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El Proyecto “Reducción y Alivio a la Pobreza” de USAID, también conocido como el 
Proyecto PRA, se desarrolló entre marzo de 2000 y septiembre de 2008, para facilitar 
la concreción de negocios a partir de la articulación de demandas de mercado con 
las potencialidades productivas de micro y pequeños empresarios y productores de 
corredores económicos de la sierra y selva del Perú.  El Proyecto logró, así, acercar el 
mercado a los pobres a través de la articulación de compradores e inversionistas con 
proveedores locales (productores agrícolas, artesanos, piscicultores, etc.) y promover 
el desarrollo de la inversión privada a nivel regional. El Proyecto PRA trabajó con 222 
empresas clientes y 42,500 pequeños productores articulados a cadenas productivas, 
generando más de 82 mil nuevos puestos de trabajo.

El 28 de septiembre de 2009 comenzó el Proyecto “Competitividad del Sector Privado 
y Reducción y Alivio a la Pobreza” (PRA-II), que busca capitalizar los logros del Proyecto 
PRA, llevar a cabo intervenciones más significativas para reducir la pobreza, extender este 
modelo a una mayor participación de aliados de los sectores privado y público y asegurar, 
así, su sostenibilidad, y forjar capacidades de monitoreo, evaluación y medición de impacto 
para contribuir a mejorar la eficiencia de las intervenciones de proyectos como el PRA-II 
y a la rendición de cuentas del mismo. 

Una de las nuevas exigencias del Proyecto PRA-II es la incorporación de un enfoque de 
género desde la selección de los beneficiarios del Proyecto hasta las tareas de monitoreo 
y evaluación, incluyendo los asuntos de género en las actividades de comunicaciones del 
Proyecto. 

Es en este contexto que se vio la necesidad de contar con una herramienta que oriente 
a todas y todos los colaboradores del Proyecto PRA-II en el esfuerzo de incorporar el 
enfoque de género desde el inicio de sus planes de negocio.
 

Introducción
Te damos la bienvenida al MANUAL PARA FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN 
EL PROYECTO PRA II.

El presente manual es un cuaderno de trabajo y una herramienta autoinstructiva, de 
autoaplicación, que te orientará en el esfuerzo de incorporar el enfoque de género en el 
Proyecto Competitividad del Sector Privado y Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA-II). El 
manual contiene información que te será de utilidad para conocer algunos de los temas 
de género e identificar aquellos aspectos en los cuáles los planes de negocios proveen o 
no igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Asimismo, establece pautas para 
que los Centros de Servicios Económicos (CSE) impulsen acciones que fomenten la equi-
dad de género en su relación con los negocios en su ámbito de desempeño.

El manual contiene dos partes. La primera parte está compuesta por cuatro unidades y 
la segunda parte por dos unidades. Cada unidad está compuesta a su vez por cinco sec-
ciones; i) objetivos de aprendizaje, ii) ejercicios para aclarar los conceptos, iii) exposición 
de los conceptos, iv) ejercicios de comprobación del aprendizaje, y iv) recomendaciones 
metodológicas. Asimismo encontrarás los  resúmenes y/o lecturas obligatorias y las lec-
turas recomendadas. 

Recuerda que el manual que tienes en tus manos es un cuaderno de trabajo personal; ES 
TUYO Y PARA TI, por lo que lo trabajarás y te apropiarás de él.

El mundo está cambiando, y cambiará más. Tú puedes ser parte del cambio! 
Ánimo y éxitos en el desarrollo del manual.

Presentación
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Objetivos específicos

Objetivo general Recomendaciones metodológicas para desarrollar el manual

Brindar al personal del Proyecto PRA –II y de los CSE herramientas conceptuales y prácticas 
para impulsar acciones que fomenten la equidad de género en los planes de negocio.

1. Comprender los conceptos básicos del sistema sexo género y el proceso de   
 socialización de género.

2. Examinar los conceptos de género, maternidad y organización social.

3. Analizar la división sexual del trabajo y la participación económica.

4. Conocer las formas de discriminación y violencia de género

5. Identificar las prácticas de discriminación de género en el ámbito laboral.

6. Planificar acciones concertadas que fomenten la equidad de género en los   
 planes de negocio.

Base teórica del manual: el manual de capacitación está basado en una corriente educativa 
llamada Constructivismo, el cual apuesta por tomar siempre como punto de partida la 
experiencia personal de quien se propone aprender o adquirir nuevos conocimientos, 
pasando luego a brindar información y construir en conjunto la nueva información o nuevos 
saberes, haciendo la aplicación práctica de lo aprendido y terminando con el desarrollo de 
productos que servirán para el futuro. 

El constructivismo propone un ejemplo en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo con la persona, 
de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 
aprende.

Partimos de las experiencias: Todas y todos tenemos experiencias, imágenes, prejuicios 
y conocimientos relacionados con los temas que vamos a desarrollar. Utilizaremos este 
conocimiento para crear la posibilidad de cambio y aceptación en nuestra forma de ver los 
temas a tratar.

Compartimos experiencias: Sabemos que no es posible saberlo todo o ignorarlo todo. 
Buscaremos trabajar en conjunto con los compañeros que estén desarrollando el presente 
manual. Es importante comentar entre ustedes aquellos temas en los que estás de acuerdo 
o no estás de acuerdo, compartir ideas e interrogantes.

Nos apoyamos en la información: El manual tiene el objetivo de brindar las herramientas 
conceptuales y prácticas para impulsar acciones que fomenten la equidad de género en 
los planes de negocios. Es importante que reflexiones sobre cada tema e intercambies 
puntos de vista u opiniones; y, sobretodo, lleguen a concretar acuerdos que luego puedan 
traducirse en herramientas, tareas y planes de trabajo. 
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Algunas cifras sobre cuestiones de género 

Sabías que…

En el Perú, el  50.3% del total de la 
población son mujeres. (Censo 2007) 

El 24% de hogares peruanos son 
liderados por mujeres. 

PEA OCUPADA URBANA
73% de la PEA Femenina vs 63%  
PEA Masculina labora en empresas 
de 1 a 10 trabajadores;  
7% PEA F vs 11% PEA M  labora en 
empresas de 11 a 50 trabajadores ; 
20% M vs 27%H laboran en 
establecimientos de 51 a más 
trabajadores.

Entre las mujeres, la PEA 
representa  61% de la población 

en edad de trabajar;  entre los 
varones,  la PEA representa el 

80% PET.

La Tasa de analfabetismo en el 
año 2009 en población de 15 
años a más fue de 9.9% para 
las mujeres y de 2.5% para los 
varones.

El 39% de mujeres ha sido víctima de 
violencia física   por parte del esposo 
o compañero. (Endes, 2009)

¿A qué crees que se deben las diferencias?

SER AGENTE DEL DESARROLLO ES SER AGENTE DEL CAMBIO SOCIAL.
ES UN COMPROMISO... ¡SIGUE ADELANTE!

Ahora analiza el siguiente esquema….

Cuando hay conciencia 
de  género, las relaciones 
interpersonales se basan en la 
igualdad  de oportunidades  y  
el  respeto

El ambiente  laboral mejora 
y hay conciencia sobre la 
responsabilidad social.

Los/las  empleadores se 
preocupan por su equipo  
de trabajo, y éste por su 
productividad

Se obtienen 
mejores 

resultados  
económicos y 

sociales 

¿Qué opinas acerca del esquema presentado?
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Unidad 1
El Sistema Sexo-Género y
el Proceso de Socialización de 
Género

PARTE I. Marco Conceptual
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Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Conocer las diferencias entre los conceptos de sexo, género y el sistema sexo-
género.

Lecturas de apoyo:
 1. Marta Lamas. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría   
 género. (36 pp.) http://www.udg.mx/laventana/libr1/lamas.html
 
 2. Teresita De Barbieri. Sobre la categoría género: una introducción  
 teórico-metodológica. Revista Debates en Sociología N°18; PUCP.   
 Dpto. CCSS; Lima, 1993; pp. 2-19.
 
 3. Joan W. Scott. El género: una categoría útil para el análisis   
 histórico. En: Lamas Marta Compiladora. El género: la construcción  
 cultural de la diferencia sexual. PUEG, México, 1996; 265-302p.

Lectura recomendada:
 1. Marta Lamas. “Diferencias. Cuicuilco. México, 2000. 
 www.redalyc. org ; “Género: Los conflictos y desafíos del nuevo   
 paradigma”. (1996)
 2. HirokoAsakura. “¿Ya superamos el género?: Orden Simbólico e   
 Identidad Femenina”. En: Estudios Sociológicos. Set-Dic, Vol. XXII.   
 México D.F., 2004. El Colegio de México.

Recursos materiales: cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.

PARTE I. Marco Conceptual
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Presentación de la unidad
Características que diferencian al hombre y a la mujer

Cuando una niña o niño nace, llega a una sociedad que le precede, que ya existe antes que haya 
nacido y que funciona de una manera determinada. En esta sociedad,  las personas adultas que 
la dirigen han seguido muchas tradiciones de sus antepasados tal como las encontraron –por 
ejemplo, la familia y el matrimonio –y modificaron otras como por ejemplo que cuando una 
mujer se casa, ya no es obligatorio agregar el apellido de su esposo al suyo decidieron organizar 
algunos aspectos de la vida familiar de una manera determinada. 

Hoy en día muchas mujeres salen de sus casas para realizar actividades profesionales u 
económicas. Se habla de sexo con menos limitaciones a nivel familiar y social; hay mayor acceso 
a métodos anticonceptivos, entre otras actividades.

Pero, ¿existen sólo dos sexos?

Las niñas y niños llegan al entorno de una familia que es su primer espacio de socialización, en 
el que recibe desde el inicio las creencias, usos y costumbres que la sociedad ha establecido. 
El primer tema que vamos a desarrollar trata acerca de qué mensajes y contenidos transmiten 
en la familia a niñas y niños acerca del ser varón y ser mujer. Veremos también cómo y por qué 
lo hacen y las consecuencias que ello tiene para el conjunto social y para el bienestar de las 
personas según el sexo al que pertenecen.

Ejercicios: Desde la experiencia 
a los conceptos
Empecemos la unidad con dos ejercicios que te permitirán reflexionar.

Ejercicio 1. Características de ser mujer o varón

Realiza una lista de las diferencias que identificas entre mujeres y varones respecto 
a características:
a. Físicas (qué es distinto en el cuerpo) 
b. Emocionales o de expresión afectiva
c. Actividades que realizan en casa o fuera de ella.
d. Imagen y vestimenta (cómo se comportan, cómo se visten, qué imagen los 
distingue)

VARÓN MUJER

PARTE I. Marco Conceptual
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mujer se casa, ya no es obligatorio agregar el apellido de su esposo al suyo decidieron organizar 
algunos aspectos de la vida familiar de una manera determinada. 

Hoy en día muchas mujeres salen de sus casas para realizar actividades profesionales u 
económicas. Se habla de sexo con menos limitaciones a nivel familiar y social; hay mayor acceso 
a métodos anticonceptivos, entre otras actividades.

Pero, ¿existen sólo dos sexos?

Las niñas y niños llegan al entorno de una familia que es su primer espacio de socialización, en 
el que recibe desde el inicio las creencias, usos y costumbres que la sociedad ha establecido. 
El primer tema que vamos a desarrollar trata acerca de qué mensajes y contenidos transmiten 
en la familia a niñas y niños acerca del ser varón y ser mujer. Veremos también cómo y por qué 
lo hacen y las consecuencias que ello tiene para el conjunto social y para el bienestar de las 
personas según el sexo al que pertenecen.

Ejercicios: Desde la experiencia 
a los conceptos
Empecemos la unidad con dos ejercicios que te permitirán reflexionar.

Ejercicio 1. Características de ser mujer o varón

Realiza una lista de las diferencias que identificas entre mujeres y varones respecto 
a características:
a. Físicas (qué es distinto en el cuerpo) 
b. Emocionales o de expresión afectiva
c. Actividades que realizan en casa o fuera de ella.
d. Imagen y vestimenta (cómo se comportan, cómo se visten, qué imagen los 
distingue)

VARÓN MUJER

PARTE I. Marco Conceptual



1716

Antes de continuar revisa cuidadosamente todas las características que te solicitaron. 
 • Luego de revisar lo que has escrito, subraya SÓLO las características físicas y   
 biológicas de la mujer y del varón. 

 • Revisa lo subrayado preguntándote lo siguiente: ¿Esta característica física que  
 he subrayado es igual en cualquier lugar del planeta? Por ejemplo: podemos  
 haber subrayado que las mujeres usan pelo largo; sin embargo, sabemos que   
 algunas mujeres también usan pelo corto. Lo mismo ocurre con los varones.   
 Por lo tanto, corregimos lo subrayado pues no es una característica que siempre y en  
 todo lugar diferencia físicamente a mujeres y varones.

 • Luego identifica ¿qué es atribuible a la naturaleza? y ¿qué no lo es?

 • Revisa las características que has escrito, y responde la siguiente pregunta

¿Por qué asignaste ciertas características al varón?

¿Por qué asignaste ciertas características a la mujer?

¿Qué regalos les damos a las mujeres y a los varones?

LISTA DE REGALOS PARA  UNA NIÑA

Tu mejor amiga y su pareja tienen un hijo varón que va a cumplir 5 años.
Has pensado en llevarle un regalo. Escribe a continuación una lista de los posibles 
regalos que le llevarías:

Ejercicio 2: Los regalos

Tu mejor amigo y su pareja tienen una hija mujer que va a cumplir 5 años. 
Has pensado en llevarle un regalo. Escribe a continuación una lista de los posibles 
regalos que le llevarías:

LISTA DE REGALOS PARA  UN NIÑO
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Luego de escribir la posible lista de regalos para la niña y el niño, responde la siguiente pregunta: 

A la mujer

Al varón

Por qué le harías esos regalos a:

Analizando lo escrito

Revisa y analiza lo que has escrito en los ejercicios N° 1  y N° 2. Ahora, responde:
 
¿Cuál crees que es la relación que existe entre los juguetes que le regalan a las niñas 
(ejercicio N°2) y las características que les has asignado a las mujeres (revisa el ejercicio 
N°1)?

¿Qué mensaje crees tú que les comunican a las niñas?

¿Cuál crees que es la relación que existe entre los juguetes que le regalan a los niños 
(ejercicio N°2) y las características que les has asignado a los varones (revisa el ejercicio 
N°1)?

A continuación revisemos los conceptos de sexo, género y perspectiva de género.

RECUERDA SIEMPRE…
¡LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS APREHENDEN EL MUNDO A TRAVÉS DEL JUEGO!
¡LAS RELACIONES IGUALITARIAS Y NO VIOLENTAS SE GESTAN  EN LA INFANCIA!

¿Qué mensaje crees tú que les comunican a las niños?
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Los conceptos:
Comprendiendo las diferencias 
entre sexo y género

SEXO se refiere al conjunto de características biológicas – es decir, anatómicas 
y fisiológicas –, que diferencia a los seres humanos en mujeres y varones, siendo 
complementarios para fines de la reproducción de la especie.  
Los factores biológicos relacionados con el sexo son universales. Se dice que una 
persona es de uno u otro sexo de acuerdo con la forma y las funciones de sus 
órganos genitales. Se nace mujer o varón, con vagina o pene, respectivamente, 
en cualquier lugar del planeta, hoy en el pasado y en el futuro. En la actualidad, el 
cambio anatómico de los órganos y características sexuales se realizan mediante 
cirugía y aplicación de hormonas.

GÉNERO  es el sexo socialmente construido, varía de una cultura a otra, y por lo 
tanto se puede cambiar; no es inmutable. Se refiere al conjunto de características, 
roles, atributos, actitudes, conductas, valores, creencias y costumbres, símbolos y 
representaciones que en una sociedad se atribuye a mujeres y varones a partir de 
su sexo biológico. 

GÉNERO es la construcción cultural de la diferencia sexual; es el conjunto de 
pautas de comportamiento que la cultura ha erigido históricamente respecto al 
deber ser social de la mujer y del varón, basado en su sexo biológico. 

La PERSPECTIVA DE GÉNERO es una manera de interpretar el mundo que 
da nuevos significados a la historia, la sociedad, la cultura y la política desde y con las 
mujeres. Reconoce la diversidad de géneros y la existencia de mujeres y hombres, 
como principio de la construcción de una humanidad diversa y democrática.

Lectura Nº 1

A continuación te presentamos la primera lectura. Te recomendamos completar la 
información con la lectura del texto completo que encontrarás en el CD.   

USOS, DIFICULTADES Y POSIBILIDADES DE LA CATEGORÍA 
GÉNERO 

Existen diferencias de idiomas, analogías y confusiones conceptuales en el uso del 
concepto género. Cada vez que se habla de la perspectiva de género se constata 
que género se usa básicamente como sinónimo de sexo y que la variable género se 
refiere a las mujeres, Marta Lamas.  En el idioma español se habla de las mujeres como 
el “género femenino”, por lo que se deduce indebidamente que hablar de género 
como categoría analítica o de perspectiva de género es referirse a las mujeres. Estos 
usos son inapropiados.

Para Joan Scott el uso descriptivo del término reduce el género a  un concepto 
asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres”.  Por ello define al género 
de la siguiente manera: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder” . Con ello distingue los elementos del 
género de la siguiente manera:

1. Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan   
representaciones múltiples.

2. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los  
significados de los símbolos (religión, educación, ciencia, leyes y política) 
que afirman el significado de varón y mujer, masculino y femenino.

3. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: 
el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por 
sexos, las instituciones educativas, la política.

4. La identidad.

Existen dos usos básicos de la categoría género: el que habla de género refiriéndose 
a las mujeres y el que se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, 
manifestando a las relaciones sociales de los sexos.  Usar el género para designar 
las relaciones sociales entre los sexos es mostrar que no hay un mundo de las 
mujeres aparte del mundo de los hombres, que la información sobre las mujeres es 
necesariamente información sobre los hombres. 

En cada cultura la oposición hombre/mujer pertenece a una trama de significaciones 
determinadas, que puede expresarse en algunos de los tres registros de la experiencia 
humana propuestos  por Lacan: simbólico, imaginario y real. 
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Hoy se acepta que la sexualidad no es natural sino que ha sido y es construida: la simbolización 
cultural asigna valor o denigra al cuerpo y al acto sexual. Bajo el término sexo se caracterizan 
y unifican no sólo funciones biológicas y rasgos anatómicos sino también la actividad sexual. 
No sólo se pertenece a un sexo, se tiene un sexo y se hace sexo. Gran parte del pensamiento 
feminista contemporáneo trata la sexualidad como derivada del género. 

DIFERENCIAS DE SEXO, GÉNERO Y DIFERENCIA SEXUAL  

El género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 
cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y 
construir lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres, es decir, lo femenino y lo 
masculino. Por lo tanto, el género es el elemento básico de la construcción de cultura, afirma 
Lamas. 

La palabra “género” es un término derivado del inglés gender. Es un término que entre los 
hispano - hablantes puede crear confusiones: en castellano la palabra género es un concepto 
taxonómico útil para clasificar a qué especie, tipo o clase pertenece alguien o algo, como el 
conjunto de personas con un sexo común se habla de las mujeres y los hombres como género 
masculino o género femenino. También se usa género para referirse a la manera de hacer algo, 
ejecutar una acción. 

En el inglés, el significado de gender, está únicamente referido a la diferencia de sexos. El género 
es natural, ya que responde al sexo de los seres vivos ya que los objetos no tienen gender 
porque son neutros. En el caso del castellano el género es gramatical y a los objetos (sin sexo) 
se les nombra como femeninos o masculinos. En la academia se ha reformulado el sentido de 
la palabra gender para referirse a lo cultural y así distinguirlo de lo biológico. 

El género y la cultura

La nueva significación de género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones 
y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función 
a una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esta clasificación 
cultural define también la división en el trabajo, las prácticas rituales, el ejercicio del poder así 
como las características exclusivas a uno y otro sexo en materia moral, psicológica y afectiva. 
Por lo tanto, la cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de 
todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Para esclarecer las interrelaciones 
e interacciones sociales del orden simbólico vigente se requiere comprender el esquema 
cultural de género.

La investigación, reflexión y debate alrededor del género han conducido a plantear que las 
mujeres y hombres no tienen esencias que se deriven de la biología, sino que son construcciones 
simbólicas pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. En cada cultura una 
operación simbólica básica otorga cierto significado a los cuerpos de las mujeres y de los 
hombres, construyendo así socialmente la masculinidad y la feminidad.

 El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica contundente y al dar lugar a 
concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad, es usado para justificar la 
discriminación por sexo (sexismo) y por prácticas sexuales (homofobia). A este sostenimiento 
contribuyen hombres y mujeres reproduciéndose y reproduciéndolo. Mujeres y hombres 

por igual son los soportes de un sistema de reglamentaciones, prohibiciones y opresiones 
recíprocas. 

En la reflexión feminista se manifiestan dos escuelas psicoanalíticas: la que trabaja con el género 
y la teoría de las relaciones de objeto y la que usa el concepto psicoanalítico de diferencia sexual. 
El término diferencia sexual se interpretó en la academia feminista como “diferencia de sexos”. 
En cambio género se convirtió en el sello distintivo del discurso feminista. Ganó la idea de que 
diferencia sexual implica no sólo anatomías sino subjetividades diferentes. Analizas la situación 
de mujeres y hombres requiere comprender el género, es decir, las creencias, costumbres, 
tradiciones sexistas, homófobas y machistas que se encuentran insertas en la cultura. También 
se debe entender que en el ser humano lo subjetivo juega un papel determinante. 

El género como performance

Judith Butler, filósofa francesa, plantea al género como un hacer que constituye la identidad 
sexual, como parte de un proceso que articula sexo, deseo sexual y práctica sexual y que deriva 
en actos performativos. Por este proceso el cuerpo es moldeado por la cultura mediante el 
discurso. El género es el resultado de un proceso  mediante el cual las personas recibimos 
significados culturales, pero también los innovamos. Para Butler las personas no sólo somos 
construidas socialmente sino que en cierta medida nos construimos a nosotras mismas. Elegir 
nuestro género significa interpretar las normas de género recibidas de tal forma que se les 
reproduzca y organice de nueva manera. 

Al conceptualizar el género como performance, es decir, como una actuación cuya condición 
coercitiva y ficticia se presta a un acto subversivo, Butler se pregunta si la “naturalidad” se 
constituye a través de actos culturales que producen reacciones en el cuerpo. El género es algo 
que se hace, como un estilo corporal sólo en escasa medida voluntario, ya que está arraigado 
profundamente en guiones culturales previos.

La subjetividad socializada 

Pierre Bourdieu, argumenta desde la sociología, que todo conocimiento descansa en una 
operación fundamental de división: la oposición entre lo femenino y lo masculino. La manera 
como las personas captan y hacen suya esa división es mediante las actividades acostumbradas 
que están influidas de sentido simbólico a través de la práctica habitual. Establecidos como 
referencia, los conceptos cotidianos sobre lo femenino y lo masculino estructuran la percepción 
y la organización concreta y simbólica de toda la vida social. 

El autor advierte que el orden social masculino está tan profundamente arraigado que no 
requiere justificación. Se impone a sí mismo como autoevidente y se considera algo natural 
gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de estructuras sociales tales como la 
organización social del espacio y del tiempo, de la división sexual del trabajo, así como de las 
estructuras cognitivas (esquemas no pensados de pensamiento o habitus) que están inscritas 
en los cuerpos y en las mentes.

La dominación masculina está anclada en nuestros inconscientes, en las estructuras simbólicas 
y en las instituciones de la sociedad. La cultura, el lenguaje, la crianza, inculcan en las personas 
ciertas normas y valores profundamente sobrentendidos, tácitos, dados por “naturales”. El 
habitus reproduce estas disposiciones estructuradas de manera no consciente, regulando y 
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Veamos seguidamente un concepto muy importante: Sistema Sexo-Género

El SISTEMA SEXO/GÉNERO (1) es un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-
fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de 
la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas. Es el tramado en que 
las formas y mecanismos de las relaciones sociales determinan las relaciones de los seres 
humanos en tanto personas sexuadas.(2)
Los sistemas de sexo/género se proyectan al sistema social a través de las instituciones sociales 
existentes actuando cual efecto multiplicador, tramándose en el tejido social para garantizar su 
reproducción. Esto explica la percepción del conjunto de personas que acepta el ordenamiento 
del sexo/género vigente como propio del orden natural de las cosas.(3)

La sociedad peruana está organizada en base a jerarquías económicas, sociales, políticas y 
culturales, cuyo liderazgo hasta la actualidad ha sido de privilegio masculino, es decir, las 
dinámicas han sido ejercidas principalmente por varones a lo largo de la historia, quienes han 
otorgado mayor valor simbólico a los sectores más altos de la escala social y a las actividades 
realizadas por ellos.

A fines del siglo XV, en nuestro territorio existieron liderazgos masculinos que se caracterizaron 
por ser ejercidos por varones de la cultura occidental o identificados con ella; blancos, 
heterosexuales, sin discapacidad alguna. En torno a dichas jerarquías se establecieron un 
conjunto de instituciones sociales (v.g. la familia y el matrimonio) que han determinado – y aún 
siguen haciéndolo – las pautas, normas, y controles, así como han asignado actitudes, conductas  
a mujeres y a varones. A partir de ello, dichas instituciones – guiadas por la dicotomía de 
lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto – han definido las características emocionales, 
las formas de expresión afectiva y sexual consideradas “aceptadas” y “aceptables” que deben 
tener todos los seres humanos según su sexo. Asimismo, les ha fijado como responsabilidad 
la realización de determinadas actividades en el ámbito doméstico o fuera de él; es más, ha 
especificado el espacio que deben ocupar y en el que deben desplegar sus habilidades en 
función de su sexo; cómo deben comportarse, qué y cómo deben vestirse y qué imagen deben 
proyectar a la sociedad en su conjunto. 

¿Cómo se organiza una sociedad?

(1) El concepto fue desarrollado por Gayle Rubin en El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. 
(1975). En Revista Nueva Antropología, noviembre, año/ vol. VIII, número 030. UNAM; 1986; pp.95-145.
(2) Elaborado a partir de Teresita De Barbieri. Sobre la categoría género: una introducción teórico-metodológica. Revista 
Debates en Sociología N°18; PUCP. Dpto. CCSS; Lima, 1993; pp. 2-19.
(3) Carmen Tocón Armas. “Condicionantes de género, características y factores determinantes en el ejercicio de la 
Ciudadanía. El caso de Lima Metropolitana. (2002)”. Marco Teórico. Tesis Doctoral en Sociología- CCSS/UNMSM. Lima, 2011.

armonizando las acciones. Es así que el habitus se convierte en un mecanismo de retransmisión 
por el que las estructuras mentales de las personas toman forma en la actividad de la sociedad.

Según Bourdieu, el cuerpo aparece como un ente/artefacto simultáneamente físico y simbólico, 
producido tanto natural como culturalmente y situado en un momento histórico concreto y 
en una cultura determinada. El cuerpo experimenta distintas sensaciones, placeres, dolores y la 
sociedad le impone acuerdos y prácticas psicolegales y coercitivas. Todo lo social es vivenciado 
por el cuerpo.

Cuerpos sexuados y psiques sexualizadas

El cuerpo simbólico es social, cultural e históricamente específico, comparte un lenguaje, asume 
los habitus y los discursos comunes: médico, educativo y jurídico. Además, el cuerpo imaginario 
de un sujeto se construye tomando la diferencia anatómica como punto de partida.

La antropología teoriza el cuerpo críticamente, toma distancia de las posiciones esencialistas y se 
interroga sobre lo que ocurre con las formas particulares del cuerpo construido culturalmente 
en el imaginario de las personas.  

La identidad social de las personas como “mujeres” u “hombres”, la identidad de género y la 
identidad sexual, estructurada en el inconsciente no son lo mismo, pero se suele incluir una 
dentro de la otra. La manera en que un sujeto sexuado asume, inconsciente e imaginariamente 
su diferencia de sexo es especialmente relevante en la formación de su identidad sexual. El 
feminismo señala que el hecho de que el cuerpo de mujer o el cuerpo de hombre tengan un 
valor social previo y distinto tiene un efecto en la conciencia de mujeres y hombres.

En la actualidad la discusión está en las cuestiones relativas a la identidad sexual. Ya no se trata de 
analizar sólo la dominación masculina, ahora también se debe reflexionar sobre la dominación 
de la ideología heterosexista, de las personas heterosexuales sobre los homosexuales, las 
lesbianas y los gays, los transexuales, los “queer”– denominados así a los que no asumen los 
habitus femeninos y masculinos).

El análisis de los rasgos evidentes del género, su apariencia y su actividad como performance, 
representación o habitus apunta a algo básico: no obstante existen cuerpos de mujer y de 
hombre, no hay esencia femenina ni masculina, no hay características psíquicas exclusivas de 
un sexo. 

Diferencia sexual y género, psicoanálisis y antropología

El sujeto es producido por las prácticas y representaciones simbólicas dentro de formaciones 
sociales dadas, pero también por procesos inconscientes vinculados a la vivencia y simbolización 
de la diferencia sexual. La diferencia sexual no es cultura a diferencia del género que sí lo es. 
Por lo tanto no puede ser situada en el mismo nivel que los papeles y prescripciones sociales. 
Diferencia sexual no es lo mismo que el sexo o que el género. 

El cuerpo es una bisagra que articula lo social y lo psíquico. Allí se encuentran sexualidad e 
identidad, energía psíquica profunda que orienta los comportamientos hacia un fin y cultura, 
carne e inconsciente.
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Hogar Familia

El Sistema Sexo- Género es el proceso metódico y 
ordenado que fija las formas y mecanismos de relación 
entre mujeres y varones en un grupo social, sus 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores 
sociales distinguiéndolos a partir de sus características 
biológicas, asignándoles roles y funciones según el sexo 
y de acuerdo con la posición social que ocupan.
La lógica basada en el poder de la autoridad en las 
instituciones microsociales y macrosociales, se proyecta 
y se transfiere a todo el ordenamiento social.

Lo mencionado da como resultado lo que se designa como el sistema sexo/género.

A algunos les 
corresponde ser, estar 
y comportarse como 
seres subordinados.

A otros les 
corresponde ser, estar 
y comportarse como 
seres con poder.

Nuestra sociedad tiene un sistema sexo/género vigente que mantiene y reproduce una 
relación desigual de poder entre mujeres y varones, que da lugar a relaciones de dominación 
–subordinación entre los sexos respectivamente.

Sin embargo, es importante reconocer que a pesar que nuestra sociedad mantiene un sistema 
sexo-género caracterizado por la desigualdad en el ejercicio del poder entre hombres y 
mujeres, es importante no derivar de lo expuesto, una imagen absolutamente pasiva, sin agencia 
e iniciativa de parte de todas las mujeres. La historia nos muestra distintas formas de resistencia 
que han asumido las mujeres en diversos ámbitos para hacer sentir su presencia, expresar sus 
ideas haciendo escuchar sus voces. La literatura –, a través de la poesía, la narrativa o relatos y 
otras formas – ha sido una de las esferas donde se ha mostrado el mayor despliegue. 

El sistema sexo-género se reproduce como la hiedra.

Reproducción de sistema sexo -género

Sistema legal

Sistema 
político

Religión

Escuela

Medios de 
comunicación

Ámbito 
Laboral

Pedagogía de cada día

Amigas/os
Distrito /

Comunidad

La estructura lógica del pensamiento y del conocimiento en la cultura occidental 
se ha desarrollado basada en el dualismo metafísico de Platón que ha dado como resultado la 
forma dicotómica (de a dos, en parejas) del pensamiento desde el que se observa y registra la 
vida: en oposiciones binarias. Esto se manifiesta en la construcción de diferencias o asimetrías en 
las que a un polo se le da valor positivo y al otro negativo, deviniendo de ello una jerarquización. 
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POSITIVO NEGATIVO

ALTO
FLACO
FRIO

FUERA
BLANCO
MANDA

OBJETIVO
RACIONAL

PENSAMIENTO
MENTE

VERDADERO
ESPÍRITU 
PÚBLICO
VARÓN ¿?

BAJO
GORDO

CALIENTE
DENTRO
NEGRO

OBEDECE
SUBJETIVO
EMOTIVO

SENTIMIENTO
CUERPO
FALSO

NATURALEZA
PRIVADO
MUJER ¿?

Este proceder con el pensamiento y el conocimiento, al  aplicarlo a las relaciones entre los 
seres humanos, los ha configurado indebida e innecesariamente en oposición, mostrando las 
diferencias más que las semejanzas. 

Veamos algunos ejemplos de las oposiciones usadas con mayor frecuencia en la vida cotidiana 
que respaldan la afirmación de cómo nos enseñaron y enseñamos – aún con frecuencia –, a 
conocer y entender el mundo:

Agrega otros que recuerdes:

¡¡¡ EN EL MUNDO Y LA VIDA HAY MATICES; 
ZONAS GRISES, ENTRELÍNEAS, INTUICIONES...!!!

A continuación revisemos los elementos del sistema sexo- género en diversos entornos, por 
ejemplo: en la familia, en la educación y en el lenguaje.

Análisis del sistema sexo-género

1. En la Familia-hogar. ¿Cómo es la familia que conocemos?

La familia que conocemos hoy en día como familia nuclear, no fue así siempre en el Perú. Hasta 
mediados del siglo XX, la gran mayoría de familias estaba compuesta por madre, padre, hijas e 
hijos, y también las abuelas y los abuelos, las tías y tíos que no hubiesen formado sus propias 
familias, quienes eran parientes unidos por vínculos consanguíneos. Asimismo, podían agregarse 
ahijadas(os) o simples allegadas(os), llamados parientes no consanguíneos. 

La población estaba distribuida en todo el territorio nacional, y la mayoría de la población 
se asentaba en las áreas rurales. Ciertos cambios en las políticas de desarrollo económico 
produjeron grandes efectos como la migración del campo a la ciudad. El traslado de la 
población de la sierra y de la selva hacia la costa se debió al desinterés de los gobiernos y el 
Estado por la salud, educación y economía de sus habitantes. La conformación de polos de 
desarrollo industrial en la región costeña provocó un mayor progreso económico y social, con 
el consiguiente bienestar. El crecimiento de las ciudades en torno a los centros económicos se 
dio sin planificación urbana; configuró un cordón de asentamientos humanos caracterizados 
por su pobreza. De allegados iniciales a invasores de tierras luego, el/la migrante inicial fue 
trayendo su familia a la ciudad o a los centros poblados donde posteriormente se instalaron 
servicios de educación y de salud. 

Es importante mencionar que también es familia aquélla donde hay una madre sola o un padre 
solo con sus hijos y/o hijas, o donde vivan personas adultas que tienen vínculos de sangre o 
que no los tienen, y están unidas por vínculos afectivos.  En las familias donde hay niñas y niños, 
las personas adultas les van comunicando las pautas de conducta y las normas existentes en la 
sociedad y que se espera que cumplan.  
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POSITIVO NEGATIVO

ALTO
FLACO
FRIO

FUERA
BLANCO
MANDA

OBJETIVO
RACIONAL

PENSAMIENTO
MENTE

VERDADERO
ESPÍRITU 
PÚBLICO
VARÓN ¿?

BAJO
GORDO

CALIENTE
DENTRO
NEGRO

OBEDECE
SUBJETIVO
EMOTIVO

SENTIMIENTO
CUERPO
FALSO

NATURALEZA
PRIVADO
MUJER ¿?
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Completa el siguiente ejercicio:

Un bebé recién nacido, si es niña la vestimos de color                                            
  , y si es niño lo vestimos de color                             . 

Además, a la niña le suelen colocar adornos en su pelo, se 
le hacen agujeros en las orejas, sus ropas tienen adornos 
como bobos o cintas de colores vistosos; a los niños, no les 
hacemos ni les ponemos lo mismo

¿Por qué crees que se hace esto?

¿Cómo reaccionas si se cayó al suelo una niña y se pone a llorar? ¿Qué le 
dices?

¿Cómo reaccionas si se cayó al suelo un niño y se pone a llorar? ¿Qué le dices? 

¿Qué pasa si la niña quiere jugar con los juguetes del niño? ¿Qué piensas? Reflexiona sobre tus respuestas, ¿Qué piensas al respecto? 

Reflexiona sobre tus respuestas, ¿Qué piensas al respecto? 

¿Qué pasa si el niño quiere jugar con los juguetes de la niña? ¿Qué pensamos? ¿Qué 
sentimos? ¿Qué les decimos? ¿Qué le dicen otras personas?

¿Qué pasa si el niño quiere jugar con los juguetes de la niña? ¿Qué pensamos? ¿Qué 
sentimos? ¿Qué les decimos? ¿Qué le dicen otras personas?

¿Qué sientes? ¿Qué le dices? ¿Qué le dicen otras personas?
¿Qué pasa si el niño quiere jugar con los juguetes de la niña? ¿Qué pensamos? ¿Qué 
sentimos? ¿Qué les decimos? ¿Qué le dicen otras personas?
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2. En el distrito/comunidad:

En tu distrito/comunidad
La máxima autoridad de un distrito o gobierno local es quien dirige la Municipalidad 
y toma el nombre de Alcalde/Alcaldesa.

Responde las siguientes preguntas:

• En tu distrito, ¿de qué sexo es tu alcalde?  (F)   (M)
• ¿Sabes cuántos regidores hay en total? 
• ¿Cuántos regidores son mujeres o varones?
 Mujeres:             Varones:
• ¿Por qué crees que sucede esto?

En tu comunidad
A nivel de la comunidad, sea en los caseríos, sectores, urbanizaciones o en 
asentamientos humanos existen Juntas Directivas o Comités Vecinales conformados 
por las personas residentes en el territorio. Allí se nombran dirigentes y por 
lo general, en los cargos para la Presidencia, Vice-Presidencia, Secretaría de 
Organización son elegidos varones. En los cargos de Tesorería o Secretaría de 
Economía y Secretaría de Asistencia Social son elegidas mujeres. Además, existe la 
Secretaría de Asuntos Femeninos, mas no de Asuntos Masculinos.

Responde el siguiente cuestionario siguientes preguntas:

1. En el lugar donde vives ¿existe organización? 

Sí            (pasa a la pgta. 2)  No           (ya no responda la pgta.2; y sigue)

2. Averigua quienes ocupan los cargos y marca con un círculo el    
 sexo a que pertenece:

a. Presidente/a:

b. Vice-Presidente/a:

c. Secretaria de Organización: 

d. Secretaria de Asuntos Femeninos:

e. Secretaria de Economía:

f. Secretaria de Asistencia Social:

(F)    (M)

(F)    (M)

(F)    (M)

(F)    (M)

(F)    (M)

(F)    (M)

¿Por qué crees que sucede todo esto?
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3. En la educación

3.1. Antecedentes históricos

En el Perú del siglo XVI, la historia oficial menciona sólo a Amarilis, de quien no se sabe con 
certeza su sexo, aunque se cree que fue mujer por las características de su único poema; sin 
embargo, se hace referencia a ella como una poetisa anónima peruana. Sobre su vida se tienen 
los datos a partir del análisis de su obra, donde afirma ser monja. Su poema Epístola a Belardo, 
se publicó en 1621 en La Filomena, obra de Félix Lope de Vega, a quien se la envió. 
El siglo XIX, luego de la independencia de España, configura un escenario de mucha importancia 
para toda América Latina. Se conformaron las nuevas repúblicas que dieron lugar a cambios 
importantes en las instituciones de poder que estaban bajo la influencia social y económica de 
la Europa de los siglos XVII y XVIII. Todo ello, como consecuencia de la Revolución Francesa y 
La Ilustración o Siglo de las luces, que configuró un movimiento filosófico, literario y científico 
que se desarrolló en Europa y sus colonias, en medio de un nuevo concepto de democracia y la 
Revolución Industrial. Esto contribuyó al interés y revaloración por la educación femenina, muy 
influenciada por la Iglesia Católica, que consideraba que su finalidad con la mujer era formarla 
en los principios y valores cristianos como elemento cohesionador de la familia y el hogar. El 
que la mujer accediese al sistema educativo no pretendía alterar su función social; el objetivo 
era que su aprendizaje de la lectura y escritura sirvieran para adiestrarla en los quehaceres 
domésticos para el mejor funcionamiento del hogar y de la familia. Su educación, en caso de 
haberla, debía ir orientada a su misión en la vida: perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena 
madre y buena esposa. 6

Exigiendo el voto femenino

Mujeres con María Jesús Alvarado

Seguidamente revisemos los elementos del sistema sexo- género en la educación.

7

La educación de las mujeres hasta el tercero de primaria, máximo grado de estudios que les 
era permitido, y su posterior impulso autodidacta,posibilitó que surgieran revistas dirigidas y 
escritas por mujeres, la conformación de clubes literarios donde se debatían los problemas 
de la época, y una singular presencia femenina en la literatura. En el Perú, las más prestigiadas 
fueron Mercedes Cabello de Carbonera (1842-1909) con su novela El Conspirador, Clorinda 
Matto de Turner (1852-1909) con su novela Aves sin nido. Primera mujer feminista peruana, 
María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971), pedagoga vanguardista, socióloga y periodista.

En el resto de América Latina, las escritoras de mayor notoriedad fueron: Gertrudis Gómez de 
Avellaneda(Cuba,1814-1873);Juana Manuela Gorriti (Argentina,1818-1892), Eduarda Mansilla 
(Argentina, 1835-1892), María Firmina dos Reis (Brasil.1825-1917), Dolores Veintimilla (Ecuador, 
1829-1857), Isabel Ángela Prieto de Landázuri (México 1833-1876), Soledad Acosta de Samper 
(Colombia,1833-1913), Lindaura Anzoátegui (Bolivia1846-1898), Adela Zamudio (Bolivia 1854-
1928), entre otras.

Todas ellas cuestionadoras de los discursos hegemónicos y patriarcales a través de su actividad 
periodística, mediante el ensayo, la narrativa y la poesía, expresaron su visión del mundo y 
criticaron los paradigmas del poder vigentes en la época en las nuevas repúblicas latinoamericanas. 
Se señala que la escritura de las mujeres de este siglo, se constituyó también como un espacio 
de “introspección, de búsqueda y construcción de una nueva identidad genérica y literaria”. 
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3.2. Mirando las escuelas  como espacios de formación social de género

Respecto a lo que ocurre en las instituciones educativas nos centraremos en aspectos 
organizativos, el uso del lenguaje y contenidos de la enseñanza.
El primero de ellos lo observaremos en una actividad frecuente en las instituciones educativas, 
es la formación estudiantil antes del ingreso al aula. Las alumnas y alumnos parados con el 
cuerpo firme como demostración de disciplina y obediencia a docentes y autoridades. La 
mayoría ha seguido indicaciones de ¡Atención! ¡Firmes! ¡Distancia, al frente!  ¡Distancia, a la 
izquierda! ¡Distancia, a la derecha!,... parados en el patio escolar con el cuerpo firme.

¿Has recordado tu etapa escolar? Ahora responde las siguientes preguntas:

1. Esta emulación a formas que se asumen en espacios militarizados ¿qué mensajes 
crees que comunican? ¿Qué opinas?

2. ¿Cuál crees que es su importancia?

3. ¿En tu escuela/colegio había formación antes de entrar al aula? (marca con X)  

Sí            (pasa a la pgta. 4)  No            (ya no respondas la pgtas. que siguen)

4. ¿Cuál era la indicación docente para formar la fila? ¿Por sexo? ¿Por talla? ¿Intercalada 
mujeres y varones?

5. ¿Por qué cree que se hacía así? Escribe tu opinión.

3.3. El uso del lenguaje 

Ejercicio: Lee el texto a continuación y 
responde la pregunta.
Declaración americana de los derechos Y deberes del hombre  – 
1948

Preámbulo

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los 
unos con los otros. 

En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos 
y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. 
Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa 
libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 
conceptualmente y los fundamentan. 

Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el 
espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance 
la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la 
cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre”.

9

¿Cuáles son los aspectos que consideras más importantes en este Preámbulo?

Cuando lees este Preámbulo ¿te sientes incluida (o)?
¿Por qué?

Sí:       No: 
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Seguidamente, lee el texto a continuación:

Declaración americana de los derechos y deberes de la mujer – 1948

Preámbulo

“Todas las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadas como están por 
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse sororalmente  las unas con las otras. 

En cumplimiento del deber de cada una es exigencia del derecho de todas. Derechos y deberes 
se integran correlativamente en toda actividad social y política de la mujer. Si los derechos 
exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 
conceptualmente y los fundamentan. 

Es deber de la mujer servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es 
la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. 

Es deber de la mujer ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, 
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. 

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es 
deber de toda mujer acatarlas siempre”.

Cuando lees este Preámbulo ¿te sientes incluida (o)?                                          
¿Por qué?

Sí:       No: 

El lenguaje es una de las herramientas del sistema patriarcal utilizado para mantener y 
reproducir las relaciones de dominación – subordinación. La regla que señala que escribir y/o 
hablar en masculino incluye de hecho a las mujeres impide la visibilidad de las mujeres en sí y 
por sí mismas. Ejemplo de ello es el vocablo “hombre” en el que se afirma que están incluidos 
varones y mujeres; sin embargo, lo más frecuente es que aluda directamente sólo a aquél. 
Otra regla es el uso del masculino en un espacio donde hay un solo varón en una mayoría de 
mujeres. Ej.: Se dice: “Todos”, y las mujeres debemos sentirnos incluidas. Por el contrario, en 
un espacio donde hay una mujer en una mayoría de varones. Ej.: se dice, igualmente: “Todos”, 
debiéndo decirse “Todas”, y sería en justicia de esperar que los varones se sientan incluidos.

Puto  - Don Juan
Puta - Puta

Herde - Ídolo
HeroÍna - Droga

Atrevido - Osado, valiente

Atrevida - Insolente, mal educada

Soltero - Codiciado, inteligente, hábil

Soltera - Quedada, lenta, ya se le fue el tren

Dios - Creador del universo y cuya divinidad 

se transmitió a su Hijo varón

Diosa - Ser mitológico de culturas 

supersticiosas, obsoletas y olvidadas

Suego - Padre político
Suega - Bruja, metiche, etc.

Machista - Hombre macho
Feminista - Lesbiana

Don Juan - Hombre en todo su sentido

Doña Juana - La mujer de la limpieza

Zorro - Héroe justicieroZorra- Puta
Perro - Mejor amigo del hombrePerra - Puta
Aventurero - Osado, valiente, arriegadoAventurera - Puta
Cualquier - Fulano, mengano, zutanoCualquiera - Puta
Hombrezuelo - Hombrecillo, mínimo, pequeño
Mujerzuela- Puta
Hombre público -  Personaje prominente, funcionario
Mujer política - Puta
Hombre de la vida - Hombre con gran experiencia
Mujer de la vida - Puta

http://www.picsearch.es/imagenes/libros%20e%20historietas/
historietas/historietas%20li-mr/mafalda.html
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Seguidamente, lee el texto a continuación:
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Mujerzuela- Puta
Hombre público -  Personaje prominente, funcionario
Mujer política - Puta
Hombre de la vida - Hombre con gran experiencia
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Reflexión

¿Crees que en tu entorno se conciben así los términos presentados?

¿El lenguaje construye realidades?

¿Qué opinas?

3.4. Revisando contenidos de la enseñanza

Para el cumpleaños de Luisa, su mamá compró 56 muñequitas para entregarlas como 
sorpresas a 6 de sus compañeras. Tres de ellas fueron con sus hermanitas. ¿Cuántas 
muñequitas le tocará a cada niña?
¿Qué mensaje comunica?

Matemáticas 3. 2009, Santillana S.A. 

Mi mamá es enfermera.  A ella le encanta el cine. Hemos visto muchas películas juntos.
¿Qué mensaje comunica?

MATEMÁTICAS

PERSONAL SOCIAL

Mi nombre es Rodrigo. Mi papá es mecánico. Yo lo ayudo en el taller los sábados. 
Coleccionamos autos en miniatura
¿Qué mensaje comunica?

Personal Social 3. 2009, Santillana S.A.

Personal Social 3. 2009, Santillana S.A.

LA ESCUELA REPRODUCE LOS ROLES SEXUALES 
QUE CONSTRUYEN DIFERENCIAS ENTRE LOS SEXOS
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Las diez tendencias ante la equidad de género
11

1. La segregación de género continúa en las instituciones educativas. El temor al sexo como 
práctica sexual, mantiene al sexo como tabú; pone el énfasis en las diferencias biológicas y no 
en las semejanzas en tanto seres humanos.

2. Ambientación de aulas y los contenidos de las asignaturas discriminan por género: muestra 
a las mujeres mediante imágenes angelicales o frágiles; principalmente, en tareas reproductivas 
de ama de casa o encargadas del cuidado familiar y social; no hace visibles a las mujeres en 
las diversas actividades económicas que realiza como trabajadora generadora de ingresos a 
la familia. Los varones son los sujetos de ejemplo en las matemáticas (mientras no sea en las 
compras del mercado), en la física y la química; también son los héroes en la Historia en cuyo 
ejército sólo participaron varones. Las tareas cumplidas por las mujeres son invisibilizadas.
Si bien los estudios demuestran que en cuanto a la salud de las niñas y los niños, la actividad 
física en las niñas las conduce a mayor autoestima, autonomía  y un sin número de beneficios 
de salud durante sus vidas, sin embargo, a ellas no se les estimula a participar al mismo nivel 
que los niños en las clases  correspondientes.

3. Existe inseguridad para las niñas en las escuelas (acoso sexual, violación, piropos) en gran 
magnitud. Se ha identificado que también lo sufren los niños. 

4. La deserción escolar no toma en cuenta que también tiene su causa en la inequidad. Es 
notorio especialmente en las áreas rurales cuando los niños dejan la escuela en las épocas 
de siembra o de cosecha. Sin embargo, no se menciona suficientemente que al terminar la 
educación primaria, la deserción escolar mayoritaria se da en las mujeres.

5. La interacción entre las(os) maestras(os) y sus estudiantes destaca a los niños como centro 
de atención y relega a las niñas a una zona marginada. 

6. En el estudio sobre la equidad de género se entiende como un “vacío de género” cuando 
sólo predomina un género sobre el otro.

7. Hay un nuevo vacío de género en la tecnología: ¿cuántas alumnas versus alumnos usan las 
computadoras? ¿Desde qué edad se comienza a enseñar el uso de la computadora en las 
escuelas? ¿Y quiénes son los o las que las usan más del tiempo? 

8. Existe una cultura sexista hacia el cambio: se habla del líder, no de las líderes. Y las hay. Ellos 
son aún la mayoría ocupando los puestos de decisión.

9. Entre los varones, existe un sentido sin hablarlo abiertamente, de que nacen con un derecho 
inherente que las mujeres no tienen. Comienza en el hogar cuando se les dice a los varones 
que “los hombres son machos”, “él es el jefe de la familia”, “los hombres tienen la fuerza”, “los 
hombres son valientes”. Muchas veces son las madres, las hermanas y las esposas quienes 
siguen atendiendo y tratando al hombre como príncipe y rey de su hogar, viéndolos más como 
jefe y persona dominante antes que como compañero. 

10. Exámenes estandarizados como las pruebas de coeficiencia intelectual, entre otras, 
muestran diferencias entre los géneros y por nivel socioeconómico. Se elaboran a partir de las 
experiencias de los varones de un grupo y no de las experiencias de las mujeres.

Existen otras instituciones eslabonadas en la reproducción de las desigualdades del 
sistema sexo-género vigente como son las Iglesias, los centros de trabajo, los medios 
de comunicación, el sistema estatal, el sistema político y el sistema legal. Vamos a ir 
analizando algunas de ellas progresivamente más adelante

El sistema sexo género

A continuación te presentamos la segunda lectura. Te recomendamos completar la 
información con la lectura del texto completo que encontrarás en el CD.  

Lectura 2

SOBRE LA CATEGORIA GÉNERO: 
UNA INTRODUCCION TEORICO-METODOLÓGICA 

Las feministas plantearon la siguiente hipótesis: “la subordinación que afecta a 
todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder, pero éste no se ubica 
exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple, 
localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso no vestirse con 
los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, ternura 
y amor”.

Frente a esta hipótesis existen dos posturas diferentes que han acompañado a la 
investigación sobre las mujeres: 

12

1.La que centra el objeto de estudio en las mujeres, acumula y revisa 
información e hipótesis sobre las condiciones de vida y de trabajo, la 
creación y la cultura producida por las mujeres.

2. La que privilegia a la sociedad como generadora de la subordinación de 
las mujeres.

Para ambas posiciones, construir una teoría es a la vez un proceso largo y lento, que 
requiere de información muy abundante, de buena información del presente y del 
pasado y de un ejercicio permanente de diálogo entre hipótesis y datos.

En la sociedad, la subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas 
de organización y funcionamiento, por lo tanto, hay que estudiar la sociedad o las 
sociedades concretas. No se avanzará sólo estudiando a las mujeres; el objeto es más 
amplio.  Se requiere de analizar en todos los niveles, ámbitos y tiempos las relaciones 
mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón. El concepto de género como categoría en 
lo social, corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. El 
género es el sexo socialmente construido. Rubin (1986) lo define como: “El conjunto 
de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas 
transformadas”.

PARTE I. Marco Conceptual



4342

Las diez tendencias ante la equidad de género
11

1. La segregación de género continúa en las instituciones educativas. El temor al sexo como 
práctica sexual, mantiene al sexo como tabú; pone el énfasis en las diferencias biológicas y no 
en las semejanzas en tanto seres humanos.

2. Ambientación de aulas y los contenidos de las asignaturas discriminan por género: muestra 
a las mujeres mediante imágenes angelicales o frágiles; principalmente, en tareas reproductivas 
de ama de casa o encargadas del cuidado familiar y social; no hace visibles a las mujeres en 
las diversas actividades económicas que realiza como trabajadora generadora de ingresos a 
la familia. Los varones son los sujetos de ejemplo en las matemáticas (mientras no sea en las 
compras del mercado), en la física y la química; también son los héroes en la Historia en cuyo 
ejército sólo participaron varones. Las tareas cumplidas por las mujeres son invisibilizadas.
Si bien los estudios demuestran que en cuanto a la salud de las niñas y los niños, la actividad 
física en las niñas las conduce a mayor autoestima, autonomía  y un sin número de beneficios 
de salud durante sus vidas, sin embargo, a ellas no se les estimula a participar al mismo nivel 
que los niños en las clases  correspondientes.

3. Existe inseguridad para las niñas en las escuelas (acoso sexual, violación, piropos) en gran 
magnitud. Se ha identificado que también lo sufren los niños. 

4. La deserción escolar no toma en cuenta que también tiene su causa en la inequidad. Es 
notorio especialmente en las áreas rurales cuando los niños dejan la escuela en las épocas 
de siembra o de cosecha. Sin embargo, no se menciona suficientemente que al terminar la 
educación primaria, la deserción escolar mayoritaria se da en las mujeres.

5. La interacción entre las(os) maestras(os) y sus estudiantes destaca a los niños como centro 
de atención y relega a las niñas a una zona marginada. 

6. En el estudio sobre la equidad de género se entiende como un “vacío de género” cuando 
sólo predomina un género sobre el otro.

7. Hay un nuevo vacío de género en la tecnología: ¿cuántas alumnas versus alumnos usan las 
computadoras? ¿Desde qué edad se comienza a enseñar el uso de la computadora en las 
escuelas? ¿Y quiénes son los o las que las usan más del tiempo? 

8. Existe una cultura sexista hacia el cambio: se habla del líder, no de las líderes. Y las hay. Ellos 
son aún la mayoría ocupando los puestos de decisión.

9. Entre los varones, existe un sentido sin hablarlo abiertamente, de que nacen con un derecho 
inherente que las mujeres no tienen. Comienza en el hogar cuando se les dice a los varones 
que “los hombres son machos”, “él es el jefe de la familia”, “los hombres tienen la fuerza”, “los 
hombres son valientes”. Muchas veces son las madres, las hermanas y las esposas quienes 
siguen atendiendo y tratando al hombre como príncipe y rey de su hogar, viéndolos más como 
jefe y persona dominante antes que como compañero. 

10. Exámenes estandarizados como las pruebas de coeficiencia intelectual, entre otras, 
muestran diferencias entre los géneros y por nivel socioeconómico. Se elaboran a partir de las 
experiencias de los varones de un grupo y no de las experiencias de las mujeres.

Existen otras instituciones eslabonadas en la reproducción de las desigualdades del 
sistema sexo-género vigente como son las Iglesias, los centros de trabajo, los medios 
de comunicación, el sistema estatal, el sistema político y el sistema legal. Vamos a ir 
analizando algunas de ellas progresivamente más adelante

El sistema sexo género

A continuación te presentamos la segunda lectura. Te recomendamos completar la 
información con la lectura del texto completo que encontrarás en el CD.  

Lectura 2

SOBRE LA CATEGORIA GÉNERO: 
UNA INTRODUCCION TEORICO-METODOLÓGICA 

Las feministas plantearon la siguiente hipótesis: “la subordinación que afecta a 
todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder, pero éste no se ubica 
exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple, 
localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso no vestirse con 
los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, ternura 
y amor”.

Frente a esta hipótesis existen dos posturas diferentes que han acompañado a la 
investigación sobre las mujeres: 

12

1.La que centra el objeto de estudio en las mujeres, acumula y revisa 
información e hipótesis sobre las condiciones de vida y de trabajo, la 
creación y la cultura producida por las mujeres.

2. La que privilegia a la sociedad como generadora de la subordinación de 
las mujeres.

Para ambas posiciones, construir una teoría es a la vez un proceso largo y lento, que 
requiere de información muy abundante, de buena información del presente y del 
pasado y de un ejercicio permanente de diálogo entre hipótesis y datos.

En la sociedad, la subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas 
de organización y funcionamiento, por lo tanto, hay que estudiar la sociedad o las 
sociedades concretas. No se avanzará sólo estudiando a las mujeres; el objeto es más 
amplio.  Se requiere de analizar en todos los niveles, ámbitos y tiempos las relaciones 
mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón. El concepto de género como categoría en 
lo social, corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. El 
género es el sexo socialmente construido. Rubin (1986) lo define como: “El conjunto 
de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas 
transformadas”.

PARTE I. Marco Conceptual



4544

Los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-
fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las 
especie humana y en general al relacionamiento entre las personas. Son las tramas de relaciones 
sociales que determinan las relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas.

Los sistemas de sexo/género son por lo tanto, el objeto de estudio más amplio para 
comprender y explicar el par subordinación femenina-dominación masculina. La apuesta es 
estudiar estos sistemas de acción social y el sentido de la acción en relación con la sexualidad y 
la reproducción. Se trata de una categoría más neutra que patriarcado. Rubin lo plantea como un 
concepto de mayor generalidad y comprensión ya que deja abierta la posibilidad de existencia 
de distintas formas de relación entre mujeres y varones, entre lo femenino y lo masculino: 
dominación masculina (patriarcal, pero otras posibles no necesariamente patriarcales), 
dominación femenina o relaciones igualitarias. Deja además abierta la posibilidad de distinguir 
formas diversas en períodos históricos diferentes y como utopía, pensar la liberación de las 
mujeres desde otras maneras distintas de organización social.

Debemos distinguir la categoría género y el concepto género puesto que han tenido diversos 
usos. Muchos autores y autoras sustituyen la palabra sexo por género, por ejemplo, en los 
estudios de tipo macrosocial, en la demografía, en el mercado de trabajo, la educación, el 
comportamiento político. A la clasificación por sexo se le llama género, pero no se llena de 
contenido la categoría, ni se explicita a qué hace referencia.

Lo claro es que la categoría género es algo más y requiere dar espacio a la búsqueda de sentido 
del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente sexuados. Es decir, tener 
en cuenta que hay una serie de determinaciones sobre las mujeres y sobre los varones que se 
expresan en, y a la que responden los comportamientos observados.

Una perspectiva sobre la condición de las mujeres es la denominada “las relaciones sociales 
de sexo”, que privilegia la división social del trabajo como núcleo motor de la desigualdad. 
Esta corriente ha desarrollado importantes investigaciones acerca de la inserción femenina 
en el mercado de trabajo, la participación sindical y el cambio tecnológico. Se desenvuelve en 
Francia y una de sus principales exponentes es Danielle Kergoat. En esta perspectiva, el peso 
teórico del marxismo es muy claro y en particular los estudios sobre la reproducción, aunque 
no significa que todos los aportes al género que incorporan la perspectiva marxista se afilien a 
esta corriente. Las jerarquías sociales entre los géneros responden a resoluciones del conflicto 
desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones. El cuerpo femenino como 
entidad biológica tiene poder pero porque las sociedades son las que se lo otorgan.

La sexualidad es el conjunto de las maneras muy diversas en que las personas se relacionan 
como seres sexuados con otros seres también sexuados, en intercambios que como todo lo 
humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido.

Existen mujeres y varones en diferentes situaciones sociales y culturales que es necesario 
comprender. Una tiene que ver con las etapas del ciclo de vida, donde las mujeres y los varones 
gozan de la plenitud de capacidad de reproducirse, puesto que a partir de su conocimiento se 

pueden captar los elementos claves de las relaciones prevalecientes en el sistema de género, 
de las maneras en que se ejerce el poder, de las representaciones imaginarias que lo justifican. 

En nuestras sociedades son las figuras de madre, esposa y ama de casa para las mujeres 
y las de jefe de familia y sostén económico principal del hogar, padre y esposo para 
los varones, desde donde es posible partir para estudiar el núcleo de las relaciones de género. 
Los sistemas de género/sexo no son  sólo binarios, sino también pueden ser de más de dos 
géneros, producto de atribuir a las personas en edades y sexos distintos en determinados 
momentos de la vida, de posibilidades, deberes, normas de conducta específicos, capacidad 
de decisión y autonomía diversas. Otra situación tiene que ver con la organización de la vida 
familiar y doméstica, espacio privilegiado de las mujeres e identificado en nuestras sociedades 
como el lugar de la subordinación femenina.

Desde el punto de vista racial, en América Latina y en general en sociedades plurales, es necesario 
dar cuenta del contexto étnico-cultural, bajo el supuesto que los géneros se construyen de 
manera distinta en cada uno de ellos. Pero, también porque el relacionamiento entre personas 
de razas distintas redefine las relaciones entre los géneros.

Por lo tanto, la perspectiva de género nos permite examinar la división social del trabajo como 
un ámbito fundamental del sistema de géneros, y también como consecuencia del conflicto de 
poder y, por lo tanto, del control que los varones ejercen sobre la capacidad reproductiva y 
el acceso sexual a las mujeres. El control sobre la capacidad de trabajo de las mujeres, si bien 
es uno de los elementos centrales en el sometimiento del cuerpo femenino, no es el único, 
porque no es el que hace a la especificidad de la diferencia sexual.

Recordemos que Rubin planteó que el sistema de géneros es un sistema de poder,  y se 
remite a las maneras cómo se estructura y se ejerce en los espacios reconocidos del mismo. 
Es necesario dirigir la mirada a las definiciones de persona y de ciudadanía en tanto sujetos de 
derechos y responsabilidades, a las formas y contenidos de la participación en la esfera pública, 
al Estado, el sistema político (y de partidos) y a la cultura política.

Pero el género es una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien 
tiene una dinámica propia, está articulado con otras formas de la desigualdad, las distancias y 
las jerarquías sociales. Las investigaciones sobre mujeres y los géneros han planteado desde 
un inicio la articulación género-clase, incuestionable por lo demás en América Latina. En los 
últimos años ha habido un crecimiento de la participación femenina en la actividad económica 
generadora de ingresos. El notable incremento de las mujeres unidas, con hijos menores, en 
actividades asalariadas intensivas de mano de obra ha llevado a hipotetizar sobre la articulación 
género-clase. 

Es cierto que hubo un período de la historia que fue patriarcal, pero ni siempre ni en todas las 
sociedades el patriarcado se expresó y se ejerció de la misma manera. Por otro lado, está el 
machismo como forma de organización social y de ejercicio del poder de dominación masculina, 
en donde las mujeres existen como sujetos de algunos derechos y en la que tienen algunos 
espacios de autonomía, pero también mucha indefensión. El machismo es un buen objeto de 
estudio en América Latina, puesto que sabemos que no siempre se ejerce de la misma manera.
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Evaluación de la unidad 1.1.

Llegamos al final de la Unidad 1.1. Es importante que contestes las siguientes preguntas 
para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que pongas mucho ánimo y 
empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. Es muy importante que 
tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. Luego de terminar el ejercicio 
de evaluación puedes pasar a la siguiente unidad.

Con tus propias palabras y sin consultar tus anotaciones o las lecturas de la unidad, 
define los siguientes conceptos. Una vez que completes las tres definiciones 
compáralas con uno o dos compañeros de trabajo o verifícalos en las lecturas que 
has realizado. 

SEXO

SISTEMA 
S E X O - 
GÉNERO

GÉNERO

13EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LAS 
MUJERES 

La identidad de género no puede diferenciarse ni llegar a ser masculina o femenina sin un 
estímulo social, afirma John Money. Es el primero en proponer el papel de género o el gender 
role, para describir un conjunto de conductas atribuidas a las mujeres y a los varones. Plantea 
que la adquisición del papel de género o de identidad de género se da a través de mecanismos 
similares a los de la adquisición del lenguaje. 

Por otro lado, Oakley, en su libro “Sex, gender and society” (Sexo, género y sociedad) hace 
la distinción sexo–género desde la sociología, atribuyendo al sexo las diferencias fisiológicas 
entre hombres y mujeres y al género las pautas de comportamiento culturalmente establecidas 
en el ámbito de lo femenino y lo masculino. 

Actualmente, las sociedades occidentales están sujetas por un sistema sexo-género que sostiene 
una relación desigual de poder entre mujeres y varones. Este sistema analiza las relaciones 
producidas bajo un sistema de poder que define condiciones sociales distintas para las mujeres 
y para los hombres en razón a los papeles funciones que les han sido asignadas socialmente y 
desde su posición social como seres subordinados o con poder.

El género es socialmente construido y el sexo es biológicamente determinado. Esto conlleva 
a dos enfoques en torno al género y al sexo; el determinismo biológico y el constructivismo 
social. El segundo ha ido ganando terreno puesto que propone la construcción social del 
género y rechaza la base biológica.

En cuanto al feminismo radical, éste considera al género como objeto de estudio a inicios de 
los años sesenta y setenta donde el patriarcado es considerado un sistema de dominación 
sexual; es el sistema básico sobre el que se levantan las otras dominaciones como la raza y la 
clase. El género es la construcción social de la feminidad y la clase es la común situación de 
opresión vivida por las mujeres. Se culpa a la biología de ser la causante de la opresión de  la 
clase femenina condicionada a la reproducción. 

En los años noventa surge el Movimiento Queer, donde ser “queer” es algo más que ser 
lesbiana u homosexual, pues reclama identidades que no están señaladas en el mundo femenino 
y masculino. Butler, afirma que el sexo no es dado biológicamente, sobre el cual el género es 
construido; sino, que es un ideal regulativo materializado en el cuerpo a través de reiteradas 
prácticas normativas. Además, afirma que por asumir un sexo, uno llega a ser sujeto. Lo que 
estructura el yo corporal y produce la morfología sexuada es un imaginario. 
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Unidad 2
Género, Identidad, Sexualidad 
y Maternidad
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Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Comprender el concepto de identidad sexual.
• Reconocer y respetar las diferencias entre las personas.
• Valorar la diversidad en los seres humanos.

Lecturas de apoyo:
 1. Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor  
 maternal. Siglos XVII al XX.Editorial Paidós, 1991; (21 págs.)

 2. Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. LA   
 VENTANA, N° 22 / 2005.

 3. Alicia Oiberman.Historia de las madres en occidente:    
 Repensar la maternidad. Revista Psicodebate N°5, Psicología, Cultura y  
 Sociedad. CONICET.

Lectura recomendada:
 1. Claudia Rosas: La visión ilustrada de las amas de leche negras y mulatas  
 en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan Godoy, Scarlett y  
 Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la  
	 primera	globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia		
 Universidad Católica del Perú, Lima, 2005; pp. 311-343.

Recursos materiales: cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.
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 Sociedad. CONICET.

Lectura recomendada:
 1. Claudia Rosas: La visión ilustrada de las amas de leche negras y mulatas  
 en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan Godoy, Scarlett y  
 Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la  
	 primera	globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia		
 Universidad Católica del Perú, Lima, 2005; pp. 311-343.

Recursos materiales: cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.
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Presentación de la unidad

Bienvenida y bienvenido a la segunda unidad del Manual para Fomentar la Equidad 
de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta segunda parte 
identificaremos	 lo	 que	 significa	 la	 identidad	 y	 la	 vida	 sexual	 y	 analizaremos	 las	
oportunidades que existen o no al ser varón o mujer. Nos plantearemos el 
concepto de maternidad como un fenómeno social que es parte de la cultura. 
Ánimo y adelante. 

Ejercicios: 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas planteadas.

ME MIRO EN EL ESPEJO

Me miro en el espejo, me quiero conocer.
Saber qué cara tengo, y de qué color la piel.

Me miro en el espejo, me quiero descubrir.
Contar las pocas pecas que tengo en mi nariz

Me miro en el espejo, me quiero como soy.
No	importa	si	soy	flaca(o),	o	petisa(o)	y	panzón(a).

Así soy yo, así soy yo.
Mucho gusto en conocerme y encantada(o) de quien soy.

Porque así soy yo, así soy yo.
Mucho gusto en conocerme y encantada(o) de quien soy.

Tal vez podría tener la mirada más cordial.
El abrazo más abierto y el ombligo en espiral.

Pero así soy yo, así soy yo.
Mucho gusto en conocerme y encantada(o) de quien soy.

Porque así soy yo, así soy yo.
Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy.

(Canción: Letra y música: Carlos Gianni / Hugo Midón - 440 Producciones Musicales)
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD10/contenidos/actividades/ciclo1/act1/index.html

Ejercicio 1

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué te ha hecho pensar acerca de ti el texto que has leído?

¿Cómo crees te describiría tu mejor amiga? ¿Qué crees que es lo que más valora de ti?

¿Cómo crees te describiría tu mejor amigo? ¿Qué crees que es lo que más valora de ti?

Gracias por responder estas primeras preguntas de la segunda unidad.
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Tengo                     años.

Mi pelo es

Mis ojos son
 
Mi piel es

Mi cuerpo es

Los demás dicen que soy

Lo que menos me gusta de mi cuerpo es

 
¿Por qué?

 
Lo que más me gusta de mi cuerpo es

 
¿Por qué? 

Tengo                     años.

Mi pelo es

Mis ojos son
 
Mi piel es

Mi cuerpo es

Los demás dicen que soy

Lo que menos me gusta de mi cuerpo es

 
¿Por qué?

 
Lo que más me gusta de mi cuerpo es

 
¿Por qué? 

Ejercicio 2: Soy lo que soy

Escribe en la lámina junto a la silueta correspondiente a tu sexo, qué es lo que te 
identifica.	Puedes	completar	la	figura,	dibujar	sobre	ella	y	cambiarla	como	quieras	
para que se parezca a ti.

Yo soy Yo soy

Mi nombre es Mi nombre es

Continúa en la siguiente página
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¿Cuál crees que ha sido el objetivo del ejercicio realizado?

Si lo deseas, puedes conversar con tu mejor amiga y/o 
con tu mejor amigo sobre estos temas

El objetivo es

¿En qué me ayudó desarrollar las preguntas del ejercicio?

¿Qué aprendí de mi misma(o) al responder las preguntas del ejercicio?

Anótalo	y	continúa	con	la	reflexión	y	análisis	del	ejercicio.

Reflexión	-	Análisis	del	ejercicio

Los conceptos

¿Qué se entiende por identidad? 

¿Qué se entiende por identidad de género?

¿Qué se entiende por identidad sexual? 

Es la mismidad (mi identidad); es el conjunto de rasgos propios de una persona o de 
un grupo de personas que les caracteriza frente a los demás. Se entiende también 
como la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta de las otras.

Es	 el	 sentimiento	 psicológico	 de	 ser	 varón	 o	 mujer.	 Se	 refiere	 a	 la	 concepción	
individual que tiene una persona de sí misma y que no tiene por qué depender 
necesariamente del género femenino o masculino que le fue asignado al nacer. Es la 
manera en la que una persona se expresa en la presentación externa y el aspecto, a 
través	del	comportamiento	u	otros	atributos	exteriores,	y	con	la	que	se	identifica	
para mostrarse. Es decir, si se percibe a sí misma como un varón, una mujer, o 
de otra manera. La identidad de género puede estar afectada por una variedad de 
estructuras sociales, incluyendo el grupo étnico de la persona, su estado laboral, 
su religión y su familia. Una persona puede sentir subjetivamente una identidad de 
género	distinta	de	sus	características	sexuales	o	fisiológicas.	

Es el autoconcepto de cada persona según se relacionan con el sexo, género, 
orientación sexual, identidad de género y el conjunto de habilidades con las que esta 
persona se desenvuelve en su vida y en relación a la sexualidad. Hay distintas formas 
de organizar la identidad sexual dado el extenso desarrollo histórico de distintas 
identidades. Según la teoría queer, por ejemplo, la transexualidad, el trasvestismo u 
otras manifestaciones de roles de género pueden constituir identidades sexuales.

http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/dossier-intercultural/contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20 IDENT IDAD.pdf 
;(APA- American Psichological Association) http://www.apa.org/topics/sexuality/orientacion.aspx) 
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Seguidamente revisemos los aspectos relacionados con identidad, sexualidad y 
maternidad. 

¿Qué es la orientación sexual?

Género y sexualidad

¿Qué es la diversidad sexual? 

Es una atracción constante hacia otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual o 
afectivo.	Se	refiere	al	objeto	de	los	deseos	o	fantasías	eróticas	o	amorosas	de	un	sujeto,	como	
una manifestación más en el conjunto de su sexualidad. Es la atracción constante hacia otra 
persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo. La orientación sexual abarca desde 
la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad absoluta e incluye diversas formas de 
bisexualidad. Las personas bisexuales pueden sentir una atracción sexual, emotiva y afectiva 
hacia ambos sexos. Las personas que sienten una orientación homosexual se denominan gay 
(tanto hombres como mujeres) o lesbianas (solamente para referirse a las mujeres).
Es un componente de la identidad de la persona, que consiste de muchos otros componentes 
como la cultura, la etnicidad, el género y rasgos de personalidad. La orientación sexual existe 
en torno a un continuum. En otras palabras, una persona no tiene que ser exclusivamente 
homosexual o heterosexual, sino que puede sentir grados variados de atracción hacia ambos 
géneros.

Designa el resultado cambiante, de la combinación – en cada cultura y en cada persona – de 
factores biológicos heredados, de las pautas de la cultura en que se nace y crece, y de la forma 
en que el sujeto y su sociedad se adaptan al medio ambiente y evolucionan, enmarcando 
todo en un sentido de vida. La diversidad sexual es un concepto político (alternativo al de 
perversión, desviación, o aberración y supone el reconocimiento de que todos los cuerpos, 
todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite 
que el respeto a los derechos de las otras personas.

(APA- American Psichological Association) http://www.apa.org/topics/sexuality/orientacion.aspx)

Mi cuerpo, mi territorio seguro 

El cuerpo es mi territorio individual; es lo que me contiene y me acompaña a lo largo de la vida. 
Nadie debe tocar mi cuerpo sin mi autorización, como tampoco debo tocar otro cuerpo si no 
se me autoriza a ello. Es el escenario de mi autodeterminación, de mi autonomía; es el medio 
para el reconocimiento y encuentro con otras personas. “…ninguna acción humana se hace 
fuera del cuerpo y todo tipo de vivencias a través de las sensaciones y percepciones no operan 
sobre él, son de él. (…) el cuerpo representa todo el ser…” El cuerpo es el que contiene 
las memorias individuales y colectivas, las identidades, cosmovisiones e ideologías, tristezas, 
pasiones y transformaciones.

El cuerpo es el que siente placer o no, es el que expresa o no los sentimientos y emociones; 
es el cuerpo el que se reproduce o no. Es el escenario de ejercicio de mi sexualidad que aspira 
a una experiencia vital placentera, segura, afectiva, de realización personal, sin sentimientos de 
culpa.

El cuerpo de mujer es el espacio en el que un nuevo ser humano se desarrolla o no, según si 
la mujer así lo decide.

El cuerpo humano es también un producto social (mucho más que natural), modelado en 
relaciones sociales que lo condicionan y le dan forma. Es decir, el cuerpo humano es un cuerpo 
“desnaturalizado” en un sentido estrictamente biológico, pues la sociedad le dicta cómo quiere 
que sea, un deber ser, aunque éste sea distinto a como el cuerpo efectivamente es. A través 
del cuerpo hablan y pueden ser “leídas” las condiciones de trabajo, los hábitos de consumo, la 
clase social, el habitus, la cultura. El cuerpo es como un texto donde se inscriben las relaciones 
sociales de producción y dominación.

1
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Ejercicio 3

Para realizar el siguiente ejercicio debes tener claro los conceptos de sexualidad y 
vida sexual. Para ello responde primero a las siguientes preguntas:

Las experiencias y situaciones en torno a la sexualidad son distintas para varones 
y para mujeres; hay ventajas y desventajas. Analiza las oportunidades que existen o 
no en ser varón o ser mujer.

Debes llenar las cuatro columnas, pensando no sólo en tu propio sexo, sino 
también poniéndote en el lugar del otro sexo. Primero llena las columnas que 
corresponde a tu sexo. En segundo lugar, llenarás las columnas del sexo opuesto. 
Hazlo individualmente. Luego, si quieres, puedes conversar del tema con tu pareja 
para conocer qué piensa al respecto.

¿Qué es para ti la sexualidad?

De las cuatro listas ¿cuál fue la lista más fácil de llenar? ¿Por qué?

De las cuatro listas ¿cuál fue la lista más difícil de llenar? ¿Por qué?

Analiza las ventajas de ser varón en la sexualidad. Identifica aquéllas que pueden 
afectar negativamente a la pareja. ¿Por qué? ¿De qué manera?

Analiza las desventajas de ser varón en la sexualidad. ¿Por qué? ¿De qué manera?

“Pienso que es mejor ser varón 
en la sexualidad porque….

“Pienso que es mejor ser mujer 
en la sexualidad porque….

“Pienso que NO es lo mejor ser 
varón  en la sexualidad porque….

“Pienso que NO es lo mejor ser 
mujer  en la sexualidad porque….

Cuando hayas completado las cuatro columnas, responde las siguientes preguntas. 
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Analiza las ventajas de ser mujer en la sexualidad. Identifica aquéllas que pueden 
afectar negativamente a la pareja. ¿Por qué? ¿De qué manera?

Revisa tus respuestas. ¿Qué consideras que se debe/puede cambiar para que haya 
igualdad en el ejercicio de la sexualidad?  

Analiza las desventajas de ser mujer en la sexualidad. ¿Por qué? ¿De qué manera?

La	sexualidad	se	refiere	a	cómo	se	viven	y	cuáles	son	las	
conductas y las maneras en que se realizan las prácticas 
sexuales, las fantasías, la seducción, los deseos y placeres 
eróticos,	siempre	influidos	por	las	pautas	y	reglas	sociales	
que impone cada cultura.

Es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas 
y de prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, 
que marcan de manera decisiva al ser humano en todas 
y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 
en la vida.
http://psicologiasanfelipebeatriz.blogspot.com/2009/04/genero-y-sexualidad.html

El cuerpo y las relaciones de poder

El enfoque de género cuestiona las relaciones de poder vigentes que afectan la 
dignidad de las personas y el mayor bienestar de la vida en común. Está orientado al 
logro de la equidad, la democracia y la justicia social. El poder se expresa en un grupo 
social que tiene la autoridad, el prestigio, los recursos, el dinero –dentro o fuera de 
la familia –, y cree que por ello tiene el derecho de organizar el mundo de acuerdo a 
sus intereses, sin tener en cuenta las necesidades, intereses y derechos del resto. Las 
personas que no tienen poder se deben sujetar a esos mandatos. 

En la sexualidad, el PODER  se expresa cuando:

El cuerpo es el espacio concreto donde se representan las desigualdades. 
El cuerpo de las mujeres es aún considerado trofeo de guerra, por lo que ocurren 
miles de violaciones que no son sancionadas. Los cuerpos de quienes no representan 
el modelo impuesto - es decir, blanco, heterosexual, sin discapacidad – son 
minusvalorados y discriminados. Las infecciones de transmisión sexual, el VIH/Sida, 
la desnutrición, son pruebas de estas desigualdades; el pagar por servicios de salud, 
hace del cuerpo un objeto del mercado”.

•	Obligan a tener una relación sexual a pesar de no desearlo. Se ha enseñado 
a las mujeres que es un deber atender y complacer a nuestros maridos o parejas.

•	Golpean si no queremos tener relaciones sexuales o no hemos cumplido 
con las tareas de la casa.

•	Se rechaza a lesbianas, gays, trans, intersex porque viven su sexualidad de 
manera diferente a la heterosexualidad.

•	 Un profesor realiza un chantaje y comete abuso sexual contra una 
alumna(o).

•	 Un(a) jefe realiza un chantaje y comete abuso sexual contra un(a) 
trabajador(a).

•	Cuando las mujeres queremos controlar nuestra fecundidad con libertad; 
es decir, queremos cuidarnos para evitar una gestación que no va a ser deseada y no 
encontramos la información sobre métodos anticonceptivos, ni podemos acceder a 
estos; cuando nos imponen ideas religiosas sobre nuestro derecho a decidir; dicen 
que es pecado o prohíben usarlos.
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Pausa

“La sonrisa interna” (tomado del taoísmo) 

Observa nuevamente en la página donde marcaste lo 
que menos te gusta y lo que más te gusta de tu 
cuerpo.

Ahora, siéntate en una silla o un sillón cómodo y 
relajada(o). Respira profundamente, cierra tus ojos 
y comienza a sonreír o imaginar que estás riendo; si 
puedes escuchar internamente tu propia risa interior, 
mucho mejor.  

Luego llevas esa risa o sonrisa a cada parte de tu cuerpo; 
puedes comenzar desde la cabeza y terminar con los 
pies pasando por todo tu cuerpo y cada órgano interno; 
o bien, puedes hacerlo en orden inverso, desde los pies 
hasta la cabeza. 

Lleva tu risa a la parte que menos te gusta de 
tu cuerpo, detente, sonríele con cariño, con 
mucho cariño; luego a la parte que más te gusta de 
tu cuerpo y sonríele, ... ríete. Intenta acompañar esta 
sonrisa con cariño y amor hacia ti, hacia todo tu cuerpo, 
hacia cada zona en la que te vas concentrando. Respira 
profundamente tres veces. Abre los ojos. Párate, levanta 
tus brazos y estíralos hacia arriba; luego cruza tus brazos 
abrazándote, fuerte, con cariño.

Género y maternidad

Completa el siguiente cuadro:

PARA MÍ, LA MADRE IDEAL ES: PARA MÍ, LA PADRE IDEAL ES:

Lee todas tus respuestas. Compáralas, analiza y escribe ¿en qué basas 
las diferencias?
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Lectura 1

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD:
DE LA IMPOSICIÓN A LA ELECCIÓN

¿La maternidad es sólo naturaleza?

Hemos crecido considerando que el amor maternal es un amor por instinto que 
forma parte de la naturaleza de la mujer. Pensamos que el fenómeno biológico y 
fisiológico	de	la	procreación	debe	traer	como	consecuencia	una	actitud	maternal	
determinada, un sentimiento de protección y cuidado. En la historia se han visto 
casos que demuestran lo contrario como abandonos y frialdad en el trato con 
niñas y niños. El amor maternal es un sentimiento, y como tal es incierto, frágil e 
imperfecto. Según si  la sociedad valoriza o desprecia la maternidad, la mujer será 
considerada como una buena o mala madre. 

A lo largo de la historia la condición de la infancia ha ido cambiando. En el siglo XVII 
el niño(a) era símbolo de la fuerza del mal, considerado como un ser imperfecto. 
Asimismo, se consideraba al niño(a) como un estorbo o desgracia, motivo por el 
cual la madre le negaba la alimentación de pecho y recurría a nodrizas. Por ejemplo 
la educación de un niño(a) de clase o burguesa pasaba por tres etapas: la entrega 
a la nodriza o ama, el retorno a la casa y la partida hacia el convento o la pensión. 
El niño (a) experimentaba una larga soledad y a veces falta de cuidados. Es recién a 
partir de 1760 que los adultos le prestan más atención a la condición del niño (a). 
Antes	de	la	fecha	mencionada	la	figura	del	niño(a)	no	contaba	o	contaba	muy	poco	
dentro de las familias. 

De todas formas, el amor maternal es considerado como un sentimiento único que 
según	 las	dificultades	externas	que	agobian	puede	ser	mayor	a	o	menor.	El	amor	
maternal es una constante transhistórica.   

A	fines	del	Siglo	XVII,	sacerdotes	y	médicos		como	guías	del	espíritu	y	del	cuerpo,		
le asignan a la mujer la obligación de ser ante todo madre y se construye el mito 
del instinto maternal, como aquel amor espontáneo e incondicional de la madre por 
su hijo(a). Este amor maternal se desvirtúa en la exaltación del mismo como valor 
simultáneamente natural y social, favorable a la especie y a la sociedad. La madre se 
promociona como tal opacando el rol afectivo que tiene el padre, quien asume el 
rol tutelar. Los niños (as) pasan a ser importantes desde su primera etapa de vida y 
era imperativo garantizar su supervivencia.

La	filosofía	del	siglo	de	las	luces	difundió	dos	ideas:	la	igualdad	y	la	felicidad.	En	ella	
se promueve la igualdad política del padre, madre y niño; hay una homogeneización 
de su condición y la imagen del padre y de su poder se transforman en una ayuda 
con la que se suple la debilidad del niño. La búsqueda de la felicidad familiar fue un 

paso importante en la evolución hacia la igualdad. Respecto a la felicidad, era el matrimonio y la 
procreación de un hijo lo que llevaba a la felicidad familiar. A pesar que la maternidad fue algo 
impuesto, fue también la actividad más envidiable y más dulce que podía esperar una mujer.

La	mujer	de	fines	del	Siglo	XVIII	y	la	del	siglo	XIX	aceptaron	asumir	el	rol	de	buena	madre.	El	
bebé y el niño se convierten en objetos privilegiados de la atención maternal; la madre se debe 
sacrificar	para	darle	los	mejores	cuidados	a	su	hija(o).	Se	siente	responsable	de	la	salud	de	su	
prole. Se era buena madre, considerada casi “una santa” o de lo contrario era considerada 
una criminal. Más adelante, cuando no podían asumir el deber asignado de criar al hijo(o), 
surge el sentimiento de culpa. No sólo bastaba que la madre asuma la crianza del hijo(a) en su 
temprana edad, sino que se estipuló que la madre debiera garantizar el cuidado y la educación 
de ellos(as). Era evidente la primacía de la madre y la reducción del padre. El padre ha tenido 
y tiene la imagen del que vela por la familia, en tanto provee; es el que alimenta y asegura el 
bienestar de los suyos. 

Surge la necesidad de diferenciar los roles del padre y la madre para asegurar el buen desarrollo 
de niñas y niños. Por un lado, se estableció que la madre es la principal dispensadora de amor 
a sus hijos, donde entrega toda su energía y tiempo. Por otro lado, también quieren compartir 
con	 el	 padre	 el	 amor	 y	 el	 sacrificio	 por	 sus	 hijos,	 homogeneizando	 esos	 dos	 atributos	 sin	
que pertenezcan obligatoriamente a la mujer. Cada vez más mujeres consideran las tareas 
domésticas y maternales como un fastidio. Por lo tanto, el padre debe inmiscuirse en la pareja 
madre-hijo para crear una relación triangular.

LOS DEBERES DE LA MATERNIDAD NO HAN SIDO LOS MISMOS EN TODAS LAS ÉPOCAS.
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Ejercicio 2: Ser madre ¿o no? 

Es importante que tomes algunos minutos para leer los siguientes casos, buscando 
cada vez involucrarte y comprender la situación de la madre, tratando de reconocer 
sus propias emociones y acciones, aunque pudiesen parecerte distantes.

 
Al nacer su hija, Margarita y su esposo Carlos Eduardo reciben la visita de algunos 
de sus amigos para celebrarlo. Lo que sorprenderá a quienes vivimos en el Siglo 
XXI es que su hija, Francisca, ya no se encontraba en aquél espacio, sino que había 
sido entregada a una intermediaria que la llevaría a una zona rural, fuera de su 
casa, cercana a Lima, en donde pasaría sus cuatro primeros años de vida. Allí sería 
amamantada por una nodriza negra o mulata esclavizada cuyo amo la alquilaba, 
quién recibiría alimentos a cambio de cuidados. La niña recibiría la leche que la “ama 
de leche” no alcanzaba a dar a su propio hijo y complementaba la alimentación de 
la niña con leche de vaca bastante aguada. En las condiciones que vivían las mujeres 

La historia de la madre limeña del s. XVIII 

Caso 1

Acompañemos la historia de una madre limeña 
del s. XVIII, hipotética, basada en las informaciones 
que nos ofrece Claudia Rosas en el artículo: La 
visión ilustrada de las amas de leche negras y 
mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). 

16

esclavizadas,	 difícilmente	 la	 niña	 podía	 recibir	 buen	 cuidado.	 El	 fin	 del	 amamantamiento	 de	
Francisca ocurre alrededor del año y medio, pero su ama de leche no le avisa a la madre para 
seguir recibiendo los alimentos que ayudan a criar a sus hijos propios. Demás está decir, que 
no eran los mejores alimentos los que se le destinaban. 

A la edad de cuatro años, Francisca retorna al hogar de sus padres, quienes le asignan una 
habitación en la casa contigua, dónde la gobernanta o “ama seca” se hará cargo de su crianza y 
cuidado posterior. En las mañanas, alrededor de las 11 de la mañana, tras despertarse, Margarita 
pasa a saludarla por unos minutos, buscando guardar cierta distancia y respeto, el cual le 
imprime más que nada miedo de la niña. Sentía mucha alegría en verla y estaba segura de ser 
una buena madre. Francisca aprenderá de la gobernanta a leer y escribir, puesto que entre 
Margarita y su esposo Carlos Eduardo evaluaron que sería muy costoso enviar a Francisca a 
un convento. Igualmente, tan pronto ella llegó a la adolescencia, buscaron casarla, puesto que, 
según Carlos Eduardo, se consideraban cansados para mantenerla.

Las mujeres no tenían control sobre su fecundidad, y por ello se embarazaban con frecuencia. A 
las mujeres negras esclavas, amamantar a los hijos e hijas de los patrones les concedió ventaja 
para procurarse la libertad en agradecimiento por la dedicación con que criaban a sus niñas o 
niños; o de aquéllos que las alquilaban, y les permitía reunir dinero y poder comprar su libertad. 

A quienes vivimos en el Siglo. XXI esta historia nos choca como si fuese sacada de una película 
de terror de “madres desnaturalizadas”. Sin embargo, da cuenta de lo ocurrido entre los siglos 
XVII	y	XVIII	en	el	Perú,	fiel	reflejo	de	 lo	acontecido	con	anterioridad	en	Europa,	en	donde	
apenas uno de cada 20 nacidos crecían en el seno de su familia biológica, normalmente cuando 
esta era muy pobre como para mandar a su hija/o con una nodriza.

Los hijos/as no tenían la importancia que hoy tienen en nuestra vida. Si bien había acceso a 
métodos anticonceptivos – precarios como el coitus interruptus, pero existentes – el número 
de nacimientos era mucho mayor de lo deseable. Las mujeres y los hombres españoles así 
como criollos de la época colonial apreciaban su libertad, su trabajo y la vida social: la visita 
entre amigos, el paseo en la ópera, en la plaza, en el teatro o por la calle. Esto en todas las 
clases sociales. Cuidar a un hijo o una hija era, entonces, algo considerado como desgastante, 
incompatible con una vida plena en la ciudad de antaño. 

La conducta cruel con que entendemos hoy día lo que sucedía en aquella época era, sin embargo, 
considerada normal: las y los niños iban al campo, se les pagaría a alguien que los alimentara 
y si no llegaran a ser adultos – y uno de cada cuatro, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, no 
llegarían a serlo – ello no se debió a malos tratos o falta de higiene, sino a la mala suerte o a 
su debilidad de nacimiento. Toda la sociedad avalaba esta forma de vida y eran muy pocas las 
voces que se preocuparan por un trato más cuidadoso con las y los hijos. 
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Ahora desarrolla las siguientes preguntas:

1. ¿Qué piensas de la posición de la 
madre presentada en el texto? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué piensas del entorno social 
de la madre  presentada en el texto? 
¿Por qué? 

3. ¿Qué te ha sorprendido 
especialmente en la historia? 
¿Por qué?  

4. ¿Qué harías si estuvieras en el 
lugar de la madre? 

Feliciana es una joven ayacuchana de 16 años que empezó a verse con un muchacho de su 
comunidad tres años mayor, Guillermo. Se veían en las tardes a escondidas, durante el pastoreo 
de las ovejas. Al enterarse de ello la mamá de él, con un trozo de madera, le propina una paliza 
a la pareja. Preocupados con esta situación, los padres de ella les presionan para que formalicen 
su relación y vayan a vivir juntos en su casa, lo que termina por ocurrir.

Guillermo no sólo fue recibido en casa de sus suegros, sino que estos le dieron dos parcelas 
para hacerlas producir. En las primeras semanas todo pareció ir muy bien. Sin embargo, a los 
dos meses Feliciana salió embarazada. No lo deseaban; pero tampoco habían utilizado ningún 
método	anticonceptivo.	 La	firme	 intención	de	ella	 fue	 abortar,	 pues	quería	 irse	 a	 la	 ciudad	
a proseguir sus estudios; sin embargo, él buscó disuadirla, con diversos argumentos, incluso 
religiosos y morales. Sin lograr convencerla, se lo cuenta a los padres de ella quienes ayudan 
a	ejercer	presión	sobre	Feliciana	para	que	prosiga	el	embarazo,	lo	que	finalmente	ocurre.	Tras	
ello, sin embargo, ella entra en un período de depresión y termina por abandonar el colegio 
antes de dar a luz. 

Nacida la hija, Feliciana no tiene entusiasmo por cuidarla. Se agobia con su llanto y le superan 
todas las necesidades de cuidado que requiere la bebe, a quién llega a golpear. Guillermo, 
sin concebir que pudiera él también cuidar a su hija, adopta una posición tradicional: como 
proveedor, considera que debe llegar a la casa y encontrar a su hija bien cuidada, la casa limpia, 
además de la comida lista y caliente esperando en el fogón. Pero Feliciana no lo pensaba así; su 
motivación por el trabajo doméstico no la llevaba a ser tan esmerada como eran los deseos de 
Guillermo. Él entonces empieza a pegarle, cada vez con más frecuencia y con más violencia, a 
tal punto de dejarle el ojo morado y otras marcas en su cuerpo. Siempre que ello ocurre, él al 
final	se	arrepiente,	le	pide	perdón	y	dice,	contradictoriamente,	que	está	arrepentido,	que	no	lo	
volverá a hacer, pero que ella no le debe dar motivos y tiene que hacer lo que le corresponde 
como mujer.

La gota que colmó el vaso ocurrió cuando Guillermo, con el consentimiento de su suegro, le 
rapa el pelo a Feliciana y la amarra en la cama. Estaba seguro de que con semejante castigo, ella 
finalmente	aprendería.	Por	el	contrario,	Feliciana	se	escapó	al	amanecer	y	ya	ni	él	ni	la	familia	
de ella han vuelto a saber de su paradero. 
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Ahora desarrolla las siguientes preguntas:

1. ¿Qué piensas de la posición de la 
madre presentada en el texto? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué piensas del entorno social 
de la madre  presentada en el texto? 
¿Por qué? 

3. ¿Qué te ha sorprendido 
especialmente en la historia? 
¿Por qué?  

4. ¿Qué harías si estuvieras en el 
lugar de la madre? 

Lectura 2

REPENSAR LA MATERNIDAD

¿Naturaleza, imposición o elección? 

La maternidad es considerada como un fenómeno social que expresa la naturaleza 
humana	y	es	evidencia	del	carácter	transhistórico	de	su	esencia.	Palomar	afirma	que	
la reconstrucción de la experiencia de las mujeres-madres ha llevado a presentar a 
la maternidad como una práctica en movimiento cuya fenomenología y sentimiento 
se	modifican	conforme	el	contexto	se	va	transformando.	La	maternidad	es	parte	de	
la cultura de la evolución continua. 

Cuando hablamos de maternidad y cultura asumimos que hay una estrecha relación 
con el contexto cultural, social y económico en que se vive. Pero es difícil que la 
mayoría considere a la maternidad como un hecho cultural y no biológico y que se 
trata de una cuestión de género. Ciertamente, ha sido la observación y comparación 
de distintos grupos culturales los que condujeron a demostrar que la maternidad 
varía de un grupo a otro, en lo referido a sus creencias, conductas, capacidades, 
atribuciones y demás. 

De modo coincidente, Oiberman nos dice que ser madre en la especie humana 
excede	el	hecho	biológico	y	tiene	un	significado	a	nivel	social,	cultural,	histórico	y	
psicológico.	Explica	que	en	el	siglo	veinte	surgieron	dos	fenómenos	que	han	influido	
en la maternidad: los estados de bienestar de los países desarrollados y el desarrollo 
de	la	ciencia	en	relación	a	la	posibilidad	de	planificar	los	nacimientos.	La	autora	cita	
a E.J. y Benedek en su estudio sobre Parentalidad, (1983) ya otros estudiosos como 
Racamier, quienes señalaron que la maternidad es la verdadera fase del desarrollo 
psicoafectivo de la mujer, que con ello completa un proceso cuyo sentido y fuerza 
reside en las relaciones de la madre con su hijo. Menciona que ellos son claros en 
indicar que este proceso, es mucho más complejo que como se considera desde el 
sentido común, y corre el riesgo de fracasar pues depende de una multiplicidad de 
factores de la historia previa de la mujer, de su consciente y de su inconsciente. 

Mientras la maternidad es considerada un proceso eslabonado de etapas biológicas 
que van desde la pubertad, fecundación, embarazo, parto, lactancia, y siguen en lo 
psicoafectivo con la crianza, educación y separación; suele ser considerado tan sólo 
un acontecimiento principalmente biológico. Se diferencia del maternaje que es 
definido	 como	 el	 proceso	 psíquico	 de	 la	maternidad	 que	 se	 despliega	 e	 integra	
a la mujer en dicha etapa. El maternaje puede darse o no en la mujer cuando 
tiene un bebé. Pero no necesariamente cuando hay una maternidad se produce la 
maternalización, ya que puede quedar suspendida o diferida por los mecanismos 
de defensa de la propia mujer o por el momento en que sucede la maternidad, por 
ejemplo un embarazo adolescente. 
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psicológico.	Explica	que	en	el	siglo	veinte	surgieron	dos	fenómenos	que	han	influido	
en la maternidad: los estados de bienestar de los países desarrollados y el desarrollo 
de	la	ciencia	en	relación	a	la	posibilidad	de	planificar	los	nacimientos.	La	autora	cita	
a E.J. y Benedek en su estudio sobre Parentalidad, (1983) ya otros estudiosos como 
Racamier, quienes señalaron que la maternidad es la verdadera fase del desarrollo 
psicoafectivo de la mujer, que con ello completa un proceso cuyo sentido y fuerza 
reside en las relaciones de la madre con su hijo. Menciona que ellos son claros en 
indicar que este proceso, es mucho más complejo que como se considera desde el 
sentido común, y corre el riesgo de fracasar pues depende de una multiplicidad de 
factores de la historia previa de la mujer, de su consciente y de su inconsciente. 

Mientras la maternidad es considerada un proceso eslabonado de etapas biológicas 
que van desde la pubertad, fecundación, embarazo, parto, lactancia, y siguen en lo 
psicoafectivo con la crianza, educación y separación; suele ser considerado tan sólo 
un acontecimiento principalmente biológico. Se diferencia del maternaje que es 
definido	 como	 el	 proceso	 psíquico	 de	 la	maternidad	 que	 se	 despliega	 e	 integra	
a la mujer en dicha etapa. El maternaje puede darse o no en la mujer cuando 
tiene un bebé. Pero no necesariamente cuando hay una maternidad se produce la 
maternalización, ya que puede quedar suspendida o diferida por los mecanismos 
de defensa de la propia mujer o por el momento en que sucede la maternidad, por 
ejemplo un embarazo adolescente. 
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Ahora desarrolla las siguientes preguntas:

1. ¿Qué piensas de la posición de la 
madre presentada en el texto? 
¿Por qué? 
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de la madre  presentada en el texto? 
¿Por qué? 

3. ¿Qué te ha sorprendido 
especialmente en la historia? 
¿Por qué?  

4. ¿Qué harías si estuvieras en el 
lugar de la madre? 

Lectura 2

REPENSAR LA MATERNIDAD
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Se plantea repensar el fenómeno psicobiológico de la maternidad y subrayar que el amor 
maternal puede ser ambiguo, complejo y ambivalente. Para el imaginario colectivo, el amor 
maternal es un sentimiento puro e ideal; pero, en la realidad no es tal como lo describen. Es un 
sentimiento donde se mezclan el amor y la agresividad, la honorabilidad y el reconocimiento 
del otro y la confusión con él. 

Actualmente, la maternidad se debe analizar y repensar ya que se inició como una ley natural 
de	la	vida	en	una	mujer	y	hoy	en	día	es	una	elección.	Hay	dos	fenómenos	que	han	influido	en	
la historia de la maternidad:

1. Los estados de bienestar (sobre todo en los países desarrollados como Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, etc.)
2.	 El	 desarrollo	 de	 las	 ciencias	 biológicas	 en	 relación	 a	 la	 posibilidad	 de	 planificar	 los	
nacimientos.

 

Oiberman recorre conceptos y entendimientos  de la maternidad a lo largo de la historia; 
los griegos, consideraban a la maternidad como algo sobrenatural. Luego los romanos, que 
determinaron una doctrina jurídica y un conjunto de leyes que situaban la función materna 
dentro de la familia. El derecho romano es patriarcal; es decir, otorga al pater familias o el padre 
todo el poder sobre los hijos e hijas en la familia. Para los judíos, una mujer era virtuosa si tenía 
una familia numerosa, y era considerada buena madre si deseaba que su hijo viviera. La leche 
materna	tenía	un	significado	simbólico	como	alimento	primordial	para	el	bebé.

En la era feudal, la maternidad era considerada como un tema sólo de mujeres, no era valorada 
por la sociedad y tenían prescripciones que dictaban el comportamiento que debía tener la 
futura madre velando por la integridad del niño. 

En	el	siglo	XVIII	la	filosofía	de	las	Luces	realizó	una	serie	de	cuestionamientos	en	torno	a	las	
tradiciones y  jerarquías y le otorgó un lugar especial a la maternidad, aunque permanecía 
subordinada a la autoridad del hombre, ésta estaba al servicio del hijo. Se apoyó la idea que 
todo ser humano concebido debía poder nacer y vivir en las mejores condiciones posibles. 

Por ello, el cuerpo de la mujer se consideró como un espacio digno de atenciones y cuidados. 
El amor materno y la consagración total de la madre a su bebé desde el nacimiento y en su 
desarrollo, se convirtieron en un valor para la civilización y en un código de buena conducta.

Más adelante, durante la Revolución Francesa, se limitó el poder paterno y el del matrimonio, 
prestándole mayor importancia al matrimonio civil y al divorcio, lo que ayudó a las mujeres 
a tomar conciencia de responsabilidad social y de su condición de ciudadanas. Con la 
industrialización, muchas mujeres pasaban más de diez horas fuera de sus hogares y por ello 
eran incapaces de asumir las tareas de la casa y criar a su prole. Alemania fue el primer país que 
instauró	la	licencia	por	maternidad	y	subsidios.		Estas	reivindicaciones	permitieron	afirmar	la	
dimensión social de la función materna.

La	función	materna	se	fue	transformando	con	el	tiempo,	hacia	fines	del	siglo	XIX	se	empezó	
a promover una maternidad consciente; el feminismo comenzó a cuestionar el lugar de las 
mujeres. La sociedad la reconocía como una funcionaria social brindándoles alimentación, 
alojamiento y descanso. 

Para el siglo XX, se repensó la maternidad en torno a los siguientes acontecimientos;
- La presión natalista; ante la falta de nacimientos los estados usaron diversas estrategias para 
aumentar el natalismo como la ayuda económica a las familias o la asistencia en el parto.
- Las políticas familiares; los Estados empezaron a brindar subsidios según la cantidad y el rango 
de los hijos.
- La esterilización forzada por casos de eugenesia, es decir, el impedimento que ciertas personas 
procrearan por ser de distintas razas. Se veía a la esterilización como un medio para aligerar el 
peso de la maternidad en los sectores más pobres. 
-	La	intervención	médica	en	los	partos:	la	costumbre	de	las	parteras	se	empezó	a	ver	descalificado.
- El baby boom y sus consecuencias; empezaba a controlarse la natalidad y surgían las guarderías 
para que la madre pueda continuar trabajando y cumpliendo su papel político y social. La 
leche	materna	deja	de	tener	el	significado	simbólico	y	los	sucedáneos	de	la	lecha	materna	la	
reemplazan como alimento primordial para el bebé.
- La maternidad elegida; este movimiento fue fundado por Simone de Beauvoir lo cual produjo 
una revolución femenina porque planteó que existen malas madres y que el instinto materno 
no existe y el amor espontáneo tampoco.
- De nuevo, la leche materna ha recuperado su lugar como nutrimento primordial para el bebé, 
no	así	su	significado	simbólico.

En su análisis de la maternidad, Palomar Verea refuerza la idea de que es el crecimiento de la 
industrialización lo que hizo que hombres, mujeres, niñas y niños dejaran de estar incorporados 
en las tareas que compartían de manera parcial con el trabajo incorporado en el hogar. Las 
mujeres se quedaron dentro de sus hogares y la crianza de la prole fue su responsabilidad 
primaria. Fueron luego las primeras feministas quienes  revalorizaron la maternidad y es durante 
la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres entraron masivamente a trabajar creándose la 
necesidad de las guarderías. 

Después de dicha guerra, se dio un movimiento de regreso de las mujeres a su hogar y se 
empezó un discurso en torno al bebé como centro de todo; la pedagogía, la pediatría, la 
puericultura, la psicología infantil, etc. Era la prioridad de la criatura sobre la madre y donde ésta 
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tenía un papel fundamental en el desarrollo, estabilidad y calidad humana de su descendencia. 
En este periodo, las feministas más radicales plantearon que la maternidad era la principal 
cárcel para las mujeres. Otro grupo de feministas entre ellas las afroamericanas, plantearon la 
necesidad de reconocimiento en la posición social de las mujeres madres, sus fortalezas y la 
lucha por la familia y su comunidad. 

 

En los años ochenta, las propias feministas expresaban la experiencia maternal y daban 
testimonio positivo de ella. La alteridad o condición de ser otro, que antes se asociaba a la 
opresión	y	la	devaluación,	se	convirtió	para	las	feministas	en	un	arma	definitiva	de	afirmación	de	
la experiencia femenina y en fuente de liberación de los valores patriarcales. Hoy en día se habla 
más que de la maternidad, de la función materna; se cuestiona que esta importante tarea se 
deje sólo a las mujeres, siendo algo que realmente compete a la madre, al padre y a la sociedad 
en su conjunto. Tanto es así que el término parentalidad ha cobrado fuerza reinterpretando las 
transformaciones recientes de la función maternal distinguiendo cuatro aspectos: engendrar, 
concebir, parir y criar. La parentalidad involucra tanto a la madre y al padre sin distinción de 
sexo o género; tanto él como ella forman parte en la responsabilidad de la crianza.

En	síntesis,	podemos	afirmar	que	la	maternidad	es	un	fenómeno	histórico	y	cultural,	determinado	
por	el	momento	en	 la	historia	así	como	por	su	contexto	específico.	En	esta	experiencia	se	
ponen en juego el plano subjetivo y la dimensión estructural para construir el sentido de esta 
práctica social que consiste en la reproducción del grupo social y la atención de los nuevos 
sujetos sociales.  

Para el siglo XXI, los métodos anticonceptivos y los avances tecnológicos han permitido 
transformar la maternidad en una elección de vida, que hoy en día se vive como una opción; 
y aunque, al mismo tiempo surgen en torno a ella, muchas interrogantes sobre su condición 
natural, la mujer sigue siendo mujer más allá de ser madre o no serlo.

Eliana y Víctor, nacieron en Lima. Fueron enamorados a los 18 años, apenas terminando el 
colegio secundario, y se llevaban muy bien. El embarazo de ella al año siguiente fue una sorpresa 
que acordaron por decisión mutua llevar adelante, lo que implicó que fueran a vivir juntos en 
un cuarto alquilado. Él se ocuparía de proveer a la casa con su trabajo de comerciante, mientras 
ella se quedaría en la casa cuidando a la hija y haciendo algunos trabajos artesanales que 
cubrirían algunos gastos de la casa.

Tras el nacimiento de la hija, a la que llamaron Mariela, empieza a haber diferencias entre la 
pareja respecto al modo de cuidado de la hija. Víctor juzga que Eliana no tiene paciencia con 
la niña, que no busca comprender lo que ella quiere y que se desespera muy rápidamente con 
su llanto. Él, entonces, pasa mucho tiempo en la casa con Mariela, alimentándola, bañándola, 
limpiándola, mientras su pareja dice descansar por haberlo hecho a lo largo del día; si no, se va 
dónde sus padres a conversar con sus hermanas.

En	los	próximos	años	la	dinámica	no	parece	modificarse.	Eliana	pasa	a	trabajar	también	fuera	
de la casa. La hermana de Víctor, la madre de ella y después hasta las vecinas cuidan de Mariela 
mientras la pareja trabaja. En las noches, Víctor pasa más tiempo con la hija que Eliana, así como 
desarrolla	una	mayor	confianza	con	ella	y	le	ayuda	en	sus	tareas	de	la	escuela,	acude	más	a	
la reunión de padres y madres de familia en la escuela y, cuando enferma, es quien la lleva al 
médico. La vida en pareja no es agradable ni para Eliana ni para Víctor; pero, él tarda en aceptar 
la separación, pues no se veía viviendo lejos de su hija. Cuando están haciendo los trámites, 
llegan a la conclusión de que lo mejor sería que Víctor se quedara con la hija durante la semana 
y	Eliana	los	fines	de	semana,	la	separación	se	realiza.

Hoy día Mariela tiene 12 años, sigue viviendo con Víctor y, ahora, también con su nueva 
enamorada. Él por mucho tiempo se sintió incómodo, porque sus preocupaciones con la hija 
le llevaron cada vez más a separarse del mundo de los varones y acercarse al de las mujeres. 
Ello no fue una opción pensada: él no se sentía a gusto en su grupo de amigos hombres porque 
con ellos no tenía oportunidad para hablar de su hija: Se acercó al mundo de las mujeres pues 
estaba siempre llevando Mariela a las reuniones de padres y madres a las que sólo acudían 
éstas	en	el	colegio	y	a	las	fiestas	de	cumpleaños	organizadas	también	por	las	madres	de	las	
niñas. Por muchos años él se sintió algo mal por ello, sobretodo porque muchas de las madres, 
por ejemplo, no creían que él podría peinar tan bien a su hija. 

Hoy, él ha comprendido que los hombres pierden mucho por no pasar más tiempo con sus 
hijas e hijos y no dejarse sorprender con mucho de los que ellos traen.

Eliana	quiere	mucho	a	su	hija	y	pasa	con	ella	el	tiempo	que	puede.	La	ve	todos	los	fines	de	
semana y a veces pasa por la casa de Víctor para salir a pasear con Mariela; conoce a todas sus 
amigas del colegio y del barrio; conversan sobre la escuela, sobre lo que le gusta a Mariela y se 
divierten mucho el tiempo en que están juntas.

La historia de Eliana y Víctor

Caso 3
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La historia de Eliana y Víctor

Caso 3
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Ahora desarrolla las siguientes preguntas:

1. ¿Qué piensas de la posición de la 
madre presentada en el texto? 
¿Por qué? 

a. ¿Qué es la identidad de género?

2. ¿Qué piensas del entorno social 
de la madre  presentada en el texto? 
¿Por qué? 

Es el autoconcepto de cada 
persona según se relacionan con 
el sexo, género, orientación sexual, 
identidad de género y el conjunto de 
habilidades con las que esta persona 
se desenvuelve en su vida y en 
relación a la sexualidad.

3. ¿Qué te ha sorprendido 
especialmente en la historia? 
¿Por qué?  

c. ¿Qué consecuencias tiene el 
poder en la sexualidad?

b.4. ¿Qué harías si estuvieras en el 
lugar de la madre? 

Evaluación de la unidad 2

Llegamos	al	final	de	la	Unidad	2.	Es	importante	que	contestes	las	siguientes	preguntas	
para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que pongas mucho ánimo y 
empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. Es muy importante que 
tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. Luego de terminar el ejercicio 
de evaluación puedes pasar a la siguiente unidad. ¡Ánimo!

Completa el siguiente cuadro con la pregunta o respuesta que corresponda, luego 
comenta tus respuestas con tus compañeros (as) y revisa tus lecturas y ejercicios 
anteriores en tu cuaderno de trabajo. Las respuestas correctas las podrás comprobar 
al	final	del	manual	en	la	sección	de	respuestas	a	las	evaluaciones	de	las	unidades.	

PREGUNTAS RESPUESTAS
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Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

PARTE I. Marco Conceptual



8180

Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

Las	respuestas	las	puedes	ver	al	finalizar	el	manual...

e. ¿Qué se entiende por parentalidad?

Es un fenómeno histórico y cultural, 
determinado por el momento como 
por el contexto y en el cual se ponen 
en juego el plano subjetivo y la 
dimensión estructural, para construir 
el sentido de esta práctica social 
que consiste en la reproducción del 
grupo social y la atención de los 
nuevos sujetos sociales.  

d.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Referencias

  Lita Vargas Valente et al. Corresponde parcialmente al nombre (no a los contenidos) de 
la Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Lima, 
agosto, 2008.  www.convencion.org.uy (27.09.2011)
  Elaborado en base al Elizabeth Badinter. ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor 
maternal. Siglos XVII AL XX. Editorial Paidós, 1991; (21 págs.).  
   Esta historia fue construida en base a la investigación de Claudia Rosas: La visión ilustrada 
de las amas de leche negras y mulatas en el ámbito familiar (Lima, siglo XVIII). En O´Phelan 
Godoy, Scarlett y Salazar-Soler, Carmen. Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera 
globalización	en	el	Mundo	Ibérico,	siglos	XVI	–	XIX.	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	
Lima, 2005; pp. 311-343.
    Resumen basado en el caso registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.
   Elaborado en base a Cristina Palomar Verea. Maternidad: Historia y Cultura. L A V E N T 
A N A, N° 22 / 2005; y Alicia Oiberman. Historia de las madres en occidente: Repensar la 
maternidad. Revista Psico debate N°5, Psicología, Cultura y Sociedad. CONICET
    Alicia Oiberman; op.cit.
     Resumen basado en el caso Registrado por Miguel Ramos: Masculinidad y Violencia Conyugal. 
Experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco. Lima, UPCH, 2005.

14

15

16

17

18

19

20

PARTE I. Marco Conceptual



8382

Unidad 3
División del Trabajo por Género 
y Participación Económica

PARTE I. Marco Conceptual



8382

Unidad 3
División del Trabajo por Género 
y Participación Económica

PARTE I. Marco Conceptual



8584

Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:
• Comprender por qué la sociedad asigna roles y funciones a los sujetos en base 
en su sexo.
• Analizar a través del enfoque de género cómo es la distribución del trabajo entre 
hombres y mujeres.

Lecturas de apoyo:
 1.  Macarena Hernández Bejarano.  La conciliación de la vida laboral  
 y familiar en el contexto de la responsabilidad social empresarial:   
 incidencia de su efectiva aplicación en España en tiempos de crisis   
 económica. Congreso Internacional “Las Políticas de equidad de género  
 en prospectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones”. FLACSO.  
 Argentina, noviembre 2010.
 
 2. Freyre Valladolid, Mayela y López Mendoza, Edgardo. Brechas de   
 Género en la Distribución del Tiempo. MIMDES. Lima, 2011
 
 3. Lilian Celiberti y Serrana Mesa. El trabajo y el empleo en tiempos  
 de cambios para las mujeres. Las relaciones de género en el trabajo  
 productivo y reproductivo. Edición IPS América Latina. Impreso en   
 Montevideo, Uruguay por TARMA. Noviembre, 2009.Cap.1, (pp.9-19);  
 Cap.3. (pp.25-43).

Lectura recomendada:
 1. Rosa Paredes. Políticas públicas, pobreza y equidad de género.   
 REDALYC  Espacio abierto, oct-dic. año/vol. 15, número 004. Asoc.   
 Venezolana de Sociología. Maracaibo, 2006; (pp. 741-757). http://redalyc. 
 uaemex.mx/redalyc/pdf/122/Numeros/5429_Numero_1.pdf

Recursos materiales: : cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.
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Presentación de la unidad

Bienvenida y bienvenido a la tercera unidad del Manual para Fomentar la Equidad 
de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta tercera parte 
conoceremos por qué las sociedades asignan diversos roles a varones y mujeres 
para los ámbitos públicos y privados respectivamente. Asimismo, identificaremos 
la importancia de las actividades reproductivas para el funcionamiento de las 
sociedades y por qué aún no son tomadas en cuenta a nivel público y nacional. 
Ánimo y adelante

Ejercicio 1: un día normal en la vida de 
una mujer adulta y/o de un hombre 
adulto

Empecemos la Unidad Tres con el siguiente ejercicio: En las siguientes fichas, llena 
tu horario de acuerdo con tus actividades diarias. Para completarlo debes tomarte 
como mínimo 15 minutos de tiempo. Vas a llenar dos fichas y debes hacerlo con 
cuidado para que puedas hacer el análisis que se requiere.

En la primera ficha, registrarás todas las actividades de un día regular/normal 
entre lunes y viernes (escoge el día que tenga el mayor número de actividades); 
NO OLVIDES ANOTAR EL TIEMPO QUE DEDICAS A CADA ACTIVIDAD. Si 
haces la misma actividad varios días de la semana, anota el tiempo promedio que 
le dedicas.

En la segunda ficha, registrarás todas las actividades del día más activo del fin de 
semana (sábado y domingo). NO OLVIDES ANOTAR EL TIEMPO QUE DEDICAS 
A CADA ACTIVIDAD. Si alguna actividad la haces tanto los días de semana como 
los fines de semana, calcula y ANOTA EN ESTA FICHA, SÓLO el tiempo 
promedio que le dedicas en el fin de semana.

Anota las actividades que realizas dentro y fuera de tu casa, iniciando con la hora 
en que acostumbras levantarte y terminando con la hora en que generalmente te 
acuestas. Luego, harás lo mismo para las actividades que realizas en el fin de semana.

Ficha 1     Para ti

Un día de la semana (de lunes a viernes)

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Levantarse

Convertir a horas y minutos

Acostarse

TOTAL
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Ficha 2     Para ti

Fin de semana: Sábado/Domingo

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Levantarse

Convertir a horas y minutos

Acostarse

TOTAL

Una vez que hayas completado tus actividades de la semana en ambas fichas, debes 
hacer el cómputo individual en horas y minutos por cada una de ellas. 

Luego lee el significado de las letras de las columnas: NR (trabajo no remunerado), 
R (trabajo remunerado), E (Estudios), O (otras actividades) y E/D (entretenimiento/
descanso, ocio). Traslada los tiempos de cada actividad con la columna que 
corresponda.

Cuando hayas anotado nuevamente el tiempo de TODAS LAS ACTIVIDADES en la 
columna correspondiente, vas a su marcada columna para obtener el tiempo que 
dedicas a cada categoría (columna). Un día tiene 24 horas que equivalen a 
1,440 minutos.

• Por  trabajo remunerado se entenderá todo aquél que se haga a cambio 
de alguna remuneración económica directa (el salario por ejemplo).
• Por trabajo no remunerado se entenderá aquél que se realiza 
cotidianamente y por el cual no se recibe remuneración económica directa (p.ej.: 
el trabajo doméstico realizado en la propia casa o en relación con el cuidado o 
atención a miembros de la familia).
• Por estudios se entenderá todas aquellas horas dedicadas al estudio formal 
(colegio, universidad y otras actividades académicas).
• Por otras actividades se entenderá todas aquellas horas dedicadas 
actividades personales o íntimas como comer, aseo personal, y otras.
• Por entretenimiento/descanso se entenderá todo aquél tiempo en que 
la persona se dedique a reposar o entretenerse (aquí no cuenta, por ej., ver TV 
mientras se realiza alguna labor doméstica).

Cuando hayas terminado este ejercicio y si tienes pareja, vas a pedirle que se involucre y 
haga su propio horario personal. Procederá como tú lo has hecho llenando la primera y 
segunda ficha.
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Ficha 1     Para tu pareja

Un día de la semana (de lunes a viernes)

M:  F:  Edad:  Nivel Educativo:  Estado Civil: 

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Levantarse

Convertir a horas y minutos

Acostarse

TOTAL

Ficha 2     Para tu pareja

Fines de semana: Sábado/Domingo

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Convertir a horas y minutos

Acostarse

TOTAL
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Ficha 1     Para tu pareja

Un día de la semana (de lunes a viernes)

M:  F:  Edad:  Nivel Educativo:  Estado Civil: 

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Levantarse
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Acostarse

TOTAL

Ficha 2     Para tu pareja

Fines de semana: Sábado/Domingo

HORA ACTIVIDAD NR R E O ED
TIEMPO DE

DURACION DE
ACTIVIDAD

(minutos)

Convertir a horas y minutos

Acostarse

TOTAL
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Cuando tú y tú pareja tengan los totales de ambas fichas, es decir, hayan realizado las sumas 
y sacado los totales promedio-diarios y de fin de semana (en horas y minutos), reúnanse y 
completen los formatos siguientes de consolidados:

Consolidados

Periodo

Periodo

L u - V i 
(Tú)

S a - D o 
(Tú)

L u - V i 
(Pareja)

S a - D o 
(Pareja)

Total

Total

Trabajo No 
Remunerado

(1)

Trabajo No 
Remunerado

(1)

Trabajo No 
Remunerado

(2)

Trabajo No 
Remunerado

(2)

Estudios
(3)

Estudios
(3)

Otras
Actividades

(4)

Otras
Actividades

(4)

Entretenimiento
Descanso

(5)

Entretenimiento
Descanso

(5)

Valor/                                  
Importe                                             
n.s. (S/.)                                    

(6)

Valor/                                  
Importe                                             
n.s. (S/.)                                    

(6)

Valor/                                  
Importe                                             
n.s. (S/.)                                    

(7)

Valor/                                  
Importe                                             
n.s. (S/.)                                    

(7)

Finalmente, vas a indagar el valor oficial del salario mínimo vital (SMV)/jornal por ocho (8) 
horas de trabajo diario; lo divides entre 8 para obtener el valor de la hora/día. 

El valor/importe en nuevos soles (S/.) se calculará SÓLO para el trabajo no 
remunerado, es decir, para las actividades referidas a trabajos realizados en el hogar y/o para 
la atención y cuidado de miembros de la familia.

El número de horas y minutos de trabajo no remunerado que haces, lo multiplicarás por el 
importe en nuevos soles del SMV. Escribe el importe en el recuadro correspondiente (columna 
6). Lo mismo harás con el número de horas y minutos de trabajo no remunerado que hace tu 
pareja; el importe lo escribirás en el recuadro que le corresponde (columna 6).

Seguidamente, el número de horas y minutos de trabajo no remunerado que haces tú, lo 
multiplicarás por el importe en nuevos soles de tu hora/día (columna 7). Lo mismo harás con 
el número de horas y minutos de trabajo no remunerado que hace tu pareja; el importe lo 
escribirás en el recuadro que le corresponde (columna 7). 

21

¿Qué es lo primero que te llama la atención luego de finalizar este ejercicio y luego de 
ver el cuadro de los consolidados?

¿Qué conclusiones puedes sacar?
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Los conceptos: división sexual 
del trabajo

La división sexual del trabajo se refiere a la asignación de roles y funciones que 
la sociedad otorga a los sujetos con base en su sexo. Con enfoque de género, se 
analiza que esta distribución del trabajo entre hombres y mujeres ha consistido 
en la diferenciación sobre las actividades para unas y otros, asignando diferentes 
espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las mujeres 
desarrollar las actividades reproductivas en el ámbito doméstico perteneciente 
al espacio privado, y a los hombres las actividades productivas en el ámbito 
público.

El ámbito reproductivo o doméstico abarca las tareas relacionadas con la 
organización y atención a la familia y aquellas derivadas del cuidado del hogar 
(lavar, planchar, cocinar, cuidar a las criaturas, atención a personas dependientes, y 
otras). Tiene que ver con actividades no mercantiles y, por tanto, se las considera 
de segundo plano ya que, en la mayoría de unidades domésticas, no se cambian por 
dinero. Las actividades de esta área son de uso, consumo y servicio lo que da lugar 
a su invisibilidad social. Es importante indicar que las actividades reproductivas 
son indispensables para el funcionamiento de las sociedades. Si bien aún no son 
consideradas en las cuentas nacionales, SÍ es posible calcular lo que el sistema 
de producción nacional de bienes y servicios está omitiendo y dejando de pagar, 
principalmente a las mujeres.

El trabajo del ámbito productivo o público da cuenta de las tareas relacionadas 
con la vida económica, política y social. Este espacio está ocupado y adjudicado hasta 
hoy mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con las actividades 
productivas de carácter mercantil y en las que se ejerce el poder y, por lo tanto, 
tienen un valor de cambio. Se percibe una retribución en dinero o en bienes. Es 
visible; tiene mayor prestigio y reconocimiento social. 22

Lectura 1

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y USO DEL TIEMPO: 
VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO

La necesidad de conciliar la vida laboral y la familiar  es un hecho que resulta de 
la creciente incorporación de la mujer al ámbito laboral. Esta incorporación está 
incidiendo en los índices de natalidad, pero dentro de un sistema de organización 
del trabajo absolutamente masculina, donde la mujer ha de optar por sacrificar sus 
deseos y aspiraciones familiares, o por asumir un doble rol, laboral y familiar, con 
las dificultades que ello implica. Hoy en día, el caso español es interesante, ya que a 
pesar que constitucionalmente existe el reconocimiento de la igualdad de derechos 
para hombres y mujeres, la incidencia social para la conciliación efectiva de la vida 
familiar y laboral es aún débil.

En España, se dio una ley  para la promoción de la conciliación de la vida familiar 
y laboral que introdujo reformas laborales y de seguridad social, modificando o 
ampliando los regímenes de permisos, suspensiones y excedencias (alejamientos) 
relacionados con la maternidad, paternidad y cuidado de familiares. Los permisos 
por maternidad eran exclusivos para la madre y en casos extremos ellas podían 
ceder de sus días a los padres, resultando casi nula la participación del hombreen 
ese ámbito. Se ha comprobado que los permisos y alejamientos para el cuidado de 
los hijos fueron utilizadas en un 95% por mujeres y un escaso 5% por hombres. Son 
las mujeres quienes siguen realizando el esfuerzo por conciliar el trabajo y la familia 
manteniendo al hombre en un rol más subsidiario o secundario.

Las políticas públicas españolas están intentando dirigir sus esfuerzos hacia los 
logros de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la atención y cuidado de 
los hijos y familiares. Asimismo pretende mejorar los servicios públicos adecuados 
que respondan a las necesidades familiares favoreciendo la descentralización de las 
tareas del núcleo familiar. De esta manera la presencia de la mujer en el mercado 
laboral se incrementaría.

Con la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, equilibrando la 
presencia de las mujeres en las relaciones laborales se estableció lo siguiente;

- Continuar con los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar con  
 nuevas reformas y ampliaciones.
- Incorporar la responsabilidad social corporativa o empresarial a la conciliación.
- Establecer consecuencias por las actuaciones socialmente responsables de  
 las empresas.

Este ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar se 
debe realizar sin discriminación y fomentando el reparto equilibrado en las 
responsabilidades familiares, considerando este acuerdo como un derecho subjetivo 
de los trabajadores. Se favorece también al hombre para que pueda hacer uso de 
las medidas que no sólo favorezcan a las mujeres y evitar la discriminación en las 

23

24

PARTE I. Marco Conceptual



9594

Los conceptos: división sexual 
del trabajo

La división sexual del trabajo se refiere a la asignación de roles y funciones que 
la sociedad otorga a los sujetos con base en su sexo. Con enfoque de género, se 
analiza que esta distribución del trabajo entre hombres y mujeres ha consistido 
en la diferenciación sobre las actividades para unas y otros, asignando diferentes 
espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las mujeres 
desarrollar las actividades reproductivas en el ámbito doméstico perteneciente 
al espacio privado, y a los hombres las actividades productivas en el ámbito 
público.

El ámbito reproductivo o doméstico abarca las tareas relacionadas con la 
organización y atención a la familia y aquellas derivadas del cuidado del hogar 
(lavar, planchar, cocinar, cuidar a las criaturas, atención a personas dependientes, y 
otras). Tiene que ver con actividades no mercantiles y, por tanto, se las considera 
de segundo plano ya que, en la mayoría de unidades domésticas, no se cambian por 
dinero. Las actividades de esta área son de uso, consumo y servicio lo que da lugar 
a su invisibilidad social. Es importante indicar que las actividades reproductivas 
son indispensables para el funcionamiento de las sociedades. Si bien aún no son 
consideradas en las cuentas nacionales, SÍ es posible calcular lo que el sistema 
de producción nacional de bienes y servicios está omitiendo y dejando de pagar, 
principalmente a las mujeres.

El trabajo del ámbito productivo o público da cuenta de las tareas relacionadas 
con la vida económica, política y social. Este espacio está ocupado y adjudicado hasta 
hoy mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con las actividades 
productivas de carácter mercantil y en las que se ejerce el poder y, por lo tanto, 
tienen un valor de cambio. Se percibe una retribución en dinero o en bienes. Es 
visible; tiene mayor prestigio y reconocimiento social. 22

Lectura 1

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y USO DEL TIEMPO: 
VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO

La necesidad de conciliar la vida laboral y la familiar  es un hecho que resulta de 
la creciente incorporación de la mujer al ámbito laboral. Esta incorporación está 
incidiendo en los índices de natalidad, pero dentro de un sistema de organización 
del trabajo absolutamente masculina, donde la mujer ha de optar por sacrificar sus 
deseos y aspiraciones familiares, o por asumir un doble rol, laboral y familiar, con 
las dificultades que ello implica. Hoy en día, el caso español es interesante, ya que a 
pesar que constitucionalmente existe el reconocimiento de la igualdad de derechos 
para hombres y mujeres, la incidencia social para la conciliación efectiva de la vida 
familiar y laboral es aún débil.

En España, se dio una ley  para la promoción de la conciliación de la vida familiar 
y laboral que introdujo reformas laborales y de seguridad social, modificando o 
ampliando los regímenes de permisos, suspensiones y excedencias (alejamientos) 
relacionados con la maternidad, paternidad y cuidado de familiares. Los permisos 
por maternidad eran exclusivos para la madre y en casos extremos ellas podían 
ceder de sus días a los padres, resultando casi nula la participación del hombreen 
ese ámbito. Se ha comprobado que los permisos y alejamientos para el cuidado de 
los hijos fueron utilizadas en un 95% por mujeres y un escaso 5% por hombres. Son 
las mujeres quienes siguen realizando el esfuerzo por conciliar el trabajo y la familia 
manteniendo al hombre en un rol más subsidiario o secundario.

Las políticas públicas españolas están intentando dirigir sus esfuerzos hacia los 
logros de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la atención y cuidado de 
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políticas empresariales al momento de contratar o promover ascensos entre trabajadores y 
trabajadoras.

La conciliación como parte de la responsabilidad social empresarial pretende desterrar la idea 
que las trabajadoras le son menos rentables por el mayor coste social que generan, incorporando 
planes de igualdad y apoyo a las políticas públicas de apoyo, promoción e incentivos de conductas 
socialmente responsables. La responsabilidad social empresarial es entendida como la respuesta 
empresarial al impacto social que se deriva en sus actividades productivas y comerciales dentro 
del entorno social donde actúan. Una empresa será considerada socialmente responsable si 
además de actuar respetando el medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, respeta los 
derechos de las/los trabajadores a la libre negociación colectiva, a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, a la no discriminación por sexo, edad, raza, religión, discapacidad, a la 
salud y seguridad laboral y a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La ley que promueve la igualdad de oportunidades establece una reacción favorable de parte de 
la Administración del Estado hacia el empresario como gratificación, reconocimiento, premio 
o recompensa por el cumplimiento de la norma. Contempla también su acción sancionadora, 
determinando el grado de cumplimiento de las acciones, medidas e instrumentos. Su acción 
sancionadora por incumplimiento puede ser de naturaleza punitiva o represiva como las multas 
económicas por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de igualdad.  

 

En cuanto a los instrumentos que favorecen la conciliación está el Plan de igualdad de 
oportunidades, que es un documento elaborado por cada empresa y que le permite realizar 
evaluaciones periódicas de las medidas dispuestas. También están los acuerdos con la 

representación legal de los trabajadores, donde se toman en cuenta las medidas de acción 
positivas de los convenios colectivos acordados con la misma empresa, o a través de acuerdos 
con otros grupos de interés como ongs, consumidores, entre otros. Finalmente, están las 
políticas públicas de apoyo específico a la conciliación, por ejemplo el establecimiento de 
acciones positivas o el fomento de planes de igualdad para las PYMES.

En el Perú , las mujeres se han venido incorporando al mercado laboral en una tasa mayor que los 
varones. Ellas se han constituido en proveedoras de ingresos familiares, pero lamentablemente, 
su situación dentro de sus familias les exige aún la responsabilidad principal de las tareas 
domésticas. Las políticas de igualdad aún no han logrado la modificación de patrones culturales 
que definen los roles y funciones que la sociedad le asigna a las mujeres y varones en relación 
a la división sexual del trabajo.

De entrada, la división sexual del trabajo les asigna a las mujeres un espacio privado para el 
desempeño del rol reproductivo y a los hombres un espacio público para  el rol productivo. 
Este tipo de división establece una valoración distinta para los esfuerzos de hombres y mujeres. 
El trabajo doméstico no remunerado invisibiliza a las mujeres y genera una dependencia 
económica que establece patrones asimétricos de intercambio al interior de la unidad 
doméstica, e instituye relaciones de poder sobre la base de pautas de subordinación a sus 
pares masculinos. Otra dimensión es la responsabilidad de la reproducción biológica que la 
sociedad le atribuye exclusivamente a la mujer, y siendo uno de los factores determinantes más 
restrictivos para su incorporación al mundo laboral.

Desde el punto de vista económico, la teoría neo clásica postula que las diferencias de género 
en el mercado laboral se le atribuyen variables que afectan la productividad del trabajador y 
la oferta de trabajo y que las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres se deben a la 
menor productividad de uno de ellos.

La teoría del capital humano postula que las diferencias salariales reflejan las diferencias de 
inversión en capital humano. Se plantea que las mujeres reciben un menor ingreso que los 
hombres porque acumulan menores niveles de capital humano a lo largo de su vida como por 
ejemplo el entrenamiento, la educación, experiencia de trabajo, etc. De todas formas esta teoría 
resulta insuficiente para explicar la discriminación de remuneración con distintos salarios para 
trabajadores con el mismo nivel de capital acumulado.

En la actualidad, está adquiriendo fuerza el cuestionamiento a las categorías que se emplean en 
la conceptualización de trabajo y empleo impulsadas por la OIT, las que captan la condición de 
actividad de la población económica como activa e inactiva (PEA, PEI), proponiendo el concepto 
de carga global de trabajo. En el 2009, Mercedes Pedreros  en su propuesta de metodología 
y marco conceptual para la medición del uso del tiempo en el Perú, retoma el concepto de 
trabajo de Margaret Reid (1934), quien considera “productiva toda actividad que se pueda 
delegar en alguien más; es decir, para fines de valoración económica, entenderemos por trabajo 
el esfuerzo físico y mental que tiene por resultado la transformación de un bien o la realización 
de un servicio, equivalente sin importar quien lo realice, esto es si se puede delegar en alguien 
más, ya sea por productos reemplazados por productos de mercado o servicios remunerados; 
quien asuma tal trabajo puede ser un miembro de la familia sin que haya pago de por medio o 
se le delegue a un tercero por un pago, incluyendo la compra en el mercado”. 
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Con la nueva economía del hogar, a principios de los años ochenta, se plantea que las familias 
asignan sus recursos de manera racional, tales como el tiempo y dinero entre sus miembros. 
Para Becker, economista norteamericano y representante del liberalismo económico, la familia 
es una fábrica de bienes domésticos (comida, alojamiento) producidos con tiempo y bienes 
de mercado. El precio de éstos tiene dos componentes: los precios de mercado y el coste de 
oportunidad del tiempo. Si la renta de la familia aumenta, resulta antieconómico mantener a un 
miembro de la familia trabajando en la casa. A esto también se le llamó la maximización de la 
utilidad. Es así que los miembros más eficientes en el trabajo usarán menos su tiempo en el ocio 
o en labores del hogar y más tiempo en actividades laborales. La división sexual del trabajo en 
la familia asignaría ventajas naturales a las mujeres para la especialización en tareas domésticas 
en razón de lo biológico. La hora de trabajo de la mujer ya sea en casa o en el trabajo no se 
equipara a la hora trabajada por el hombre.

Ejercicio 2: Representaciones simbólicas

Lee la lista de ocupaciones que presentamos a continuación. En base a tus 
ideas y experiencias, escribe para cada una de ellas, el sexo que consideras 
lo desempeña mayoritariamente: HOMBRE o MUJER (excepcionalmente 
también puedes escribir ambos sexos).

abogado 
artesano
agricultor
albañil 
arquitecto 
oficinista 
astronauta 
azafata 
peluquero 
bombero 
cocinero 
mecánico
piloto 
cantante 
gasfitero
cartero 

tejedor
granjero
tractorista
niñera
costurera
torero 
pescador
ingeniero
basurero 
periodista 
minero
camionero 
pintor 
político 
científico 
portero 

joyero
electricista
jardinero

policía 
cirujano 
cocinero 
reportero 
psicólogo
criado 
lavandera
trabajador/a 
doméstico
sastre 
electricista 
zapatero
taxista 

recepcionista 
relojero 
médico
sacerdote 
e mp l e ado 
de banco 
secretario 
soldado 
pastor
veterinario

OCUPACIÓN OCUPACIÓN
¿A QUE SEXO 

CORRESPONDE?
¿A QUE SEXO 

CORRESPONDE?
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Cuantifica cuántos hombres y mujeres anotaste y anótalos en el siguiente cuadro:

HOMBRES MUJERES

Revisa y analiza tus respuestas.

Identifica las razones por las que la imagen que asociaste es la de hombre. 

Identifica las razones por las que la imagen que asociaste es la de mujer.

¿Qué ventajas consideras que supone para la sociedad y el Estado peruano el acceso a 
ocupaciones diferenciándolas por sexo?

¿Qué desventajas consideras que supone para la sociedad y el Estado peruano el acceso 
a ocupaciones diferenciándolas por sexo?

Lectura 2

El sistema de género y división sexual del trabajo

Cuando explicamos las relaciones de género en la sociedad debemos tener claro el 
concepto de género. El género es un elemento integrante de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos así como es también una forma 
primaria de relaciones significantes de poder. A partir de las diferencias anatómicas 
entre mujeres y varones se construyen interpretaciones y símbolos. El género es 
un mecanismo que ordena y estructura las instituciones, los símbolos, las normas, 
los conceptos de género estructuran concreta y simbólicamente la percepción y la 
organización de toda la vida social. En la medida en que estas referencias establecen 
distribuciones de poder el género está implicado en la concepción y construcción 
misma del poder.

Las diferencias en las distribuciones del poder y de los recursos son producto de 
una construcción y también de una ideología que las sustenta. Esta ideología muchas 
veces enmascara o tergiversa la realidad. En las sociedades patriarcales existen 
roles masculinos y roles femeninos, pero la propuesta real del sistema es que las 
mujeres desempeñen no solo roles femeninos sino también, los roles masculinos 
cuando los varones fallan o tienen un mal desempeño. Es por ello que la sociedad 
patriarcal se define como una sociedad que pone el rol femenino en subordinación. 
Los argumentos que se utilizan para relegar a las mujeres de ciertas actividades, 
espacios y papeles son un discurso construido y reproducido que no tiene sustento 
en lo biológico, sino en una ideología de subordinación bajo la dominación masculina

El orden de género se ha reproducido bajo una permanente diferenciación al que se 
somete constantemente a los hombres y mujeres, y que hace que se masculinicen 
o feminicen. La división sexual del trabajo estructura las relaciones de género en 
todas las sociedades y establece una división naturalizada de las áreas reproductivas 
asignada a las mujeres, y de las productivas a los hombres. La división sexual del 
trabajo es el concepto utilizado para explicar por qué en todas las sociedades 
hombres y mujeres realizan funciones y tareas diferentes, que les son asignadas 
culturalmente. De esta manera se establece un orden social el cual tiene normas 
y conductas a seguir y donde las niñas y los niños son educados y socializados para 
que aprendan a desempeñar estas tareas y para que acepten este orden social como 
normal.

EL TRABAJO Y EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIOS PARA 
LAS MUJERES:LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO

27

PARTE I. Marco Conceptual



101100

Cuantifica cuántos hombres y mujeres anotaste y anótalos en el siguiente cuadro:

HOMBRES MUJERES

Revisa y analiza tus respuestas.

Identifica las razones por las que la imagen que asociaste es la de hombre. 

Identifica las razones por las que la imagen que asociaste es la de mujer.

¿Qué ventajas consideras que supone para la sociedad y el Estado peruano el acceso a 
ocupaciones diferenciándolas por sexo?

¿Qué desventajas consideras que supone para la sociedad y el Estado peruano el acceso 
a ocupaciones diferenciándolas por sexo?

Lectura 2

El sistema de género y división sexual del trabajo

Cuando explicamos las relaciones de género en la sociedad debemos tener claro el 
concepto de género. El género es un elemento integrante de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos así como es también una forma 
primaria de relaciones significantes de poder. A partir de las diferencias anatómicas 
entre mujeres y varones se construyen interpretaciones y símbolos. El género es 
un mecanismo que ordena y estructura las instituciones, los símbolos, las normas, 
los conceptos de género estructuran concreta y simbólicamente la percepción y la 
organización de toda la vida social. En la medida en que estas referencias establecen 
distribuciones de poder el género está implicado en la concepción y construcción 
misma del poder.

Las diferencias en las distribuciones del poder y de los recursos son producto de 
una construcción y también de una ideología que las sustenta. Esta ideología muchas 
veces enmascara o tergiversa la realidad. En las sociedades patriarcales existen 
roles masculinos y roles femeninos, pero la propuesta real del sistema es que las 
mujeres desempeñen no solo roles femeninos sino también, los roles masculinos 
cuando los varones fallan o tienen un mal desempeño. Es por ello que la sociedad 
patriarcal se define como una sociedad que pone el rol femenino en subordinación. 
Los argumentos que se utilizan para relegar a las mujeres de ciertas actividades, 
espacios y papeles son un discurso construido y reproducido que no tiene sustento 
en lo biológico, sino en una ideología de subordinación bajo la dominación masculina

El orden de género se ha reproducido bajo una permanente diferenciación al que se 
somete constantemente a los hombres y mujeres, y que hace que se masculinicen 
o feminicen. La división sexual del trabajo estructura las relaciones de género en 
todas las sociedades y establece una división naturalizada de las áreas reproductivas 
asignada a las mujeres, y de las productivas a los hombres. La división sexual del 
trabajo es el concepto utilizado para explicar por qué en todas las sociedades 
hombres y mujeres realizan funciones y tareas diferentes, que les son asignadas 
culturalmente. De esta manera se establece un orden social el cual tiene normas 
y conductas a seguir y donde las niñas y los niños son educados y socializados para 
que aprendan a desempeñar estas tareas y para que acepten este orden social como 
normal.

EL TRABAJO Y EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIOS PARA 
LAS MUJERES:LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO

27

PARTE I. Marco Conceptual



103102

A la organización social que se deriva de la existencia de la división sexual del trabajo, se la 
denomina sistema de género social. El sistema de género social son los procesos y mecanismos 
que regulan y organizan la sociedad de modo que mujeres y hombres sean, actúen y se consideren 
diferentes, al mismo tiempo que determina cuales áreas sociales son de competencia de un sexo y 
cuáles del otro. Por ejemplo, la división sexual del trabajo atribuye a las mujeres la responsabilidad 
sobre la reproducción, estableciendo por tanto su inclusión en el mundo productivo como un 
elemento secundario. Esto es la matriz estructural de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Con la incorporación masiva de mujeres al mercado de empleo ha habido un cambio estructural 
de enormes consecuencias económicas, políticas y sociales. Este cambio se ha dado en 
circunstancias históricas, ciclos económicos y procesos sociales complejos y desventajosos; 
por ejemplo la falta de poder político de las mujeres para incidir en un cambio cultural en la 
conexión entre producción y reproducción. La dedicación predominante de las mujeres en la 
órbita de lo reproductivo condiciona también sus oportunidades laborales, en la medida en que 
el mercado de empleo no reconoce las capacidades desarrolladas por ellas en la esfera privada, 
y al ingresar al mercado de empleo se enfrentan a una fuerte segmentación donde aquellas 
actividades vinculadas a la reproducción social (salud, educación y servicios) son también tareas 
subvaloradas y de menores ingresos para la mayoría de las trabajadoras. Pero esta incorporación 
femenina al mercado de trabajo es una tendencia de más largo plazo que se relaciona, entre otros 
factores, con la transición demográfica (menor número de hijos por mujer en edad reproductiva) 
y la presencia de nuevos patrones culturales que favorecen la autonomía de las mujeres

Para Ávila, “las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo solo pueden ser 
explicadas a partir del análisis de la relación entre trabajo remunerado y trabajo doméstico, que es 
la expresión concreta de la división sexual del trabajo. En todas las sociedades, el trabajo domestico 
remunerado es, a la vez, un espacio de expresión de otras desigualdades sociales, ya sean raciales o 
étnicas. La relación entre trabajo domestico/trabajo asalariado es un campo de análisis también de las 
diferencias sociales y de clase, entre las mujeres. Existe una desigualdad histórica entre las mujeres en la 
forma de enfrentar esa relación”. 

El trabajo doméstico conforma un segmento importante y creciente de en todo el mundo, 
especialmente a las mujeres. La falta de servicios de cuidado accesibles, sumada a la necesidad 
que tienen de trabajar tanto hombres como mujeres, ha impulsado la demanda de trabajadores 
domésticos. Lamentablemente se ve a este tipo de trabajo como una extensión de las 
obligaciones domesticas se le otorga poco valor y por lo tanto, bajo salario. En muchos países, 
el trabajo domestico no está contemplado en la legislación laboral, porque explícitamente se 
lo excluye o Es sabido que las y los trabajadores domésticos sufren múltiples discriminaciones, 
siendo por sexo, a veces combinada con la discriminación en razón de la edad, la religión, la 
etnicidad y la condición de inmigrantes.
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Ejercicio 3

Luego de la lectura sobre el sistema de género y división sexual del trabajo, 
contesta las siguientes preguntas;

1.¿Qué criterios consideras que son los más importantes cuando se requiere 
personal para cubrir un puesto de trabajo?

2.Anota en cada recuadro las condiciones de apariencia personal que tú 
consideras importantes o has observado que requieren para dar trabajo:

¿Por qué crees que requieren estas diferencias para dar trabajo?

Condiciones de apariencia 
personal solicitadas A MUJERES

Condiciones de apariencia 
personal solicitadas A HOMBRES

¿Consideras que estas condiciones se deben cambiar? ¿Qué harías?

3. Identifica los factores familiares, culturales y laborales existentes que FAVORECEN o 
RESTRINGEN el acceso a puestos de trabajo a hombres y mujeres.

HOMBRES

MUJERES

OPORTUNIDADES / FACILIDADES

OPORTUNIDADES / FACILIDADES

LIMITACIONES / DIFICULTADES

LIMITACIONES / DIFICULTADES
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¿A qué crees que se deben estas diferencias por sexo para el trabajo?  

¿Consideras que estas condiciones se deben cambiar? ¿Qué harías? 

Lectura 3

USO DEL TIEMPO: UN INDICADOR DE DESIGUALDAD

El tiempo destinado al trabajo doméstico o al cuidado de las personas, no es 
considerado en la relación trabajo productivo-reproductivo. La economía feminista 
ha desarrollado el concepto de economía del cuidado para referirse al espacio 
donde la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas 
actividades que involucran las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general 
del hogar y el cuidado de los niños, los enfermos y las personas con discapacidad. 
Un componente importante de la economía del cuidado está a  cargo de las mujeres 
que desarrollan esas tareas en forma no remunerada. Esto se complementa con los 
servicios provistos por el sector público y privado que componen la economía del 
cuidado remunerada.

Dentro del mercado laboral, las mujeres dos formas distintas de discriminación 
o segregación: segregación horizontal y vertical. En la segregación horizontal, las 
mujeres dentro del mercado se agrupan en determinado tipo de ocupaciones 
diferente al de los hombres. En la segregación vertical, las mujeres están ocupadas 
mayormente en empleos de menor remuneración, con peores condiciones de 
trabajo y menores perspectivas de mejoramiento que los hombres. La segregación 
ocupacional implica diferencias de poder, de conocimientos, de ingresos y de 
oportunidades. A pesar de que las mujeres tienen actualmente un mayor acceso a 
ocupaciones tradicionalmente consideradas masculinas, por ejemplo en los campos 
científico y técnico, la participación femenina está muy lejos de ser igual a la de los 
hombres en estas áreas. Los trabajos que realizan las mujeres están centrados en 
áreas como atención y cuidado de personas, preparación de comidas, actividades de 
limpieza y administrativas. 

Inserción de las mujeres en los mercados informales

Se ha comprobado que cuando las mujeres ingresan a empleos que normalmente son 
ocupados por hombres, reciben salarios menores que los hombres siendo el mismo 
tipo de trabajo. En los trabajos a tiempo parciales, trabajos temporales o trabajos 
por cuenta propia, las mujeres son mayoría. Se dice que es elección de las mujeres 
ingresar a este tipo de trabajos y modalidades de empleo para poder ocuparse de 
su hogar y familia. Lo mencionado disfraza una concepción de la maternidad y del 
trabajo doméstico como algo inherentemente femenino, ya sea desde el Estado, las 
empresas e inclusive los propios investigadores.

Algunos datos que debemos tomar en cuenta son los siguientes:
- La mayoría de los trabajos a tiempo parcial en las economías en transición  
 son voluntarios, lo mismo sucede en las economías avanzadas.
- El porcentaje de empleos temporales en el total de empleos ha crecido   
 marginalmente.
- Ha habido un descenso en el porcentaje de autoempleo en el total de   
 empleos tanto para hombres como para mujeres. Esto se debería a   
 barreras administrativas al desarrollo de pequeños emprendimientos.
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Mujer y empleo agrícola, el caso de América latina

Actualmente existe una feminización de la agricultura, fenómeno que se encuentra relacionado 
con la falta de viabilidad de la producción agrícola de los pequeños agricultores en la era actual. 
El empleo asalariado rural en la agricultura para exportación de las grandes corporaciones se ha 
convertido es una nueva fuente significativa de empleo para las mujeres rurales, especialmente 
en América Latina. La participación de las mujeres en la agricultura ha tomado importancia 
porque ya no son trabajadoras secundarias o invisibles, se está dando un crecimiento de las 
mujeres a cargo de unidades productivas no solo para el autoabastecimiento, sino también para 
la comercialización. Lo cierto también es que el trabajo es por temporada, con largos horarios 
de faena, condiciones deficientes de salud y seguridad, y sin protección social.

Crisis e inserción de las mujeres en el mercado de empleo

Varios estudios muestran que el impacto de las crisis económicas sobre el empleo femenino y 
masculino no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. De un total entre 10 y 22 millones 
serian mujeres, de lo que se deduce que la tasa de desempleo femenino podría aumentar entre 
el 6,5% y el 7,5%, mientras que la del desempleo masculino podría aumentarse entre el 6,1% 
y 7%.

 
Nuevas tecnologías y división internacional y sexual del trabajo

No podemos negar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o también 
llamadas las TIC, han transformado profundamente el mercado de empleo, y así como crean 
un amplio margen de nuevas oportunidades económicas y de empleo, también plantean nuevos 
terrenos de exclusión social y de género. Según la OIT, en muchos países, hay más hombres 
que mujeres que adquieren las competencias y los conocimientos tecnológicos necesarios para 
aplicar técnicas nuevas e iniciar actividades económicas innovadoras. Las mujeres se enfrentan 
a numerosas barreras que les impiden aprovechar plenamente las nuevas oportunidades 
económicas que se presentan en el mundo.

 
Las mujeres representan una importante mayoría entre quienes no tienen acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, entonces la brecha tecnológica tiene en 
definitiva una dimensión de género. Hay dos impactos centrales que se desatan con esta 
brecha; las innovaciones tecnológicas no tienen las mismas consecuencias sobre las mujeres y 
los hombres de los países industrializados o de países en vías de desarrollo y la división social 
del trabajo tiende a aumentar con la evolución tecnológica tanto a nivel de la división sexual 
del trabajo como a la división entre trabajo manual y trabajo intelectual. Las innovaciones 
tecnológicas tienden a suprimir la mano de obra no calificada tanto masculina como femenina.

 
Migraciones internacionales y las nuevas cartografías de la globalización

Las mujeres representan aproximadamente la mitad del total de personas que emigran 
hacia otros países. La ausencia de protección del trabajo doméstico no remunerado y de las 
actividades del denominado mercado informal colocan a las mujeres migrantes en situación 
de vulnerabilidad y desprotección. Hay una feminización de los circuitos transfronterizos y el 
impacto de ciertas políticas económicas entre países.

La legislación y las políticas relativas a la migración muy pocas veces toman en cuenta los 
problemas específicos de las mujeres migrantes. Por ejemplo, en muy pocos casos la legislación 
laboral abarca el empleo en tareas domésticas, que es el mercado de trabajo más común para 
las mujeres migrantes y donde son sometidas a abusos de diferentes tipos. Esto se vincula al 
aislamiento en que se encuentran estas mujeres y a la falta inspecciones que hay en esta clase 
de trabajos. En el caso de los hombres, los trabajos a los que acceden son mayormente en la 
agricultura o en la construcción, lo que permite un mayor nivel de agrupación y visibilidad para 
la defensa de sus derechos.
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Ejercicio 4

En el Perú, casi no existe diferencia entre el número de habitantes mujeres y el de 
varones. 

Observa y analiza los gráficos y cuadros que se muestran a continuación. Es 
importante que anotes lo que llame tu atención de los gráficos y de las cifras que 
se muestran para que vayas registrando algunas de tus conclusiones.

Indicadores Sociales
28

Cuadro N° 1
PERÚ: Distribución del ingreso promedio mensual de la PEA Ocupada por sexo 
según subempleo y empleo adecuado 2004 y 2009 (En nuevos soles)29

Gráfico N° 1
Nivel del Empleo según sexo

PEA Ocuopada Hombre HombreMujer
2004 2009

MujerDiferencial Diferencial

Total
Subempleo
Por horas
Por ingresos
Empleo 
adecuado

759
291
366
280

1055
393
590
352

1213

504
265
253
269

703
317
295
325

806

-255
-26
-113
-11

-352
-76
-295
-27

-407 1466 1107 -359

Elaboración propia. Agregado calculo diferencial por sexo
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2009

Nota: Cifras preliminares. Fuente: INEI - 
Encuesta Nacional de Hogares Condiciones 
de Vida y Pobreza, continua 2007. Elaboración: 
MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios 
Laborales (PEEL)
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Gráfico N° 2
Perú Urbano: PEA Ocupada por categoría de ocupación, según sexo, 2005 y 2010
(Pocentaje del total de PEA ocupada de cada sexo)

Gráfico N° 3
Perú Urbano: PEA Ocupada por ramas de actividad según sexo, 2005 y 2010
(Pocentaje del total de PEA ocupada de cada sexo)
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Ejercicio 4

En el Perú, casi no existe diferencia entre el número de habitantes mujeres y el de 
varones. 

Observa y analiza los gráficos y cuadros que se muestran a continuación. Es 
importante que anotes lo que llame tu atención de los gráficos y de las cifras que 
se muestran para que vayas registrando algunas de tus conclusiones.

Indicadores Sociales
28

Cuadro N° 1
PERÚ: Distribución del ingreso promedio mensual de la PEA Ocupada por sexo 
según subempleo y empleo adecuado 2004 y 2009 (En nuevos soles)29

Gráfico N° 1
Nivel del Empleo según sexo

PEA Ocuopada Hombre HombreMujer
2004 2009

MujerDiferencial Diferencial

Total
Subempleo
Por horas
Por ingresos
Empleo 
adecuado

759
291
366
280

1055
393
590
352

1213

504
265
253
269

703
317
295
325

806

-255
-26
-113
-11

-352
-76
-295
-27

-407 1466 1107 -359

Elaboración propia. Agregado calculo diferencial por sexo
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2009

Nota: Cifras preliminares. Fuente: INEI - 
Encuesta Nacional de Hogares Condiciones 
de Vida y Pobreza, continua 2007. Elaboración: 
MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios 
Laborales (PEEL)
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Gráfico N° 2
Perú Urbano: PEA Ocupada por categoría de ocupación, según sexo, 2005 y 2010
(Pocentaje del total de PEA ocupada de cada sexo)

Gráfico N° 3
Perú Urbano: PEA Ocupada por ramas de actividad según sexo, 2005 y 2010
(Pocentaje del total de PEA ocupada de cada sexo)
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Luego revisar el cuadro y los gráficos presentados, responde las siguientes preguntas.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los gráficos presentados?

Al analizar los gráficos ¿qué es lo que encuentras en común en ellos?

¿Qué conclusiones puedes sacar de los gráficos y de los cuadros?

¿Cuáles son los cambios que propondrías para que haya igualdad de ingresos para 
mujeres y varones? 

¿Qué cambios propondrías para que haya mayor acceso de mujeres a cargos de toma 
decisiones en el trabajo? 
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Evaluación de la unidad 1.3
Llegamos al final de la Unidad 1.3. Es importante que realices el siguiente ejercicio 
para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que pongas mucho ánimo 
y empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. Es muy importante 
que tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. Luego de terminar el 
ejercicio de evaluación puedes pasar a la siguiente unidad. ¡Ánimo!

Relaciona las palabras con su definición:

Anota tus respuestas en el siguiente cuadro y luego verifícalas al final del 
manual.

a. Trabajo no remunerado

b. La división sexual del trabajo

c. El trabajo del ámbito productivo 

d. Sistema de género social

e. Economía del cuidado

f. Segregación vertical a las mujeres

1. Espacio donde la fuerza 
de trabajo es reproducida y 
mantenida, incluye actividades que 
involucran las tareas de cocina y 
limpieza, el mantenimiento general 
del hogar y el cuidado de los niños, 
los enfermos y las personas con 
discapacidad.

2. Se refiere a la asignación de 
roles y funciones que la sociedad 
otorga a los sujetos con base en su 
sexo.

3. Las mujeres se ocupan en 
empleos de menor remuneración, 
con peores condiciones de 
trabajo y menores perspectivas de 
mejoramiento que los hombres.

4. Se realiza cotidianamente 
y por el cual no se recibe 
remuneración económica directa.

5. A la organización social 
que se deriva de la existencia de la 
división sexual del trabajo

6. Tareas relacionadas con la 
vida económica, política y social, 
actividades productivas.

A B C D E F

  Puedes también hacer el cálculo a partir del sueldo mensual, dividirlos en treinta (30) días 
para obtener el valor diario, y luego entre ocho (8) para obtener el valor hora/día.
  División sexual del trabajo. Igualdad en red.http://www.igualdadenred.com/index.php/ambito-
laboral/trabajoempleo/168-division-sexual-del-trabajo
  Macarena Hernández Bejarano. La conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de 
la responsabilidad social empresaria: incidencia de su efectiva aplicación en España en tiempos 
de crisis económica.Trabajo presentado en el Congreso Internacional “Las Políticas de equidad 
de género en prospectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones”. FLACSO. Argentina, 
noviembre 2010.
  Ley 39/1999
  Freyre Valladolid, Mayela y López Mendoza, Edgardo. Brechas de Género en la Distribución 
del Tiempo. MIMDES. Lima, 2011.
  Citada por Mayela Freyre Valladolid en Encuesta Uso del Tiempo, valoración del trabajo no 
remunerado de las mujeres en el Perú. Trabajo presentado en el Congreso Internacional “Las 
Políticas de equidad de género en prospectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones”. 
FLACSO. Argentina, noviembre 2010.
  Lilian Celiberti y Serrana Mesa. El trabajo y el empleo en tiempos de cambios para las 
mujeres. Las relaciones de género en el trabajo productivo y reproductivo. Edición IPS América 
Latina. Impreso en Montevideo, Uruguay por TARMA. Noviembre, 2009.Cap.1, (pp.9-19); Cap.3. 
(pp.25-43).
  http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=4767&name=ge18&ext=gif
 INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-
2009. 

Referencias

21

22

23

24

25

26

27

28

29 http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/cuadro105.pdf 
(17.10.2011)
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Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Conocer las formas de discriminación y violencia de género.
• Ser consciente de las formas de acoso sexual en el trabajo.
• Analizar cómo se manifiesta el sexismo a través de los medios de comunicación.

Lecturas de apoyo:

 
Lectura recomendada:

Recursos materiales: cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.

1. Manuela Tomei. Análisis de los conceptos de discriminación y de igualdad 
en el trabajo. Revista Internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), núm. 4. (p.4 
OIT, Programa In Focus sobre la Promoción de la Declaración relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 1998). 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046681.pdf
 
2. CMP Flora Tristán. La Violencia contra la mujer: Feminicidio. Perú. (2005.)

1. Cantera Espinoza, Leonor M. Tesis doctoral “Más allá del género” 
Nuevos enfoques y nuevas dimensiones y direcciones de la violencia en la 
pareja. Universidad Autónoma de Barcelona 2004. 2)
2. Mejías García, Ana María. El Acoso Sexual en el Trabajo: 
análisis y propuestas para su prevención, Valencia, España 2001. 
3. Connel, Robert W, La organización social de la masculinidad, Cholonautas, 
Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales; y Peter SZil. ¿Por qué maltrata? 
¿Por qué puede maltratar? Violencia en la pareja: la responsabilidad de los 
hombres. Proyecto “Stop Violencia Masculina”. Budapest 2005.
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En la práctica, lo que se definió para evitar la discriminación, no se aplicaba a la vida 
cotidiana de las mujeres en ningún ámbito. Las mujeres organizadas, consiguieron 
primero una declaración , y dos décadas después – como resultado de la creciente 
democratización de la educación  que permitió el acceso de las mujeres – lograron 
que las Naciones Unidas reconozca que existe discriminación a la mujer, acuerde 
que  “…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 
hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo 
de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” 

Presentación de la unidad

Bienvenida y bienvenido a la cuarta unidad del Manual para Fomentar la Equidad 
de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta cuarta parte 
conoceremos cómo se manifiestan y se desarrollan las formas de discriminación y 
violencia de género. Plantearemos las formas de acoso sexual en el ámbito laboral 
y cómo debe ser enfrentada una situación como esta. Finalmente analizaremos el 
rol de los medios de comunicación frente al sexismo, a la discriminación de género 
y al fomento de la violencia. Ánimo y adelante.  

Sin embargo, debido a las noticias cotidianas en el orbe, resulta claro que aún hay 
mucho camino por recorrer para que en los escenarios de democracia política, se 
cierren las brechas de las desigualdades y de las violencias de todo tipo.

En las relaciones entre los seres humanos diversos – por sexo, edad, etnia, raza, 
orientación sexual, cultura – en las sociedades denominadas democráticas, existe 
aún una gradación entre dos polos que debemos suprimir: de un lado, las relaciones 
jerárquicas y, de otro lado, las relaciones igualitarias. Aspiramos a la igualdad 
con autoridad, sin autoritarismos. Es en este tramado social que abordaremos 
determinados aspectos de género que inciden en el desarrollo económico.

Empecemos con una historia…

Actualmente todos formamos parte de una historia con 2.5 
millones de años de antigüedad, la historia de la humanidad. La 
población mundial actual tiene casi 7000 millones de habitantes, 
y esto nos indica que cada día que seguimos atravesando un largo 
camino que establece las fronteras entre la sociedad y la jungla. 
A pesar de los diversos niveles de desarrollo de cada país y cada 
continente, de modo creciente, se avanza en un esfuerzo global 
por compartir más entre los seres humanos, y tener los mismos 
derechos y beneficios materiales que nos ofrece el planeta.

30 31

32

33

34

35

Los conceptos

I. Discriminación

A fines de la década de los sesenta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
logró concertar voluntades entre los estados parte del Sistema de las Naciones 
Unidas para evitar toda forma de discriminación en el empleo u ocupación.

DISCRIMINACIÓN es “...cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”
 
Es decir, la discriminación en el trabajo consiste en una diferencia de trato 
basada en las características particulares de una persona, como la raza o 
el sexo, y no en su perfil  o calificación profesional, que implique ser la 
persona idónea para la ocupación o empleo a que se refiera. Con ello se 
le impone una desventaja o se le niegan ciertos beneficios, prestaciones 
y oportunidades de que gozan otros miembros de la sociedad. 

1.1. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER es “... la expresión” que “denotará toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 
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que las Naciones Unidas reconozca que existe discriminación a la mujer, acuerde 
que  “…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 
hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo 
de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” 
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Bienvenida y bienvenido a la cuarta unidad del Manual para Fomentar la Equidad 
de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta cuarta parte 
conoceremos cómo se manifiestan y se desarrollan las formas de discriminación y 
violencia de género. Plantearemos las formas de acoso sexual en el ámbito laboral 
y cómo debe ser enfrentada una situación como esta. Finalmente analizaremos el 
rol de los medios de comunicación frente al sexismo, a la discriminación de género 
y al fomento de la violencia. Ánimo y adelante.  

Sin embargo, debido a las noticias cotidianas en el orbe, resulta claro que aún hay 
mucho camino por recorrer para que en los escenarios de democracia política, se 
cierren las brechas de las desigualdades y de las violencias de todo tipo.

En las relaciones entre los seres humanos diversos – por sexo, edad, etnia, raza, 
orientación sexual, cultura – en las sociedades denominadas democráticas, existe 
aún una gradación entre dos polos que debemos suprimir: de un lado, las relaciones 
jerárquicas y, de otro lado, las relaciones igualitarias. Aspiramos a la igualdad 
con autoridad, sin autoritarismos. Es en este tramado social que abordaremos 
determinados aspectos de género que inciden en el desarrollo económico.

Empecemos con una historia…

Actualmente todos formamos parte de una historia con 2.5 
millones de años de antigüedad, la historia de la humanidad. La 
población mundial actual tiene casi 7000 millones de habitantes, 
y esto nos indica que cada día que seguimos atravesando un largo 
camino que establece las fronteras entre la sociedad y la jungla. 
A pesar de los diversos niveles de desarrollo de cada país y cada 
continente, de modo creciente, se avanza en un esfuerzo global 
por compartir más entre los seres humanos, y tener los mismos 
derechos y beneficios materiales que nos ofrece el planeta.
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Los conceptos

I. Discriminación

A fines de la década de los sesenta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
logró concertar voluntades entre los estados parte del Sistema de las Naciones 
Unidas para evitar toda forma de discriminación en el empleo u ocupación.

DISCRIMINACIÓN es “...cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”
 
Es decir, la discriminación en el trabajo consiste en una diferencia de trato 
basada en las características particulares de una persona, como la raza o 
el sexo, y no en su perfil  o calificación profesional, que implique ser la 
persona idónea para la ocupación o empleo a que se refiera. Con ello se 
le impone una desventaja o se le niegan ciertos beneficios, prestaciones 
y oportunidades de que gozan otros miembros de la sociedad. 

1.1. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER es “... la expresión” que “denotará toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 
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1.2 DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

La discriminación de género es un fenómeno social es un fenómeno social que requiere 
necesariamente las representaciones de ambos sexos para que pueda darse la situación; se hace 
manifiesta en la supuesta superioridad de uno de los géneros y en la asignación diferenciada de 
roles. Se basa en el poder simbólico y/o real; tiene como efecto la exclusión del/la supuesto(a) 
inferior, produciendo relaciones sociales de dominio- sumisión. La discriminación de género 
implica que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a varones y 
mujeres. 

36

Ejercicios: 

 Veamos los siguientes casos.

Caso 1    “Si todas lo hacen...”

Josefina trabaja como gerente en una empresa privada en el horario de 9 am 
a 6 pm. Afortunadamente, las reuniones de dirección a las que se convoca 
a todas las gerencias duran dos horas, se hacen sólo una vez a la semana y 
siempre se realizan fuera del horario de trabajo. Tanto el jefe como sus colegas 
esperan que sea ella quien sirva el café o el refresco y ponga las galletas. Suelen 
pedirle que tome nota de las discusiones y acuerdos y le piden que después 
envíe el acta. Si la reunión se alarga y suena el teléfono, esperan que ella sea 
quien lo conteste. Esto ocurría siempre hasta que luego de una de las sesiones, 
Javier, otro gerente, le dijo: “no dejes que te traten como secretaria”. Recién 
entonces, Josefina reaccionó.  Revisó mentalmente todo el personal de la 
empresa y se dio cuenta que todas las secretarias son mujeres; pensó además: 
“¿Y por qué ellas tendrían que servir el café?” Reparó que en la empresa ya no 
se solicitan análisis clínicos de ingravidez como le pidieron a ella, pero tampoco 
se contrataba a mujeres embarazadas; se les exigía excelente presentación; 
aunque, no se hacían explícitos los criterios para evaluarlas y, por último, a 
las secretarias y recepcionistas se les exigía ser menores de 25 años en el 
momento de su ingreso. Alguna vez uno de los gerentes explicó que “ellas son 
la imagen de la compañía”. Todos los gerentes quedaron satisfechos con el 
comentario tan vago y ambiguo.
Los días restantes, Josefina sale del trabajo a la hora exacta aunque su día de 
trabajo no se acaba allí. Tiene una familia y con ello otras responsabilidades: 
comprar los alimentos, preparar la cena, revisar las tareas de los hijos e hijas, 
cuidar de su suegra que vive en la casa, revisar que la ropa de cada quien esté 
lista para cuando la necesiten, organizar y/o supervisar el funcionamiento del 
hogar, y también darse el tiempo para su marido. 
Hernán, esposo de Josefina, está estudiando una maestría para que lo promuevan 
en la empresa donde trabaja; cuando llega a la casa, después de cenar, tiene que 
dedicarse a sus estudios mientras ella acuesta a sus hijos. Él dice que felizmente 
los domingos sí se puede relajar; sale a jugar fútbol y después se toma unas 
cervecitas. Mientras Josefina y su suegra sacan al parque a los chicos a que 
paseen en bicicleta, él recién puede descansar.

Ejercicio 1
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Oh...!!! ¡Así que esto 
explica la diferencia de 

nuestros salarios!
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Una vez que hayas terminado de leer el caso, contesta las siguientes preguntas;

Una vez que hayas terminado de leer el caso, contesta las siguientes preguntas;

Identifica en el texto ¿qué conductas y situaciones evidencian un trato diferenciado por 
género en el trabajo, en la casa y en la relación de pareja?

Identifica en el texto ¿qué situaciones evidencian diferencias de trato por género?

¿Crees que esto ocurre en la vida real? ¿Por qué crees que ocurre?

¿Qué propones para que situaciones como las que vive Violeta no se repitan?

¿Crees que esto ocurre en la vida real? ¿Por qué crees que ocurre? ¿Qué opinas?

¿Qué propones para que situaciones como la de Josefina no se repitan?

PARTE I. Marco Conceptual

Caso 2     “Tomás y violeta”

Tomás tiene 26 años y cuando sale de su casa para ir a su centro de trabajo camina dos 
cuadras, toma la combi o se sube a la parte de atrás de algún camión, y luego de una hora 
llega a su trabajo, listo para empezar la jornada laboral. Una mujer de la misma edad es 
Juana, quien trabajando en similares condiciones; tiene experiencias muy distinta a las de 
Tomás para llegar a su empresa. Cuando ella camina al paradero va zigzagueando de la 
vereda al camino o a la pista, si es en sentido contrario vienen uno, dos o tres varones 
juntos que la miran con deseo y tal vez hasta quieren tocarla al pasar.  Además, ella 
aprende a “cerrar los oídos” para no escuchar las palabras soeces o piropos, los silbidos 
estridentes o las obscenidades sin calificativos porque sus caderas son prominentes. En la 
combi, si no logra obtener un asiento, tiene que tomar precauciones y buscar recargarse 
en uno de los lados, abrazar su bolso para proteger sus pechos y estar siempre alerta 
para evitar los tocamientos furtivos; otras veces, cuando le toca ir en camión, evita 
chocarse con las miradas lujuriosas a sus piernas y se cuida de los gestos procaces; pero, 
no siempre se salva. Cuando llega a su centro de labores, antes de iniciar sus actividades, 
ya trae consigo vivencias de hostigamiento.
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Caso 3    “Los más machos del barrio”

Javier y Pedro son miembros de un grupo de jóvenes varones que pasan sus horas libres 
jugando al fútbol o a los naipes, conversando en las esquinas, comparando sus teléfonos 
celulares y compitiendo en los videojuegos. No son drogadictos y tampoco son vagos a 
tiempo completo. Ellos y los de su mancha tienen distintas actividades, aunque la mayoría 
son estudiantes. Al grupo no se unen las mujeres. Cuando alguna chica pasa, a veces le 
lanzan miradas libidinosas, la silban o le dicen piropos, dejándoles caer alguna frase alusiva 
a su aspecto físico; si no es para eso, en general las ignoran. El papá de Javier, el otro día vio 
lo que su hijo hacía cuando pasaba una chica, y cuando llegó a casa le dijo riéndose: “Hijo, 
ya veo que ahora eres todo un hombre”. 
A Francisco, otro miembro del grupo, le gusta escribir poesía; la lee, se la aprende de 
memoria y se emociona con ella. Esto no ha pasado inadvertido en el grupo y por ello 
consideran que Francisco es un afeminado. Cada vez que llega al grupo, se burlan; “ten 
cuidado que te vas a voltear”, le dicen. Todo lo que comentan de él expresa rechazo 
porque se emociona con lo que hace. 
Otro miembro del grupo al que toman de punto es Juan. Él cuida mucho su aspecto 
personal, usa ropa ajustada, le gustan los colores vivos y dicen que al verlo no saben qué es, 
pues su imagen es sexualmente indefinida. Lo aprecian, pero... ¡Les da cólera!, aunque ante 
la duda, se aguantan. Juan camina despacio, se ruboriza con las groserías y las vulgaridades 
que hablan, y rechaza el trato duro que tienen entre sí. Todos comentan que es como para 
sospechar. 
En el barrio también vive Daniel, pero el grupo de chicos no deja que se les acerque. Dicen 
“ese sí es del otro lado, es un marica, es homosexual”. Les disgusta que Daniel los salude, 
como si fueran amigos. Uno del grupo ha propuesto darle una golpiza entre todos para 
que se “componga”, dicen: ¡siempre nos está provocando! Como Daniel es abiertamente 
homosexual, los del grupo le demuestran un desprecio total.

39
Una vez que hayas terminado de leer el caso, contesta las siguientes preguntas;

Identifica en el texto ¿qué situaciones y qué conductas evidencian diferencias por 
género?

Identifica las situaciones de violencia de género

¿Crees que esto ocurre en la vida real? ¿Por qué crees que ocurre?

 ¿Qué propones para que las conductas de Javier, Pedro y su grupo dejen de ocurrir?
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Los conceptos

II. Violencia de género

Antes de continuar con el tema de Violencia de Género, responde las siguientes 
preguntas:

¿Cuándo existe un problema, tienes una discusión con tu pareja o un pleito 
con tus amigas(os), usualmente como reaccionas?

¿Crees que existen otras formas de solucionar los problemas o desacuerdos, 
sin llegar al insulto o la agresión? ¿Cuáles conoces? ¿Qué otras recomiendas?

¿Crees que es posible vivir sin conflictos?

¿Crees que es posible vivir libre de violencia?

2.1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

La violencia es la acción y efecto de obligar o imponerse haciendo uso de la fuerza, con 
brusquedad o prepotencia, y se concreta contra la voluntad y el agrado de la otra persona.La 
violencia es un comportamiento intencional, deliberado y consciente para imponer la voluntad 
a pesar del desagrado de la otra persona o grupo, y puede provocar daños corporales o 
psicológicos. 

La violencia de género es aquella que tiene que ver con la violencia de los varones hacia 
las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja masculina, como 
agresiones físicas, emocionales o sexuales de extraños, mutilación genital e infanticidios 
femeninos. El concepto se aplica a la violencia contra la mujer, donde el sujeto pasivo es la 
persona del género femenino. En este sentido, también se utilizan las nociones de violencia 
machista, violencia de pareja y violencia doméstica. Los casos de violencia familiar o violencia 
en el hogar no suelen ser denunciados por vergüenza o temor. La violencia de género incluiría 
también las agresiones físicas y psíquicas que una mujer puede ejercer sobre un hombre. 

La violencia de género se define como “todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, 
la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada”. E incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos 
los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra 
la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la 
explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas 
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; 
y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra”. 

2.2. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?

“Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. 
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brusquedad o prepotencia, y se concreta contra la voluntad y el agrado de la otra persona.La 
violencia es un comportamiento intencional, deliberado y consciente para imponer la voluntad 
a pesar del desagrado de la otra persona o grupo, y puede provocar daños corporales o 
psicológicos. 

La violencia de género es aquella que tiene que ver con la violencia de los varones hacia 
las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja masculina, como 
agresiones físicas, emocionales o sexuales de extraños, mutilación genital e infanticidios 
femeninos. El concepto se aplica a la violencia contra la mujer, donde el sujeto pasivo es la 
persona del género femenino. En este sentido, también se utilizan las nociones de violencia 
machista, violencia de pareja y violencia doméstica. Los casos de violencia familiar o violencia 
en el hogar no suelen ser denunciados por vergüenza o temor. La violencia de género incluiría 
también las agresiones físicas y psíquicas que una mujer puede ejercer sobre un hombre. 

La violencia de género se define como “todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, 
la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada”. E incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos 
los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra 
la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la 
explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas 
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; 
y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra”. 

2.2. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?

“Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. 
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Lectura 1

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
UNA GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO

La violencia contra las mujeres es un problema mundial, histórico y estructural. 
Constituye una grave violación a los derechos humanos, sobrepasando fronteras, 
niveles socioeconómicos, creencias religiosas, donde la mujer no es vista como 
sujeto de derechos y de manera colectiva se legitima y tolera la violencia hacia ella. 
Veamos los siguientes datos:

- Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales 
o sometidas a algún tipo de abusos en su vida. Por lo general el autor de los abusos 
es un familiar o un conocido.

- Según informes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 70% de las mujeres 
que son víctimas de asesinato mueren a manos de su pareja.

- Más de 60 millones de mujeres faltan hoy en día en el mundo por causa de  
infanticidios y aborto selectivo.

Situación de la violencia contra la mujer en el Perú

El estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las 
mujeres señala que el 48% de las mujeres en Lima y el 61% en Cusco han sufrido 
violencia física por parte de sus parejas.  El 23% de las mujeres en Limay el 47% en 
Cusco han sufrido violencia sexual. Por lo tanto más de la mitad de las mujeres en 
Lima (51%) y el 69% en Cusco han sido violentadas sexual o físicamente por sus 
parejas. Estos datos señalados alarman, sobretodo porque la mayoría de casos no 
son denunciados. 

Otros datos importantes; a nivel nacional se estima que 8 de cada 10 casos de abuso 
sexual tienen como agresor a un miembro del entorno familiar de la víctima y 6 de 
cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años son producto del incesto o violación. 

El feminicidio: la forma más extrema de violencia contra la mujer

El término “feminicidio” viene del inglés “femicide”, que significa homicidio de 
mujeres. El feminicidio es un problema multidimensional que se define como el 
crimen directamente ejercido contra la vida de las mujeres por su condición de 
mujer.

             

El feminicidio es una categoría que debe abordarse como la forma más extrema e irreparable 
de violencia directa hacia las mujeres y como una alternativa al término homicidio, visibilizando 
un aspecto no reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. El feminicidio es un 
problema social, económico, político y cultural, es un problema de Estado y de la sociedad en 
su conjunto, un crimen contra las mujeres por razones de género. Los crímenes responden 
a un clima social y cultural donde prevalece el machismo, lo cual significa que existe un 
comportamiento colectivo y sostenido en un sistema social organizado de manera desigual y 
donde el poder es ejercido por el hombre. Por ello se “normaliza” y tolera la violencia contra 
la mujer. 

Los feminicidios responden a racionalidades colectivas donde el rol de mujer en la sociedad 
está reducido al ámbito doméstico, lo femenino es desvalorizado y la sexualidad de la mujer es 
espacio de dominio y lugar del ejercicio de poder masculino. Según la OMS, América Latina es 
la segunda región con los índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el 
ámbito rural como urbano.  En caso peruano los casos de feminicidios han presentado mayor 
crueldad y torturas (mujeres mutiladas o quemadas) y abandonadas en lugares alejados. En 
promedio, al menos ochos mujeres al mes están siendo asesinadas. El código penal peruano 
contempla y caracteriza los atentados contra la vida de las personas donde los casos de 
feminicidio pueden encajar:

- Homicidio simple
- Parricidio
- Homicidio calificado- asesinato
- Homicidio por emoción violenta
- Homicidio culposo

Hoy en día, la “honra masculina“ aún es afectada por el comportamiento femenino, lo que 
demuestra que la mujer continúa siendo como una extensión de la voluntad masculina y 
cuando ocurren comportamientos que puedan afectar dicha “honra” se puede excusar como 
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una situación de trastorno en la integridad psicofísica del hombre en el momento del crimen. 
Lo mencionado es lo conocido como “crimen pasional dirigido a una mujer”, justificando un 
crimen bajo una situación de ofensa, agravio u honor ultrajado o mancillado. Situación que está 
demás decir que es totalmente incongruente que no hace más que evidenciar las terribles 
brechas y discriminación entre los géneros. 

 

Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y tiene 
consecuencias de muy amplio alcance para toda la sociedad. Los episodios de violencia contra 
la mujer, no pueden ser vistos como casos aislados o extraños en la sociedad, pues ella resulta 
afectada ya que es un obstáculo para la reducción de la pobreza y para el logro de la igualdad 
de derechos entre ambos géneros y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El feminicidio responde a una situación de violencia y discriminación. 
Es uno de los principales problemas sociales que se debe enfrentar.

Ejercicio 2:

Mi nombre es Adriana. Conocí a Fernando cuando tenía 17 años, acabábamos 
de terminar el colegio.  Empezamos a salir como enamorados y al principio 
todo fue muy bonito. Hacíamos planes y yo estaba muy ilusionada. Al poco 
tiempo comenzaron las discusiones porque él no quería que salga con mis 
amigas, ni que converse con mis amigos. Una vez me encontró con uno 
de ellos en la puerta de mi casa y le dijo que se fuera. Yo estaba triste y 
Fernando se molestó; cuando mi amigo se fue, me pellizcó y me sujetó de 
los brazos con fuerza, zamaqueándome. Me dijo que si lo quería de verdad, 
debía respetarlo. Yo quería mucho a Fernando y para que no se moleste, le 
hice caso; pensaba que después cambiaría. 

Los dos ingresamos a la universidad. Nuestras familias estaban muy contentas 
y tenían muchas expectativas que fuésemos profesionales. De abrazos y 
besos, pasamos a tener vida sexual. Él no quería que usara anticonceptivos 
porque decía que, como yo era tan amiguera, podría engañarlo y él ni cuenta 
se daría. Dos años después salí embarazada; cuando se enteró me dijo que 
yo tenía la culpa, que él no quería hijos ahora y que debía abortar. Yo no 
quería, me daba miedo. Fernando dijo que él conocía a alguien que podía 
ayudarnos. Me llevó donde una comadrona en un barrio lejos de mi casa. 
Cuando entramos, había otras chicas en la sala de espera. Luego, todo fue 
muy rápido; salimos, me llevó a mi casa y descansé. En mi casa nunca se 
enteraron.

Cuando terminamos los estudios, nos casamos. Habíamos acordado que 
los dos trabajaríamos para salir adelante, pero él cambio de idea cuando 
nació nuestra hija mayor. Él había querido que fuese varón, y estaba muy 
desilusionado. Cuando ya terminaba mi descanso de maternidad, yo estaba 
preocupada porque no conseguía quien cuidara a la bebé y no había 
guardería cerca. Fernando me dijo que eso era asunto mío pues era mi 
responsabilidad cuidar de la niña; que si no tenía quien la cuide, entonces 
que dejara de trabajar. Intenté varias posibilidades, y luego la llevé al wawa-
wasi más cercano; pero era complicado para mí. No tenía tranquilidad y no 
podía cumplir bien con mi trabajo, el cual terminé dejando.

Creí que Fernando estaba contento porque yo ya me quedaba en la casa, 
cuidaba a la bebe y hacía todas las cosas. Sin embargo, no pasaron muchos 
meses para que empezara a negarme la plata para el gasto de la casa y la 
comida; hasta me hizo rogarle. Todo se acabó cuando me dijo: “eres una 
haragana, mantenida”.

Caso 4  ¿Hasta que la muerte nos separe?
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Veamos el siguiente caso:

Ejercicio 3:

Mariana terminó hace dos años sus estudios de contabilidad, ocupando 
el segundo puesto de su promoción en la universidad y obtuvo su título 
profesional. Tenía 25 años y una imperiosa necesidad de trabajar porque su 
familia es de condición muy humilde. Una empresa multinacional, exportadora 
de frutas en conserva, hizo una convocatoria para la selección de personal 
contable, ella presentó sus papeles y la llamaron a la entrevista.

El día de la entrevista, la hicieron pasar a un salón en donde un hombre guapo 
de unos 45 años, que ella supuso que sería el jefe, estaba sentado frente a 
un montón de expedientes. Le dijo que se llamaba Rolando y le extendió la 
mano. Le llamó la atención y la avergonzó la manera en que la miró durante la 
entrevista: de arriba-abajo, con descaro. Sonreía sarcástico al verla sonrojarse; 
la hizo sentar y empezó a preguntarle acerca de si era soltera, si pensaba 
casarse pronto; que cuánto quería ganar. Después, también le preguntó por 
su experiencia. El señor parecía no estar muy atento a sus respuestas ya que 
sus ojos recorrían con desfachatez el escote de su blusa de verano o bajaban 
recorriéndole sus piernas. Mariana no sabía dónde poner la vista. Felizmente, 
que la entrevista no duró demasiado y el señor le dijo que de ser seleccionada 
se iban a comunicar con ella.

Dos días después, la llamaron para que se presentara de inmediato. Habló con 
el Administrador, acordaron el sueldo que le pagarían y ella muy contenta, con 
entusiasmo empezó una nueva etapa en su vida. Uno de los jefes de Mariana 
es Rolando, quien –según los primeros comentarios de las compañeras 
de trabajo–se la pasa persiguiendo a las empleadas, con el propósito que 
acceden a sus favores sexuales. De otro modo, las hace renunciar porque no 
soportan las presiones a las que él las somete; sino, simplemente las despide 
inventándose cualquier nimiedad. Le importa poco si son solteras o casadas, 
jóvenes o mayores.

Mariana rogaba que a ella no la mirara; que esto no le suceda a ella. Cada vez 
que Rolando la abordaba en tono amistoso, ella buscaba cualquier excusa para 
retirarse cordialmente. Mariana estaba tan contenta con su trabajo porque 
podía ayudar a sus hermanos menores a continuar sus estudios.

Rolando, no sólo selecciona al personal, sino es quien decide quienes van a 
las capacitaciones técnicas y profesionales, y, entre otras funciones, es también 
responsable de organizar los expedientes para la promoción de cargos al 
interior de la empresa; por tanto, pareciera que todo converge para que tenga 
la posibilidad de elegir a su gusto a las “futuras víctimas”. 

Si bien han pasado ya más de seis meses que Mariana entró a trabajar, con ella no se ha 
roto la regla. Con paciencia Rolando ha esperado las ocasiones de abordarla. Primero, 
cuando la encontraba en su camino la llenaba de elogios; “eres mi mejor empleada”, le 
decía. Posteriormente, una entidad financiera convino con la empresa otorgar algunas 
becas para que sus profesionales se capacitaran. Se organizó una convocatoria de 
selección interna y, por supuesto, Rolando presidía la Comisión.  Mariana se presentó 
al concurso al igual que otras compañeras y compañeros de trabajo, dieron exámenes, 
tuvieron varias entrevistas. En la empresa se comentaba que Mariana era una de las 
becarias fijas porque tenía puntaje alto. Aprovechando de esta oportunidad, Rolando 
invitó a Mariana a ir a bailar a la discoteca. Como iban con otras empleadas, Mariana 
aceptó; salió y se divirtieron. Bailó con él, lo que parece alimentó sus expectativas. Como 
los resultados de la convocatoria ya debían publicarse, Rolando decidió darle a Mariana 
la beca de capacitación. Mariana estaba muy contenta y su familia también.

Además de salir a las discotecas, siempre con otras compañeras, Rolando no había 
logrado con Mariana más que bailar. Él no la pasaba mal; mayores avances alcanzó con 
otras empleadas que cedían a sus asechanzas. Empezó a impacientarse por los desaires 
de Mariana, pero no se daría por vencido. Ella ya iba a cumplir un año en la empresa, así 
que consideró que si ella no lo aceptaba, la iba a pasar muy mal.

Rolando le hizo nuevas propuestas; luego, una noche fue a buscarla a la casa donde 
Mariana vivía con su madre. Su sorpresa y rechazo provocó presiones continuas de 
parte de Rolando, quien incluso llegó a encerrarla en el vestuario al término de una 
jornada de trabajo para intentar acariciarla. Ella pudo zafarse con esfuerzo.

Posteriormente, se organizó un intercambio de regalos por parejas, y a Rolando le tocó 
Mariana. Él le compró ropa interior roja y de encaje de regalo. Como la mayoría de 
trabajadores eran hombres, cuando ella abrió el regalo, tuvo que soportar todas las 
groserías imaginables y más. Él la buscaba para tomarle fotos, la cogía de la cintura, y, ella 
se escurría. En varias oportunidades él trató de besarla. Era una situación insostenible 
y cualquier otra empleada ya habría renunciado; pero, ella no se iba por la necesidad de 
trabajo y porque era una buena trabajadora en la empresa. Mariana era difícil, pensaba 
Rolando. Meses después, en la sede principal de la empresa se presentó una vacante para 
el área de contabilidad. Mariana se enteró y postuló, pues quería huir de allí.

Finalmente, Rolando se dio cuenta que no iba a lograr su objetivo con Mariana, así que 
decidió no considerarla para la promoción a la sede central de la empresa, sin importarle 
el puntaje que ella obtuvo. Mariana se rebeló y le comunicó de la situación al jefe de 
Rolando. Cuando Rolando se enteró, se hartó; empezó a amenazarla con despedirla; 
también a humillarla frente a sus compañeros. Mariana –de ser la mejor empleada– pasó 
a ser “una inútil, una inservible”. Aunque el jefe era diferente, observaba la conducta de 
Rolando en la empresa y le parecía natural. Invitar, salir, divertirse; difícil que las chicas les 
dijeran que no. “Él es hombre y el hombre siempre cae parado”, se le oyó decir. 

 

Caso 7 “El caso de mariana”
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Después de lo leído responde las siguientes preguntas:

¿Crees que este tipo de situaciones son reales? ¿Qué puede decir esta historia sobre tu 
propia historia o sobre la historia de personas que conoces?

¿Qué formas de violencia a la mujer identificas en el relato? Subráyelas o descríbelas.

¿Por qué crees que Fernando actúa de esa manera?

¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir situaciones de violencia en la pareja?

¿Quiénes son las personas más afectadas en la escuela por este tipo de problema? 

¿Qué formas de violencia a la mujer identificas? Descríbelas.

¿Cómo explicarías las conductas del profesor?

Institución educativa

Hogar

Señala qué medidas se deben tomar en la institución educativa y en tu hogar para 
prevenir estas situaciones de violencia contra la mujer.

Caso 5 “La escuela ¿espacio de confianza total?”

Susana fue a conversar con el profesor para pedirle otra oportunidad para dar el 
examen. Él le propuso que mejor hablaban a la salida, cuando no hubiera nadie, pues iba 
a hacer una excepción con ella. Le pidió que no les cuente a las/os demás compañeras/
os porque no quería que se enteren. Cuando Susana llegó, el profesor le dijo que por 
qué estaba tensa, que no se preocupara por la nota y que le iba a enseñar una forma de 
relajación. Se le acercó y empezó a acariciarle la cara, tocarle el cuello, la espalda y más 
abajo. El profesor la abraza y se para en la puerta para no dejarla salir.
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Tipos de violencia Manifestaciones de violencia contra la mujer

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA PSÍQUICA VIOLENCIA SEXUAL

“Es toda acción 
voluntariamente realizada 
que provoque o pueda 
provocar daños o lesiones 
físicas a la mujer.
En la evaluación de lesiones 
y severidad de las mismas 
destacan unos criterios 
básicos como la conducta 
lesiva y su intencionalidad, 
los efectos de la lesión, 
los medios utilizados para 
lesionar y los elementos 
que la acompañan, como las 
amenazas. Sin embargo, no 
sólo importa la severidad de 
las lesiones resultantes, sino 
también la severidad del 
acto cometido”. 
La VF puede llevar al 
feminicidio que es la forma 
extrema de violencia a la 
mujer; la muerte ocasionada 
por la pareja suele ser a 
causa de celos, desconfianza 
extrema, desobediencia de 
la mujer, o por salir con 
amigas (os) en ejercicio de 
su libertad, entre otras.

“La violencia psíquica es 
toda conducta orientada a 
la desvalorización de la otra 
persona. Los malos tratos 
psíquicos causan sufrimiento 
y son tan dañinos o más que 
los malos tratos físicos en 
cuanto al deterioro de la 
salud física y mental de la 
víctima.
Manipulaciones emocionales 
en forma de desprecio, 
humillación o culpabilización; 
indiferencia ante las 
necesidades, opiniones, 
trabajos o actividades 
realizadas por la mujer. 
Control de actividades, 
relaciones, trabajo y medios 
de subsistencia. Todas estas 
conductas van encaminadas 
a reducir y erosionar la 
autoestima y la seguridad 
en sí misma de la mujer, 
así como limitar al máximo 
su autonomía personal 
y la iniciativa propia, 
convirtiéndola en un ser 
pasivo y dócil”.

“Es cualquier contacto 
sexual practicado contra 
la voluntad de la mujer. Se 
trata de un atentado contra 
la libertad sexual de la 
mujer por el que se le obliga 
a soportar, bajo coacción, 
actos de naturaleza sexual o 
a realizarlos.
Las vías más comunes de 
presión son tres: la amenaza 
implícita o explícita de 
agredir o forzar a la mujer 
si no accede a los deseos de 
su pareja; la coerción social 
por la cual se presiona a 
la mujer para que cumpla 
las expectativas de su rol 
de género, y la coerción 
personal como las amenazas 
de infidelidad, control del 
dinero, abandono, etc. Una 
práctica muy habitual entre 
los maltratadores es utilizar 
las relaciones sexuales como 
muestra de reconciliación o 
como muestra de castigo”.

Revisa las listas correspondientes a cada tipo de violencia y al final, agrega otras que conozcas 
o identifiques.

44 45

VIOLENCIA FÍSICA

La pellizca.
La empuja, inmoviliza.
La zamaquea, le da tirones.
La abofetea, le jala el pelo
La aprieta dejándole marcas.
Le da puñetazos, la patea.
Le aprieta el cuello, le lanza   
objetos.
La golpea en partes    
específicas del cuerpo.
La muerde.
La trata de asfixiar. 

Asedia a la mujer en momentos 
inoportunos.
Se burla de la sexualidad.
La acusa de infidelidad.
Le exige vestirse de manera que 
ella no desea.
Le exige ver material pornográfico.
Ignora o niega las necesidades y 
sentimientos sexuales de la mujer.
Critica el cuerpo de la mujer y su 
manera de “hacer el amor”
La toca de manera no grata para 
ella; la fuerza a tocarlo o mirar lo 
que ella no desea.
Le retira todo momento de amor 
y cariño.
La llama “puta” o “frígida”.
Le pide sexo constantemente.
 

La encierra en partes de la casa o 
en lugares inseguros de la casa.
Transforma objetos de la casa en 
armas de agresión (platos, cuchillos, 
adornos, etc.)
No le da dinero para la comida o 
ropa o guarda el dinero hasta que 
ella le ruegue.
La inmoviliza y la golpea.
La hace abortar.
La abandona y la expulsa de la casa.
Feminicidio

La fuerza a desvestirse, a veces 
delante de los hijos e hijas.
Sale con otras personas y le cuenta 
sus aventuras amorosas.
Exige el sexo con amenazas.
Le impide todo método de 
planificación familiar.
La viola.
Fuerza a la mujer a tener sexo con 
otros hombres.
Le complace el dolor de la mujer 
durante el acto sexual.
Le exige sexo después de haberla 
golpeado.
Usa objetos o armas con el 
propósito de producir dolor a la 
mujer durante el acto sexual.

VIOLENCIA SEXUAL
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Es necesario que cambiemos las normas y valores que toleran y fomentan la violencia contra 
las mujeres, así como todo aquello que refuerza actitudes y conductas sexistas. Es decir, la 
sociedad debe promover una severa sanción social hacia todas las formas de comportamiento 
violento y de-construir hacia la eliminación las representaciones simbólicas de todo aquello que 
exprese superioridad o dominio de un sexo sobre otro, de una orientación social sexual sobre 
otra. Las instituciones sociales deben orientar sus contenidos y manifestaciones al fomento de 
la paz en las relaciones entre varones y mujeres.

¿Es posible vivir libre de violencia? 46

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL

Se burla de la mujer, incluso delante 
de sus hijos e hijas.
Se muestra indiferente y poco 
afectivo con ella.
La llama vaga, mantenida, la insulta.
Jamás aprecia el trabajo de la mujer.
La desautoriza delante de sus hijos 
e hijas.
La coacciona para que haga las 
cosas que él quiere, como él quiere, 
cuando él quiere.
Le impide tomar sus propias 
decisiones.
Le grita.
La insulta repetidamente en 
privado y en público.
La culpabiliza de todos los 
problemas de la familia.
La amenaza con pegarle y/o 
abandonarla.
La llama “loca”, “estúpida”, “sucia”, 
etc.
Establece un ambiente de terror 
constante.
Llega de improviso al lugar 
de trabajo  o le hace llamadas 
telefónicas como manera de 
controlarla.
Le impide satisfacer sus necesidades 
de comida, sueño, educación, salud, 
etc.
La amenaza con contar cosas 
personales de ella.

La critica como esposa/compañera, 
madre y trabajadora.
La trata de controlar con mentiras, 
contradicciones, promesas o 
esperanzas falsas.
Le ataca su personalidad, creencias, 
opiniones. 
Descalifica sus opiniones.
La amenaza con quitarle a los hijos 
e hijas.
Exige toda la atención de la mujer; 
compite celosamente con los hijos 
e hijas.
La critica repetidamente en público.
Le cuenta sus aventuras amorosas.
Se muestra irritado, no le habla.
No responde a preguntas o 
comentarios normales entre las 
personas que conviven.
No la deja salir, estudiar, trabajar, 
tener amistades, visitar a la familia.
La amenaza con maltratar a sus 
hijos e hijas.
Le dice que se quedará con ella 
sólo porque ella no puede vivir sin 
él.
La amenaza con suicidarse o 
matarla a ella o a los hijos e hijas.

Las relaciones igualitarias se forman en la infancia y adolescencia. Se requiere educar a las niñas 
y los niños en igualdad. 
Coeducar en relaciones igualitarias, no jerárquicas; tanto en igualdad de derechos como de 
oportunidades a niñas, niños y adolescentes. Esto implica que los roles, actitudes, atributos 
y valores tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos sean aceptados y 
asumidos por personas de cualquier sexo y que en las instituciones educativas y en las familias 
se respeten los derechos y las necesidades de las niñas. 
Las niñas y los niños deben asumir distintos roles y situaciones que les permita expresar sus 
sentimientos como llorar, reír, mostrar cariño, ternura, rebelarse; enseñarles el control de 
sus impulsos violentos, así como adiestrarles en las habilidades domésticas necesarias para la 
autonomía y el desarrollo personal.
En la adolescencia, además de reforzar los aspectos señalados en la infancia, sería importante 
incidir en una orientación profesional no sexista, y en una educación afectivo-sexual integral 
que les ayude a vivir la propia sexualidad y las relaciones amorosas de una forma placentera e 
igualitaria.
Las personas adultas de ambos sexos se pueden reeducar. Poner a debate la educación recibida 
inicia el proceso de cambio.  Se deben fomentar grupos de mujeres como de hombres para la 
reflexión y análisis. 
En las relaciones de pareja también hay que valorar y defender el derecho a una relación de 
igualdad, compartir decisiones y responsabilidades, pues es otro medio más para conseguir 
una vida sin violencia. Compartir entre hombres y mujeres el trabajo doméstico y el cuidado 
de las personas de la familia hace las relaciones interpersonales más placenteras y e incluso, 
contribuye a una nueva concepción del mundo.
“Los medios de comunicación deben ofrecer modelos positivos y evitar imágenes violentas, 
ya que, hoy día, se nos presentan continuamente personajes que consiguen sus objetivos 
utilizando la fuerza y opresión. Se enseñan formas cada vez más sofisticadas de agredir que 
utilizan la violencia para resolver las dificultades de la vida. Es significativo el tratamiento que 
estos medios dan sobre las noticias de agresiones contra las mujeres (morboso, sensacionalista, 
sin análisis...) reforzando mitos que perpetúan la violencia contra ellas”. 
Los medios de comunicación y la publicidad deben contribuir a la transformación de la imagen 
que ofrecen los medios de comunicación de las mujeres. La presentación de las mujeres en 
roles tradicionales o estereotipados basados en la juventud, éxito, belleza se convierten en 
modelos a imitar. Es importante que se comuniquen los aportes de las mujeres a la sociedad y 
sus potencialidades.
Todas(os) las(os) profesionales (policía, personal sanitario, pedagógico, asistentes sociales, 
abogadas(os), jueces y fiscales) que tengan relación con mujeres afectadas de malos tratos 
deben estar debidamente capacitadas y sensibilizadas para romper el círculo de la violencia. 48

47
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SÍ, DEFINITIVAMENTE, ES POSIBLE VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA.
TODA PERSONA DEBE SER PARTE DE ESTE COMPROMISO.

Lectura 2

VIOLENCIA A LA MUJER 

En muchos espacios socioculturales contemporáneos, la violencia de género aún 
pasa casi desapercibida. Para comprender por qué se da el maltrato a la mujer 
en las relaciones de pareja debemos conocer el contexto socio-cultural que lo 
estructura y fundamenta, es decir, del sistema patriarcal. El sistema patriarcal es 
la columna vertebral de las relaciones de poder de carácter asimétrico, vertical y 
jerárquico donde los hombres, históricamente y por siglos, han ejercido el dominio 
sobre las mujeres. Es por ello que el maltrato en la pareja debe ser comprendida 
como una cuestión social y cultural.

En el entorno patriarcal las relaciones de género se rigen por un código que define 
como normal a la agresión física del hombre hacia la mujer, donde existen espacios 
públicos normativos en los que se desarrollan conductas de rol prescritas para 
la mujer; un ejemplo, es el hecho que la mujer pueda estar en el supermercado, 
pero no en un bar. Esto mismo sucede con el cuerpo de la mujer, sujeto por siglos 
a agresiones físicas o psicológicas, vistas como asuntos privados o domésticos, 
propios de las crisis matrimoniales. Bajo esta lógica, la mujer maltratada debía 
comprender, disculpar o perdonar a su pareja y reconciliarse. En la visión tradicional 
de la violencia de pareja existe el discurso que ve la violencia a la mujer como algo 
espontáneo de la dinámica de toda pareja. Inclusive la Iglesia Católica ha apoyado 
este discurso aduciendo que el matrimonio es para toda la vida, es un asunto 
privado que “conlleva a sacrificios y dificultades”. El otro discurso es el que ve al 
sujeto agente de la violencia como una persona violenta o propensa a la violencia 
cuando está bajo el efecto de alcohol o drogas, stress, situación de marginalidad 
o exclusión. En este contexto, el sujeto paciente de la violencia actúa como el 
detonante y es tratada(o) como víctima.

Con el feminismo se introduce otra visión respecto a lo planteado por la sociedad 
patriarcal. Afirman que el maltrato en la pareja es una conducta socialmente 
aprendida y que puede ser cambiada, reducida y prevenida. Señalan que las personas 
que realizan actos violentos provienen de diversas clases sociales y niveles culturales, 
credos religiosos o personas considerados normales o abstemias. La violencia en la 
pareja debe ser considerada un asunto público, social, político y moral. De hecho, 
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es un delito que debe ser castigado porque es un atentado contra los derechos humanos. Las 
víctimas del maltrato son afectadas por consecuencias de diversa índole, no están destinadas 
a ser maltratadas y menos merecerlo. Pero a pesar de esto, nos damos cuenta que la ideología 
patriarcal nos impone ciertos roles que suponen violencia para ambos géneros, por ejemplo; 
“Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional, hay un hombre a quien se 
le ha negado el derecho a llorar y ser delicado”, o “Por cada mujer considerada poco femenina 
cuando compite, hay un hombre obligado a competir para que no se dude de su masculinidad”, 
entre otras creencias.

También, existe la creencia que eliminando el alcohol o las drogas el problema de la violencia 
en la pareja se acabaría; esto es algo totalmente falso, pues el maltratador no garantiza dejar la 
violencia al estar “limpio” de alcohol o drogas; es más, hay maltratadores que no los consumen 
para nada. Por otro lado, se afirma que la complejidad de la pareja lleva a que la violencia y el amor 
puedan coexistir en las familias; esto lleva a que la mujer maltratada no deje automáticamente 
al hombre violento o que las niñas y niños sufran emocionalmente cuando son separados del 
hogar violento. El proceso social en la violencia de género pasa porque la mujer violentada 
se confunda en los momentos de calma y racionalice su situación, pensando que el episodio 
violento fue una cuestión puntual, irrepetible. Se esconde tras explicaciones enmascaradoras 
como “se le fue la mano”, “fue por nervios”, nunca más lo volverá a hacer”, intentando negar 
la agresión, llegando a autoinculparse por el maltrato, disculpando a su agresor. Con frecuencia, 
muchas mujeres presentan una denuncia luego de una primera agresión, pero luego la retiran. 
La violencia en la pareja se va dando poco a poco y al inicio es difícil identificarla.

En las parejas heterosexuales, se ha identificado el ciclo de la violencia, la cual está compuesta 
por tres fases:

a.Acumulación de tensión: se manifiestan incidentes como gritos, insultos, 
amenazas. 
b.Descarga de la violencia: se dan empujones, cachetadas, apretones, golpes, 
patadas; incluso hasta llegar al asesinato.
c.Luna de miel: es un momento pasajero, con expresiones de arrepentimiento, 
peticiones de disculpa, regalos, promesas, las cuales se acaban para dar paso al reinicio 
del ciclo de la violencia.

¿Por qué se queda una mujer en la relación de maltrato si no lo pasa nada bien? ¿Qué la mantiene 
atrapada en el círculo vicioso de la violencia de pareja? Entre los motivos más comunes las 
víctimas mencionan el miedo a su agresor, a la muerte, al cambio o a la soledad. Asimismo, a 
la vergüenza como mujer maltratada ante la sociedad, por la falta de recursos económicos, 
sociales, jurídicos, etc. Hay ciertas condiciones que facilitan de manera potencial el proceso de 
violencia. Por ejemplo, la concepción que se tiene de la violencia misma, las normas y creencias 
de carácter social, religioso, moral o cultural; igualmente, el hacinamiento en los hogares, las 
diferencias de edad o de tamaño entre agresor-agredida, las situaciones de tensión, etc. Hay 
dos caras bien diferenciadas: la del agresor y la de la víctima, en las que el guión “patriarcal” 
establece el código lingüístico a través del cual se narra la historia de violencia.  
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El sistema patriarcal establece quién da y quién recibe la violencia. La dominación en forma de 
violencia física, psicológica, social o simbólica aparece como el poder del hombre para generar 
efectos de control sobre la mujer. A lo largo de la historia del patriarcado, el hombre macho y 
masculino ha tenido diversos pretextos para legitimar el ejercicio de la violencia física hacia el 
cuerpo de la mujer (celos, desahogo, honor, etc.).  Respecto al perfil del agresor, a pesar que 
ningún tipo de violencia es exclusivo de los hombres, por lo general, el hombre es más fuerte 
que la mujer y las mujeres son menos propensas a la violencia física. Actualmente, los hombres 
aventajan a las mujeres en cuanto a la corpulencia y fuerza física, y esta diferencia anatómica 
es muy notoria. Entre las características del perfil de los hombres maltratadores tenemos las 
siguientes:

- En cuanto a la personalidad; impulsividad, irritabilidad, intolerancia al estrés y a la 
frustración, déficit de autoestima, de asertividad y de habilidades sociales, frustración 
en su desempeño del rol masculino como el paternalismo, el proteccionismo, celos, etc. 
- En el plano conductual y biográfico; abuso de alcohol u otras drogas, antecedentes 
de maltrato infantil, problemas en la relación de pareja, económicos, laborales, judiciales, 
etc.
- En el plano ideoaxiológico; autoritarismo, tradicionalismo, machismo, apoyo de la 
disciplina y el castigo para solucionar problemas domésticos.

Vemos que todo nos conduce a la idea que el motor del maltrato no es el sexo ni el amor, 
sino es el poder; “la violencia en las relaciones de pareja no se limita al maltrato físico, sino 
que ocurre como un continuo de conducta coercitiva, dinámicas de poder y de control, abuso 
sexual, hostigamiento, amenazas, aislamiento y humillación” (Vicente, 2003, pág. 209). Entre 
los efectos psicológicos sobre la víctima tenemos el malestar, la depresión, ansiedad, miedo, 
confusión, inseguridad, injusticia, humillación, culpabilidad, desconfianza y desesperanza, etc. L. 
Walker (1980) plantea el “síndrome de la mujer maltratada”, el cual presenta un conjunto de 
síntomas psicosomáticos y psicológicos, traumas, insomnios, cefaleas, trastornos digestivos, 
pesadillas, apatía, autoestima negativa, sentimiento de culpabilidad, entre otros. La duración 
e intensidad de estos efectos dependen del grado de vulnerabilidad psicológica y social de la 
propia víctima, de cómo los afronta o del tipo de apoyo social e institucional que recibe. 

Estamos en definitiva frente a un problema social, donde el feminismo ha tenido un rol 
importante al haber contribuido de manera decisiva a la crisis del patriarcado y de sus 
estructuras fundamentales: familia tradicional, dominio masculino, estructura de poder y 
de autoridad, división sexual del trabajo, represión sexual, homofobia e identidad sexual. Su 
aporte ha causado un cuestionamiento, una crítica y una revisión en términos históricos y 
socioculturales de lo que era considerado el orden natural de las cosas. En América Latina, el 
número de investigaciones sobre la violencia contra las mujeres ha sido poca. 

Pero qué sostiene el desbalance de poder entre hombres y mujeres, qué alimenta las actitudes 
agresivas, por qué el stress se asocia a la violencia, entre otras. Falta una teoría social más 
sólida que sirva de base a las investigaciones. Sólo en la medida en que la investigación sobre la 
violencia se amplíe hacia los hombres y hacia la interacción entre hombres y mujeres, se podrá 
contar con nuevos hallazgos al respecto. 

Los conceptos

2.3. ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

No existe todavía un concepto universal de acoso sexual ni hay consenso sobre las 
conductas que deben ser consideradas como acoso sexual. Sin embargo, existe el 
entendimiento que el acoso sexual está indisolublemente unido al ejercicio del poder 
que permite el desempeño del cargo o función. Por lo tanto, podemos definirlo de 
la siguiente manera:

Los estudios realizados hasta el momento evidencian que las mujeres están mucho 
más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque carecen de poder 
en los distintos ámbitos de la sociedad – sea la familia, la escuela, el centro de trabajo, 
la calle –; las mujeres se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras, les 
falta confianza en sí mismas, o han sido educadas por la sociedad para tolerar más y 
en silencio. Pero también corren peligro de padecer semejante conducta cuando se 
las percibe como competidoras por el poder.

De manera más acotada, según la OIT, el acoso sexual es la conducta de naturaleza 
sexual (física o verbal) vista por la persona afectada como un condicionante indeseable 
y humillante para su desempeño laboral. Se da en el marco de relaciones de trabajo. 
Es una forma de discriminación por razón de género y la mayoría de sus víctimas son 
mujeres. Este problema está basado en la asignación de roles y perjudica la situación 
de las mujeres en el mercado de trabajo. 

La Guía Sindical de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres (C.I.O.S.L.) , incluye en su definición de acoso sexual las siguientes conductas:
•un contacto físico innecesario, rozamientos o palmaditas;
• Observaciones sugerentes y desagradables, chistes, comentarios sobre la apariencia
• Aspecto y abusos verbales deliberados.
• Invitaciones impúdicas y comprometedoras.
• Uso de pornografía en los lugares de trabajo.
• Demandas de favores sexuales.
• Agresión física en el centro de trabajo.

Acoso sexual es  “la conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta 
basada en el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que 
resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe”. 

Acoso sexual es “cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o 
su sumisión a ella, se emplea explícita o implícitamente como base para 
una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario 
o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo). Otro elemento lo 
refiere a la “conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, 
hostil o humillante para quien la recibe”. 
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Veamos el siguiente caso:

Ejercicio 3:

Mariana terminó hace dos años sus estudios de contabilidad, ocupando 
el segundo puesto de su promoción en la universidad y obtuvo su título 
profesional. Tenía 25 años y una imperiosa necesidad de trabajar porque su 
familia es de condición muy humilde. Una empresa multinacional, exportadora 
de frutas en conserva, hizo una convocatoria para la selección de personal 
contable, ella presentó sus papeles y la llamaron a la entrevista.

El día de la entrevista, la hicieron pasar a un salón en donde un hombre guapo 
de unos 45 años, que ella supuso que sería el jefe, estaba sentado frente a 
un montón de expedientes. Le dijo que se llamaba Rolando y le extendió la 
mano. Le llamó la atención y la avergonzó la manera en que la miró durante la 
entrevista: de arriba-abajo, con descaro. Sonreía sarcástico al verla sonrojarse; 
la hizo sentar y empezó a preguntarle acerca de si era soltera, si pensaba 
casarse pronto; que cuánto quería ganar. Después, también le preguntó por 
su experiencia. El señor parecía no estar muy atento a sus respuestas ya que 
sus ojos recorrían con desfachatez el escote de su blusa de verano o bajaban 
recorriéndole sus piernas. Mariana no sabía dónde poner la vista. Felizmente, 
que la entrevista no duró demasiado y el señor le dijo que de ser seleccionada 
se iban a comunicar con ella.

Dos días después, la llamaron para que se presentara de inmediato. Habló con 
el Administrador, acordaron el sueldo que le pagarían y ella muy contenta, con 
entusiasmo empezó una nueva etapa en su vida. Uno de los jefes de Mariana 
es Rolando, quien –según los primeros comentarios de las compañeras 
de trabajo–se la pasa persiguiendo a las empleadas, con el propósito que 
acceden a sus favores sexuales. De otro modo, las hace renunciar porque no 
soportan las presiones a las que él las somete; sino, simplemente las despide 
inventándose cualquier nimiedad. Le importa poco si son solteras o casadas, 
jóvenes o mayores.

Mariana rogaba que a ella no la mirara; que esto no le suceda a ella. Cada vez 
que Rolando la abordaba en tono amistoso, ella buscaba cualquier excusa para 
retirarse cordialmente. Mariana estaba tan contenta con su trabajo porque 
podía ayudar a sus hermanos menores a continuar sus estudios.

Rolando, no sólo selecciona al personal, sino es quien decide quienes van a 
las capacitaciones técnicas y profesionales, y, entre otras funciones, es también 
responsable de organizar los expedientes para la promoción de cargos al 
interior de la empresa; por tanto, pareciera que todo converge para que tenga 
la posibilidad de elegir a su gusto a las “futuras víctimas”. 

Si bien han pasado ya más de seis meses que Mariana entró a trabajar, con ella no se ha 
roto la regla. Con paciencia Rolando ha esperado las ocasiones de abordarla. Primero, 
cuando la encontraba en su camino la llenaba de elogios; “eres mi mejor empleada”, le 
decía. Posteriormente, una entidad financiera convino con la empresa otorgar algunas 
becas para que sus profesionales se capacitaran. Se organizó una convocatoria de 
selección interna y, por supuesto, Rolando presidía la Comisión.  Mariana se presentó 
al concurso al igual que otras compañeras y compañeros de trabajo, dieron exámenes, 
tuvieron varias entrevistas. En la empresa se comentaba que Mariana era una de las 
becarias fijas porque tenía puntaje alto. Aprovechando de esta oportunidad, Rolando 
invitó a Mariana a ir a bailar a la discoteca. Como iban con otras empleadas, Mariana 
aceptó; salió y se divirtieron. Bailó con él, lo que parece alimentó sus expectativas. Como 
los resultados de la convocatoria ya debían publicarse, Rolando decidió darle a Mariana 
la beca de capacitación. Mariana estaba muy contenta y su familia también.

Además de salir a las discotecas, siempre con otras compañeras, Rolando no había 
logrado con Mariana más que bailar. Él no la pasaba mal; mayores avances alcanzó con 
otras empleadas que cedían a sus asechanzas. Empezó a impacientarse por los desaires 
de Mariana, pero no se daría por vencido. Ella ya iba a cumplir un año en la empresa, así 
que consideró que si ella no lo aceptaba, la iba a pasar muy mal.

Rolando le hizo nuevas propuestas; luego, una noche fue a buscarla a la casa donde 
Mariana vivía con su madre. Su sorpresa y rechazo provocó presiones continuas de 
parte de Rolando, quien incluso llegó a encerrarla en el vestuario al término de una 
jornada de trabajo para intentar acariciarla. Ella pudo zafarse con esfuerzo.

Posteriormente, se organizó un intercambio de regalos por parejas, y a Rolando le tocó 
Mariana. Él le compró ropa interior roja y de encaje de regalo. Como la mayoría de 
trabajadores eran hombres, cuando ella abrió el regalo, tuvo que soportar todas las 
groserías imaginables y más. Él la buscaba para tomarle fotos, la cogía de la cintura, y, ella 
se escurría. En varias oportunidades él trató de besarla. Era una situación insostenible 
y cualquier otra empleada ya habría renunciado; pero, ella no se iba por la necesidad de 
trabajo y porque era una buena trabajadora en la empresa. Mariana era difícil, pensaba 
Rolando. Meses después, en la sede principal de la empresa se presentó una vacante para 
el área de contabilidad. Mariana se enteró y postuló, pues quería huir de allí.

Finalmente, Rolando se dio cuenta que no iba a lograr su objetivo con Mariana, así que 
decidió no considerarla para la promoción a la sede central de la empresa, sin importarle 
el puntaje que ella obtuvo. Mariana se rebeló y le comunicó de la situación al jefe de 
Rolando. Cuando Rolando se enteró, se hartó; empezó a amenazarla con despedirla; 
también a humillarla frente a sus compañeros. Mariana –de ser la mejor empleada– pasó 
a ser “una inútil, una inservible”. Aunque el jefe era diferente, observaba la conducta de 
Rolando en la empresa y le parecía natural. Invitar, salir, divertirse; difícil que las chicas les 
dijeran que no. “Él es hombre y el hombre siempre cae parado”, se le oyó decir. 
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Luego de leer el caso, responde las siguientes preguntas:

¿Conoces o has escuchado de situaciones similares en centros de trabajo?

¿Qué podemos hacer para prevenir el acoso sexual  en los centros de trabajo?

Identifica en el texto, las formas de acoso sexual en el trabajo

¿Los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual en el centro de trabajo? 

¿Consideras que el acoso sexual debe tratarse sólo como una falta o como un delito? 
¿Por qué?

PARTE I. Marco Conceptual



147146

Luego de leer el caso, responde las siguientes preguntas:

¿Conoces o has escuchado de situaciones similares en centros de trabajo?

¿Qué podemos hacer para prevenir el acoso sexual  en los centros de trabajo?

Identifica en el texto, las formas de acoso sexual en el trabajo

¿Los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual en el centro de trabajo? 

¿Consideras que el acoso sexual debe tratarse sólo como una falta o como un delito? 
¿Por qué?

PARTE I. Marco Conceptual



149148

Lectura 3

EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL

El Convenio Nº 111 de la OIT (del 25 de junio de 1958) contempla un apartado 
dedicado a “Condiciones y medio ambiente en el trabajo”, el cual enuncia: “Los 
hostigamientos de índole sexual en el lugar de trabajo perjudican las condiciones de 
trabajo y las perspectivas de ascenso de los trabajadores. Por lo tanto, las políticas 
que promueven la igualdad deben traer consigo la adopción de medidas destinadas 
a luchar contra tales hostigamientos”.

Asimismo, en la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Kenya en 
1985 se contemplan una serie de medidas sobre el empleo y, en el párrafo 139 
se refiere al hostigamiento sexual en los siguientes términos: “Se debe mejorar la 
higiene ocupacional y la seguridad en el trabajo y en el empleo y se deben adoptar 
medidas eficaces de protección de mujeres y hombres contra los riesgos para la salud 
en determinados tipos de trabajo. Deben tomarse medidas adecuadas para evitar 
el hostigamiento sexual en el trabajo o la explotación del sexo en determinados 
trabajos. Los gobiernos deben ofrecer medidas apropiadas de reparación y aplicar 
medidas legislativas que garanticen esos derechos. Además, los gobiernos y el sector 
privado deben crear mecanismos que permitan detectar y corregir condiciones de 
trabajo inconvenientes”.

Muchas organizaciones incluyen como acoso sexual a las siguientes conductas;

• Contacto físico innecesario, rozamientos 
o palmaditas
• Observaciones sugerentes y desagradables, 
chistes, comentarios sobre la apariencia o 
aspecto y abusos verbales deliberados
• Invitaciones impúdicas y comprometedoras
• Uso de pornografía en los lugares de 
trabajo
• Demandas de favores sexuales
• Agresión física.

Las normas o medidas internacionales sobre el acoso sexual se limitan a considerarlo como 
una discriminación por razón de sexo, y a recomendar que se tomen medidas para garantizar el 
derecho a la igualdad. Pero el acoso sexual no puede limitarse sólo a un tipo de discriminación.

Los norteamericanos fueron los primeros en establecer una definición para el acoso sexual, la 
cual fue adoptada internacionalmente, considerándolo como; “...toda conducta de naturaleza 
sexual desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en relación, o 
como consecuencia de una relación de trabajo, realizado por un sujeto que sabe o debe saber 
que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo 
y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o 
humillante”. Por lo tanto existen una serie de prohibiciones para los empleadores contempladas 
en los Derechos civiles tales como; 

• Negarse a contratar o despedir a un individuo, o discriminarlo respecto de su remuneración, 
plazos, condiciones o privilegios de contratación, a causa de su raza, color, religión, sexo o 
nacionalidad.
• Limitar, segregar o clasificar a sus empleados o aspirantes a empleo de una forma que prive 
o tienda a privar a cualquier individuo de oportunidades de empleo, o bien perjudicar a un 
empleado debido a su raza, color, religión, sexo o nacionalidad.

Elementos configuradores del acoso sexual laboral

Sujeto activo o acosador: El acoso sexual puede provenir del empresario, de los jefes 
o directivos; de los compañeros de trabajo e, incluso, de clientes o terceros relacionados 
con la víctima por causa del trabajo, siempre y cuando se produzca en el ámbito laboral. El 
perfil del acosador hombre, en el 98% de las ocasiones coincide con la figura de “Don Juan”, 
conquistador y cargado emocionalmente de rasgos negativos. Suelen jefes, sobre los 40 años 
de edad y en general, están casados y con hijos.

Sujeto pasivo o víctima: Los trabajadores son los únicos sujetos pasivos del acoso sexual. 
La protección, en consecuencia, se extiende a todos los trabajadores, sea su relación común o 
especial. Puede ser, teóricamente, sufrido tanto por hombres como por mujeres, pero dada la 
probada situación de discriminación de las mujeres en el mercado laboral, (mayor precariedad, 
categorías profesionales más bajas, peor cualificadas, mayor índice de desempleo, mayor 
inclusión en la economía sumergida), las mujeres se convierten en las principales víctimas 
de acoso sexual. El tipo de mujer víctima del acoso sexual no es, como se suele pensar, la 
trabajadora joven y atractiva. El acoso sexual lo sufren principalmente:

• Mujeres solas con responsabilidades familiares, (madres solteras, viudas, separadas, divorciadas).
• Mujeres que acceden por primera vez a sectores profesionales o a categorías tradicionalmente 
masculinas y en las que las mujeres se encuentran sub representadas.
• Mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer empleo, generalmente de carácter 
temporal o atípico.
• Los índices más altos se dan en el sector del comercio, en los hospitales y en los centros 
directivos de la Administración.
• Otro grupo vulnerable, pero a menor escala, es el compuesto por homosexuales y jóvenes 
y mujeres de minorías étnicas.
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Importante: Según las estadísticas publicadas, sólo un 1% de las mujeres acosadas decide 
denunciarlo, y ese 1% se corresponde, en general, con mujeres que tienen una situación estable en 
el mercado de trabajo; suelen ser fijas, trabajadoras en empresas grandes y sindicalizadas..., y, desde 
luego, conocedoras de sus derechos.

• Ámbito: El acoso sexual se manifiesta en la empresa o centro de trabajo. Si es fuera de la 
empresa o centro de trabajo, ha de tener relación necesariamente con el trabajo de la víctima.

• Conducta: Estamos ante un comportamiento que puede tener multitud de variables como; 
proposición, requerimiento, coacción, (aunque no exista relación directa verbal o de contacto 
físico).

Se pueden clasificar cuatro tipos de conductas en función de la intensidad o gravedad de 
la conducta:

1. Requerimiento de favores sexuales, acompañado de promesas explícitas o implícitas de un 
trato preferencial si se accede al requerimiento o bien de amenazas en caso de no acceder.
2. Contacto físico de carácter sexual, generalmente acompañado de comentarios o gestos 
ofensivos no deseados por la acosada, sin empleo de fuerza o intimidación.
3. Invitaciones impúdicas o comprometedoras o uso de material pornográfico en el centro de 
trabajo.
4. Bromas sobre el sexo, o abuso del lenguaje con comentarios sobre la apariencia, o con 
algunas observaciones sugerentes y desagradables.

Los elementos que definen el acoso sexual son: solicitud, rechazo y persistencia. Es necesaria 
su concurrencia y han de darse de forma sucesiva en el tiempo:

• Solicitud: Es necesario en primer lugar, que exista una propuesta de carácter libidinoso 
(lujurioso, lascivo) referido en exclusiva al sexo, sin ningún tipo de elemento afectivo o de 
aprecio. Estas manifestaciones pueden ser verbales, factuales o de índole mixta.

• Rechazo:  A la propuesta debe seguir una reacción de rechazo, que no necesariamente tiene 
que ser inmediata. El rechazo es la frontera entre acoso sexual y relación amistosa.

• Persistencia: Sólo hay acoso si, conocido el rechazo, se insiste a pesar de ello. Es entonces 
cuando se pone en notoriedad de manera más contundente el desprecio absoluto hacia la 
persona, su libertad de elección, su capacidad de decisión.

Tipos de acoso sexual en el trabajo

Se distinguen dos tipos de acoso sexual en el ámbito laboral:

1.Chantaje sexual: El sujeto activo del acoso sexual condiciona el acceso al empleo, una 
condición laboral o el cese del trabajador, a la realización de un acto de contenido sexual. Por 
tanto, el chantaje sexual se da siempre en sentido vertical, es decir, entre el sujeto activo y la 
víctima o sujeto pasivo existe una relación de jerarquía.

2. Acoso ambiental: Se produce cuando el sujeto activo del acoso sexual crea un entorno 
laboral intimidatorio, hostil o humillante para el trabajador. Son requerimientos sexuales no 
condicionados (ofensas verbales, bromas persistentes y graves de carácter sexual, comentarios 
de tipo sexual sobre la persona o vida íntima del trabajador, requerimientos a los trabajadores 
para que lleven una ropa sexualmente insinuante).

Medios de protección

La protección frente al acoso sexual es un derecho de los trabajadores y se concede a todos 
ellos. El  acoso sexual constituye una conducta pluri-ofensiva. Tanto el derecho a la igualdad 
como el derecho a la intimidad y dignidad de la persona son derechos fundamentales y, a 
nuestro juicio, no tienen porqué ser excluyentes. El acoso sexual vulnera ambos derechos y 
también, el derecho a la seguridad, a la salud y a la integridad física del trabajador, el derecho a 
la libertad sexual e, incluso, de una manera directa, el propio derecho al trabajo.

El acoso sexual en el trabajo como riesgo laboral

El acoso sexual contamina el entorno laboral y puede tener un efecto devastador sobre la 
salud, la confianza, la moral y el rendimiento de las personas que lo padecen. La ansiedad y el 
estrés que produce el acoso sexual normalmente hacen que las personas que lo padecen pidan 
permiso por enfermedad, sean menos eficaces en el trabajo o dejen su empleo para buscar 
otro, etc. De esta manera el acoso sexual constituye un riesgo para la salud y la seguridad, 
y los empresarios tienen obligación de tomar medidas para reducir al mínimo ese riesgo, al 
igual que hacen con otros peligros. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con e trabajo. 

El acoso sexual como accidente de trabajo

El acoso sexual debe considerarse un accidente de trabajo porque hay una relación de causalidad 
entre la relación de trabajo y el acoso sexual. Del acoso se derivan lesiones corporales, sean 
físicas o psíquicas, que deben considerase como derivadas de la contingencia de accidente de 
trabajo. Hay que concebir el riesgo laboral también como aquellas situaciones de trabajo que 
pueden romper el equilibrio físico, mental y social de los trabajadores, y el acoso sexual es 
origen de importantes desequilibrios para la salud. Por lo tanto: 

• Las consecuencias derivadas del acoso sexual suponen un riesgo para la salud de los 
trabajadores que lo sufren y, en general, para la seguridad en el trabajo.
• Los trabajadores tienen derecho a desarrollar su trabajo en un ambiente exento de acoso 
sexual.
• Los empresarios tienen obligación de establecer los medios y medidas de protección y 
prevención.
• La adopción de medidas de prevención puede liberar o minorar la responsabilidad del 
empresario en caso de producirse alguna conducta de acoso sexual en la empresa.
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Importante: Según las estadísticas publicadas, sólo un 1% de las mujeres acosadas decide 
denunciarlo, y ese 1% se corresponde, en general, con mujeres que tienen una situación estable en 
el mercado de trabajo; suelen ser fijas, trabajadoras en empresas grandes y sindicalizadas..., y, desde 
luego, conocedoras de sus derechos.

• Ámbito: El acoso sexual se manifiesta en la empresa o centro de trabajo. Si es fuera de la 
empresa o centro de trabajo, ha de tener relación necesariamente con el trabajo de la víctima.
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proposición, requerimiento, coacción, (aunque no exista relación directa verbal o de contacto 
físico).

Se pueden clasificar cuatro tipos de conductas en función de la intensidad o gravedad de 
la conducta:

1. Requerimiento de favores sexuales, acompañado de promesas explícitas o implícitas de un 
trato preferencial si se accede al requerimiento o bien de amenazas en caso de no acceder.
2. Contacto físico de carácter sexual, generalmente acompañado de comentarios o gestos 
ofensivos no deseados por la acosada, sin empleo de fuerza o intimidación.
3. Invitaciones impúdicas o comprometedoras o uso de material pornográfico en el centro de 
trabajo.
4. Bromas sobre el sexo, o abuso del lenguaje con comentarios sobre la apariencia, o con 
algunas observaciones sugerentes y desagradables.

Los elementos que definen el acoso sexual son: solicitud, rechazo y persistencia. Es necesaria 
su concurrencia y han de darse de forma sucesiva en el tiempo:

• Solicitud: Es necesario en primer lugar, que exista una propuesta de carácter libidinoso 
(lujurioso, lascivo) referido en exclusiva al sexo, sin ningún tipo de elemento afectivo o de 
aprecio. Estas manifestaciones pueden ser verbales, factuales o de índole mixta.

• Rechazo:  A la propuesta debe seguir una reacción de rechazo, que no necesariamente tiene 
que ser inmediata. El rechazo es la frontera entre acoso sexual y relación amistosa.

• Persistencia: Sólo hay acoso si, conocido el rechazo, se insiste a pesar de ello. Es entonces 
cuando se pone en notoriedad de manera más contundente el desprecio absoluto hacia la 
persona, su libertad de elección, su capacidad de decisión.

Tipos de acoso sexual en el trabajo

Se distinguen dos tipos de acoso sexual en el ámbito laboral:

1.Chantaje sexual: El sujeto activo del acoso sexual condiciona el acceso al empleo, una 
condición laboral o el cese del trabajador, a la realización de un acto de contenido sexual. Por 
tanto, el chantaje sexual se da siempre en sentido vertical, es decir, entre el sujeto activo y la 
víctima o sujeto pasivo existe una relación de jerarquía.

2. Acoso ambiental: Se produce cuando el sujeto activo del acoso sexual crea un entorno 
laboral intimidatorio, hostil o humillante para el trabajador. Son requerimientos sexuales no 
condicionados (ofensas verbales, bromas persistentes y graves de carácter sexual, comentarios 
de tipo sexual sobre la persona o vida íntima del trabajador, requerimientos a los trabajadores 
para que lleven una ropa sexualmente insinuante).

Medios de protección

La protección frente al acoso sexual es un derecho de los trabajadores y se concede a todos 
ellos. El  acoso sexual constituye una conducta pluri-ofensiva. Tanto el derecho a la igualdad 
como el derecho a la intimidad y dignidad de la persona son derechos fundamentales y, a 
nuestro juicio, no tienen porqué ser excluyentes. El acoso sexual vulnera ambos derechos y 
también, el derecho a la seguridad, a la salud y a la integridad física del trabajador, el derecho a 
la libertad sexual e, incluso, de una manera directa, el propio derecho al trabajo.

El acoso sexual en el trabajo como riesgo laboral

El acoso sexual contamina el entorno laboral y puede tener un efecto devastador sobre la 
salud, la confianza, la moral y el rendimiento de las personas que lo padecen. La ansiedad y el 
estrés que produce el acoso sexual normalmente hacen que las personas que lo padecen pidan 
permiso por enfermedad, sean menos eficaces en el trabajo o dejen su empleo para buscar 
otro, etc. De esta manera el acoso sexual constituye un riesgo para la salud y la seguridad, 
y los empresarios tienen obligación de tomar medidas para reducir al mínimo ese riesgo, al 
igual que hacen con otros peligros. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con e trabajo. 

El acoso sexual como accidente de trabajo

El acoso sexual debe considerarse un accidente de trabajo porque hay una relación de causalidad 
entre la relación de trabajo y el acoso sexual. Del acoso se derivan lesiones corporales, sean 
físicas o psíquicas, que deben considerase como derivadas de la contingencia de accidente de 
trabajo. Hay que concebir el riesgo laboral también como aquellas situaciones de trabajo que 
pueden romper el equilibrio físico, mental y social de los trabajadores, y el acoso sexual es 
origen de importantes desequilibrios para la salud. Por lo tanto: 

• Las consecuencias derivadas del acoso sexual suponen un riesgo para la salud de los 
trabajadores que lo sufren y, en general, para la seguridad en el trabajo.
• Los trabajadores tienen derecho a desarrollar su trabajo en un ambiente exento de acoso 
sexual.
• Los empresarios tienen obligación de establecer los medios y medidas de protección y 
prevención.
• La adopción de medidas de prevención puede liberar o minorar la responsabilidad del 
empresario en caso de producirse alguna conducta de acoso sexual en la empresa.
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SEXISMO: Es  “la creencia  – fundamentada en una serie de mitos y 
mistificaciones –  que declara la superioridad del sexo masculino, creencia que 
resulta en una serie de privilegios para ese sexo que se considera superior. 
Estos privilegios mantienen al sexo femenino al servicio del sexo masculino, 
situación que se logra haciendo creer al sexo subordinado que esa es su 
función natural y única” .
El sexismo en los medios de comunicación se refiere al sistema-patrón de 
diseminación, reproducción y reforzamiento de las creencias que  sostienen 
las prerrogativas masculinas nutriendo persistentemente el sistema sexo-
género vigente basado en la desigualdad entre los sexos. Esto deriva en la 
masificación de la creencia en las relaciones jerárquicas como elemento 
propio de la naturaleza, limitando la equidad de género.

MASCULINIDAD: Está referida al conjunto de atributos, actitudes y roles 
vinculados con la categoría hombre o varón. Ejemplos de los atributos; fuerza, 
valentía, virilidad, éxito, competencia, seguridad, racionalidad. Su rol tradicional 
es el productivo con fines de proveer a la familia. Se ha considerado que su 
espacio principal de desempeño es el espacio público. En la perspectiva de 
género, esta categoría es una construcción social.

FEMINIDAD: Está referida al conjunto de atributos, actitudes y roles 
vinculados con la categoría mujer. Ejemplos de los atributos: debilidad, ternura, 
afectividad, emotividad. Su rol tradicional ha sido el reproductivo en la unidad 
doméstica con fines de la reproducción de la especie, el cuidado de menores 
y de ancianos en la familia. Se ha considerado que su espacio principal es el 
hogar como espacio privado. En la perspectiva de género, esta categoría es 
una construcción social.

Consecuencias del acoso sexual

En el aspecto laboral: absentismo laboral, baja productividad, dificultad en el desempeño 
de su trabajo, crea un ambiente tenso y hostil que puede afectar a la salud de la persona e 
incluso a los trabajadores testigos de la conducta de acoso. Puede provocar incluso la pérdida 
o abandono del puesto de trabajo con la consiguiente pérdida de perspectivas de promoción, 
y muchas veces, de estabilidad en el empleo.

En el aspecto social: Se tiende a culpabilizar a la víctima, a la que provoca la consiguiente 
pérdida de autoestima e incluso, a veces, el rechazo social hacia la propia víctima.

En el aspecto personal: Provocando efectos sobre la salud: ansiedad, estrés, depresión, 
disminución de la autoestima.

¿Qué hacer ante una conducta de acoso sexual?

1. Decidirse a denunciarlo: Si estás siendo víctima de acoso sexual, no lo ocultes, no es 
culpa tuya. Considera que la persona que te acose es un problema para el medio laboral y no 
tu responsabilidad personal. Él es el único culpable de la situación. Se debe tomar la decisión 
personal de no ocultarlo, de hacerlo público, y de poner los medios para que el acoso cese.

2. Comunícalo: No se debe pretender luchar sola o solo. Busca apoyo por ejemplo en el 
sindicato, en la secretaría general, en el área de Recursos Humanos

3. Recoge pruebas y, de entre ellas, intenta obtener las más decisivas: Documentos, 
notas, escritos, grabaciones de conversaciones o de imágenes. Proponemos la grabación sonora. 
Para que la captación de las mismas sea legítima y pueda hacerse valer en juicio es necesario 
que ésta se lleve a cabo por el afectado, no por un tercero, y que se mantenga el deber de 
secreto, pues de lo contrario se entiende vulnerado el derecho a la intimidad y la cinta puede 
carecer de valor probatorio.

4.  Averiguar si existe un procedimiento interno en el trabajo de resolución de los 
problemas de modo informal. Si es así, inicia los trámites. Si no es así, ponlo en conocimiento 
de la representación sindical y del empresario (por escrito y con acuse de recibo). Describe 
detalladamente la situación (fechas, frases, tocamientos, actitudes...). En principio, es recomendable 
no dar noticias de las pruebas con que se cuenta (testigos, escritos o documentos, grabaciones). 
Puede ser que la situación cese y no se considere necesario utilizarla vía de denuncia formal.

5. Recoger información: Observa si el acoso tiene algún motivo e intenta, en su caso, 
describirlo. Averigua si otros compañeros tienen problemas similares y pídeles información, 
busca el apoyo de los compañeros, en especial de aquellos que hayan sido objeto de acoso(puede 
que en algunos casos existan testigos).

6. Solicita apoyo psicológico a través de los médicos especialistas. El psicólogo o psiquiatra 
debe realizar un informe que se aportará como prueba en el procedimiento judicial.

7. Consulta a la Asesoría Jurídica del sindicato. Los abogados del sindicato con experiencia 
en los procesos de acoso sexual delimitarán las actuaciones jurídicas a seguir en función de las 
circunstancias de cada caso. 

Los conceptos

III. Sexismo y medios de comunicación
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es el productivo con fines de proveer a la familia. Se ha considerado que su 
espacio principal de desempeño es el espacio público. En la perspectiva de 
género, esta categoría es una construcción social.

FEMINIDAD: Está referida al conjunto de atributos, actitudes y roles 
vinculados con la categoría mujer. Ejemplos de los atributos: debilidad, ternura, 
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de su trabajo, crea un ambiente tenso y hostil que puede afectar a la salud de la persona e 
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sindicato, en la secretaría general, en el área de Recursos Humanos

3. Recoge pruebas y, de entre ellas, intenta obtener las más decisivas: Documentos, 
notas, escritos, grabaciones de conversaciones o de imágenes. Proponemos la grabación sonora. 
Para que la captación de las mismas sea legítima y pueda hacerse valer en juicio es necesario 
que ésta se lleve a cabo por el afectado, no por un tercero, y que se mantenga el deber de 
secreto, pues de lo contrario se entiende vulnerado el derecho a la intimidad y la cinta puede 
carecer de valor probatorio.

4.  Averiguar si existe un procedimiento interno en el trabajo de resolución de los 
problemas de modo informal. Si es así, inicia los trámites. Si no es así, ponlo en conocimiento 
de la representación sindical y del empresario (por escrito y con acuse de recibo). Describe 
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no dar noticias de las pruebas con que se cuenta (testigos, escritos o documentos, grabaciones). 
Puede ser que la situación cese y no se considere necesario utilizarla vía de denuncia formal.

5. Recoger información: Observa si el acoso tiene algún motivo e intenta, en su caso, 
describirlo. Averigua si otros compañeros tienen problemas similares y pídeles información, 
busca el apoyo de los compañeros, en especial de aquellos que hayan sido objeto de acoso(puede 
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debe realizar un informe que se aportará como prueba en el procedimiento judicial.
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3.1 REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD

Leamos el siguiente relato. 

¿CARROS DE HEMBRITA?  : CUANDO LA MASCULINIDAD AL VOLANTE SE PONE 
A PRUEBA

“Algunos amigos me molestan diciéndome que mi carro es de ´hembrita´. Mi auto es 
un auto pequeño, quizás sea un modelo que suele asociarse al uso femenino más que 
al masculino, es además automático. Cumple con la ecuación perfecta para que me 
molesten con la supuesta falta de virilidad de mi vehículo. A mí no me importa, pues es 
el que elegí, me gustó su diseño, comodidad y su marca confiable. Este consenso entre 
mis amigos sobre la falta de rudeza de mi auto me recuerda lo que algunas chicas dicen 
sobre los conductores que alardean de sus carrazos, sobre todo cuando los usan como 
si fuesen dueños de las pistas; hablando que el  tamaño y precio de sus autos estaría 
compensando una culposa ´pequeñez´. Bromas aparte, el auto suele verse como un 
símbolo viril que otorga poder. Pero, ¿hemos de abstenernos de tener el auto que nos 
gusta porque no tiene un motor super potente o un gran tubo de escape? ¿Somos más 
´machos´ por manejar un camionetón mecánico? Somos considerados menos machos 
por ser ´cañas monses´, ¿o, no?”

Luego de leer el relato contesta las siguientes preguntas.

¿Es verdad lo que dice el autor de la nota? ¿Qué simboliza para los varones un carro de 
“hembrita” respecto a un carro más grande? Escribe tu opinión y reflexiones.

Lectura 4

MASCULINIDAD, SEXISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El término masculinidad nunca ha estado del todo claro, pues no todas las sociedades 
tienen el concepto de masculinidad. La masculinidad no debe ser vista como un objeto 
aislado, ya que forma parte de una estructura. Entendemos el término en contraste 
con la femineidad, donde el hombre y la mujer tienen caracteres polarizados, sobre 
todo en la cultura moderna europea y americana. Las mujeres en Europa antes del 
siglo dieciocho eran vistas diferentes a los hombres; pero, al mismo tiempo era 
consideradas inferiores, “seres incompletos” y, por lo tanto, nuestro actual concepto 
de masculinidad es un producto histórico reciente. 

 

Hay cuatro enfoques que distinguen y caracterizan las definiciones de la masculinidad;

- Definiciones tradicionales: recogen un rasgo que define el núcleo de lo 
masculino y le agregan rasgos de la vida de los hombres.  Algunos teóricos 
asumen que la verdadera hombría que subyace al compromiso masculino 
sale a relucir en momentos difíciles o fenómenos duros. La debilidad de este 
enfoque radica en que la elección de lo propio es totalmente arbitrario. 

- El enfoque positivista: define a la masculinidad como lo que los hombres 
realmente son. Usan una escala de masculinidad/femineidad donde describen 
el patrón de vida de los hombres en una determinada cultura y lo que resulte 
lo denominan modelo de masculinidad. El procedimiento positivista se basa 
en las tipificaciones que supuestamente están en investigación sin tener un 
listado previo o alguna idea de lo que se tiene. Los términos masculino y 
femenino van más allá de las diferencias de sexo sobre cómo los hombres 
difieren entre ellos y las mujeres entre ellas, en materia de género.   

- Definiciones normativas: reconocen las diferencias y definen a la 
masculinidad como lo que los hombres debieran ser. La teoría de los roles 
sexuales trata la masculinidad como una norma social para la conducta de 
los hombres. Esta definición está asociada con personajes como el actor 
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3.1 REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD

Leamos el siguiente relato. 
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“Algunos amigos me molestan diciéndome que mi carro es de ´hembrita´. Mi auto es 
un auto pequeño, quizás sea un modelo que suele asociarse al uso femenino más que 
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vaquero John Wayne o personajes de películas policiales como Elliot Ness. Una 
definición puramente normativa no entrega un motivo sobre masculinidad al nivel de la 
personalidad. 

- El enfoque semiótico: no toma en cuenta la personalidad y define a la masculinidad 
a través de un sistema de diferencias simbólicas donde se contrasta lo masculino y lo 
femenino y la masculinidad es la no-femineidad. En la oposición semiótica, la masculinidad 
tiene el lugar de autoridad simbólica; el falo es la propiedad significativa y la femineidad 
es simbólicamente definida por la carencia. Esta definición ha sido muy útil en el análisis 
cultural. 

Entonces, la masculinidad es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las 
prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género, 
y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura.

Cuando hablamos de masculinidad y femineidad estamos nombrando configuraciones de 
prácticas de género (personalidad, carácter). Las ciencias sociales han identificado configuraciones 
de género en instituciones como el Estado, el lugar de trabajo y la escuela. Por ejemplo el 
Estado es considerado una institución masculina, es decir, las prácticas organizacionales están 
estructuradas en relación al escenario reproductivo. La mayoría de los cargos de responsabilidad 
son asumidos por hombres, existe una configuración de género en la contratación y promoción, 
en la división interna del trabajo, etc. 

Asimismo, el género es una manera de estructurar la práctica social en general, por lo tanto, 
interactúa con la raza y la clase y tiene efectos en el análisis de la masculinidad. Por ejemplo, 
las masculinidades de los hombres blancos se construyen no sólo respecto a mujeres blancas 
sino también en relación a los hombres negros. Los miedos de los blancos por la violencia de 
los hombres negros, o los miedos de los negros por el terrorismo de los hombres blancos, los 
hombres negros sobre representados en las cárceles norte americanas, etc. 

El matrimonio, la paternidad y la vida comunitaria involucran compromisos con las mujeres, 
más que dominación o autoridad. Los hombres que obtienen el dividendo patriarcal, respetan 
a sus esposas y madres, no son violentos, colaboran con los quehaceres domésticos y traen al 
hogar el sustento familiar.

La marginación se refiere a las relaciones entre las masculinidades en las clases dominante 
y subordinada o en los grupos étnicos. Por ejemplo, el caso de atletas negros que son 
ejemplares para la masculinidad hegemónica o la fama y la riqueza de estrellas individuales no 
brindan autoridad social a los hombres negros en general. Por lo tanto, la masculinidad es una 
configuración de prácticas dentro de un sistema de relaciones de género que ha tenido a lo 
largo de la historia rupturas y transformaciones.

Cuando hablamos de prevención en la violencia contra las mujeres, un paso importante para 
eliminarla sería que los hombres rompiesen con la solidaridad masculina patriarcal y fuesen 
capaces de enfrentarse de manera crítica con su comportamiento.

Un maltratador sólo puede dejar los malos 
tratos de manera sincera y voluntaria cuando 
conecta de forma empática con la experiencia 
de la víctima. Lo mencionado sería el 
escenario ideal, los hombres dejarían de negar 
el punto de vista femenino y se convertirían 
en modelos de comportamiento no violento 
para otros hombres adultos y jóvenes. 

La función de la violencia contra las mujeres es mantener la jerarquía que sirve de base para 
la sociedad patriarcal. Es una violencia estructural, pues coincide con las normas y los valores 
sociales y culturales vigentes. Pero ¿por qué la violencia es principalmente un comportamiento 
masculino? La idea que tienen los hombres de su derecho a maltratar a las mujeres no es una 
idea personal. En gran medida está enraizada en las instituciones, las mismas que crean los 
estándares culturales y los límites de los comportamientos sociales violentos. Para que un 
hombre violento llegue a ser una pareja respetuosa y segura para una mujer, debe cuestionarse 
sus ideas arraigadas desde su niñez y no debe confiar en las instituciones que sólo brindan 
visiones sexistas sobre las mujeres. Aunque el hombre no cambie, sus ideas pueden llegar a 
controlar su conducta violenta durante un tiempo.

Reconocer que el sexismo está en la base de los malos tratos implica que los hombres 
reconozcan que en sus relaciones con las mujeres disfrutan de un mayor poder, tanto a nivel 
personal como social, sólo por el hecho de ser varones. Supone además reconocer que es 
un problema de los hombres y que ellos gozan de algunas de sus ventajas y que deben ser 
responsables en su erradicación. Una sociedad que logre eliminar el sexismo reduciría los 
prejuicios de los hombres y su excesivo poder. Menos hombres optarían por la violencia y 
más hombres tendrían relaciones respetuosas con las mujeres. Por lo tanto, menos sexismo 
cambiaría completamente el contexto en el cual los hombres eligen maltratar.
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Las siete P’s de la violencia de los hombres 

1. Poder patriarcal: La organización y las demandas de las sociedades patriarcales causan 
en los hombres la interiorización de una violencia que genera más violencia. La violencia ha 
ayudado a conferir a los hombres una serie de privilegios y formas de poder. 

2. La percepción de derecho a los privilegios: La violencia es muchas veces la consecuencia 
lógica de la percepción que tiene el hombre sobre su derecho a ciertos privilegios, por ejemplo: 
exigir a la esposa que la cena esté caliente o la exigencia que le den placer físico atacando 
sexualmente. 

3. Permiso: Existe un permiso explícito o tácito para ejercer la violencia ante la ausencia 
de leyes que protejan a las mujeres o sancionen a los maltratadores. Asimismo la violencia es 
celebrada en los deportes o el cine, en la literatura y la guerra. La violencia no sólo es permitida 
sino que también se glamoriza y se recompensa. 

4. La paradoja del poder de los hombres: las inseguridades personales concedidas por 
la incapacidad de pasar la famosa prueba de hombría o la amenaza del fracaso, son motivos 
suficientes para llevar a muchos hombres a una zona de temor, asilamiento, ira, autocastigo, 
autorrepudio y agresión. La violencia se convierte en un acto compensatorio que equilibra y 
reafirma lo masculino.

5. La armadura psíquica de la masculinidad: La violencia es también el resultado de una 
estructura de carácter típicamente basada en la distancia emocional respecto de otros. Las 
estructuras psíquicas de los hombres son creadas a temprana edad, con ausencia del padre, 
en cuyo caso la masculinidad es codificada por la ausencia y construida al nivel de la fantasía. 
En una cultura patriarcal donde la presencia del padre es mayor la masculinidad es codificada 
como un rechazo a la madre y a la femineidad.

6. La masculinidad como una olla psíquica de presión: Muchas emociones naturales 
han sido descartas y consideradas inválidas, llevando a reprimir sentimientos de temor y dolor. 
Por ejemplo en los deportes enseñamos a los niños a ignorar el dolor o en casa les decimos 
a los hombres que no deben llorar. Para muchos hombres la única emoción que goza de 
alguna validación es la ira. Una gama de emociones son canalizadas a través de la ira y se 
dan respuestas violentas ante el temor y el sufrimiento, ante la inseguridad y el dolor, ante el 
rechazo y el menosprecio. 

7. Pasadas experiencias: Muchos hombres crecieron en hogares donde la madre era 
maltratada por el padre. Presenciaron conductas violentas hacia las mujeres como la norma 
o como la manera de vivir la vida. Para algunos hombres esto puede causarles un rechazo a 
la violencia pero para otros es una respuesta aprendida. Las experiencias pasadas también 
incluyen la violencia que los hombres mismos han padecido de niños.

3.2. PUBLICIDAD

Observa y analiza las siguientes imágenes.

Haz una lista de las características de masculinidad que se expresan en la publicidad comercial: 
roles/actividades, atributos (delicadeza, ternura, fuerza), espacio (la calle, la casa).

Roles Atributos/caracteres

MASCULINIDAD

Uso del espacio

58

PARTE I. Marco Conceptual



159158

Las siete P’s de la violencia de los hombres 

1. Poder patriarcal: La organización y las demandas de las sociedades patriarcales causan 
en los hombres la interiorización de una violencia que genera más violencia. La violencia ha 
ayudado a conferir a los hombres una serie de privilegios y formas de poder. 

2. La percepción de derecho a los privilegios: La violencia es muchas veces la consecuencia 
lógica de la percepción que tiene el hombre sobre su derecho a ciertos privilegios, por ejemplo: 
exigir a la esposa que la cena esté caliente o la exigencia que le den placer físico atacando 
sexualmente. 

3. Permiso: Existe un permiso explícito o tácito para ejercer la violencia ante la ausencia 
de leyes que protejan a las mujeres o sancionen a los maltratadores. Asimismo la violencia es 
celebrada en los deportes o el cine, en la literatura y la guerra. La violencia no sólo es permitida 
sino que también se glamoriza y se recompensa. 

4. La paradoja del poder de los hombres: las inseguridades personales concedidas por 
la incapacidad de pasar la famosa prueba de hombría o la amenaza del fracaso, son motivos 
suficientes para llevar a muchos hombres a una zona de temor, asilamiento, ira, autocastigo, 
autorrepudio y agresión. La violencia se convierte en un acto compensatorio que equilibra y 
reafirma lo masculino.

5. La armadura psíquica de la masculinidad: La violencia es también el resultado de una 
estructura de carácter típicamente basada en la distancia emocional respecto de otros. Las 
estructuras psíquicas de los hombres son creadas a temprana edad, con ausencia del padre, 
en cuyo caso la masculinidad es codificada por la ausencia y construida al nivel de la fantasía. 
En una cultura patriarcal donde la presencia del padre es mayor la masculinidad es codificada 
como un rechazo a la madre y a la femineidad.

6. La masculinidad como una olla psíquica de presión: Muchas emociones naturales 
han sido descartas y consideradas inválidas, llevando a reprimir sentimientos de temor y dolor. 
Por ejemplo en los deportes enseñamos a los niños a ignorar el dolor o en casa les decimos 
a los hombres que no deben llorar. Para muchos hombres la única emoción que goza de 
alguna validación es la ira. Una gama de emociones son canalizadas a través de la ira y se 
dan respuestas violentas ante el temor y el sufrimiento, ante la inseguridad y el dolor, ante el 
rechazo y el menosprecio. 

7. Pasadas experiencias: Muchos hombres crecieron en hogares donde la madre era 
maltratada por el padre. Presenciaron conductas violentas hacia las mujeres como la norma 
o como la manera de vivir la vida. Para algunos hombres esto puede causarles un rechazo a 
la violencia pero para otros es una respuesta aprendida. Las experiencias pasadas también 
incluyen la violencia que los hombres mismos han padecido de niños.

3.2. PUBLICIDAD

Observa y analiza las siguientes imágenes.

Haz una lista de las características de masculinidad que se expresan en la publicidad comercial: 
roles/actividades, atributos (delicadeza, ternura, fuerza), espacio (la calle, la casa).

Roles Atributos/caracteres

MASCULINIDAD

Uso del espacio

58

PARTE I. Marco Conceptual



161160

Roles Atributos/caracteres

FEMINIDAD

Uso del espacio

Haz una lista de las características de femineidad que se expresan en el comercial: 
roles, atributos, espacio.

¿Cómo crees que la publicidad comunica las relaciones entre hombres y mujeres? 
Describe y analiza.

ES MENTIROSO ESE 
HOMBRE

Canta: Olga Tañón

Es mentiroso ese hombre
Es mentiroso
No te dejes engañar
Por lo que parece hermoso
El amor no es solo sexo
El amor no es solo gozo

Que si te quiero, te dice
Que sin ti muero, te habla 
Que eres mi vida, te dice
Mil chulerías, te habla

Palabras, palabras, palabras
no más
Una tiene que aprender
A mirar muy bien la cosa

Que sin ti muero, te dice
Que tú eres todo, te habla
Que me perdone, te dice
Que no lo vuelve a hacer
Y dice...

Es mentiroso ese hombre

ASI SON LOS HOMBRES

Canta: Marisol

Nada ha sido en serio, 
Todo fue una broma que a 
mí me engañó.
Yo hubiera metido las manos 
al fuego por su amor
Nada ha sido en serio todo 
fue una broma
Qué clase de persona él se 
cree que soy
Cuando yo lo amaba con 
toda mi alma
Ese momento de mi él se rio 
y me dijo es broma
Nada ha sido en serio como 
tres palomas que te quiero 
yo

CORO
Así son los hombres, son 
una basura
Pero qué bonito se siente 
que a una le guiñe el ojo
y con una guitarra poquito 
a poco
la cosa es que toques una 
canción

Así son los hombres son 
una basura;
Pero qué bonito se siente 
que una le den un beso
y te dice te quiero y poquito 
a poco
se mete adentro y se va 

TE COMPRO A TU NOVIA

Canta: Ramón Rolando

Te compro tu novia, pues tú 
me has dicho como es ella
y me gustó la información.
Te la compro, pues nunca he 
tenido suerte
con las que he tenido yo.
Te compro tu novia, no voy 
a regatear 
el precio
ni de pronto el valor.
Te la compro; no creo que 
saldría cara
ni aunque cueste un millón.

Pues tú me has dicho que es 
linda 
y apasionada
y es buena y adinerada, 
no cela nunca por nada
y sabe hacerlo todo en la 
casa.
No sale ni a la esquina, 
no habla con la vecina,
no gasta y economiza
y todo lo resuelve tranquila.

Véndela, véndela o dile a su 
madre 
que me fabrique otra igualita.
Véndela, véndela si quiere 
una mía
por ella te las cambio toditas. 
Te compro tu novia.

Te compro tu novia.

3.3 CANCIONES 

Las canciones son un mecanismo de registro social del sentimiento, forma de pensar, de 
organizarse, así como de relacionarse entre mujeres y varones en una determinada época. 
La industria que fomenta la composición musical funciona actualmente en una lógica de 
producción mercantil. A ella no le interesa promover valores para el buen vivir en sociedad, 
sino la rentabilidad que la producción sonora le produce. Bailamos, cantamos, grandes y chicos 
repetimos los contenidos de las canciones una y otra vez, creyendo falsamente que ello no 
afecta nuestra acción en sociedad; y que no estamos absorbiendo nada.

Revisa la letra de las tres canciones y analiza su contenido.
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Uso del espacio

Haz una lista de las características de femineidad que se expresan en el comercial: 
roles, atributos, espacio.

¿Cómo crees que la publicidad comunica las relaciones entre hombres y mujeres? 
Describe y analiza.

ES MENTIROSO ESE 
HOMBRE

Canta: Olga Tañón

Es mentiroso ese hombre
Es mentiroso
No te dejes engañar
Por lo que parece hermoso
El amor no es solo sexo
El amor no es solo gozo

Que si te quiero, te dice
Que sin ti muero, te habla 
Que eres mi vida, te dice
Mil chulerías, te habla

Palabras, palabras, palabras
no más
Una tiene que aprender
A mirar muy bien la cosa

Que sin ti muero, te dice
Que tú eres todo, te habla
Que me perdone, te dice
Que no lo vuelve a hacer
Y dice...

Es mentiroso ese hombre

ASI SON LOS HOMBRES

Canta: Marisol

Nada ha sido en serio, 
Todo fue una broma que a 
mí me engañó.
Yo hubiera metido las manos 
al fuego por su amor
Nada ha sido en serio todo 
fue una broma
Qué clase de persona él se 
cree que soy
Cuando yo lo amaba con 
toda mi alma
Ese momento de mi él se rio 
y me dijo es broma
Nada ha sido en serio como 
tres palomas que te quiero 
yo

CORO
Así son los hombres, son 
una basura
Pero qué bonito se siente 
que a una le guiñe el ojo
y con una guitarra poquito 
a poco
la cosa es que toques una 
canción

Así son los hombres son 
una basura;
Pero qué bonito se siente 
que una le den un beso
y te dice te quiero y poquito 
a poco
se mete adentro y se va 

TE COMPRO A TU NOVIA

Canta: Ramón Rolando

Te compro tu novia, pues tú 
me has dicho como es ella
y me gustó la información.
Te la compro, pues nunca he 
tenido suerte
con las que he tenido yo.
Te compro tu novia, no voy 
a regatear 
el precio
ni de pronto el valor.
Te la compro; no creo que 
saldría cara
ni aunque cueste un millón.

Pues tú me has dicho que es 
linda 
y apasionada
y es buena y adinerada, 
no cela nunca por nada
y sabe hacerlo todo en la 
casa.
No sale ni a la esquina, 
no habla con la vecina,
no gasta y economiza
y todo lo resuelve tranquila.

Véndela, véndela o dile a su 
madre 
que me fabrique otra igualita.
Véndela, véndela si quiere 
una mía
por ella te las cambio toditas. 
Te compro tu novia.

Te compro tu novia.

3.3 CANCIONES 

Las canciones son un mecanismo de registro social del sentimiento, forma de pensar, de 
organizarse, así como de relacionarse entre mujeres y varones en una determinada época. 
La industria que fomenta la composición musical funciona actualmente en una lógica de 
producción mercantil. A ella no le interesa promover valores para el buen vivir en sociedad, 
sino la rentabilidad que la producción sonora le produce. Bailamos, cantamos, grandes y chicos 
repetimos los contenidos de las canciones una y otra vez, creyendo falsamente que ello no 
afecta nuestra acción en sociedad; y que no estamos absorbiendo nada.

Revisa la letra de las tres canciones y analiza su contenido.
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Roles Atributos/caracteres

FEMINIDAD

Uso del espacio

Haz una lista de las características de femineidad que se expresan en el comercial: 
roles, atributos, espacio.

¿Cómo crees que la publicidad comunica las relaciones entre hombres y mujeres? 
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Responde las siguientes preguntas:

¿Has escuchado antes la letra de estas canciones?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Es mentiroso ese hombre”?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Así son los hombres”?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Te compro tu novia”?

¿Crees que todos los hombres y las mujeres son como se describen en las canciones? 
¿Por qué?

¿Qué influencia pueden tener estos mensajes en nuestras relaciones entre varones y 
mujeres?

¿Qué opinas de la letra de estas canciones sobre los varones y las mujeres?

SOBRE LAS MUJERES SOBRE LOS VARONES

Lectura 5

EL CURRICULUM DE LA NO VIOLENCIA

Ente las diversas causas que llevan a la violencia, está la violencia escolar, la cual 
es vista como una de las condiciones de riesgo. La perspectiva más adecuada para 
explicar la complejidad de las causas ambientales que incrementan o reducen el 
riesgo de que surja la violencia es planteada desde diversos enfoques.

a. El microsistema familiar: una gran parte de la violencia que existe en la sociedad 
viene de la violencia familiar. En la familia se adquieren los primeros esquemas de las 
estructuras de las relaciones sociales. Normalmente la familia brinda las condiciones 
para aproximarse al mundo con confianza, para afrontar las dificultades de forma 
positiva, etc. Pero cuando en una familia existe violencia los niños aprenden a ver 
el mundo como si sólo existieran dos papeles: el agresor y el agredido. Esta visión 
del mundo suele deteriorar la mayoría de sus relaciones reproduciendo la violencia 
sufrida. 

Es importante mencionar que la transmisión del maltrato no es algo inevitable. Hay 
estudios que demuestran que los adultos que han sido maltratados de niños, no 
reproducen el problema con sus hijos, porque desarrollan una serie de características 
que rompen con el ciclo de violencia. Por ejemplo el establecimiento de vínculos 
afectivos no violentos, una relación afectiva segura con uno de los padres, tener el 
compromiso explícito de no reproducir el maltrato sufrido con los propios hijos, 
el desarrollo de habilidades para afrontar el stress, resolver conflictos y educar 
adecuadamente a los hijos. 

PARTE I. Marco Conceptual



163162

Responde las siguientes preguntas:

¿Has escuchado antes la letra de estas canciones?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Es mentiroso ese hombre”?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Así son los hombres”?

¿Cuál es el mensaje de la canción “Te compro tu novia”?

¿Crees que todos los hombres y las mujeres son como se describen en las canciones? 
¿Por qué?

¿Qué influencia pueden tener estos mensajes en nuestras relaciones entre varones y 
mujeres?

¿Qué opinas de la letra de estas canciones sobre los varones y las mujeres?

SOBRE LAS MUJERES SOBRE LOS VARONES

Lectura 5

EL CURRICULUM DE LA NO VIOLENCIA

Ente las diversas causas que llevan a la violencia, está la violencia escolar, la cual 
es vista como una de las condiciones de riesgo. La perspectiva más adecuada para 
explicar la complejidad de las causas ambientales que incrementan o reducen el 
riesgo de que surja la violencia es planteada desde diversos enfoques.

a. El microsistema familiar: una gran parte de la violencia que existe en la sociedad 
viene de la violencia familiar. En la familia se adquieren los primeros esquemas de las 
estructuras de las relaciones sociales. Normalmente la familia brinda las condiciones 
para aproximarse al mundo con confianza, para afrontar las dificultades de forma 
positiva, etc. Pero cuando en una familia existe violencia los niños aprenden a ver 
el mundo como si sólo existieran dos papeles: el agresor y el agredido. Esta visión 
del mundo suele deteriorar la mayoría de sus relaciones reproduciendo la violencia 
sufrida. 

Es importante mencionar que la transmisión del maltrato no es algo inevitable. Hay 
estudios que demuestran que los adultos que han sido maltratados de niños, no 
reproducen el problema con sus hijos, porque desarrollan una serie de características 
que rompen con el ciclo de violencia. Por ejemplo el establecimiento de vínculos 
afectivos no violentos, una relación afectiva segura con uno de los padres, tener el 
compromiso explícito de no reproducir el maltrato sufrido con los propios hijos, 
el desarrollo de habilidades para afrontar el stress, resolver conflictos y educar 
adecuadamente a los hijos. 

PARTE I. Marco Conceptual



165164

El maltrato de los niños por los padres llega a ser el deterioro extremo de las relaciones 
familiares. El maltrato disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas y tiende a 
repetirse de manera crónica y por lo tanto a agravarse. Más del 40% de padres que maltratan a 
sus hijos tienen relaciones violentas entre sí, y la violencia tiene más probabilidad de aumentar 
cuando los padres no saben afrontar una situación de stress. La pobreza y las condiciones 
precarias de vivienda son una condición de riesgo de violencia.  Por ello, para eliminar la 
violencia familiar, es necesario que se trabaje para mejorar las condiciones de vida de las 
familias que pasan por graves dificultades económicas.

b. En el microsistema escolar: La violencia escolar, denominada “bullying” se refleja a través 
de burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento, insultos y origina problemas que se repiten 
y prologan durante un tiempo. Normalmente es provocada por el alumno agresor o matón 
apoyado por un grupo en contra de una víctima indefensa. Una situación de “bullying” se 
mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean tanto a los agresores 
como a las víctimas. Entre las consecuencias identificadas sobre esta forma de violencia e 
intimidación tenemos las siguientes:

- La víctima tiene miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia.
- El agresor refuerza sus relaciones negativas con el entorno y disminuye su capacidad de 
empatía y comprensión moral. Asimismo refuerza un estilo violento de interacción.
- Las personas que no participan directamente de la violencia pero que conviven con ella sin 
hacer nada para evitarla, pueden producir problemas parecidos a los que se dan en la víctima 
o en el agresor. Contribuyen a que aumente la falta de sensibilidad, la apatía y la insolidaridad.
- El contexto institucional donde se produce la violencia, reduce la calidad de vida de las 
personas, dificulta el logro de objetivos, aumentan los problemas y tensiones.

 

Para prevenir o detener la violencia es necesario:

- Tener un estilo no violento para expresar las tensiones y resolver los conflictos.
- Desarrollar una cultura de la no violencia, rechazando todo acto violento o de intimidación.
- Romper con el silencio o la conspiración del mismo, que suele establecerse en torno a la 
violencia. 
- Dejar la pasividad y denunciar las situaciones de naturaleza destructiva.

La víctima activa y la víctima pasiva

Entre los escolares que son víctimas de violencia de sus compañeros se diferencian dos 
situaciones:

a. La víctima pasiva o típica: vive una situación social de aislamiento, no tiene amigos, 
tiene poca asertividad y dificultad de comunicación, baja popularidad. La conducta pasiva tiene 
miedo ante la violencia y manifiesta su vulnerabilidad al no poder defenderse, tiene ansiedad, 
inseguridad y baja autoestima. Se culpan de su situación porque la consideran vergonzosa. 
Algunos estudios indican que las víctimas son sobreprotegidas en sus familias. La conducta de 
las víctimas pasivas coincide con algunos de los problemas asociados al estereotipo femenino.

b. La víctima activa: vive una situación social de aislamiento y fuerte impopularidad. Tiene 
una tendencia a la impulsividad y empela conductas agresivas, irritantes y provocadoras. Son 
agresivos con sus compañeros porque es probable que en su ámbito familiar hayan sufrido 
hostilidad, abuso, coerción. Esta situación es más común en los chicos que en las chicas y se 
encuentran en escolares con hiperactividad. 

c. Los agresores: viven una situación social negativa, siendo rechazados por una parte de sus 
compañeros, pero no están aislados como sus víctimas. Sus amigos les siguen en su conducta 
violenta. Abusan de su fuerza, son impulsivos, con escasas habilidades sociales, baja tolerancia a 
la frustración, no cumplen las normas y tiene bajo rendimiento escolar. Tiene autoestima media 
o alta. Tiene una ausencia de una relación afectiva y cálida en sus familias, no les han enseñado 
a respetar los límites y sometidos al castigo físico. 
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La relación entre la escuela y la familia

Ante una situación de violencia en la escuela, el apoyo de la familia representa una de las 
principales condiciones para disminuir el riesgo de violencia. El apoyo familiar ayuda a resolver 
los problemas y mejora la autoestima. Para mejorar la eficacia de la educación en la prevención 
de la violencia es necesario estimular la comunicación positiva entre la escuela y la familia.  

El rol de los medios de comunicación

Vemos casi a diario cómo los medios de comunicación nos ponen en contacto con la violencia. 
Por ello son considerados como una de las principales causas que origina la violencia en los 
niños y jóvenes. Está comprobado que los comportamiento positivos o negativos que observan 
los niños en la televisión influyen en sus propios comportamientos. Hay una tendencia a imitar 
lo que ven. Es por ello que se torna necesario proteger a los niños  de la violencia destructiva 
de la televisión y ver la posibilidad de utilizar la tecnología con fines educativos para prevenir la 
violencia. La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación lo que conlleva 
a considerar la violencia como algo normal e inevitable, rediciendo la empatía con las víctimas 
de la violencia. Para reducir esta tendencia se debe promover una actitud reflexiva y crítica 
respecto a la violencia que los rodea, incluso haciendo uso la propia tecnología audiovisual en 
el aula.

 El macrosistema social: creencias y actitudes que contribuyen a la violencia

Determinadas actitudes y creencias existentes en la sociedad hacia la violencia y hacia los 
diversos roles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce, ejercen una decisiva influencia 
en los comportamientos violentos.  Se deben estimular cambios que favorezcan la superación 
de dichas actitudes, como por ejemplo:

- La crítica a la violencia en todas sus manifestaciones. 
- La conceptualización de la violencia como un problema que nos afecta a todos y contra el 
cual todos podemos y debemos luchar.
- Comprensión del proceso por el cual la violencia genera más violencia así como las causas 
que la originan.
- El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los derechos 
humanos.
- La superación de los estereotipos sexistas (la asociación de la violencia con valores masculinos 
y la sumisión e indefensa con valores femeninos).

Pautas generales para la elaboración de programas

Para prevenir la violencia se debe incluir en el curriculum escolar contenidos específicos que 
ayuden a combatir los problemas que conducen a la violencia. Veamos algunos objetivos que 
deberían ser cumplidos en las escuelas:

- Dar a los alumnos y alumnas más protagonismo en su propio aprendizaje, adecuado dicho 
papel a las características y tareas básicas de cada edad.
- Favorecer la integración de todos y todas en el sistema escolar.
- Distribuir las oportunidades de protagonismo.
- Orientar la intervención para favorecer los cambios cognitivos, afectivos y de comportamiento. 
- Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia.
- Educar en la empatía y el respeto a los derechos humanos.
- Superar las representaciones que conducen a la violencia, como el sexismo, el racismo y la 
xenofobia.
- Utilizar los medios de comunicación en la educación en valores.
- Desarrollar la democracia escolar.
- Fomentar la colaboración entre la escuela, la familia y el resto de la sociedad. 

Bibliografía
El Curriculum de la No Violencia, Ministerio de Educación, cultura y deporte, Centro 
Nacional de Educación y comunicación educativa  
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violencia. La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación lo que conlleva 
a considerar la violencia como algo normal e inevitable, rediciendo la empatía con las víctimas 
de la violencia. Para reducir esta tendencia se debe promover una actitud reflexiva y crítica 
respecto a la violencia que los rodea, incluso haciendo uso la propia tecnología audiovisual en 
el aula.

 El macrosistema social: creencias y actitudes que contribuyen a la violencia

Determinadas actitudes y creencias existentes en la sociedad hacia la violencia y hacia los 
diversos roles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce, ejercen una decisiva influencia 
en los comportamientos violentos.  Se deben estimular cambios que favorezcan la superación 
de dichas actitudes, como por ejemplo:

- La crítica a la violencia en todas sus manifestaciones. 
- La conceptualización de la violencia como un problema que nos afecta a todos y contra el 
cual todos podemos y debemos luchar.
- Comprensión del proceso por el cual la violencia genera más violencia así como las causas 
que la originan.
- El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los derechos 
humanos.
- La superación de los estereotipos sexistas (la asociación de la violencia con valores masculinos 
y la sumisión e indefensa con valores femeninos).

Pautas generales para la elaboración de programas

Para prevenir la violencia se debe incluir en el curriculum escolar contenidos específicos que 
ayuden a combatir los problemas que conducen a la violencia. Veamos algunos objetivos que 
deberían ser cumplidos en las escuelas:

- Dar a los alumnos y alumnas más protagonismo en su propio aprendizaje, adecuado dicho 
papel a las características y tareas básicas de cada edad.
- Favorecer la integración de todos y todas en el sistema escolar.
- Distribuir las oportunidades de protagonismo.
- Orientar la intervención para favorecer los cambios cognitivos, afectivos y de comportamiento. 
- Enseñar a detectar y a combatir los problemas que conducen a la violencia.
- Educar en la empatía y el respeto a los derechos humanos.
- Superar las representaciones que conducen a la violencia, como el sexismo, el racismo y la 
xenofobia.
- Utilizar los medios de comunicación en la educación en valores.
- Desarrollar la democracia escolar.
- Fomentar la colaboración entre la escuela, la familia y el resto de la sociedad. 
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mucho ánimo y empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. Es 
muy importante que tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. Luego 
de terminar el ejercicio de evaluación puedes pasar a la siguiente unidad. ¡Ánimo!
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Conflicto es

Violencia es
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trato); Art.1. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto 
el acceso a los medios de formación profesional, la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo. El 10.08.1970 fue ratificado por el Perú. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111 (31.10.2011)
  Manuela Tomei. Análisis de los conceptos de discriminación y de igualdad en el trabajo. 
Revista Internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), núm. 4. (p.4) OIT, Programa InFocus sobre la 
Promoción de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
(OIT, 1998). 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046681.pdf
   Naciones Unidas (NNUU). Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra
la mujer. Resolución No. 2263 (XXII), 07.11.1967; dado su carácter declarativo no tenía fuerza 
vinculante.
 NNUU. Asamblea General.  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. (CEDAW) Aprobada el 18.12.1979; ratificada por el Perú: 
23.07.1981. Entró en  vigor: 03.09.1981. Ratificada por más de 90  gobiernos, es el instrumento 
internacional con mayores reservas. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/
sconvention.htm (31.10.2011)
   Ibídem.Art.1.
   http://www.webmujeractual.com/2008/06/discriminacion-por-genero/ (31.10.2011)
    Elaborados a partir de ejemplos de Marta Torres Falcón. Género y discriminación. El Cotidiano, 
noviembre-diciembre, año/vol.21, número 134. Universidad Autónoma Metropolitana – 
Azcapotzalco, D.F., México, 2005; (pp71-77).http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=32513410 (07.11.2011)
   Elaborado en base a Marta Torres Falcón. 2005; op.cit.
   Elaborado en base a Marta Torres Falcón. 2005; op.cit.
    Esta conceptualización resalta la centralidad “que tiene el género como principio organizador 
y normatizador de los sistemas sociales, en este caso de la familia heterosexual donde se 
ponen en juego construcciones como maternidad/paternidad, feminidad/masculinidad, división 
sexual del trabajo, etc. (...)”. [Beatriz Gimeno Reinoso y Violeta Barrientos Silva. Violencia de 
género vs Violencia doméstica: La importancia de la especificidad. (19pp); p. 12. Artículo cedido 
a Ciudad de las Mujeres. España, 2004. http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_
ViolenciaDeGeneroVSviolenciaDomestica.pdf]“”La violencia de género no es un problema 
que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. [En: Preámbulo. Ley Orgánica 
1/2004,28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Publicado en BOE número 313 de 29/12/2004, páginas 42166 a 42197 (32 págs.), España, 2004. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21760. 
] España, teóricas feministas y el movimiento mundial de mujeres fundamentan que este 
concepto no debe contemplar los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo 
en debate con el movimiento LGBT (acrónimo para lesbianas, gay, bisexuales y transexuales 
adoptado internacionalmente, aunque a veces en distinto orden) y otros que consideran que 
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este concepto debiera incluir la violencia entre personas del mismo sexo cuando ésta se debe 
al rechazo de la identidad o de la orientación  sexual  según patrones impuestos socialmente.
[Concha García Hernández. Violencia de género.
http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/concha/violenciadegenero.htm; http://
definicion.de/violencia-de-genero/;  (29.10.2011)]
  “En junio de 1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), que vigila la ejecución de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer de 1979, incluyó formalmente la violencia de género como 
discriminación por razón de género. La recomendación general número 19, adoptada en el XI 
período de sesiones, trata en su totalidad de la violencia contra la mujer y de las medidas a 
tomar para eliminarla”. Esta definición fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 1993 en la denominada “Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer” (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994). Este es el primer instrumento internacional de 
derechos humanos que aborda la violencia de género. Remedios Martínez Verdú. La violencia 
de género: un problema social. Revista D´Estudis de la Violència; Nùm. 2, juliol - octubre 2007. 
www.icev.cat; http://www.icev.cat/violencia_genero_problema_social.pdf (30.09.2011)
  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belem Do Para”. Adoptado en: Belem Do Para, Brasil el 06.09.1994. Suscrita 
por Perú 07/12/95 y ratificada 04/02/96. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.
html(29.10.2011)
  Resumen elaborado en base a: 1) GTZ. Violencia contra la mujer; Programa Fomento para 
la Equidad de Género y los Derechos de la Mujer. 2) CMP Flora Tristán. La Violencia contra la 
mujer: Feminicidio. Perú. (2005.)
   Maltrato. La violencia de género. Cap. 2. (24 pp.) http://www.semergen.es/semergen/microsites/
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Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Identificar las barreras que tienen las mujeres para acceder a un trabajo.
• Comprender la importancia de la equidad de género en el proceso de   
  selección de personal y oportunidades de promoción

Lecturas de apoyo:
 1. Merlín Patricia Grueso Hinostroza. La discriminación de género en  
 las prácticas de recursos humanos: Un secreto a voces. Cuadernos  
 de Administración, Vol.22. Núme.39, julio-diciembre, 2009; pp.13-30.  
 Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
 
 2.Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Código de buenas prácticas  
 laborales sobre no discriminación para la administración central del  
 estado- Gobierno de Chile. Dirección Nacional del Servicio Civil del  
 Gobierno de Chile. Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).  
 www.sernam.cl; Chile, 2008.

Lectura recomendada:
 1. OIT. Trabajo Decente y Equidad de Género en América Latina.   
 Desafíos para la igualdad en el trabajo: Chile. Mayo 2007. 
 http://www.oitchile.cl/genero/Chile.pdf (4pp)  (15.10.2011)
 2. Laís Abramo (editora) Trabajo decente y equidad de género en   
 América Latina. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2006.  
 (316pp)http://www.oitchile.cl/pdf/igu026.pdf(15.10.2011)

Recursos materiales: : cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE



175174

Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Identificar las barreras que tienen las mujeres para acceder a un trabajo.
• Comprender la importancia de la equidad de género en el proceso de   
  selección de personal y oportunidades de promoción

Lecturas de apoyo:
 1. Merlín Patricia Grueso Hinostroza. La discriminación de género en  
 las prácticas de recursos humanos: Un secreto a voces. Cuadernos  
 de Administración, Vol.22. Núme.39, julio-diciembre, 2009; pp.13-30.  
 Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
 
 2.Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Código de buenas prácticas  
 laborales sobre no discriminación para la administración central del  
 estado- Gobierno de Chile. Dirección Nacional del Servicio Civil del  
 Gobierno de Chile. Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).  
 www.sernam.cl; Chile, 2008.

Lectura recomendada:
 1. OIT. Trabajo Decente y Equidad de Género en América Latina.   
 Desafíos para la igualdad en el trabajo: Chile. Mayo 2007. 
 http://www.oitchile.cl/genero/Chile.pdf (4pp)  (15.10.2011)
 2. Laís Abramo (editora) Trabajo decente y equidad de género en   
 América Latina. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2006.  
 (316pp)http://www.oitchile.cl/pdf/igu026.pdf(15.10.2011)

Recursos materiales: : cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.
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Presentación de la unidad

Bienvenida y bienvenido a la segunda parte y quinta unidad del Manual para Fomentar 
la Equidad de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta 
quinta parte identificaremos las dificultades de las mujeres para acceder al trabajo, 
como la segregación vertical y horizontal en el mercado laboral y los estereotipos. 
Comprenderemos la importancia de la equidad de género en el proceso de selección 
de personal y oportunidades de promoción en el ámbito laboral. El desarrollo de 
la presente unidad está formulado a partir de la construcción ficcionada de casos 
que deben permitir el análisis de los procesos de gestión de recursos humanos en 
centros laborales que realizan actividades económicas. El recurso metodológico 
que proponemos es de análisis y aplicación de los conceptos aprendidos en las 
unidades anteriores, así como los que recién introducen. Cualquier semejanza con 
la realidad es pura coincidencia.  
¡¡Ánimo y adelante!!

Lectura 1

LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LAS PRÁCTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS: UN SECRETO A VOCES60

En el ámbito laboral, existen procesos de gestión humana que promueven la 
discriminación horizontal y vertical de la mujer, y ello se traduce en serias 
dificultades para su acceso y permanencia en el ámbito del trabajo en condiciones 
de igualdad. Las prácticas de gestión humana, al no ser formalizadas y adecuadamente 
instrumentalizadas, permiten perpetuar la discriminación hacia la mujer. La 
perspectiva de género en la gestión humana trasciende lo operativo y lo estratégico; 
es un asunto de observancia de derechos humanos que permite generar mejores 
entornos con mayor calidad de vida y bienestar, frente a lo cual las empresas tienen 
un papel protagónico.

Las relaciones entre el hombre y la mujer han derivado en el desarrollo de culturas caracterizadas 
por valores androcéntricos, es decir, valores centrados en el hombre, dejando de lado a la 
mujer. Estos valores han permeado el ámbito del trabajo y, en consecuencia, perpetúan las 
relaciones laborales de género asimétricas. En las organizaciones, uno de los efectos de esta 
situación es la existencia de prácticas de gestión humana que discriminan a la mujer.

Actualmente vemos que en un ambiente laboral existe diversidad en términos de género, raza, 
procedencia, etnia, orientación sexual, filiación política, entre otras categorías. Pero a pesar 
de ello en la composición de la mano de obra, la discriminación por razones de género aún 
persiste, aunque con matices más suaves y sutiles.

La discriminación por razones de género se deriva de las supuestas diferencias entre hombres 
y mujeres y se constituye en el fenómeno denominado sexismo. El sexismo es una actitud o 
prejuicio hacia las personas en relación con su sexo biológico, bien sean, hombres o mujeres. En 
el sentido más específico, el concepto sexismo corresponde a una actitud o prejuicio negativo 
hacia las mujeres.

En las organizaciones, una forma de discriminación hacia las mujeres es la discriminación 
ocupacional vertical, es decir, hay ciertas ocupaciones masculinas y otras femeninas. También 
hay discriminación ocupacional horizontal, es decir, hay una escasa representación de mujeres 
en posiciones directivas porque generalmente ocupan las posiciones inferiores de la jerarquía 
organizacional. 

En la selección de personal  

Se ha evidenciado que existen factores estructurales como la falta de formalización en los 
procesos de reclutamiento y selección de personal contribuye de manera significativa para que 
la discriminación por razones de género se mantenga. Sabemos que los medios para convocar 
a un puesto de trabajo se dan a través del periódico, internet, agencias de empleo, etc. Pero 
también es cierto que son las recomendaciones el canal más empleado. Esto dificulta el acceso 
de la mujer al mercado laboral. 

Un dato importante es el hecho que en un proceso de selección de personal la valoración 
que realizan los evaluadores es diferente entre el hombre y la mujer, y generalmente es a 
favor del hombre. Asimismo el uso de criterios de aceptabilidad como “maneras y actitudes”, 
“apariencia”, “madurez” o “personalidad”, en el marco de un proceso de selección, contribuye 
para que se desvíe la valoración de los aspectos reales del desempeño futuro y se constituya 
una fuente de discriminación en el entorno laboral. Se dice que los test de personalidad usados 
en los procesos de selección también son una fuente de discriminación puesto que se han 
elaborado usando muestras masculinas. 

La promoción del personal

Los sistemas formales de promoción normalmente se basan en criterios de antigüedad o 
mérito. Desde la perspectiva de género, el sistema de promoción basado en la antigüedad 
presenta algunas limitaciones, dado que en muchos casos el desarrollo de carrera de la mujer 
presenta períodos de discontinuidad derivados de eventos como la maternidad y el cuidado de 
los hijos. Lo mencionado imposibilita que la mujer sea ascendida. En las organizaciones donde 
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hay un sistema de mentoring o de asesoría las mujeres tienen mayores barreras para acceder 
a este sistema y por lo tanto de ser rotadas. El acceso a posiciones directivas a mujeres con 
capacidad personal y profesional tiene muchas barreras y este problema es conocido o llamado 
techo o laberinto de cristal. 

Formación y desarrollo personal

El acceso que tiene la mujer a los procesos de formación y desarrollo dentro de su organización 
no tiene las mismas condiciones que las de los hombres. Las mujeres reciben menos tiempo 
de capacitación respecto a los hombres. Muchas veces las mujeres deben asumir sus propios 
costos de los programas de capacitación o entrar a sistemas informales de formación que  en 
el trabajo probablemente no contribuirán a la adquisición de competencias y, en consecuencia, 
la mujer tiene menores oportunidades de desarrollo y menores posibilidades de ascensos.

Evaluación del desempeño 

En la evaluación de desempeño, las organizaciones suelen emplear criterios de evaluación como 
la edad, el sexo o la raza, que no se encuentran asociados con el rendimiento del personal y 
son permeables a prejuicios y estereotipos de género en cuanto a las técnicas de evaluación. 
Por ejemplo el uso de la redacción de un ensayo libre (free form essay) y la entrevista libre, 
por ser subjetivas y no basarse en estándares de desempeño, carecen de fiabilidad y validez. Si 
bien estas técnicas se recomiendan como métodos complementarios de evaluación, lo cierto 
es que su uso tiende a incrementarse en pequeñas empresas y son ampliamente utilizadas en 
las medianas empresas.

Diada evaluador- evaluado

Los sesgos conscientes e inconscientes del evaluador son considerados unos de los mayores 
obstáculos para la selección de personal.  El género del evaluado es una variable que afecta 
los resultados de la evaluación. Asimismo las diferencias demográficas afectan de manera 
significativa la evaluación del subordinado: los subordinados de género opuesto son valorados 
más pobremente que los subordinados de igual sexo. Los evaluadores tienden a valorar con 
puntuaciones más altas a aquellos que tenían igual género o raza, dando una menor valoración 
a las mujeres.

Remuneración económica del personal

La diferencia salarial por razones de género es uno de los temas más ampliamente estudiados en 
el campo de la compensación, y los resultados que se han obtenido son reveladores. Diversos 
estudios han evidenciado que en las sociedades occidentales se mantienen las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres en igual cargo con igual nivel educativo. Las mujeres que 
se desempeñan en profesiones consideradas masculinas devengan menor salario que los 
hombres; situación que no ocurre en caso contrario, ya que los hombres que ejecutan cargos 
considerados “femeninos” son remunerados de manera diferencial a favor de ellos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1983) señala la ausencia de ayudas 
organizacionales para conciliar la vida familiar y laboral, lo que obliga a la mujer a vincularse en 
cargos de menor remuneración, como los empleos de tiempo parcial, a fin de poder balancear 
las cargas laborales y familiares, lo que tiene un efecto significativo en el acceso a un paquete 

de compensación en igualdad de condiciones, en comparación con el hombre. 
Por ejemplo las variables como el estado civil y la condición de madre también 
contribuyen a ampliar la brecha salarial. 

Las nuevas exigencias del mundo laboral hacen un llamado a revisar, analizar y ajustar 
los valores de la cultura organizacional, las políticas y las prácticas de gestión humana.

A continuación te presentamos dos casos relacionados al tema de la lectura que 
acabas de hacer, léelos con detenimiento y contesta las preguntas.

Ejercicio
Caso 1: En busca de una oportunidad

61

Lee el siguiente caso para introducirte en la situación de Teresa; intenta 
entender y hacer tuyas sus emociones, acciones y decisiones.

Teresa acababa de cumplir los 30 años en junio del año 2007, cuando viajó de 
Chimbote, su tierra natal, a Madre de Dios en busca de trabajo. Casi tres años 
persiguiendo un puesto de trabajo en la siderúrgica y no lo consiguió. Ella sabía que 
había mucho trabajo en esa zona. Sus amistades habían intentado desanimarla, pero 
ella había crecido entre fierros; siendo su padre mecánico, nada la desalentaría. Ella 
fue una excelente alumna; había estudiado primero en el SENATI para mecánica de 
mantenimiento de maquinarias pesadas y luego para técnica agrícola. La situación 
laboral se le presentaba difícil en la costa, así que – aunque con tristeza–, tuvo que 
dejar su terruño y su familia para labrarse un futuro. 

Ya en la selva, luego de instalarse y conocer un poco la ciudad, hizo una lista de 
las empresas más importantes, tanto mineras como aserraderos, y repartió su 
curriculum.  La primera semana no tuvo suerte; no la llamaron de ninguna de las 
empresas. ¿Por qué? ¿Qué pasa?¿Sería tan piña? se preguntaba. Sabía que en algunas 
empresas habían empelado a personal técnico. Ella no iba a darse por vencida. La 
segunda semana volvió a mandar sus papeles a las empresas que pedían personal 
y tuvo mejor suerte; la llamaron de dos empresas: una minera y un aserradero. 
Dado que había varios postulantes, tenía que pasar por un proceso de selección de 
personal. 

En la empresa minera pasó las primeras pruebas y llegó a la entrevista personal. 
Cuando la vieron entrar, los tres hombres que la recibieron se miraron entre sí 
con risita socarrona. Luego le preguntaron: “¿y qué hace una señorita de su edad 
buscando trabajo de hombres tan lejos de su casa?” Teresa sonrió, esperando que 
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la entrevista continuara. Inmediatamente después le explicaron que la empresa minera tiene 
su campamento a cinco horas de la ciudad, selva adentro, y allí las condiciones de vida no son 
aparentes para una mujer sola. Se llega en camioneta o camión y luego se tiene que caminar en 
trochas por lo menos cuatro horas, atravesando barrancos. Le dijeron que, aunque para operar 
la maquinaria pesada que se utiliza para sacar el mineral no se requiere hacer mucho esfuerzo 
físico, un ambiente con tantos hombres no le convenía; que “cualquier cosa le podría pasar”, le 
dijeron con malicia. No le dieron oportunidad de alegar nada y la invitaron a salir. 

Luego fue a la entrevista del aserradero. Pensó que allí tal vez tendría más oportunidad porque 
había escuchado que algunas mujeres trabajaban para la empresa. Igual que en la anterior, pasó 
las pruebas de conocimientos y la psicológica, pero además, le hicieron una prueba en máquinas 
para verificar que sabía de mecánica. Lo hizo tan bien, que salió muy animada; la llamaron a 
la entrevista. Las preguntas no fueron muy distintas que en la minera; estaban sorprendidos 
que estuviese sola por esos lares, ya que el aserradero quedaba selva adentro; pero, más 
les asombraba que una mujer supiese tanto de mecánica de motores. Le advirtieron en el 
campamento todos eran hombres y que no había comodidades siendo ella mujer. Como le 
permitieron responder a los comentarios, argumentó mostrando sus habilidades. Finalmente, 
le dieron el trabajo.

Al día siguiente salieron hacia las instalaciones del aserradero. Mientras se habilitaba su 
dormitorio, dormiría en el galpón con el resto. Al verla llegar, tanto técnicos como operarios 
se sorprendieron. El gerente había llegado con ella, así que rápidamente volvieron a sus labores.

Teresa se adaptó a las condiciones del lugar, a la dureza del ambiente y cada día cumplía su 
trabajo con eficiencia. Si bien al inicio, algunas veces le pidieron que les cocine o les lave ropa, 
ella supo ser firme en las funciones del cargo que debía cumplir como técnica. Sabía lo que 
hacía y poco a poco, cumpliendo su labor se ganó el respeto de sus colegas.  Conforme avanzó 
el tiempo y con más confianza, cuando ellos no sabían algo, ya le pedían ayuda. Ella sabía que 
lamentablemente en este trabajo, por ser mujer, tenía que hacer doble esfuerzo demostrando 
sus capacidades, si es que quería quedarse. Aprendió a operar las otras máquinas del aserradero, 
y pudo cubrir a sus colegas cuando alguno se enfermaba. Cualquiera fuese la época, de lluvia o 
de seca, siempre había trabajo técnico que le asignaban a ella.

Poco a poco se ganó la confianza. Ella siempre observaba y escuchaba las maneras en que 
los hombres se relacionaban entre sí. Para la mayoría, la distracción diaria era jugar fútbol; se 
patean, hacen fouls, hablan a gritos, siempre con lisuras y gestos violentos; también les gusta 
el boxeo. Además, aunque también pasa entre los técnicos, a los operarios les salen chispas, 
se encienden por cualquier cosa, son “fosforitos” y todo lo quieren resolver a golpes. Cuando 
llega el fin de semana en que van en grupo a la ciudad, Teresa los acompaña cuando se juntan 
para tomar alcohol; a veces, también llega el jefe. A ella no le exigen y toma poco; pero, si 
alguno de ellos no quiere tomar, le dicen: “ya pues toma, no seas marica”. Hacen chistes o 
hablan de las mujeres: que a ellos les gusta que su cuerpo sea de tal o cual manera; que altas, 
que bajas, gorditas o flacas; dicen que “el hombre es hombre y siempre cae parado”, que ellos 
son tramposos, que saben cómo jugar con varias a la vez sin que ellas se den cuenta; que las 
esposas ni se imaginan lo que ellos hacen cuando bajan a la ciudad. Otras veces compiten entre 
ellos contando sus historias sexuales en sus días de descanso en la ciudad: que cuántas veces 
seguidas, que con cuantas a la vez.  Algunos inclusive regresan al campamento que no pueden ni 
pararse y al día siguiente están con la resaca, les duele la cabeza y esto afecta su trabajo.

Teresa cumplió tres años en la empresa trabajando selva adentro, codo a codo con sus colegas. 
Surgió una oportunidad de capacitación de seis meses en Lima para mejorar su desempeño; 
ella participó de la evaluación que hicieron del personal técnico. En esta ocasión, sus altos 
puntajes no valieron para tomar la decisión final. Uno de los técnicos que siempre “se la pegaba 
hasta morir” con el gerente cuando éste visitaba el campamento, fue el seleccionado. No le 
dieron explicación. Le ofrecieron un cursillo de quince días, que Teresa aceptó.  

De los contenidos de la Lectura # 1 y el Caso 1 “En busca de una oportunidad”, responde 
las siguientes preguntas

1. Siguiendo la lectura anterior, identifica las etapas y los aspectos de discriminación 
que se presentan hasta que Teresa accede al trabajo. 

2. Identifica las situaciones de discriminación en el entorno laboral de Teresa. ¿Qué 
opinas sobre ellas y por qué?
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3. En el caso de Teresa, vemos cómo la mayoría de los varones tienden a resolver los 
problemas a golpes. ¿Por qué? ¿qué efectos crees que tiene esta conducta para su 
relación con las mujeres? 

4. Los trabajadores tienen conductas de violencia emocional y de infidelidad a las mujeres, 
que es una forma de maltrato a sus esposas. No todos los hombres se comportan igual 
¿Por qué algunos hombres responden con violencia, mientras otros no lo hacen? 

Veamos el siguiente caso;

Caso 2: Algo más que conservas62

Efraín vive y trabaja, como ingeniero alimentario a siete horas de Lima, en una cálida ciudad de 
la sierra peruana. Tiene una amplia experiencia laboral, ya que luego de terminar sus estudios 
profesionales en la universidad, ha viajado y conocido importantes empresas de procesamiento 
de productos alimentarios del país y del extranjero.  

Cuando se le presentó la oportunidad de volver a su tierra a trabajar en una empresa 
procesadora, no dudó en aceptar, llenando de alegría a su padre, madre y a toda su familia. Ya 
tiene dos años en la empresa y le gusta mucho su trabajo. La empresa está alcanzando muchos 
éxitos, está ampliando sus volúmenes de producción y mejorando su tecnología y se está 
haciendo muy conocida.

En la empresa trabajan hombres y mujeres, pero entre operarios, ellas son la gran mayoría 
porque, según dice el dueño, las mujeres son más delicadas, tienen las manos más pequeñas 
y más finas, y, además, tienen la habilidad y destreza natural para manipular el producto. Las 
contratan sólo eventualmente porque su trabajo depende de que haya materia prima para el 
procesamiento.  

Algunas de ellas también son profesionales o técnicas; pero de estos, los hombres son muchos 
más. Los gerentes dicen que los hombres tienen don de mando, mejor formación técnica y 
pueden dedicarse más al trabajo. A las mujeres, por ejemplo, no les gusta que citen a reunión 
antes de la salida porque siempre están apuradas por irse; sobre todo las que tienen hijos 
menores.

Hace pocos meses Francisco comenzó a trabajar como supervisor del trabajo que realiza 
Efraín. Francisco es casado y tiene dos hijos. Una vez, en el turno de noche, Francisco le dijo a 
Efraín que le gustaba, que lo veía muy afeminado y que quería tener sexo con él. Buscó hablar 
con Efraín y le dijo que si accedía a tener sexo con él, lo ayudaría a crecer profesionalmente en 
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la empresa, que con ello tendría mejores ingresos. Que no se preocupe, que nadie se enteraría. 

Pasada la sorpresa inicial, Efraín está confundido y no sabe qué hacer. Tiene miedo que haya 
represalias. Ahora siente vergüenza por lo que le ha dicho su jefe; siente que todos lo miran. 
Quisiera quejarse, pero ante quién lo haría, si no hay un Área de Recursos Humanos o de 
Bienestar Social. Sabe también que Francisco entró a la empresa recomendado por un amigo 
del dueño. Efraín se siente culpable de lo que está viviendo; no puede concentrarse en hacer 
bien su trabajo y hay días que ya no tiene ganas de ir a trabajar.

El siguiente mes empieza el proceso de evaluación del trabajo del personal y Efraín tiene miedo 
de perder su trabajo, ya que Francisco, al ser rechazado en sus pretensiones, está usando su 
posición y ha empezado a criticarlo, no respecto a su trabajo, sino haciendo comentarios que 
menosprecian a su persona ante los gerentes de la empresa.  

Hasta el año anterior, los métodos de evaluación se basaron en revisar la disciplina laboral 
mediante el control de asistencia, de aceptación a hacer trabajo fuera de hora como expresión 
de compromiso con la empresa  y, luego, los jefes hacían entrevistas libres; finalmente, eran ellos 
los que daban las calificaciones que en muchos casos proporcionaban resultados subjetivos. 
Hasta el momento, Efraín no había tenido ningún problema.

Efraín se pregunta qué va a pasar si se hace lo mismo este año, pues la entrevista se la haría 
Francisco. En esta situación, sólo le queda la esperanza que se implemente la propuesta del 
gerente de operaciones que quiere que en la evaluación del desempeño se tomen en cuenta otras 
opiniones que valoren el trabajo desde varias perspectivas: del jefe inmediato, los subordinados, 
sus pares, los clientes y una autoevaluación. Piensa que aunque este sistema también tiene sus 
riesgos, por lo menos no se basa únicamente en la opinión de una persona con la que podrían 
haberse suscitado problemas. 

A partir de los contenidos de la Lectura # 1 y el caso 2 “Algo más que conservas”, 
responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué características se describen y representan a los varones y a las mujeres en el 
texto? ¿Qué opinas? Fundamenta por qué.

2. ¿Cuál es tu comprensión de las conductas y las vivencias de los personajes – Francisco 
y Efraín – en el texto? ¿Qué opinas? Fundamenta por qué.

3. Identifica las etapas y los aspectos de discriminación que se presentan en el trabajo. 
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5. ¿Qué te ha sorprendido especialmente en la historia?

4. Identifica las situaciones de discriminación en el entorno laboral de Efraín. ¿Qué 
opinas? Fundamenta porqué.

Lectura 2

CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS LABORALES SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
63

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), DISCRIMINACIÓN EN 
EL EMPLEO es, “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 
en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

El cuerpo central del Código de Buenas Prácticas Laborales está constituido por un 
grupo de criterios, que corresponden a ámbitos de la gestión de recursos humanos. 
Estas son:

Procesos de reclutamiento y selección
Este criterio plantea lo siguiente:

• Asegurar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los  
criterios de selección, no importen discriminaciones de ningún tipo.

• Los procesos de reclutamiento y los llamados a concurso no deberán  
contener sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio,  
ni requerir antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo 
y no estén referidas directamente a éste.

• En los procesos de reclutamiento y llamados a concurso no podrán  
aplicarse exámenes que tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales  
como pruebas de embarazo.

• Los perfiles de competencia deberán estar basados, estrictamente, 
en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo y no podrán  
contener requerimientos que no estén asociados a la función, tales como  
sexo, domicilio, apariencia física, edad u otro.

• En los concursos de ingreso, los currículum vitae se solicitarán y   
entregarán exclusivamente con los apellidos del postulante, sin nombres, 
foto, dirección, sexo, estado civil u otra identificación, indicando un número 
telefónico, casilla electrónica o similar, para efectos de la comunicación 
durante el proceso de selección, y por el cual se le informará de los 
resultados del concurso.

• Para garantizar la igualdad en el proceso de selección, en el evento 
que se presente un postulante cuya discapacidad le impida o dificulte la 
utilización de los instrumentos de postulación, los encargados del referido 
proceso deberán tomar las medidas necesarias para poner a su disposición 
instrumentos de postulación adaptados, sin que dicho requerimiento quede 
asociado al currículum respectivo.

• Se deberá formular un programa de inducción, que se aplicará a todas las 
personas nuevas que ingresen a trabajar.
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Buenas y malas prácticas en el proceso de selección de personal

• Un código de buenas prácticas instruye sobre la aplicación del “curriculum 
ciego”,  al indicar textualmente que “los currículum vitae se solicitarán y entregarán 
exclusivamente con los apellidos del postulante, sin nombres, foto,  dirección, sexo, 
estado civil u otra identificación.”

• Otro ejemplo, es la recomendación de hacer capacitación permanente a los 
encargados de los procesos de selección y reclutamiento de personal, que incluya 
la perspectiva de género, analizando las barreras que enfrentan las mujeres en ellos.

• No es una buena práctica hacer llamados que excluyan a personas por su sexo, en 
forma implícita o explícita.

•Tampoco es una buena práctica consultar a las mujeres que participan de una 
entrevista de selección de personal, sobre su estado civil y la tenencia o no de hijas 
o hijos, ya que reafirmaría el estereotipo que supone que las mujeres son las únicas 
responsables del cuidado doméstico, además de invisibilizar las múltiples estrategias 
que despliegan las mujeres para conciliar el trabajo doméstico con el público.

Desarrollo de carrera y acceso a la capacitación
 
• Los servicios, a través del departamento de recursos humanos o el que haga sus 
veces,  deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que, al interior de la 
institución exista la debida difusión de los procesos de promoción. Dicha difusión 
deberá efectuarse, en especial, a través del correo electrónico y mediante la 
publicación de avisos en los lugares más visibles y concurridos de sus dependencias.

• Los servicios deberán asegurar, según criterios y condiciones uniformes, un igual 
ceso a la formación y capacitación, sin que existan discriminaciones de ningún tipo. 
• Las acciones de capacitación deberán desarrollarse dentro de la jornada de trabajo, 
salvo que, por circunstancias extraordinarias y no previsibles, ello resultase imposible. 
En este último caso, se deberá conciliar con el jefe directo la forma en la que se 
facilitará el acceso a la capacitación.

• Se deberá instar a que los comités bipartitos de capacitación incluyan temáticas  
como  “la no discriminación e igualdad de oportunidades” en su plan anual de 
capacitación. 
• Por ejemplo se debe proponer perfeccionar el Plan de Capacitación que exista al 
interior de cada servicio, considerando: capacitación como espacio de desarrollo personal 
para las y los trabajadores; capacitación como necesidad para el fortalecimiento de 
competencias según perfil del cargo; capacitación específica para las mujeres que aspiren 
a ascender en su carrera profesional y/o deseen reorientar su trayectoria profesional; 
horarios que se ajusten a los tiempos laborales  y no se contrapongan con las 
responsabilidades de mujeres y hombres en lo familiar.

 
Representación equilibrada o paritaria entre mujeres y hombres en cargos de 
jefatura y de responsabilidad directiva

• Fomentar una representación equilibrada o paritaria entre hombres y mujeres en la 
designación de los puestos. 
• Priorizar, en igualdad de condiciones y mérito, la designación de mujeres en los   
concursos de jefaturas, en aquellos ámbitos o sectores en que se encuentren sub  
representadas.

• Precaver que la valoración y retribución del trabajo de hombres y mujeres se funde 
en criterios distintos del mérito, evitando toda discriminación fundada en el sexo. 
• Cuando son muy pocas las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad se sugiere 
aplicar una acción afirmativa. Es decir, si a partir de una terna hay que elegir entre un 
hombre y una mujer con los mismos méritos, optar por la  mujer. Esto, como una forma 
de ir equilibrando la participación actualmente desigual de las mujeres y los hombres 
en estos cargos. 
• Para que esta norma funcione adecuadamente, habrá que verificar la capacitación 
en igualdad de género de quienes seleccionan y reclutan personas, como así también 
esforzarse en lograr su sensibilización al respecto. Sólo así nos aseguraremos de que  
en la selección no primen resabios sexistas que (voluntarios o inconscientes) impidan 
el equilibrio de oportunidades entre mujeres y hombres, que queremos lograr.

• Si el problema es que no hay mujeres que postulen a cargos jefaturales o directivos, 
habrá que diseñar llamados a concursos que motiven a las mujeres a participar en ellos; 
o, convocar individualmente a mujeres profesionales. 
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Condiciones de Trabajo

Protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales

•Garantizar estrictamente el cumplimiento de las normas de protección a la 
maternidad. 
• Diseñar medidas para que las mujeres embarazadas, ante igualdad de condiciones  
con otros funcionarios, puedan optar por no cumplir sus jornadas durante el trabajo 
nocturno.

• Identificar y/o desarrollar formas de flexibilización de los permisos que se otorguen 
a la madre para dar alimentación a sus hijos.

• Deberán tomarse todos los resguardos para garantizar un respeto irrestricto a la  
dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio  
entre jefaturas y funcionarios.

• Se deberán adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de 
mutuo  respeto entre hombres y mujeres. 
• Se deberá evitar que las correcciones o diferencias respecto del trabajo encomendado 
importen descalificaciones personales. 
•Asegurar que las condiciones de trabajo no importen discriminaciones de ningún 
tipo. 
•Se deberán diseñar e implementar medidas de prevención de riesgos que permitan  
mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo.

• Por ejemplo es importante comprender que hombres y mujeres somos seres 
integrales. Según la OMS, en el 2004 en el Perú, el 70% de las mujeres refirieron haber 
sufrido violencia física o sexual por su pareja. En el 2007, según área de residencia,  
el 39% de las mujeres de zonas rurales y el 42% de las mujeres de zonas urbanas 
fueron  afectadas por violencia física o sexual por sus parejas.  En este contexto 
una buena práctica laboral podría consistir en talleres y/o charlas para la detección, 
prevención y acción con respecto a esta violencia, como también poner a disposición 
de todo el personal, materiales de apoyo sobre este tema.

• En otro nivel, se recomienda garantizar servicios higiénicos, de buena calidad y   
separados para mujeres y hombres, en todos los servicios públicos.

• Se deben estimular actividades extra laborales, en horario de trabajo, que busquen  
fortalecer la solidaridad, trato respetuoso y colaborativo entre compañeras y 
compañeros de trabajo.
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Después de leer el Código de buenas prácticas laborales veamos el tercer caso de la unidad.

• Difundir e instar al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley a los padres 
trabajadores, respecto de sus responsabilidades parentales, en especial las licencias 
para el cuidado del hijo enfermo y demás establecidas en las normas.

Conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares

 • Fomentar iniciativas destinadas a compatibilizar las responsabilidades laborales y  
 parentales de hombres y mujeres.

 •Fomentar, en la medida que ello sea compatible con las necesidades del servicio,   
 mecanismos alternativos de distribución de jornada, que faciliten el cumplimiento de  
 las responsabilidades parentales de ambos progenitores.

 • Fomentar de forma que sea compatible con las necesidades del servicio, que tanto  
 la organización de los procesos de trabajo como la participación en actividades de  
 capacitación no impidan restrinjan el cumplimiento de las responsabilidades parentales.

Respecto al acoso laboral

La OIT define el acoso laboral como:

“Cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en 
circunstancias relacionadas con su trabajo. Estos comportamientos pueden ser 
originados por jefes, compañeros de trabajos y en cualquier nivel de organización”.

Por ejemplo:

• Una acción que se recomienda implementar en este tema, es la organización de 
jornadas de capacitación, donde se traten las principales expresiones de la problemática 
y cómo enfrentarla desde la perspectiva de las Buenas Prácticas Laborales.

• Otra opción, es realizar actividades extra-laborales, en horario de trabajo, que 
permitan promover un ambiente libre de cualquier expresión de violencia entre pares, 
y entre subordinados y jefaturas.
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Ejercicio
Caso 3: Cuando suena la sirena65

En el norte chico, en una zona poblada que mantiene aún amplias extensiones de 
terreno de cultivos, se ha formado una empresa comercializadora de productos 
agrícolas que crece con éxito. Compra sus productos en distintos lugares de la costa 
y de valles interandinos, acopiándolos para exportarlos. Cuando llega la materia 
prima, la sirena suena a cualquier hora, y una gran cantidad de hombres y mujeres 
se juntan frente a la planta en busca de trabajo, esperando ser seleccionados. 

En la empresa trabajan hombres y mujeres, siendo éstas la mayoría. Los trabajos 
que hacen los hombres son de fuerza física, trabajan en el almacén y en el 
ordenamiento en las cámaras de refrigeración. La empresa ha decidido que su 
mano de obra principal esté compuesta por mujeres, consideradas más delicadas 
para el cumplimiento de la tarea, con mayores habilidades y destrezas que los 
hombres para manipular, seleccionar, limpiar y ordenar.

Sandra y Rocío fueron compañeras de colegio y, aunque eran muy buenas 
alumnas, no pudieron siquiera terminar sus estudios secundarios por la situación 
económica de sus familias. Sandra vive con tres hermanos varones que estudian en 
colegio y su madre quien, luego que la atropellaran, está en silla de ruedas. Rocío 
vive con dos hermanos mayores, su madre y su padre. Ellos trabajan como peones 
jornaleros en las chacras de la zona. Como los ingresos en sus familias son bajos, 
ellas se vieron obligadas a buscar trabajo de inmediato; aunque ambas se habían 
propuesto seguir estudiando. 

Ambas están trabajando ahora para la empresa comercializadora; la selección es al 
azar. Un hombre se sube sobre una camioneta frente a la gente, y les señala diciendo: 
“tú, tú, tú...” y así hasta completar el número de trabajadores que necesiten para la 
ocasión. Ellas van teniendo suerte pues hasta ahora casi siempre las llaman; entran 
como operarias y son eventuales; así están desde hace año y medio. El jornal es 
bajo, pero la necesidad gana. A ellas les pagan más que a los hombres, aunque 
también son operarias. 

En el trabajo, Sandra y Rocío son empeñosas y se han ganado el aprecio de los 
supervisores quienes las contratan cuando llega el producto. Aprendieron el truco 
de ponerse un pañuelo de color en la cabeza, para que las identifiquen fácilmente 
y las escojan. Sandra, a veces se ve en apuros porque se ha metido a estudiar en la 
nocturna; cuando hay mucho producto y se le extiende la jornada, se le cruza con 
los estudios y luego tiene que llegar a hacer labores en su casa así como revisar 
las tareas de sus hermanos menores. El día siempre le queda chico. Felizmente que 
cuando falta a la nocturna, sus compañeras la ayudan a ponerse al día para que no 
desapruebe, pues es buena estudiante y quiere ser ingeniera. 

Rocío no quiso hacer lo mismo y abandonó su promesa; decidió que si salía a 
la discoteca con los supervisores iba a logra mayor relación social y conseguir 
mejores condiciones de trabajo sin tanto esfuerzo. Hasta ahora le está dando 
buenos resultados. 

La empresa siempre ofrece capacitaciones a su personal, pero no tiene definido criterios para 
determinar quiénes deben participar en ellas. Sandra quiere ir, pero aún no la eligieron, a pesar 
que su rendimiento como operaria es muy bueno; por ahora, las buenas relaciones de Rocío 
con los supervisores, más que su productividad como operaria, hacen que la favorezcan a ella 
con capacitaciones.  

La gerencia general ha dispuesto una evaluación de desempeño para cubrir una vacante. 
Sandra y Rocío están interesadas en que las tomen en cuenta para cubrirla; si salen bien de 
la evaluación, su situación laboral y económica mejorará ya que les significaría que su trabajo 
sería fijo, recibirían mayor remuneración y su horario de trabajo no se extendería.

Les dijeron que la evaluación sería por rendimientos productivos en el trabajo. Ellas están 
poniendo todo de su parte. Sandra casi está duplicando su capacidad de procesamiento en 
planta; Rocío, aunque está más concentrada y se empeña, ya no tiene tanta habilidad. Se da 
cuenta que Sandra y otras operarias tienen mejores resultados. Dándose cuenta de esto, le ha 
pedido a uno de sus amigos supervisores que hable con el gerente para recomendarla.

A partir de los contenidos de la lecturas 1 y 2 y el caso # 3 “Cuando suena la sirena”, 
responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué características se describen y representan a los varones y a las mujeres en el 
texto? ¿Qué opinas? Fundamenta por qué.

2.¿Cuál es tu comprensión de las conductas y las vivencias de los personajes en el texto? 
¿Qué opinas? Fundamenta por qué.
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A partir de los contenidos de la lecturas 1 y 2 y el caso # 3 “Cuando suena la sirena”, 
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1. ¿Qué características se describen y representan a los varones y a las mujeres en el 
texto? ¿Qué opinas? Fundamenta por qué.
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3. Siguiendo la lectura anterior, identifica las etapas y los aspectos de discriminación que 
se presentan en el trabajo. 

4.¿Qué te ha sorprendido especialmente en la historia?

5. La historia que has leído ¿Qué puedes decir sobre estas situaciones en tu propia 
historia laboral? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sandra? Fundamenta porqué.

A continuación te presentamos el último caso de la unidad, el cual congrega lo leído en las 
lecturas 1 y 2.
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Caso 4: De retamas y calandrias66

Parece no muy lejano el tiempo en que los apagones, la voladura de torres de alta tensión, los 
paros armados y el imponente caminar de soldados del ejército – fusil en la mano – en la ciudad 
eran parte del ambiente cotidiano del territorio. Aunque trajinando con miedo, seguía a diario 
la necesidad de trabajar la tierra, criar los animales y mantener las costumbres ancestrales. 
El cantar de las calandrias y el amarillo persistente de la retama en nuestros montes, eran la 
compañía permanente en las tardes frías frente al telar, los tejidos y bordados. Ya no más esos 
tiempos y miramos adelante.

Por varias generaciones, Jacinto y su familia han sido tejedores quechua hablantes.  Aprendieron 
el castellano cuando se mudaron a la ciudad. Allí lograban entenderse bien con los turistas a 
quienes les vendían sus tejidos de lana de oveja, alpaca o algodón. La tradición de teñir las 
lanas con tintes naturales que mantienen su color y perduran en el tiempo, haciendo diseños 
de la zona lo hicieron conocido. Empezó a hacerse conocido cuando los turistas llegaban de 
visita a ver los paisajes, conocer las iglesias y siempre buscaban algo para abrigarse o llevar 
de recuerdo; los diseños tejidos en cojines, tapices, centros de mesa y cinturones que hacían 
Jacinto y Felícita les recordaban el lugar; pero, algunos gustaban y otros no. Los productos 
no eran de tan buena calidad y no se vendía todo.

Al inicio, Jacinto era el único que viajaba a Lima a capacitarse. Soñaba con hacer que los 
tejidos de la gente de su tierra se conocieran en otros lugares del país y del mundo. Entre 
idas y vueltas, le tomó algunos años llegar a hacer sus tejidos y bordados parejos, todos con la 
misma calidad. Lo que aprendía se lo enseñaba a Felícita, su esposa; también a sus hijos e hijas. 

Posteriormente, Felícita quiso viajar a Lima, a conocer y aprender más asuntos técnicos. Que 
ella trabaje y aprenda hizo que el negocio mejorara. En ese momento decidieron que tenían 
que hacer su empresa y crecer su producción. 

Con apoyo de una institución planificó su actividad económica; esto le ayudó a organizarse 
mejor y priorizar etapas. Entró en contacto con paisanas de otros poblados que bordaban y 
tejían muy bonito, pero que tenían los mismos problemas que él tuvo al inicio con el acabado. 
Resolvió que con capacitación y supervisión mejorarían los acabados, para lo cual tuvo que 
contratar más mujeres con calificación técnicas.

Las técnicas de mando medio se encargan de seleccionar, asesorar y supervisar el trabajo 
de bordados de 25 mujeres en 10 comunidades; las que cumplen la misma tarea con los 
tejidos trabajan en la ciudad donde se encuentra el taller principal. Como la empresa no ha 
estructurado un proceso de selección de bordadoras y tejedoras, queda a criterio de cada 
técnica a quien le dan o no trabajo. 

Hace dos meses, algunas operarias vinieron a conversar con Felícita quien estaba de gerente 
para informarle que algunas técnicas seleccionaban como bordadoras a quienes les regalaban 
gallinas o cuyes y eso no les parecía correcto. Además, le dijeron que para la capacitación 
que hubo hace tres meses, las mujeres que asistieron tuvieron que hacerle regalitos a sus 
supervisoras por haberlas enviado a aprender.

Es más, como para la última capacitación, las mejores bordadoras de cada producto fueron a 
enseñar a las otras comunidades, conversando entre sí se enteraron que la empresa pagaba 
distinto precio a la bordadora por producto terminado según la comunidad a que pertenecía. 
Parece que esto se debía a que las mujeres de cada comunidad habían negociado precios de 
manera independiente. Expresaron que esto afectaba más a quienes menos educación tenía y 
recibían menos ingresos.

Dada esta situación, la Felícita convocó a una reunión a las técnicas para conversar acerca 
de la problemática. En el diálogo, algunas de las técnicas aludidas expresaron que ellas no lo 
habían considerado indebido, sino algo natural como gratitud, ya que Felicita como gerente, 
también había recibido los regalos que ellas le habían hecho tanto cuando se hizo la selección 
de técnicas como cuando las había enviado a Lima a eventos de capacitación.

Aprovechando el momento, algunas técnicas señalaron que muchas de ellas tienen hijas e 
hijos menores, que aún están en la escuela, y que sería conveniente programar mejor las 
supervisiones para que ellas puedan llegar a sus casas menos tarde.  En algunos casos eran 
madres solas y tenían que atender ellas mismas a sus familias; pero, en la mayoría, los esposos 
no sabían cocinar ni atenderse, y ya algunas habían sido golpeadas. A veces, esto las ponía tensas 
y las desanimaba de seguir en el trabajo, pero la necesidad, obliga.

Felícita consideró que la reunión fue muy importante y lo comentó con Jacinto para pensar 
en los correctivos que debían hacer. Valiéndose de ello, Jacinto se preguntó ¿qué otras cosas 
estaremos haciendo mal y no nos damos cuenta?
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A partir de los contenidos de la Lecturas 1 y 2 y el Caso #4 “De retamas y calandrias”, 
responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué características se describen y representan a los varones y a las mujeres en el 
texto? ¿Qué opinas? Fundamenta por qué.

2. ¿Cuál es tu comprensión de las conductas y las vivencias de los personajes en el texto? 
¿Qué opinas? Fundamenta por qué.

3. Siguiendo la lectura anterior, identifica las etapas y los aspectos de discriminación 
que se presentan en el trabajo. 

4. ¿Qué te ha sorprendido especialmente en la historia?

5. La historia que has leído ¿Qué puedes decir sobre estas situaciones en tu propia 
historia laboral? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Felícita? Fundamenta porqué.
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Evaluación de la unidad 5
Llegamos al final de la Unidad 5. Es importante que realices el siguiente ejercicio 
para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que pongas mucho ánimo 
y empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. Es muy importante 
que tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. Luego de terminar el 
ejercicio de evaluación puedes pasar a la siguiente y última unidad del manual. 
¡Ánimo!

Pon un círculo en la respuesta que consideres sea verdadera o falsa.

RESPUESTAS

V

V

V

F

V F

V F

F

F

V F

V F

V F

V F

AFIRMACIONES
La discriminación por razones de género se deriva de las 
supuestas diferencias entre hombres y mujeres y se constituye 
en el fenómeno denominado sexismo.

El sexismo es un juicio positivo hacia las mujeres en relación 
con su sexo biológico.

En la mayoría de empresas, una forma de discriminación hacia 
las mujeres es la discriminación ocupacional vertical; es decir, 
hay ciertas ocupaciones masculinas y otras femeninas que 
impiden el acceso a puestos de dirección.

Los medios para convocar a un puesto de trabajo son 
mediante el periódico, internet, agencias de empleo, etc.; 
pero, finalmente son las recomendaciones de conocidos de la 
gerencia general el único canal que vale para acceder.

El acceso a posiciones directivas a mujeres con capacidad 
personal y profesional tiene muchas barreras y este problema 
es conocido o llamado techo o laberinto de cristal.

El acceso que tiene la mujer a los procesos de formación 
técnica y desarrollo profesional dentro de su empresa u 
organización es igual a la de los hombres.

Discriminación en el empleo es, “cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Un código de buenas prácticas en la selección de personal 
incluye la aplicación del “curriculum ciego”, es decir, un CV 
con los apellidos del postulante, sin nombres, foto, dirección, 
sexo, estado civil u otra identificación. La calificación es lo 
que vale.

El acoso laboral es cualquier incidente en el cual una 
persona es importunada, acorralada, abusada o maltratada 
en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estos 
comportamientos pueden ser originados por jefes o 
compañeros de labor.

Referencias

  Elaborado en base al texto: Merlín Patricia Grueso Hinostroza. La discriminación de género 
en las prácticas de recursos humanos: Un secreto a voces. Cuadernos de Administración, 
Vol.22. Núme.39, julio-diciembre, 2009; pp.13-30. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
  Material de Trabajo Educativo. Caso elaborado por  Mg. Carmen Tocón Armas (noviembre 
2010). Actividad 7. Taller La integración de género en las actividades de crecimiento económico 
y comercio. Oportunidades para integrar el enfoque de género en los componentes de 
Proyecto.                              
  Ibidem.                        
   SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (SERNAM). Código de buenas prácticas laborales 
sobre no discriminación para la administración central del estado- Gobierno de Chile. Dirección 
Nacional del Servicio Civil del Gobierno de Chile. Asociación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF). www.sernam.cl- Agustinas 1389. Santiago, Chile, 2008.
  MINISTERIO DE LA Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES). Plan Nacional contra la violencia 
a la Mujer. 2009-2015.Caracterización de la problemática.  pp. 5-6. http://www.mintra.gob.pe/
archivos/file/publicaciones/plan_nacional_contra_violencia_mujer_2009_2015.pdf
  Material de Trabajo Educativo. Caso elaborado por Mg. Carmen Tocón Armas (noviembre 
2010). Op.cit.
  Ibidem.
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Objetivos de aprendizaje de la 
unidad

Al terminar esta unidad serás capaz de:

• Elaborar un plan mínimo de acción sobre género para el desarrollo de los 
Planes de Negocio que identifique las actividades específicas de género para cada 
componente del Proyecto.

Lecturas de apoyo:

 
Lectura recomendada:

Recursos materiales: cuaderno de anotaciones, CD con lecturas.

1. Esther Barberá Heredia. Diversidad de género, igualdad de 
oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España. Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa. No.050. Valencia, España, 2004; 
pp.37-53. http://redalyc. uaemex.mx pdf/174/17405003.pdf (14.11.2011)

2. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Modelo de Equidad 
de Género MEG: 2003.México, D.F. www.inmujeres.gob.mx.
Primera edición:  julio de 2003. http://www.sct.gob.mx/uploads/media/
MEG_2003.pdf(14.11.2011)
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Presentación de la unidad

Bienvenida y bienvenido a la sexta unidad y última parte Manual para Fomentar la 
Equidad de Género en los Planes de Negocio del Proyecto PRA II. En esta sexta parte 
aprenderemos a elaborar un Plan mínimo de acción de género para desarrollarlo en 
nuestros planes de negocio, transformado la realidad. Se implementarán estrategias 
focalizadas y diferenciadas en un trabajo junto con hombres y mujeres para el logro 
de los objetivos propuestos.  Ánimo y adelante.

Los conceptos

¿Qué supone la realización de un Plan de Acción de Género?

La planificación desde un enfoque de género está referida a la organización de 
un conjunto de procesos orientados a modificar la realidad hacia la superación 
de desigualdades e inequidades en las relaciones entre varones y mujeres en un 
determinado ámbito. Ello tiene que ver con cambios positivos para las mujeres 
tanto en las condiciones materiales de existencia como en la posición de poder 
social y simbólico.

La realización de un Plan de Acción de Género supone un compromiso de 
la(s) persona(s) que lo impulsan y/o de la(s) institución(es) donde trabajan – así 
como de las/los actores sociales que se involucran –, para desarrollar actividades 
destinadas al logro de objetivos y la obtención consistente de resultados visibles 
de transformación de la realidad.

La intervención en el desarrollo con perspectiva de género favorece de modo 
positivo el camino hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Se dice que una acción social tiene perspectiva de género cuando las mujeres 
son visibilizadas como parte de la población destinataria de las acciones, aunque 
no únicamente; cuando se señala la existencia las situaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres, que impiden el despliegue de ellas afectándolas en sus 
oportunidades;cuando se comprende y procesa la desigualdad existente como 
resultado de patrones culturales y prácticas institucionales que reproducen 
incesantemente un sistema sexo-género de exclusión de las mujeres del beneficio 
social, económico y político; cuando las relaciones de dominación-subordinación se 
consideran como manifestación de relaciones de poder entre hombres y mujeres 
que expresan la desigualdad social y es tratada como una categoría analítica; cuando 
como efecto de lo anterior se actúa por una razón de justicia y equidad social para 
contribuir al impacto positivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, cuyaconsecuencia sea el empoderamiento de las mujeres. Es importante 
explicitar que la planificación desde la perspectiva de género no debe entenderse 

como sinónimo de trabajar sólo con mujeres y/o con familias; sino, que implica trabajar con 
varones, mujeres y también con grupos mixtos, pudiendo implementarse estrategias focalizadas 
y diferenciadas. 

Si la propuesta es cambiar las relaciones de género vigentes, ello implica trabajar con 
hombres y mujeres. No es posible modificar uno solo de los polos. Es preciso “incorporar” 
también a los varones en las propuestas de cambio.

Para tener una propuesta de cambio es 
necesario cumplir las siguientes etapas;

1. Realizar un Diagnóstico Rápido de Género sobre los problemas de Género más 
importantes en los Planes de Negocios y/o en el ámbito de acción. En un segundo momento, 
el diagnóstico de género debe ser completo y más analítico 

2. Identificar  a los actores sociales que actúan en el ámbito de trabajo para su 
posicionamiento frente al cambio. Identificación y análisis de actores interesados. Selección de 
aliados. 

3. Establecer las áreas problemáticas de género con potencialidad de mayores logros a 
nivel de un Plan de Negocio y/o a nivel del ámbito en que se desarrollan los planes de negocios 
a tu cargo. Debes considerar las sinergias de actores y los recursos de que dispones en 
concertación con otros.

4. Determinar con realismo lo qué es posible hacer para modificar el patrón sexo género 
vigente de los planes de negocios o en el ámbito de desenvolvimiento del Plan de Negocio. 
Formular los objetivos a alcanzar. Para cada uno de ellos, debes incluir los indicadores 
de resultados y señalar los factores de oposición identificados. Conocer el presupuesto 
disponible, hará real lo que te propongas.

5. Concertar con actores en alianza las estrategias de solución más convenientes. Las 
estrategias de solución se deben dar a nivel de un Plan de Negocios y a nivel del ámbito en que 
se desarrollan los planes de negocios.

6. Acciones posibles de educación interactiva, dinámica, no magistral. Aquí debes incluir 
el presupuesto disponible en detalle. Recuerda siempre que no se alcanzan objetivos sin 
presupuesto suficiente. Éste es expresión de la voluntad política de conseguir el cambio; es la 
expresión económica de las prioridades y mecanismos para avanzar o no.

7. Evaluación de resultados. Se trata de revisar el proceso implementado identificando los 
logros cualitativos y cuantitativos, y los factores que los explican; también, advertir los errores 
y las condiciones en que se dieron.
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Lectura 1

DIVERSIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
ENTORNOS LABORALES 

Los movimientos migratorios, el avance de la tecnología y la velocidad de los cambios 
como consecuencias de los proceso de globalización están influyendo en una nueva 
conceptualización del significado del trabajo y de las organizaciones laborales. Hoy 
en día, los jóvenes no crecen pensando en aprender un oficio que ejercerán el resto 
de su vida, sino que tendrán que ser más versátiles frente a un difícil y competitivo 
panorama laboral. Asimismo, las estructuras laborales están cambiando, dejando 
atrás la verticalidad y pasando a una estructura dinámica en red. Pero a pesar de 
todos estos cambios, la segregación laboral de género es un fenómeno presente en 
la mayoría de países. Esto se refleja en la casi inexistente presencia femenina en los 
puestos de poder y de toma de decisiones en organizaciones e instituciones. Se dice 
que la dinámica de las organizaciones es el principal obstáculo en la promoción de 
las mujeres porque está dominada por los valores androcéntricos.

Es en este contexto que se introduce el criterio de diversidad de género en las 
instituciones, como una estrategia para promover la participación de mujeres en 
puestos de responsabilidad. Se trata de ser lo más disímiles posibles en cuanto a 
sexo, etnia, edad, nacionalidad, orientación sexual, etc. Una fuerza de trabajo diversa 
permite mejorar la calidad de los productos, mejora la imagen interna y externa de 
la institución hacia el logro de la excelencia y la calidad total.

En la realidad, vemos que muchas organizaciones no son diversas y distan mucho 
de serlo. Sus equipos de trabajo son mayoritariamente masculinos, lo que a la 
larga provocaría ineficacia y pérdida de competitividad y adaptación a la sociedad 
global actual. La organización debe adaptarse a las necesidades de sus miembros. La 
aplicación de la perspectiva de género o transversalización (mainstreaming) de género 
y la valorización del potencial ofrecido por la diferencia (gestión de la diversidad), 
se deben combinar para reorganizar las prácticas y políticas organizacionales hacia 
la creación de un espacio donde los aportes femeninos puedan darse en igualdad 
de condiciones.

67

La implementación de las medidas desde la gestión de la diversidad se basa en los mismos 
principios de la perspectiva de género:

- Considera a las personas como tales en su totalidad.
- Se compromete con la democracia y el consenso de todos las/los miembros de una 
organización.
- Es una herramienta para lograr la justicia social.
- Se basa en la valoración y el respeto por la diversidad. Hombres y mujeres forman parte de 
grupos diferentes formados por individuos con diversidad de perspectivas, valores, intereses 
y competencias y de esta manera pueden y deben enriquecer la sociedad y las organizaciones. 

Diversidad de género: estrategia de recursos humanos

Paramos definiendo el principio de diversidad; este se sustenta en el reconocimiento y valoración 
de la variabilidad individual como intergrupal. Es decir, no hay un único modo de trabajar sino 
muchas formas y esto es ventajoso para la institución. El valor de la diversidad siembre debe 
hacerse compatible con un trato personal y grupal, justo y equitativo. En el largo camino para 
conseguir la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres, se han ido desarrollando 
diversos procedimientos que se han plasmado en propuestas específicas de acción a través 
de medidas institucionales. La diversidad de género es una estrategia novedosa e interesante 
y que aporta un valor añadido en cuanto al sistema de cuotas, la paridad, entre otras medidas 
positivas. Parte de los valores que tienen las mujeres y que aportan a las instituciones un valor 
añadido. La reestructuración social es completa pues tienen cabida todas las personas y se 
valoran los estilos laborales femeninos.

En cuanto a los Modelos de análisis de la diversidad y medidas de acción, se ha 
desarrollado un modelo sobre la diversidad de género idóneo donde el diagnóstico refleja si la 
diversidad es o no adecuada y si se da una presencia o ausencia de igualdad de oportunidades 
para las mujeres en los cargos de mayor responsabilidad. La distribución ideal de hombres y 
mujeres en un equipo directivo se basa en dos factores: las competencias directivas requeridas 
para el puesto y el perfil del cliente interno y externo de la organización. Del análisis de 
las competencias requeridas y su rango de feminidad y/o masculinidad se obtiene un factor 
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que representa la proporción de hombres y mujeres que deben formar parte del equipo, 
denominado el Perfil de Diversidad del Puesto. Asimismo el análisis del porcentaje de los 
clientes externos e internos es necesario forma el factor denominado Perfil de Diversidad 
Organizacional.

En cuanto a la Diversidad de la Oferta, esta se obtiene a partir de dos factores; la disponibilidad 
de candidaturas con los requisitos exigidos para acceder al cargo y el análisis de las barreras que 
interfieren en la carrera profesional. Por ejemplo hay muchas organizaciones que no cuentan 
con mujeres que cumplan los requisitos necesarios para ser promocionadas, y esto se debe a 
la posterior incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la influencia de las barreras 
que las excluyen de los cargos de dirección. A pesar de las medidas propuestas para mejorar la 
situación de desigualdad en las instituciones aun siguen presentes valores y normas patriarcales 
que excluyen a las mujeres de las estructuras de poder. 

Cuando se lleva a cabo el análisis real de la diversidad de género en los equipos directivos y 
la presencia de igualdad de oportunidades en la empresa se compara la diversidad ideal con la 
real para obtener el diagnóstico final. Hay tres índices que nos permiten conocer el grado de 
diversidad e igualdad de oportunidades existentes en una organización:

a. Índice de diversidad funcional: indica si el porcentaje de mujeres es idóneo para 
responder a las necesidades de un puesto con determinado perfil de competencias.

b. Índice de diversidad de la oferta: refleja el ajuste entre la proporción de mujeres y 
hombres en el equipo actual y el que se requiere.

c. Índice de igualdad de oportunidades: refleja el grado de dificultad que encuentran las 
mujeres en su desarrollo y promoción profesional dentro de la organización.

Si el diagnóstico indica que la situación real no se ajusta a la diversidad funcional sugerida por 
el modelo en base al perfil organizacional, perfil del puesto y disponibilidad de candidaturas, se 
propone una serie de medidas de acción para favorecer la adecuación de la composición de 
hombres y mujeres en el personal directivo.

Hoy en día, a pesar que hay una mayor presencia femenina en diferentes niveles de desarrollo 
profesional y de representación política, no se ha logrado suprimir las desigualdades salariales 
o los desequilibrios en la promoción profesional. Asimismo no se ha logrado un reparto 
equitativo en las tareas domésticas. Para que el principio de igualdad de oportunidades sea una 
realidad se debe seguir planteando iniciativas y medidas de acción para eliminar las prácticas 
discriminatorias.

Luego de haber revisado los conceptos y lectura 1, realiza el siguiente ejercicio. 

Ejercicio 1:

Paso 1: Selecciona un Plan de Negocio a tu cargo o responsabilidad de seguimiento. 
 
Paso 2: Determina la temporalidad de tu acción (corto plazo, mediano plazo, largo 
plazo).

Paso 3: Define la empresa o plan de negocio y el grupo de población objetivo en la 
cual pretendes incidir con tu acción.

Paso 4: Una vez que hayas seleccionado el Plan de negocio y determinado la 
temporalidad de tu acción, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los problemas de género más críticos que identificas y que consideras 
deberían priorizarse para acelerar el cambio de una situación no equitativa en la 
organización, taller o empresaen materia de:

a) Provisión de personal (reclutamiento/convocatoria; selección/métodos 
y técnicas);   

b) Promoción de personal: evaluación de desempeño (criterios, métodos 
técnicas); relación evaluador-evaluado.

c) Formación y desarrollo de personal: cargos de decisión/responsabilidad 
directa; acceso a capacitación (criterios, selección);

d) Condiciones de trabajo: Protección de los derechos de maternidad y 
responsabilidades parentales; Conciliación de responsabilidades laborales 
con  obligaciones familiares; Prevención y sanción del acoso laboral y/o 
sexual en el trabajo; violencia contra la mujer (familiar y/o laboral)

e) Pago o Remuneración Económica/ Ingreso (frente a la realización de 
labores iguales o equivalentes a las que efectúan los hombres).
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que representa la proporción de hombres y mujeres que deben formar parte del equipo, 
denominado el Perfil de Diversidad del Puesto. Asimismo el análisis del porcentaje de los 
clientes externos e internos es necesario forma el factor denominado Perfil de Diversidad 
Organizacional.

En cuanto a la Diversidad de la Oferta, esta se obtiene a partir de dos factores; la disponibilidad 
de candidaturas con los requisitos exigidos para acceder al cargo y el análisis de las barreras que 
interfieren en la carrera profesional. Por ejemplo hay muchas organizaciones que no cuentan 
con mujeres que cumplan los requisitos necesarios para ser promocionadas, y esto se debe a 
la posterior incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la influencia de las barreras 
que las excluyen de los cargos de dirección. A pesar de las medidas propuestas para mejorar la 
situación de desigualdad en las instituciones aun siguen presentes valores y normas patriarcales 
que excluyen a las mujeres de las estructuras de poder. 

Cuando se lleva a cabo el análisis real de la diversidad de género en los equipos directivos y 
la presencia de igualdad de oportunidades en la empresa se compara la diversidad ideal con la 
real para obtener el diagnóstico final. Hay tres índices que nos permiten conocer el grado de 
diversidad e igualdad de oportunidades existentes en una organización:

a. Índice de diversidad funcional: indica si el porcentaje de mujeres es idóneo para 
responder a las necesidades de un puesto con determinado perfil de competencias.

b. Índice de diversidad de la oferta: refleja el ajuste entre la proporción de mujeres y 
hombres en el equipo actual y el que se requiere.

c. Índice de igualdad de oportunidades: refleja el grado de dificultad que encuentran las 
mujeres en su desarrollo y promoción profesional dentro de la organización.

Si el diagnóstico indica que la situación real no se ajusta a la diversidad funcional sugerida por 
el modelo en base al perfil organizacional, perfil del puesto y disponibilidad de candidaturas, se 
propone una serie de medidas de acción para favorecer la adecuación de la composición de 
hombres y mujeres en el personal directivo.

Hoy en día, a pesar que hay una mayor presencia femenina en diferentes niveles de desarrollo 
profesional y de representación política, no se ha logrado suprimir las desigualdades salariales 
o los desequilibrios en la promoción profesional. Asimismo no se ha logrado un reparto 
equitativo en las tareas domésticas. Para que el principio de igualdad de oportunidades sea una 
realidad se debe seguir planteando iniciativas y medidas de acción para eliminar las prácticas 
discriminatorias.

Luego de haber revisado los conceptos y lectura 1, realiza el siguiente ejercicio. 

Ejercicio 1:

Paso 1: Selecciona un Plan de Negocio a tu cargo o responsabilidad de seguimiento. 
 
Paso 2: Determina la temporalidad de tu acción (corto plazo, mediano plazo, largo 
plazo).

Paso 3: Define la empresa o plan de negocio y el grupo de población objetivo en la 
cual pretendes incidir con tu acción.

Paso 4: Una vez que hayas seleccionado el Plan de negocio y determinado la 
temporalidad de tu acción, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los problemas de género más críticos que identificas y que consideras 
deberían priorizarse para acelerar el cambio de una situación no equitativa en la 
organización, taller o empresaen materia de:

a) Provisión de personal (reclutamiento/convocatoria; selección/métodos 
y técnicas);   

b) Promoción de personal: evaluación de desempeño (criterios, métodos 
técnicas); relación evaluador-evaluado.

c) Formación y desarrollo de personal: cargos de decisión/responsabilidad 
directa; acceso a capacitación (criterios, selección);

d) Condiciones de trabajo: Protección de los derechos de maternidad y 
responsabilidades parentales; Conciliación de responsabilidades laborales 
con  obligaciones familiares; Prevención y sanción del acoso laboral y/o 
sexual en el trabajo; violencia contra la mujer (familiar y/o laboral)

e) Pago o Remuneración Económica/ Ingreso (frente a la realización de 
labores iguales o equivalentes a las que efectúan los hombres).
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PROBLEMAS EN EL PLAN DE NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  DE GÉNERO E INEQUIDAD

ETAPA/FASE

a) Provisión de 
personal

b) Promoción de 
personal 

2. 2.

c) Formación 
y desarrollo de 
personal 

3. 3. 

d) Condiciones 
de trabajo 

4. 4.

e) Pago o 
compensación 
Económica/ 
Ingreso

5. 5.

MUJERES HOMBRES

Matriz 1: Identificación de problemas de género

Matriz 2: Identificación de problemasde género que el plan de negocio 
puede controlar

1. (Ej.: “buena presencia”)

Definición de un (1) problema de género

Causas que lo originan:

Población a la que afecta (hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas con 
distinta orientación sexual)

Relación con el área/depto./sector de la empresa ala cual le compete dar solución o 
contribuir a la solución del problema:

Soluciones que se han planteado anteriormente y que tú conoces:

1. (Ej.: Talla 1.70mt)

Paso 5:  De los problemas que has priorizado, elige uno de ellos y conviértelo en una 
Propuesta de Acción de Política del Plan de Negocio o empresa. Para facilitar este proceso, 
llena las siguientes matrices.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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PROBLEMAS EN EL PLAN DE NEGOCIO
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4. 4.

e) Pago o 
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Ingreso
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Matriz 2: Identificación de problemasde género que el plan de negocio 
puede controlar
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Definición de un (1) problema de género

Causas que lo originan:

Población a la que afecta (hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas con 
distinta orientación sexual)

Relación con el área/depto./sector de la empresa ala cual le compete dar solución o 
contribuir a la solución del problema:

Soluciones que se han planteado anteriormente y que tú conoces:

1. (Ej.: Talla 1.70mt)

Paso 5:  De los problemas que has priorizado, elige uno de ellos y conviértelo en una 
Propuesta de Acción de Política del Plan de Negocio o empresa. Para facilitar este proceso, 
llena las siguientes matrices.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE



215214

Matriz 3:  Análisis para una propuesta de acción de política con perspectiva 
de género del plan de negocio 

¿Qué solución(es) crees que debe tener el problema?  ¿Por qué? Fundamenta.

¿Es de interés público la propuesta? ¿Quiénes son las/ los interesadas/os? (sexo, rango 
de edad, sector)

¿Qué área/depto./sector de la empresa o negociocrees debe atenderlo?

¿A quién beneficia la propuesta? ¿Por qué?

¿Es de interés del Plan de Negocios o empresa la propuesta? ¿Quiénes son las/ los 
interesadas/os? (sexo, rango de edad, área o sector del PN)

¿A quién perjudica la propuesta? ¿Quiénes se opondrían? ¿Por qué? Argumentos que 
plantean opositores.

¿Qué alianzas estratégicas se pueden hacer? ¿Con quiénes? Con cuáles? 
(área/depto./sector de la empresa)

Paso 6:  Luego de tener el análisis de identificación del problema, pasamos a las propuestas 
de solución.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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Matriz 3:  Análisis para una propuesta de acción de política con perspectiva 
de género del plan de negocio 

¿Qué solución(es) crees que debe tener el problema?  ¿Por qué? Fundamenta.

¿Es de interés público la propuesta? ¿Quiénes son las/ los interesadas/os? (sexo, rango 
de edad, sector)
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¿Qué alianzas estratégicas se pueden hacer? ¿Con quiénes? Con cuáles? 
(área/depto./sector de la empresa)

Paso 6:  Luego de tener el análisis de identificación del problema, pasamos a las propuestas 
de solución.
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¿Puede construirse el consenso alrededor de esta propuesta? De todos? De quiénes? 
¿Por qué?

¿Existe disposición de parte de los funcionarios/mandos medios del PN o empresa 
para acoger esta propuesta? ¿Qué resistencias identificaría?

¿Cuánto cuesta la propuesta?¿Cómo se puede financiar?

¿Es sostenible esta propuesta? En tu ausencia ¿quién(es) asumirán el liderazgo? ¿Cómo?

Ejemplo:

Matriz: Síntesis de análisis de actores

NO SON ACTORES

Las autoridades

Los centros de trabajo

Los trabajadores

La comunidad

Las Ongs

Los funcionarios públicos

Un(a) vecino (a)

El clero

XY..., Alcaldesa del Distrito ...

Empresa “Loma Linda”, Taller “Olla barros”

Sindicato “...”, 

Comunidad Nativa “Shipibos”, Distrito ...

Asoc.”Cambio y derechos”

Jefaturas de primer nivel de gobierno

Doña Jacinta Huamaní; Don Feliciano 
Coaquira; ...

Religiosa Sor María; Pastor Genaro;

SON ACTORES

La matriz de análisis de actores sociales    te ofrecerá una idea de las personas e instituciones 
con las que podrías o no hacer sinergias para alcanzar los cambios en las relaciones de género 
que hayas identificado en el Plan de Negocio o en el ámbito de trabajo. 

• ¿Con qué actores sociales o instituciones puedes aliarte para desarrollar actividades conjuntas 
hacia el logro de objetivos de igualdad de género? 
• ¿Con qué actores sociales o instituciones puedes aliarte para compartir recursos hacia el 
logro de objetivos de igualdad de género? 

Tienes que evaluar lo más conveniente según la información que tienes. Puedes hacerlo por 
nivel, según las instancias de influencia a las que tienes acceso:

• Un recuadro y una fila para cada actor(a) que identifiques.
• Un recuadro y una fila por conjunto de actores, grupos de actores (por ej.: Junta de Regantes 
XY; Federación Sindical de Trabajadores; etc.).
• Cuando has terminado de llenar la matriz de análisis de actores, debes hacer balance de 
la matriz de actores te permitirá establecer si existen o no actores sociales importante que 
estarían opuestos a la propuesta o que estarían de acuerdo con ella.

Sirve para hacer la síntesis de todo lo que has trabajado anteriormente.

68

(*)

(*)
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¿Puede construirse el consenso alrededor de esta propuesta? De todos? De quiénes? 
¿Por qué?

¿Existe disposición de parte de los funcionarios/mandos medios del PN o empresa 
para acoger esta propuesta? ¿Qué resistencias identificaría?

¿Cuánto cuesta la propuesta?¿Cómo se puede financiar?

¿Es sostenible esta propuesta? En tu ausencia ¿quién(es) asumirán el liderazgo? ¿Cómo?

Ejemplo:

Matriz: Síntesis de análisis de actores

NO SON ACTORES

Las autoridades

Los centros de trabajo

Los trabajadores

La comunidad

Las Ongs

Los funcionarios públicos

Un(a) vecino (a)

El clero

XY..., Alcaldesa del Distrito ...

Empresa “Loma Linda”, Taller “Olla barros”

Sindicato “...”, 

Comunidad Nativa “Shipibos”, Distrito ...

Asoc.”Cambio y derechos”

Jefaturas de primer nivel de gobierno

Doña Jacinta Huamaní; Don Feliciano 
Coaquira; ...

Religiosa Sor María; Pastor Genaro;

SON ACTORES

La matriz de análisis de actores sociales    te ofrecerá una idea de las personas e instituciones 
con las que podrías o no hacer sinergias para alcanzar los cambios en las relaciones de género 
que hayas identificado en el Plan de Negocio o en el ámbito de trabajo. 

• ¿Con qué actores sociales o instituciones puedes aliarte para desarrollar actividades conjuntas 
hacia el logro de objetivos de igualdad de género? 
• ¿Con qué actores sociales o instituciones puedes aliarte para compartir recursos hacia el 
logro de objetivos de igualdad de género? 

Tienes que evaluar lo más conveniente según la información que tienes. Puedes hacerlo por 
nivel, según las instancias de influencia a las que tienes acceso:

• Un recuadro y una fila para cada actor(a) que identifiques.
• Un recuadro y una fila por conjunto de actores, grupos de actores (por ej.: Junta de Regantes 
XY; Federación Sindical de Trabajadores; etc.).
• Cuando has terminado de llenar la matriz de análisis de actores, debes hacer balance de 
la matriz de actores te permitirá establecer si existen o no actores sociales importante que 
estarían opuestos a la propuesta o que estarían de acuerdo con ella.

Sirve para hacer la síntesis de todo lo que has trabajado anteriormente.

68

(*)

(*)

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE



219218

Deberás llenar el cuadro que sigue según las indicaciones que se dan a continuación:

• Columna 1: Actores importantes.
• Columna 2: Importancia actual del actor(a) en juego respecto a su influencia en el ámbito 
(Muy importante, medianamente importante, poco importante)
• Columna 3: Importancia actual del actor(a) con relación a las metas y desafíos 
(Muy favorable, favorable, neutro, contrario, muy contrario)
• Columna 4: Importancia posible/deseable del actor(a)
• Columna 5: Posicionamiento posible/deseable del actor(a) con relación a las metas y desafíos.

Balance analítico de la Matriz de Actores(as)

Situación actual Situación Posible/deseada
Actor(a)

Campos  
Estrategias  

Insuficiente 
oportunidad 
de acceso al 
empleo

Creación de 
taller/empresa 
productivos 
para actividades 
económicas 
-productivas 
con cuotas de 
participación por 
sexo

Creación de 
Cunas, guarderías, 
Comedores 
familiares,
Centros de lavado 
al peso

Convenios de 
Becas a mujeres 
con centros de 
formación técnica

Cunas, guarderías, 
Comedores 
familiares por 
concesión,
Centros de lavado 
al peso

Provisión 
de insumos  
anticonceptivos 
y preventivos 
ITS, VIH/SIDA 
en servicios 
higiénicos de 
ambos sexos

Habilitar con 
maquinaria 
taller/empresa 
para actividades 
económico-
productivas 
con cuotas de 
participación por 
sexo

-Discriminación positiva 
con cuota paritaria por 
sexo según área de 
desempeño (50%-50%).
- Oferta de posiciones 
a tiempo parcial
- Oferta de horarios 
corridos a jornada 
completa (mañana- 
tarde; tarde-noche)

Discriminación 
positiva con cuota de 
acceso a calificación 
que favorezca 
temporalmente a 
las mujeres hasta el 
logro del equilibrio 
en número (50%-
50%) en  cada área de 
desempeño

Políticas de Igualdad 
Oportunidades (IO):
- Selección de 
Personal 
- Horarios, viajes y 
traslados
- Salarial o de 
compensación 
económica/ Ingresos 

Políticas de 
Conciliación de 
responsabilidades 
laborales con  
obligaciones 
familiares

Política de Igualdad 
Oportunidades (IO): 
• Formación 
• Capacitación

Políticas respecto 
a condiciones de 
trabajo: Protección 
de los derechos 
de maternidad y 
responsabilidades 
parentales; 
prevención del VIH/
SIDA

Escasos servicios 
de atención 
Complementaria 
para 
trabajadores(as)

Bajos niveles 
de Educación 
y escasas 
oportunidades 
de capacitación

Incumplimiento 
de condiciones 
de salud y de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos

1 2 3 4 5

Importancia

Infraestructura
(algunos ejemplos)

Equipamiento
(algunos ejemplos)

Acciones afirmativas 
(que busquen acelerar el 
cambio de una situación 
no equitativa en el 
taller, la organización o 
empresa). Ejem.

Empresa / 
Negocio/ 
Centro de Trabajo
(Formulación de 
Políticas, manuales de 
procedimientos y de 
funciones) Ejemplos.

Posicionamiento PosicionamientoImportancia

Matriz 4: Síntesis de análisis de actores

Ejemplo:

Propuestas en torno a acciones de política con perspectiva de género del 
plan de negocio o de concertación de actores

70

71

Problemas 
de Género     
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Políticas respecto 
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de capacitación
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Infraestructura
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Centros de 
Emergencia 
Integrales

Centros de 
Emergencia 
Integrales 

Políticas de 
Prevención y sanción 
del acoso laboral y/o 
sexual en el trabajo; 
violencia contra la 
mujer (familiar y/o 
laboral)

Políticas de:
• Evaluación y 
Promoción del 
personal 
• Elaboración del 
Reglamento Interno
• Elaboración 
del Manual de 
procedimientos

Violencia de 
género

Acceso a cargos 
de toma de 
decisiones

72 73

74

Discriminación 
positiva con cuota de 
acceso a calificación 
que favorezca 
temporalmente a 
las mujeres hasta el 
logro del equilibrio 
en número (50%-
50%) en  cada área de 
desempeño

Matriz 5: Diseño de acción de política de género del plan de 
negocio o empresa

Descripción de la acción de política del PN o empresa
¿Quién obtiene qué, cómo y cuándo?

Indicadores de Género: ¿Cómo se medirán los Resultados?¿Qué evidencias de la realidad 
observaremos y nos mostrarán, los cambios producidos en la situación de varones, de 
mujeres, en las relaciones entre H y M?

Objetivo general: ¿Qué se busca cambiar o mejorar?¿Qué queremos conseguir con la 
acción de política?(Se recomienda uno. Debe ser claro en el cambio que se quiere obtener) 

Meta: ¿Qué queremos alcanzar?

Objetivos específicos: ¿Qué hacer?(Mejor si es uno por aspecto del Ob. General)¿Que 
favorecería la implementación de acciones que expresen la voluntad del PN/ empresa 
orientada a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.

Tiempo de ejecución: ¿Cuánto tiempo nos tomará alcanzar las metas? Factores 
limitantes; describe los factores potenciadores.

Actividades: Medidas de aplicación que deben incluirse en los planes operativos y 
presupuestos de cada PN o empresa

¿De qué recursos puedes disponer para lograr incidir en las decisiones respecto a las 
problemáticas analizadas y a los vacíos y recomendaciones que has planteado?

Utiliza la siguiente matriz para describir la acción de política

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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Lectura 2

UN MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 

El Modelo de Equidad de Género (MEG) tiene como propósito fundamental detectar, 
combatir y en su caso erradicar, mediante accionesafirmativas y/o acciones en favor 
del personal, los problemas de inequidad en el acceso a la capacitación, el desarrollo 
profesional, salariosy compensaciones desiguales por el mismo trabajo, situaciones 
de hostigamiento sexual y discriminación de cualquier tipo, entreotros.

La participación de mujeresy hombres en circunstancias de equidad en el ámbito 
laboral, es un derecho yun principio que los países que aspiran a formar parte del 
concierto democráticotambién deben observar. Sin embargo, a pesar de que las 
leyes de muchos paísesestablecen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
en la prácticapersiste la discriminación de género.

El Modelo del Sistema de Gestión de Equidad de Género

Un modelo mediante el cual es posible desarrollar, implantar y mejorar un Sistema de 
Gestión de Equidad de Género. Las organizaciones que deseen adoptar un Sistema 
de Gestión de Equidad de Género deberán:

1. Realizar un diagnóstico en el que se identifiquen las inequidades existentes.
2. Implantar y cumplir con los requisitos definidos en el modelo de equidad degénero.
3. Incorporar, en un principio, al menos dos estrategias que favorezcan las condicionesde 
equidad de género y tomen en cuenta el desarrollo de las accionesafirmativas y/o en 
favor del personal con las que se disminuirá el impactode las situaciones identificadas 
como inequitativas.

Las y los integrantes de la organización, especialmente los que conforman laalta 
dirección, juegan un papel significativo en la implantación de los requisitosde este 
modelo y en la definición de las acciones afirmativas y/o acciones enfavor del 
personal.

Objetivo y alcance del Modelo de Equidad de Género

El objetivo del Modelo es desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de géneroen las 
organizaciones. Con ello, se busca institucionalizar las políticas deequidad de género 
y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres ymujeres en el acceso al 
empleo, condiciones de trabajo, así como desarrollo profesional, capacitación y 
participación en los procesos de toma de decisiones

En este modelo, resulta fundamental aumentar la satisfacción personal, 
familiar, profesional, económica y social de mujeres y hombres dentro de su 

75
entornoorganizacional, promover un ambiente laboral más sano y armonioso, asícomo fomentar 
la sensibilización de la sociedad respecto a las relaciones deequidad de género.

Sistema de Gestión de Equidad de Género

Planificación

La alta dirección deberá revisar, planificar y definir los compromisos con respecto a la equidad 
de género, a través del establecimiento de una política de equidad de género y de un plan 
para el cumplimiento de los requisitos del sistema, así como asegurar la integridad del sistema 
cuando existan cambiosque pudiesen afectarlo.

Política de equidad de género

Es responsabilidad de la alta gerencia:
a) Establecer, aprobar y documentar en el manual, una política de equidad degénero.
b) Dar a conocer dicha política a través de los medios adecuados en todos losniveles de la 
organización.
c) Evaluar periódicamente el conocimiento, entendimiento y aplicación eficazde la política, a 
través de revisiones llevadas a cabo por la dirección.
d) Incluir, dentro de la política, un compromiso para promover la igualdad deoportunidades 
entre mujeres y hombres y la no discriminación en el accesoal empleo; para prevenir el 
hostigamiento sexual y dar seguimiento a todoslos compromisos definidos en este modelo.
e) Definir, dentro de la política, el compromiso para promover un ambientesano y condiciones 
de trabajo armoniosas, a través del desarrollo de accionesafirmativas y/o en favor del personal 
que favorezcan la equidad de género yla igualdad de oportunidades.

Acciones afirmativas y/o acciones en favor del personal

La política de equidad de género tiene como objetivo principal la difusión delcompromiso de 
la alta dirección para eliminar las desigualdades y combatir ladiscriminación entre mujeres y 
hombres.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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Organización y recursos

La alta dirección debe asegurarse de que los recursos esenciales para el logrode los objetivos 
han sido identificados y se encuentran disponibles, incluyendolos recursos para la operación y 
mejora del Sistema de Gestión de Equidad deGénero y para la satisfacción del personal y otras 
partes interesadas.

Los recursos asignados pueden ser personas, infraestructura, ambiente de trabajo,información 
y recursos financieros. Adicionalmente, se requiere que la organizacióncuente con buenas 
prácticas de control de documentos y evidenciascomo herramientas básicas de un sistema de 
gestión.

Acciones esperadas:

• Definir las responsabilidades y autoridades necesarias para cumplir con el sistema de gestión.
• Contar con un/a coordinador/a de equidad de género.
• Conformar un Comité de Equidad de Género.
• Elaborar un manual de equidad de género y procedimientos para dar cumplimiento a los 
requisitos de este documento y llevar un correctocontrol de dichos procedimientos.
• Llevar a cabo revisiones periódicas al sistema de gestión.
• Aplicación de los requisitos de equidad de género

La aplicación de los requisitos de este modelo permitirá a las organizaciónesvisualizar las 
posibles brechas entre mujeres y hombres, que suelen pasar desapercibidascomo desigualdades.

El modelo planteado debe contener los requisitos mínimos quepueden aplicarse en una 
organización para promover la equidad de género yla igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, con objeto de obtenermayores beneficios, competitividad, altos niveles de 
productividad y un mejordesempeño mediante el desarrollo eficaz de sus recursos humanos.

Reclutamiento y selección de personal

Las organizaciones alcanzan el éxito a través de la combinación eficaz y eficientede sus 
recursos, siendo el elemento humano el más importante de ellos. Portal razón, el proceso de 
reclutamiento y selección de personal es determinante.Al asumir el compromiso de promover 
la igualdad de oportunidades entre mujeresy hombres, la organización se convierte en un 
espacio en el que se aseguranlas condiciones para trabajar y desarrollarse en los ámbitos 
laboral y personal.

Acciones esperadas:

Establecer un compromiso para que mujeres y hombres reciban un tratoequitativo y las mismas 
oportunidades en el proceso de selección y reclutamiento,además de eliminar metodologías 
informales

Responsabilidad de la organización:

a) Asegurar que el compromiso de reclutamiento y selección, definido en lapolítica, promueve 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo, y que quede 
establecido en el procedimiento de reclutamientoy selección de personal.
b) Difundir al exterior el compromiso establecido en sus políticas de equidadde género 
para asegurar el trato equitativo y las mismas oportunidades enel proceso de selección y 
reclutamiento de mujeres y hombres.
c) Asegurar la desaparición de sistemas informales de reclutamiento y selecciónen todos los 
niveles de la organización, unidades, proyectos, programas y equipos de trabajo.

Procedimiento de reclutamiento y selección

Es responsabilidad de la organización:

a) Contar con un procedimiento formalmente establecido y documentado, que describa el 
método de reclutamiento y selección de personal.

b) Asegurar que el procedimiento de reclutamiento y selección:

- Verifica que los anuncios de puestos vacantes reflejan el compromiso con la equidad de 
género y alientan a mujeres y hombres a calificar para dichas vacantes.
- Cuida que los/las candidatos/as para un puesto sean evaluados/as de la misma forma con 
criterios definidos, y que las entrevistas que se les aplican sean similares para prevenir la 
valoración subjetiva y contrarrestarlos efectos perjudiciales de los estereotipos en el proceso 
de selección y reclutamiento del personal.
- Promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con niveles iguales de 
educación, experiencia, capacitación y responsabilidad
- Prohíba solicitar examen de gravidez al contratar mujeres.
- Verifica que en los documentos relacionados con las solicitudes de trabajo únicamente se 
incluyan preguntas relevantes al mismo y a las tareas a desempeñar en el puesto, y en caso de 
contener preguntas personales, las respuestas no se utilizan para sesgar las oportunidades de 
los candidatos(as).

Importante: Sólo cuando la persona haya sido seleccionada para el puesto, se podrá preguntar 
sobre su estado civil, número de hijas/os, etc., considerando que esta información tiene un 
impacto en la determinación de prestaciones específicas.

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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Descripción y perfil del puesto

Es responsabilidad de la organización:
a) Asegurar que la descripción y perfil del puesto sean indistintos al sexo de la persona que 
podría desempeñarlo y que los criterios del perfil no son discriminatorios en ningún sentido.
b) Verificar que los criterios establecidos en los perfiles del puesto sean utilizados como la 
base de los procesos de selección y reclutamiento.
c) Apoyar y promover, a través de los procesos de recursos humanos, la ocupación femenina 
y masculina en funciones menos tradicionales para su sexo, buscando una representación 
equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas; así como apoyar la inclusión de personas 
con algún tipo de discapacidad en la organización.

Evaluar y determinar claramente en los perfiles los niveles de educación, experiencia, limitantes 
de edad y disponibilidad para viajar, estrictamenterequeridos por el puesto.

Sobre el Contrato laboral

Es responsabilidad de la organización:

a) Verificar que el lenguaje utilizado en los contratos de la organización sea inclusivo del género. 
Por ejemplo: el/la director/a, el/la gerente, el/la jefe/a, el/la supervisor/a, el/la trabajador/a, los 
trabajadores de la empresa/el personal de la empresa, etcétera.
b) Corroborar que los puestos indicados en los contratos se encuentran contenidosen el 
organigrama definido por la organización.
c) Asegurar que las personas que colaboran con la organización con contratos temporales, 
honorarios, medios tiempos, becarios/as, así como quienes están contratados mediante agencias 
externas a la organización o subcontratistas puedan, si aplica, ser igualmente beneficiadas por 
las acciones afirmativas oen favor del personal implantadas.

El sistema de gestión requiere como herramienta básica, que la organización cuente con buenas 
prácticas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal calificado y con la debida 
autoridad, para sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de mejora.

Evaluación, seguimiento y mejora

Acciones esperadas: Contar con un procedimiento documentado en el cual se indique el 
método de evaluación interna del Sistema de Gestión de Equidad de Género.

Aplicación de indicadores

Es responsabilidad de la organización:
a) Establecer indicadores de equidad de género dentro de la organización con el fin de obtener 
información para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.
b) Aplicar indicadores en relación con el nivel de segregación ocupacional, equidad e igualdad 
salarial. Medir el tipo de hostigamiento sexual presente en la organización y el nivel en que se 
encuentra.
c) Sistematizar la información y datos desagregados por sexo. Generar anualmente un reporte 
escrito para analizar la realidad laboral de las mujeres y los hombres en la organización, 
incluyendo diversos indicadores y los resultados de la encuestas de clima laboral o calidad de 
vida en la organización.

Evaluación de la unidad 6

Llegamos al final de la Unidad 6 y al final del Manual. Es importante que realices 
el siguiente ejercicio para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que 
pongas mucho ánimo y empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. 
Es muy importante que tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. ¡Ánimo!

Ordena los pasos a seguir para realizar un Plan mínimo de acción de género:

• Identificar a los actores sociales que actúan en el ámbito de 
trabajo para su posicionamiento frente al cambio.

• Concertar con actores aliados, las estrategias de solución más 
convenientes.

• Formular los objetivos a alcanzar para modificar el patrón sexo 
género vigente de los planes de negocios.

• Realizar un Diagnóstico Rápido de Género en el PN o en el 
ámbito de acción.

• Establecer las áreas problemáticas de género con potencialidad 
de mayores logros a nivel de un Plan de negocio y a nivel del ámbito 
en que se desarrollan los planes de negocios.

• Acciones posibles de educación interactiva, dinámica, no magistral.

• Evaluación de resultados

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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y masculina en funciones menos tradicionales para su sexo, buscando una representación 
equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas; así como apoyar la inclusión de personas 
con algún tipo de discapacidad en la organización.

Evaluar y determinar claramente en los perfiles los niveles de educación, experiencia, limitantes 
de edad y disponibilidad para viajar, estrictamenterequeridos por el puesto.

Sobre el Contrato laboral

Es responsabilidad de la organización:

a) Verificar que el lenguaje utilizado en los contratos de la organización sea inclusivo del género. 
Por ejemplo: el/la director/a, el/la gerente, el/la jefe/a, el/la supervisor/a, el/la trabajador/a, los 
trabajadores de la empresa/el personal de la empresa, etcétera.
b) Corroborar que los puestos indicados en los contratos se encuentran contenidosen el 
organigrama definido por la organización.
c) Asegurar que las personas que colaboran con la organización con contratos temporales, 
honorarios, medios tiempos, becarios/as, así como quienes están contratados mediante agencias 
externas a la organización o subcontratistas puedan, si aplica, ser igualmente beneficiadas por 
las acciones afirmativas oen favor del personal implantadas.

El sistema de gestión requiere como herramienta básica, que la organización cuente con buenas 
prácticas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal calificado y con la debida 
autoridad, para sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de mejora.

Evaluación, seguimiento y mejora

Acciones esperadas: Contar con un procedimiento documentado en el cual se indique el 
método de evaluación interna del Sistema de Gestión de Equidad de Género.

Aplicación de indicadores

Es responsabilidad de la organización:
a) Establecer indicadores de equidad de género dentro de la organización con el fin de obtener 
información para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.
b) Aplicar indicadores en relación con el nivel de segregación ocupacional, equidad e igualdad 
salarial. Medir el tipo de hostigamiento sexual presente en la organización y el nivel en que se 
encuentra.
c) Sistematizar la información y datos desagregados por sexo. Generar anualmente un reporte 
escrito para analizar la realidad laboral de las mujeres y los hombres en la organización, 
incluyendo diversos indicadores y los resultados de la encuestas de clima laboral o calidad de 
vida en la organización.

Evaluación de la unidad 6

Llegamos al final de la Unidad 6 y al final del Manual. Es importante que realices 
el siguiente ejercicio para que compruebes tu aprendizaje. Te recomendamos que 
pongas mucho ánimo y empeño en esta última parte de la unidad, sin pasar de largo. 
Es muy importante que tengas claro los conceptos desarrollados hasta aquí. ¡Ánimo!

Ordena los pasos a seguir para realizar un Plan mínimo de acción de género:

• Identificar a los actores sociales que actúan en el ámbito de 
trabajo para su posicionamiento frente al cambio.

• Concertar con actores aliados, las estrategias de solución más 
convenientes.

• Formular los objetivos a alcanzar para modificar el patrón sexo 
género vigente de los planes de negocios.

• Realizar un Diagnóstico Rápido de Género en el PN o en el 
ámbito de acción.

• Establecer las áreas problemáticas de género con potencialidad 
de mayores logros a nivel de un Plan de negocio y a nivel del ámbito 
en que se desarrollan los planes de negocios.

• Acciones posibles de educación interactiva, dinámica, no magistral.

• Evaluación de resultados

PARTE II. Aspectos relevantes para integrar el enfoque de 
género en los planes de negocios gestionados por los CSE
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Evaluación de unidades: respuestas 
Unidad 2

RESPUESTASPREGUNTAS

a. ¿Qué es la identidad 
de género?

Es el género con el que una persona se identifica, si se 
percibe a sí mismo como un varón, una mujer, o de otra 
manera. La identidad de género puede estar afectada 
por una variedad de estructuras sociales, incluyendo 
el grupo étnico de la persona, su estado laboral, su 
religión y su familia.

b. ¿Qué es la 
identidad sexual? 

Es el autoconcepto de cada persona según se relacionan 
con el sexo, género, orientación sexual, identidad de 
género y el conjunto de habilidades con las que esta 
persona se desenvuelve en su vida y en relación a la 
sexualidad.

c. ¿Qué consecuencias 
tiene el poder en la 
sexualidad? Menciona 
tres ejemplos

• Obligan a tener una relación sexual a pesar de no 
desearlo. Se ha enseñado a las mujeres que es un deber 
atender y complacer a nuestros maridos o parejas.
• Golpean si no queremos tener relaciones sexuales o 
no hemos cumplido con las tareas de la casa.
• Se rechaza a lesbianas, gays, trans, intersexporque 
viven su sexualidad de manera diferente a la 
heterosexualidad.
• Un(a) profesor(a) realiza un chantaje y comete abuso 
sexual contra una alumna (o).
• Un(a) jefe realiza un chantaje y comete abuso sexual 
contra un(a) trabajador (a).

d. ¿Qué es la 
maternidad? 

Es un fenómeno histórico y cultural, determinado 
por el momento como por el contexto y en el cual 
se ponen en juego el plano subjetivo y la dimensión 
estructural, para construir el sentido de esta práctica 
social que consiste en la reproducción del grupo social 
y la atención de los nuevos sujetos sociales.  

a. ¿Qué se entiende 
por parentalidad? 

Reinterpreta las transformaciones recientes de la 
función maternal distinguiendo cuatro aspectos; 
engendrar, concebir, parir y criar. Involucra a tanto a la 
madre y al padre sin distinción de sexo o género; tanto 
él como ella forman parte en la responsabilidad de la 
crianza.
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Unidad 3: 

Claves: (a, 4) – (b, 2) – (c,6) – (d, 3) – (e,1) – (f, 3)

Unidad 5:

Respuestas de evaluación :  V, F, V, F, V, F, V, V, V.

Unidad 6

Orden: 2, 5, 7, 4, 1, 6, 3


