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Glosario interactivo 
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema elaboró un glosario en el marco de la capacitación 

de la Ley Micaela. Para este curso hemos seleccionado algunos de los términos allí descriptos 

a fin de optimizar la comprensión de los contenidos propuestos.  
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Análisis de género  

El análisis de género consiste en un examen crítico de cómo los roles, actividades, 

necesidades, oportunidades y derechos/prerrogativas afectan a hombres, mujeres, niñas y 

niños en ciertas situaciones o contextos. Este análisis examina las relaciones entre mujeres 

y hombres y su acceso y control de los recursos, así como las limitaciones de unas con 

respecto de los otros. En todas las evaluaciones sectoriales o situacionales se debe integrar 

un análisis de género para asegurar que las intervenciones no exacerben las injusticias y 

desigualdades y que, cuando sea posible, se promueva mayor igualdad y justicia en las 

relaciones de género.  

Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”. 

 

Brecha de género  

El término brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición 

de los hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse para referirse a la diferencia entre 

los ingresos de hombres y mujeres, por Ej. "brecha salarial de género." Sin embargo, puede 

haber brechas de género en muchos ámbitos, tal como los cuatro pilares que el Foro 

Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de Brecha de Género, a saber: 

participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, 

empoderamiento político.  

Fuente: Véase Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Editores (2012). "The Global Gender Gap Report 

2012". Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza.  

 

Construcción social del género  

Refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos socialmente 

como masculinos y femeninos, así como al valor que se les asigna en una determinada 

sociedad. Este proceso transcurre tanto a nivel personal como social e institucional. 

Individualmente la construcción social del género se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida 

de los sujetos, durante el cual los procesos de socialización en la familia y en las 

instituciones escolares tienen una peculiar relevancia.  

A nivel social, la construcción del género es un proceso sociopolítico que articula las 

representaciones y significados sociales atribuidos a mujeres y hombres con la estructura 

material y con las normas y reglas que ordenan y regulan el acceso y control de los recursos.  
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Se trata de un postulado central de la perspectiva de género, porque permite articular la 

crítica a la asignación de roles y actividades sociales para mujeres y hombres.  

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  

 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW)  

La CEDAW, adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, también se conoce como 

la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer.  

La CEDAW articula la naturaleza y el significado de la discriminación basada en el sexo y la 

igualdad de género, y fija las obligaciones de los Estados de eliminar la discriminación y 

lograr una igualdad sustantiva. La Convención no solo abarca leyes discriminatorias, sino 

también las prácticas y costumbres, y se aplica a la acción estatal como a la responsabilidad 

de los Estados de abordar la discriminación de actores privados contra las mujeres. Cubre 

tanto los derechos civiles como políticos (derecho al voto, a participar en la vida pública, a 

adquirir, cambiar o mantener la nacionalidad, a la igualdad ante la ley y la libertad de 

movimiento) y derechos económicos, sociales y culturales (derecho a la educación, al 

trabajo, a la salud y al crédito financiero). La CEDAW también presta especial atención a 

fenómenos tales como la trata de personas; a ciertos grupos de mujeres como las mujeres 

rurales; y áreas específicas donde corre riesgo el disfrute de los derechos humanos de las 

mujeres, como las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia.  

El Estado argentino ha otorgado rango constitucional a la CEDAW, conforme el Art. 75 inciso 

22. Su Protocolo Facultativo fue ratificado mediante la sanción de la ley 26.171 (2006) . 

Fuente: La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o 

CETFDCM)  

 

Culpabilización de la víctima  

En todas las formas de violencia existe cierto grado de "culpabilización de la víctima". Con el 

fin de no cuestionar la seguridad del mundo que nos rodea, cuando escuchamos acerca de 

un incidente violento, podemos estudiar el comportamiento de la víctima y convencernos de 

que si evitamos tales riesgos y comportamientos (por Ej. estar solas tarde de noche, 

aventurarnos en ciertas áreas, dejar la puerta sin tranca, vestirnos "provocativamente") 

evitaremos la violencia.  
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Sin embargo, este acto natural de autodefensa psicológica, dirige nuestra atención hacia la 

responsabilidad percibida de la víctima, y puede omitir cuestionar cabalmente la conducta 

del agresor. Al desplazar la culpa hacia la víctima de violencia de género, la atención recae 

sobre la víctima, que con frecuencia es una mujer, y su comportamiento, en lugar de hacerlo 

sobre las causas estructurales y las desigualdades en el trasfondo de la violencia cometida 

contra ella.  

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES- México-). 

 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

En 1993 la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que complementa a la CEDAW en sus esfuerzos para eliminar la violencia 

contra las mujeres. La Declaración define la "violencia contra las mujeres" como todo acto 

de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Define que la violencia contra la mujer se entenderá que abarca los siguientes actos, aunque 

sin limitarse a ellos: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

dentro de la comunidad en general y perpetrada o tolerada por el Estado.  

Por último, manifiesta que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no 

invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

procurar eliminarla.  

Fuente: Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

Desigualdad de género  

Distancia y/o asimetría social entre mujeres y varones. Históricamente, las mujeres han 

estado relegadas a la esfera privada y los varones a la esfera pública. Esta situación ha 

derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de 

decisión, a un empleo remunerado en igualdad con los varones y a que sean tratadas de 

forma discriminatoria.  

La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, políticos y 

culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas de género.  

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
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Discriminación  

De acuerdo con el Artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la 

discriminación es “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas”.  

Esta definición concuerda con la de la CEDAW, en la cual especifica que la discriminación 

puede darse en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.  

La discriminación se produce tanto en el ámbito familiar como en el público.  En el familiar, la 

violencia de género, la sobrecarga de trabajo y las responsabilidades domésticas, las 

prácticas sexistas en relación con la educación de las niñas y la preferencia masculina para 

heredar, son algunos de los factores que contribuyen a discriminar a las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos. En el ámbito público, la discriminación ocurre a través de formas 

directas de violencia en la comunidad, la escuela y el trabajo, y de la ceguera de las políticas 

públicas que carecen de acciones específicas para procurar la equidad de género.  

El análisis de la discriminación distingue dos tipos:  

Discriminación directa: aquella que se produce cuando una persona recibe un trato menos 

favorable que otra en una situación análoga a causa de estereotipos de género. Un ejemplo 

de este tipo sería la no contratación de mujeres embarazadas o con hijas o hijos pequeños.  

Discriminación indirecta: ésta se presenta cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutral, puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de género. 

Por ejemplo, cuando se establecen requisitos de constancias salariales para acceder a 

préstamos crediticios que las mujeres no pueden cumplir, ya que buena parte de ellas se 

inserta en el mercado laboral informal.  

Fuente: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

Discriminación contra las niñas y las mujeres  

La discriminación contra las niñas y las mujeres significa tratar directa o indirectamente a 

las niñas y las mujeres de forma diferente que a los niños y los hombres, de modo que les 

impida disfrutar de sus derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta. La 

discriminación directa contra niñas y mujeres generalmente es más fácil de reconocer ya 



 

6                                                                                                                                                                     ÍNDICE  
 

que es bastante obvia. Por ejemplo, en algunos países, las mujeres no pueden poseer tierra 

legalmente; se les prohíbe tener ciertos trabajos; o las costumbres de una comunidad 

pueden no permitir que las niñas continúen con sus estudios a nivel terciario. La 

discriminación indirecta contra niñas y mujeres puede ser difícil de reconocer. Se refiere a 

situaciones que pueden parecer justas pero en las que, en realidad, el tratamiento de niñas y 

mujeres es desigual. Por ejemplo, un trabajo de oficial de policía puede tener un requisito de 

altura y peso mínimos difícil de cumplir para las mujeres. Como resultado, las mujeres no 

pueden ser oficiales de policía.  

Fuente: UNICEF (2011) Breve reseña de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer para adolescentes. 

 

Discriminación múltiple  

Concepto utilizado para describir la complejidad de la discriminación que implica más de un 

motivo. También se conoce como "aditiva", "acumulativa", "compuesta", "interseccional", 

"compleja" o "desigualdades multidimensionales." Aunque la terminología puede parecer 

confusa, tiende a describir dos situaciones:  

1. La situación en la que una persona se enfrenta a más de un motivo de 

discriminación (es decir, discriminación por razón de sexo y discapacidad, o 

género y orientación sexual). En tales circunstancias, todas las mujeres y todas 

las personas con discapacidades (tanto hombres como mujeres) tienen 

posibilidad de ser objeto de discriminación.  

2. La situación en la que la discriminación afecta solo a quienes pertenecen a más 

de un grupo (es decir, solo mujeres con discapacidades y no hombres con 

discapacidades). También se conoce como discriminación interseccional. 

En cuanto a la discriminación contra las mujeres, la Recomendación General Nº 25 de la 

CEDAW reconoce lo siguiente: "Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de 

sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de 

discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la 

edad, la clase, la casta u otros factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de 

mujeres principalmente, o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres.  
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Quizás sea necesario que los Estados Partes adopten determinadas medidas especiales de 

carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y 

las consecuencias negativas y complejas que tiene."  

Fuentes: Sheppard, Colleen. 2011. Multiple Discrimination in the World of Work, Working Paper Nº 66. Oficina 

Internacional del Trabajo: Ginebra.  

Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 

 

Discriminación por razón de género  

La discriminación por razón de género se define como: "toda distinción, exclusión o 

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."  

Fuente: Naciones Unidas, 1979. "Conv. sobre la El. de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer". Art. 1. 

La discriminación puede provenir de la ley (de jure) o de la práctica (de facto). La CEDAW 

reconoce y aborda ambas formas de discriminación, ya sea que estén recogidas en las leyes, 

políticas, procedimientos o en la práctica. 

Discriminación de jure: Ejemplo: en algunos países la ley dispone que las mujeres 

(ciudadanas) que contraen matrimonio con hombres extranjeros pierden su derecho a la 

ciudadanía o a la propiedad. Por otro lado, los hombres (ciudadanos) que contraen 

matrimonio con extranjeras no pierden su derecho a la ciudadanía ni a la propiedad.  

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  

Discriminación de facto: Ejemplo: oficiales de inmigración de varios países suelen encontrar 

"sospechosa" a una mujer que viaja sola con sus hijos o hijas menores de edad, mientras 

que los hombres que viajan solos con niños o niñas, rara vez son cuestionados.  

Fuente: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o 

CETFDCM). 
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División sexual (o por género) del trabajo 

La división del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los 

hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género socialmente 

establecidos o que se consideran apropiados y preciados para cada sexo. Dentro de la 

división del trabajo hay varios tipos de roles: 

Roles productivos: Actividades realizadas por hombres y mujeres con el fin de producir 

bienes y servicios ya sea para la venta, intercambio, o para satisfacer las necesidades 

familiares de subsistencia.  

Roles reproductivos: Actividades necesarias para asegurar la reproducción de la fuerza 

laboral de la sociedad. Estas incluyen el trabajo en la casa como limpiar, cocinar, tener y 

criar hijos/as, y cuidar a familiares. Estas tareas en general son realizadas por las mujeres.  

Rol de gestión comunitaria: Actividades realizadas principalmente por las mujeres a nivel 

comunitario, como extensión de su rol reproductivo, para asegurar la provisión y 

mantenimiento de recursos escasos para el consumo colectivo, tales como agua, atención 

de la salud y educación. Se trata de trabajo voluntario no remunerado realizado en tiempo 

"libre". 

Rol de política comunitaria: Actividades realizadas principalmente por los hombres a nivel 

comunitario, con frecuencia en el marco de las políticas nacionales. Este rol de liderazgo 

reconocido oficialmente puede ser directamente remunerado o traer aparejado un aumento 

del poder o estatus. 

Triple rol: Esto se refiere al hecho de que las mujeres tienden a trabajar horarios más largos 

y fragmentados que los hombres ya que suelen asumir distintos roles: reproductivo, 

productivo y trabajo comunitario. 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 

Estigma  

El objeto del estigma es un atributo, cualidad o identidad que se considera "inferior" o 

"anormal". El estigma se basa en una concepción social de lo que somos "nosotros", en 

contraposición a "ellos", que confirma la "normalidad" de la mayoría mediante la 

desvalorización de "los otros". 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 
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Estereotipo 

Un estereotipo presume que todos los miembros de un cierto grupo social poseen atributos 

o características particulares… [En consecuencia] se considera que una persona, 

simplemente por su pertenencia a dicho grupo, se ajusta a la visión generalizada o la 

preconcepción.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html  

 

Expresión de Género  

Generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la 

forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o 

interacción social, modificaciones corporales, entre otros. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

TÉRMINOS ESPECÍFICOS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

Diversidad de género  

Diversidad de género es un término que reconoce que la preferencia y autoexpresión de 

muchas personas no encaja dentro de las normas de género aceptadas comúnmente. 

Fuente: Espectro de género, Understanding Gender. 

 

Gay  

Hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídos a otros hombres. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Heteronormatividad  

Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas 

“normales, naturales e ideales” y son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del 

mismo género. Se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los 

individuos a actuar conforme. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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Heterosexual  

Mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a hombres; u hombres 

que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídos a mujeres.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Identidad de Género 

Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencialgbti/terminologia-lgbti.html  

 

Identidades no conformes con el género  

Personas que no están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de 

cómo deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Intersex  

Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual del individuo no se ajusta 

físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino.” 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Orientación Sexual  

Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

  

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencialgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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Persona trans  

Cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. 

Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o 

intervenciones quirúrgicas.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html  

 

Persona lesbiana  

Mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a otras mujeres. 

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Queer 

“Género queer” es un término general para las personas cuya identidad de género no está 

incluida o trasciende el binario hombre y mujer.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

Sexo asignado al nacer  

Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación del 

sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer en base a la 

percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente 

clasificadas pero algunas personas no encajan en el binario: mujer/hombre.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html  

 

Sistema binario del género/sexo  

Modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que “considera que el género y el 

sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y 

femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las 

dos categorías (como las personas trans o intersex).  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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Violencia basada en prejuicio  

Los crímenes basados en prejuicios constituyen racionalizaciones o justificaciones de 

reacciones negativas, por ejemplo, reacciones negativas frente a expresiones de 

orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia es social, local, 

situada y no es parte de la idiosincrasia de las personas específicas involucradas. Requiere 

un contexto y una complicidad social.  

Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html  

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

