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IntroducIón

o ItInerarIo formatIvo vIrtual en xénero nace co fin de incrementar a 
calidade na docencia universitaria, a través da incorporación da formación 
teórica en xénero e da inclusión do enfoque de xénero.

Desde o Consello de Europa ínstase á incorporación de maneira efectiva da 
perspectiva de xénero «en todas as políticas e en todas as fases» (Consello 
de Europa, 1998:15). Isto so se consegue se as universidades proporcionan ao 
alumnado unha formación que non sexa «cega» ao xénero.

Nese senso, en España existe una ampla lexislación que insta os centros de 
ensino superior a incorporar a perspectiva de xénero na formación universitaria.

Desde 2007, a Lei orgánica de igualdade impulsa «a eliminación dos obstáculos 
que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e homes e o fomento da 
igualdade plena entre unhas e outros» ( Art. 23). No ámbito da educación superior, 
establece que «…fomentarán o ensino e a investigación sobre o significado 
e alcance da igualdade entre mulleres e homes, promovendo: (1) A inclusión, 
nos plans de estudo en que proceda, de ensinos en materia de igualdade entre 
mulleres e homes. (2) A creación de posgraos específicos e (3) A realización de 
estudos e investigacións especializadas na materia.»

Ademais, o «Eixe III. Docencia, investigación e transferencia de coñecementos 
con perspectiva de xénero» do II Plan de Igualdade (2016-2019) da Universidade 
de Vigo inclúe como obxectivo estratéxico a transversalización da perspectiva 
de xénero na docencia, investigación e transferencia. O III Plan de igualdade 
(2020-2024), vixente na actualidade, recolle a mesma liña de acción e incide en 
alcanzar o mesmo fin.

O RD-Lei do 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento 
do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero pide a toma dunha serie de 
medidas para loitar contra a violencia de xénero. Entre elas podemos destacar 
a necesidade do profesorado de recibir formación permanente en prevención da 
violencia de xénero e promoción da igualdade entre mulleres e homes.

O Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación e prevención 
e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo de Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia indica a necesidade de recibir formación en 
igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, historia do feminismo, 
teorías feministas, conciliación e sostenibilidade da vida, corresponsabilidade e 
economía de coidados, sexismo e misoxinia, violencia de xénero, acoso sexual, 
masculinidades non patriarcais e outros contidos que impliquen visibilizar a 
situación de desvantaxe social das mulleres.
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Material didáctico realizado por Águeda Gómez Suárez, 
profesora do Departamento de Socioloxía, Ciencia Política 
e da Administración e Filosofía da Universidade de Vigo 
e María de los Ángeles Villar Lemos, técnica superior de 
Formación e Innovación Educativa da Universidade de Vigo 
e Axente de Igualdade de Oportunidades.

Contidos:
Tema 1. Introdución á desigualdade de xénero:

a. Introdución conceptual.
b. Patriarcado e dominación masculina.
c. Epistemoloxía feminista.

Tema 2: Historia da Teoría feminista:
a. Por que é impotante coñecer a historia?
b. Diferentes ondas do feminismo:

- Primeira onda feminista.
- Segunda onda feminista.
- Terceira onda feminista: dúas etapas.
- Existe unha cuarta onda feminista?

Tema 3: A linguaxe inclusiva feminista
a. A importancia da linguaxe.
b. Conceptos básicos.
c. Propostas.

I.
IntroducIón á perspectIva 
de xénero
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I. Introdución conceptual

Aínda que é certo que todos os seres humanos somos similares e que nos 
reproducimos bioloxicamente de igual forma, as interpretacións culturais 
que dos mesmos feitos realizan as diferentes sociedades poñen en cuestión a 
universalidade da matriz cultural occidental.

Neste senso, existen dous conceptos fundamentais para analizar a orde 
sociosexual nas diferentes sociedades: sexo e xénero.

O sexo é unha categoría firme determinado polas diferenzas biolóxicas a 
partir da fisioloxía, anatomía e natureza física dos corpos. En función do tipo 
de cromosomas, hormonas, gónadas e aparellos xenitais, unha persoa nace 
con sexo masculino ou feminino.1 Para o feminismo, cando fala de «sexo» 
refírese ao corpo sexuado, a cuestión unicamente bioanatómica.

En cambio, o xénero é todo aquilo que asociamos a un ou a outro sexo non 
determinado pola bioloxía ou polo corpo sexuado, senón polo contorno 
sociocultural. Este termo resulta unha categoría sociocultural aprendida, 
polo que resulta unha construción sociocultural a partir dunha serie de 
estereotipos e de roles de xénero que indican cales son as prescricións e as 
proscricións que deben conformar o xénero feminino e masculino, definidas 
en cada momento histórico por cada sociedade. Aínda que nacemos cun 
corpo sexuado, a feminidade e a masculinidade son entidades históricas, 
polo tanto cambiantes e non innatas.

tema 1.
Introdución á desigualdade de xénero

1 
En 1972, os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt popularizaron a idea de que sexo e xénero 

son categorías separadas. O sexo refírese aos atributos físicos e vén determinado pola anatomía 
e pola fisioloxía, mentres que o xénero é unha transformación psicolóxica do eu, a convicción 
interna de que un é macho ou femia (identidade de xénero) e as expresións de conduta da 
citada convicción. A obra da bióloga Anne Fausto-Sterling titulada Cuerpos sexuados cuestiona 
cientificamente o fundamento bioloxicista das identidades sexuais.
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Gráfico 1. Sexo e xénero

2 
Para a antropóloga Rita Laura Segato, o que constrúe o suxeito colectivo muller como vector 

histórico é a autopercepción dos seus membros, como que preveñen dun pasado común e se 
dirixen a un futuro común, e quixera un mundo vincular e recíproco entre elas (Segato, 2019).

Os estereotipos de xénero son un conxunto de ideas preconcibidas utilizadas 
para explicar o comportamento de homes e de mulleres que determinan 
como deben comportarse e os papeis que deben exercer na sociedade. Deste 
xeito, os estereotipos de xénero sinalan as prescricións e as proscricións 
para cada xénero. Os estereotipos de xénero son descritivos, indican como 
debemos ser (trazos), e prescritivos, indican como debemos actuar (roles) 
(Lameiras, 2016).

Non se pode comprender que é ser unha muller2 ou que é ser un home se 
non se comprenden como foron as súas relacións no pasado e como son as 
súas subxectividades construídas en relación cos mandatos de socialización 
recibidos (non se educa igual a unha nena ca a un neno) (De Miguel, 2015). 
Así, un exemplo do efecto dos estereotipos de xénero na construción das 
subxectividades das persoas pódese observar no estudo sobre as «nubes de 
palabras» máis empregadas en Facebook entre usuarios e usuarias: eles falan 
de fútbol, sexo e «meu»; e elas de compras, amor e «eles».

Os roles de xénero son o agregado de papeis e de expectativas diferentes 
asignadas a mulleres e homes que marcan as directrices respecto a como ser, 

Fonte: elaboración propia
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3 
Como subliña a filósofa feminista Amelia Valcárcel (1991), o descubrimento de que o xénero é 

unha construción social remátase de consolidar na Ilustración. O significado da categoría «xénero» 
remóntase ao século XVII co pensamento de Poulain de la Barre. Este polemizaba cos partidarios da 
inferioridade das mulleres, pois fronte aos que defendían que a desigualdade social entre homes e 
mulleres era consecuencia da desigualdade natural, el defendía que era a propia desigualdade social 
e política a que produce teorías que postulan a inferioridade da natureza feminina. As feministas 
da segunda onda dos setenta, pola súa parte, tamén argumentaron que o sexo é distinto do xénero 
pois, aínda que os corpos masculinos e femininos cumpren funcións reprodutivas distintas, poucas 
diferenzas máis veñen dadas pola bioloxía e non polas vicisitudes da vida.

como sentir e como actuar en relación coas «normas de xénero». Os roles de 
xénero tradicionais femininos recibiron unha gran crítica no libro A mística 
da feminidade, de Betty Friedan (1965), quen apuntaba que o «problema que 
non ten nome» deriva do rol de «nai- esposa», coidadora e ama de casa que 
estaba a provocar fortes insatisfaccións, ansiedade, depresións, malestar e o 
chamado «síndrome da fatiga crónica» nas mulleres.

A dimensión do «xénero» actúa como un filtro cultural a través do cal se 
orixina unha orde simbólica desde a que observamos o mundo (Lamas, 1996) 
con consecuencias impredicibles, pois a desigualdade de xénero funciona 
como escola para calquera desigualdade.

Por exemplo, considéranse estereotipos de xénero asociarlles ás mulleres 
atributos como cariñosas, faladoras e coidadoras, e aos homes atributos como 
fortes, activos, racionais etc.3 De aí que non resulte casual que o 75 % do 
traballo non remunerado do mundo (coidados infantís e de maiores, tarefas 
domésticas), clave para que o sistema funcione, o fagan as mulleres.

Este feito, produto dun proceso de socialización sexista, obsérvase cando 
entramos nunha tenda de xoguetes ou navegamos nos vídeos de youtubeiros/
as que fan publicidade de xoguetes, cunhas connotacións sexistas innegables:

Fonte: Canle Las Ratitas
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Denuncian unha canle de YouTube de dúas nenas por 
promover estereotipos de xénero.

O Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) pide a 
intervención da Fiscalía de Menores na canle Las Ratitas (El 
Huffpost, 19/02/2019).
Maquillaxe, discotecas e festa. Ese é o contido principal de 
Las Ratitas. O vídeo no que se maquillan e van á disco a bailar 
é o que ten máis visitas da canle de YouTube Las Ratitas. As 
imaxes, protagonizadas por Claudia e Gisele, dúas irmás catalás, 
de 6 e 7 anos, acumulan máis de 37 millóns de reproducións e 
agora son obxecto de denuncia.

Se consideramos que o xénero se define como o conxunto de ideas, 
comportamentos e atribucións que unha sociedade considera apropiados 
para cada sexo, débese subliñar que esta categoría non é culturalmente 
neutra. Autoras como a filósofa feminista Celia Amorós subliñan que o xénero 
é a construción mesma da xerarquización patriarcal, polo que posúe unha 
dimensión política.

Sobre isto argumenta a filósofa Simone de Beauvoir no libro (2017[1949]) 
O segundo sexo, onde afirma: «Non se nace muller, chégase a selo. Ningún 
destino biolóxico, psíquico ou económico define a figura que reviste no seo 
da sociedade a femia humana; é o conxunto da civilización a que elabora 

Fonte: Canle Las Ratitas
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ese produto... ao que se cualifica de feminino». Este libro, que emerxe en 
solitario nun momento de rearmamento patriarcal no contexto da posguerra 
mundial, confirma que o feminismo é unha forma de vida individual e unha 
forma de loita colectiva pois, como posteriormente confirma a filósofa e 
activista Kate Millet, o «persoal é político» (Millet, 2017[1970]).

Definitivamente, o «xénero» tamén actúa como categoría analítica do 
pensamento crítico feminista para desentrañar o funcionamento do sistema 
patriarcal. O concepto de xénero constitúe a categoría central da teoría 
feminista, que xorde da idea de que moitas sociedades se construíron a 
partir das diferenzas anatómicas entre os sexos, convertendo esa diferenza en 
desigualdade social e política en maior ou en menor grao.

A antropóloga cultural Gayle Rubin, no seu ensaio pioneiro The Traffic in 
Women: Notes on the political Economy of Sex (1975), define o sistema sexo/
xénero como «...unha serie de compoñentes biolóxicos do sexo humano 
e a procreación son moldeados pola intervención social e humana». Na 
súa opinión, as diferenzas biolóxicas son firmes, mentres que as diferenzas 
de xénero están socialmente impostas e son «os resultados opresivos das 
intervencións sociais que ditan como unha muller e un home se deben 
comportar». En efecto, Rubin utiliza o concepto de «sexo/xénero» para 
referirse a «o conxunto dos dispositivos a través dos cales unha sociedade 
transforma a sexualidade biolóxica en produto da actividade humana, e nos 
que estas necesidades sexuais transformadas están satisfeitas» (Rubin, en 
Lamas, 2007). Para a filósofa e politóloga Sheyla Benhabib (2015), o sistema 
sexo/xénero é unha construción social da desigualdade dos sexos que 
subsistiu ao longo da historia.

Historicamente, a dominación masculina e a suxeición feminina materia-
lizáronse en diversos sistemas sociais e políticos patriarcais que a provisión 
de material antropolóxico permite dilucidar. Deste xeito, pódese formular 
a cuestión de se o patriarcado e a dominación masculina atenazan todas as 
sociedades (Bourdieu, 2000). Aínda que é certo que dende a antropoloxía se 
constatou a plasticidade cultural da categoría «xénero», antropólogas, como 
a recoñecida e prestixiosa Margaret Mead (2006), demostraron durante os 
anos trinta do século XX a existencia de sociedades con roles de xénero 
con atribucións distintas ao canon occidental, tal e como o amosa coas súas 
etnografías comparativas entre os pobos arapesh, mundugumor e tchambuli. 
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4 
Segundo Mead, na sociedade arapesh dáse un só xénero, o que en Occidente denominamos 

feminino, pois estas persoas son extremadamente apracibles e afectuosas, e tanto homes coma 
mulleres atopan un gran pracer no coidado das criaturas, na cooperación e na atención das 
necesidades das outras persoas. Cabe destacar que as e os habitantes deste pobo tampouco están 
sometidos a presións de tipo social para que homes e mulleres se dediquen a tarefas distintas. 
O pobo tchambuli, pola contra, mostra un cambio dos roles e temperamentos de xénero. As 
mulleres tchambuli son dominantes e prefiren un trato impersoal; dedícanse á pesca e a fabricar 
mosquiteiros, mentres que os homes, emocionalmente dependentes das súas mulleres, empregan 
a maior parte do seu tempo en tarefas artísticas como confeccionar vestidos, maquillarse e vestirse 
para as danzas rituais. A importancia do traballo de Mead reside en que demostrou que non 
existe correspondencia natural estrita entre sexo e xénero, e que o fixo nunha época en que a 
antropoloxía daba esta correspondencia por suposta (Mead, 2006).

5 
Neste senso, algunhas linguas, como o alemán ou o finlandés, non teñen palabras separadas para 

sexo e xénero, e a distinción faise en relación co contexto. Non é o caso do galego ou do castelán, 
pois sexo e xénero non son sinónimos, xa que sexo se refire a unha condición orgánica, mentres 
que xénero se usa para clasificar persoas como unha categoría sociocultural pero non biolóxica, 
«á que pertencen os seres humanos de cada sexo».

Nelas ensina, polo tanto, a arbitrariedade do vínculo entre corpo sexuado e 
atributos sociais, e observa que o «feminino», aínda que distinto nas diferentes 
culturas, sempre era un ámbito infravalorado.4 Incluso hai antropólogas 
como Oyeronke Oyewumi que, no seu libro The Invention of Women. Making 
an African Sense of Western Gender (1997), subliña que en sociedades como 
a yorùbá, en Nixeria, o xénero non é unha característica que se reflicta na 
organización da sociedade nin na súa lingua. Na fala ordinaria do inglés, sex 
e gender son a miúdo usadas indistintamente.5

Unha primeira función do xénero é facer patente que homes e mulleres 
son máis diferentes ca similares, polo que na gran maioría das sociedades se 
erixe unha estrutura de desigualdade no dominio e no poder, onde os homes 
gozan dun alto grao de privilexios e de poder e as mulleres non. En efecto, na 
tradición occidental utilizouse a asimetría biolóxica para construír o sistema 
patriarcal ou de dominación masculina. A orixe e a historia do pensamento 
occidental está ateigada de ideas misóxinas, como as de Aritósteles, San 
Tomás, Descartes, Hegel, Freud, Schopenhauer ou Nietzsche. Un exemplo 
significativo deste pensamento sexista atopámolo na obra do filósofo Jean-
Jacques Rousseau cando reflexiona sobre a educación das mulleres e subliña 
que «toda educación das mulleres debe ser relativa aos homes. Compracelos, 
serlles útiles, facerse amar e honralos, educalos de novos, coidalos de maiores, 
aconsellalos, consolalos, facerlles a vida agradable e doce» (Amorós, 1994).
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Un exemplo das utilidades da análise crítica 
a través do concepto «xénero» obsérvase na 
análise dos «asistentes de voz» máis coñe-
cidos como Siri, Cortana, Alexa etc., que re-
producen os estereotipos de xénero de xeito 
preciso.

O informe da Unesco «Me sonrojaría si pudiera» trata sobre a fenda de xénero 
en competencias dixitais, inspirado na resposta que daba Siri ao chamarlle 
«zorra» [agora a súa contestación mudou por un «non responderei a iso»]. 
Se lle preguntas a Alexa canto pesa, responde: «Son lixeira coma unha nube. 
Pero en realidade as nubes pesan moito, así que iso non é correcto. Digamos 
que teño máis picardía ca masa».

Cortana. Fonte: Microsoft     
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II. Patriarcado e dominación masculina

Consecuentemente, o xénero é unha construción cultural que se materializou 
historicamente en forma de dominación, poder e violencia masculina. 
O patriarcado é un sistema político para controlar e dominar as mulleres, 
mediante o uso dunha estrutura represiva conformada polo conxunto 
de relacións sociais entre os homes (o denominado pacto entre homes), que 
establecen vínculos de interdependencia e de solidariedade entre eles para 
dominar e controlar as mulleres. Existen unhas formas de exercer este 
dominio: a través da coerción (violencia) ou a través da persuasión para 
conseguir certo grao de consentimento. A feminista Kate Millett defíneo 
como «unha política sexual exercida fundamentalmente polos homes sobre 
as mulleres» (Millett, 2017).

Este termo deriva do termo «patriarca», que desde a Antigüidade se entende 
como un xefe home dunha familia ou comunidade, a «autoridade do pai» 
(Lerner, 1990). Esta xerarquización sexual materializouse en sistemas sociais 
e políticos onde o poder, o dominio, a violencia e o control masculino se lles 
impón ás mulleres, que son socializadas no mandato de «seres para outras 
persoas» e no rol «coidadoras», fundamentalmente.

Esta idea de dominio por parte dos homes constituíu paralelamente unha 
orde simbólica que lexitima e reproduce as desigualdades e os privilexios 
masculinos.

A filósofa Celia Amorós (2004) subliña que o patriarcado lexitima a 
inferioridade das mulleres a través da asociación conceptual da muller á 
natureza e do home á cultura. O dualismo no discurso do xénero é dicotómico 
e concrétase no vínculo coas categorías natureza-cultura, razón-emoción 
e público-privado, o que para autoras como a antropóloga Sherry Ortner 
(1979) ou Pierre Bourdieu (2000) revela o status inferior con que a sociedade 
identifica a muller. Segundo este concepto, o feminino é tematizado como 
unha masa inseparable e incapaz de producir individualidades. Paralelamente, 
a sociedade mantivo as mulleres apartadas do poder exercido no patriarcado 
por un sistema de pactos interclasistas entre homes que garanten o dominio 
e a hexemonía sobre as mulleres.
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O sociólogo Pierre Bourdieu (2000) considera que a «dominación masculina» 
comporta un tipo de violencia simbólica, onde o dominador –o home– debe 
conseguir obter da dominada –a muller– unha forma de adhesión que non 
se basea nunha decisión consciente, senón nunha submisión inmediata e 
prerreflexiva dos corpos socializados (Bourdieu, 2000). O grupo dominante, 
para manter a súa posición, constrúe e difunde unha ideoloxía que é aceptada 
polo grupo dominado, de forma que este acaba interiorizando e aceptando a 
súa subordinación, degradación e banalización.

No patriarcado, o masculino usurpa o xenericamente humano e impón unha 
visión androcéntrica do mundo. Para a economista feminista Heidi Hartmann 
(1996), o eixe central do patriarcado é o pacto que se establece entre os 
homes para dominar mellor as mulleres. En efecto, toda representación 
social ou cultural é só un xeito de expresar un imaxinario; todo imaxinario 
produce un significado e todo significado é inseparable da produción de 
relación de poder.

Por exemplo, a autoridade nas sociedades patriarcais exercíana os homes. 
Nesta foto da gala dos Premios Goya de Cine 2020 observamos o presidente 
do goberno de España, o presidente do goberno de Andalucía, o ministro de 

Reunión do G20 - 2019. Fonte: Getty Images.       
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Consumo, o ministro de Cultura e Deporte e o presidente da Academia de Cine; 
unha estampa moi frecuente de representación dun poder masculinizado. As 
mulleres, no peor dos casos, acoden como «adornos» cousificados.

Así se refería un medio á ausencia da esposa do presidente nesta gala (El 
Mundo, 26/01/2019): «Co pin Axenda 2030 contra o cambio climático, pero 
sen o noso accesorio favorito: a súa esposa Begoña».

A pensadora feminista Adrienne Rich considera que a obxectividade é o nome 
que se lle dá na sociedade patriarcal á subxectividade masculina (Rich, 2019) 
e que instala un imperialismo cultural. Nunha estrutura social patriarcal, a 
muller non asume o liderado político, a autoridade moral, o privilexio social 
nin o control sobre a propiedade, e existe unha distribución desigual de 
poder entre homes e mulleres na que os homes teñen preeminencia nalgúns 
aspectos como o dereito ao voto, a regulación dos delitos contra a liberdade 
sexual, a violencia de xénero, o sexismo, as fendas no coidado, os mecanismos 
de invisibilización das mulleres, a patrilinealidade, a participación no espazo 
público ou a división sexual do traballo, entre outros. Todas as organizacións 
sociais, políticas, xurídicas, económicas e relixiosas nas que existe un 
desequilibrio de poder entre homes e mulleres en favor dos primeiros 
considéranse patriarcais. En definitiva, como subliña a filósofa Celia Amorós, 
quen ten o poder, define o valioso (Amorós, 2004).

Premios Goya 2020. Fonte: El Mundo     
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Aínda que sexan dous conceptos moi relacionados,o machismo e o patriarcado 
non se refiren ao mesmo. En palabras da filósofa Ana de Miguel (2015), 
aos homes, como parte da súa identidade de xénero, incúlcaselles que son 
superiores ás mulleres, que teñen dereito a ser servidos sen reciprocidade e 
que son os dominantes e deben ser obxecto de atención especial por parte 
das mulleres. Como «grupo social», teñen o poder (económico, político 
e simbólico) sobre as mulleres. En cambio, as mulleres edúcanas como 
inferiores, como propiedade dos homes, como se lles debesen obediencia e 
respecto. Deste xeito, lexitímase a violencia contra a muller.

O machismo é un conxunto de crenzas, trazos cognitivos e actitudes que 
predispoñen as persoas a actuar como se a muller tivese menos valor ca o 
home, mentres que o patriarcado é definido como un fenómeno social que 
garante certos privilexios dos que só goza o home.

Un elemento fundamental nas posicións machistas ten que ver coa actitude de 
prepotencia dos homes respecto das mulleres, como unha forma de sexismo 
caracterizada pola preeminencia do home.

O sexismo defínese como a discriminación das persoas por razón de sexo. Este 
concepto deriva dunha ideoloxía supremacista baseada na crenza de que o 
sexo masculino é superior ao sexo feminino, o que provoca a discriminación, 
exclusión e subhumanización das mulleres.

O sexismo de grande intensidade provoca actitudes misóxinas, palabra que 
provén do grego μισογυνία e que se define como «odio á muller», e expresa 
a aversión e o odio ás mulleres e ás nenas. A tópica misoxinia maniféstase 
mediante a denigración, a discriminación e a violencia contra as mulleres.

Dende a psicoloxía, Susan Fiske e Peter Glick (1996) consideran que existe 
un «sexismo ambivalente» produto da combinación do sexismo hostil (e 
misóxino) e do sexismo benévolo, conformado por un conxunto de actitudes 
interrelacionadas cara ás mulleres que son sexistas en canto as considera de 
forma estereotipada e limitadas a certos roles, pero adoita un ton afectivo 
positivo (Glick e Fiske,1996).
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III. Epistemoloxía feminista

Fronte á realidade desigual e inxusta imposta polo sistema patriarcal, 
emerxe unha resposta teórica e política crítica, o feminismo, que cuestiona 
os fundamentos da orde patriarcal e o discurso logoandrocéntrico. Como 
sinalou o filósofo cartesiano Poulain de la Barre, en 1671, «todo canto foi 
escrito polos homes sobre as mulleres debe considerarse sospeitoso, pois eles 
son xuíz e parte» (Amorós, 1994).

A teoría feminista é unha teoría crítica da sociedade, para comprendela e 
transformala en algo máis xusta (De Miguel, 2004). A teoría feminista como 
filosofía política e o movemento feminista como movemento social xorden 
historicamente na Ilustración europea, e os seus conceptos universalistas 
sobre a idea de que todos os seres humanos nacen libres e iguais. Ambos 
cuestionan a orde establecida e o feito da exclusión das mulleres de certos 
dereitos e privilexios, a orixe desta discriminación e as solucións a esta 
situación. Paralelamente, pretende recuperar «(...) a xenealoxía (e a historia) 
feminista, que o patriarcado borra unha e outra vez, pois a ignorancia da 
historia das mulleres e os seus logros é unha das primeiras formas de manter 
as mulleres subordinadas» (Lerner, 1990; Valcárcel, 2008).

Paralelamente, desenvolveuse un movemento sociopolítico feminista que 
reivindica a igualdade de oportunidades real e efectiva entre homes e mulleres, 
cunha axenda política propia en que loita por ámbitos como o dereito á 
educación, o voto feminino, o dereito ao traballo remunerado, a igualdade 
ante a lei e os dereitos reprodutivos, a cousificación e a mercantilización 
da muller, entre moitos outros. Nace como demanda da metade da raza 
humana para liberarse da súa escravitude política, civil e doméstica, co fin 
de desenvolver unha épica da opresión para xerar alternativas ao poder 
patriarcal.

O feminismo como teoría e como movemento social pretende erradicar 
o patriarcado da nosa sociedade. Para a lóxica feminista, «conceptuar 
é politizar», é pasar da anécdota á categoría, a fin de entender por que 
desvaloriza e oprime as mulleres fronte ao home, que resulta no polo positivo 
e neutro (Amorós,1992).
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Dende o ámbito científico, a epistemoloxía feminista pretende redefinir 
a realidade para producir un novo coñecemento crítico dela; racha coas 
formas tradicionais de facer coñecemento científico neutro e imparcial –que 
representa a visión do mundo do home, branco, heterosexual, occidental 
e de clase alta–, e estuda como inflúe o xénero na nosa maneira de xerar 
coñecemento, colocando as mulleres en desvantaxe e determinando o 
vínculo entre coñecemento e poder.

A consecuencia do androcentrismo incide directamente na saúde e na 
calidade de vida das mulleres, pois se non se obtén información feminina 
na investigación médica provoca que, por exemplo, o persoal médico non 
distinga os síntomas do infarto nas mulleres, que son distintos aos dos homes, 
ou que a dose dun medicamento, como a cura do VIH estea axustada aos 
corpos masculinos e non aos femininos. Tamén os tests de seguridade nos 
coches ou os chalecos antibala están deseñados a partir de corpos masculinos. 
Incluso a violencia masculina contra as mulleres, tanto pública coma privada, 
resulta alarmante pola súa frecuencia; porén, a sociedade orientou máis 
esforzos á prevención de ataques terroristas ca a previr un ataque contra 
unha muller, e este feito é máis probable.

Este nesgo masculino ignora as necesidades do 50 % da poboación. É o 
resultado dunha cronoloxía sobre ausencias, que non só discrimina a muller, 
senón que pon en perigo a súa vida (Capitolina, 2013).

Autoras como a historiadora da ciencia Londa Schiebinger (2003), a filósofa 
feminista Sandra Harding (1996) ou a bióloga e teórica feminista Donna 
Haraway (1995) sostiveron que, alén das inxustizas sociais ou políticas, pode 
haber inxustizas epistémicas, como os prexuízos que fan que alguén lle 
conceda un nivel de credibilidade inferior a unha muller.

Para estas autoras, o coñecemento científico non é un produto inocuo ou 
obxectivo, senón que é o resultado dunha serie de decisións atravesadas polo 
propio contexto social, e que determinan que se decide investigar, como 
se decide investigar, quen decide investigar e por que o decide investigar. 
Un exemplo témolo no uso de modelos androcéntricos para, por exemplo, 
deseñar coches máis seguros ou na dose adecuada dun medicamento a partir 
dos estudos en corpos masculinos.
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Neste senso, a filósofa feminista Sandra Harding considera que «o feminismo 
afirma tamén que o xénero é unha categoría fundamental en cuxo ámbito se 
lles asignan significados e valor a todas as cousas, unha forma de organizar as 
relacións sociais humanas. Se consideramos a ciencia como unha actividade 
plenamente social, empezariamos a comprender as múltiples formas nas 
que, tamén ela, se estrutura, de acordo coas expresións de xénero. Todo o 
que media entre nós e ese proxecto son as teorías de xénero inadecuadas, os 
dogmas do empirismo e unha importante proporción de loita política» (p. 
57).

Como subliña a historiadora Mary Beard (2018), non é fácil facer encaixar as 
mulleres nunha estrutura que, de entrada, está codificada como masculina: 
o que hai que facer é cambiar a estrutura. En efecto, tal e como indica a 
escritora e a activista feminista Audre Lorde (2009), as ferramentas do amo 
nunca destruirán a casa do amo.
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Neste tema exporemos a historia da teoría feminista e salientaremos as 
principais achegas, liberdades alcanzadas e novos retos formulados.

Ter unha xenealoxía do feminismo fai que non teña que estarse a reinventar 
a cada momento, ao mesmo tempo que supón recoñecer as achegas das 
mulleres que fixeron posible que a sociedade actual sexa a máis democrática 
da historia.

A historia do pensamento feminista naceu no século XVIII, en occidente, e 
comprende unha serie de teorías, pensamentos, prácticas sociais, políticas e 
xurídicas diferenciadas, que teñen como finalidade acadar unha sociedade 
máis xusta que recoñeza e garanta a igualdade plena e efectiva de todos os 
seres humanos (De las Heras, 2009).

Cabe salientar que non é un discurso individual e sempre está achegado á 
realidade social para detectar os cambios e as novas formas de desigualdade.

O pensamento feminismo non se desenvolve dun xeito lineal, senón que 
encadea momentos de avance e momentos de retroceso. En canto se conseguía 
un obxectivo había un «contragolpe»6 que supoñía unha volta atrás. Nese 
momento facíase unha fonda reflexión e xurdía unha nova proposta. Alicia 
Miyares fai unha comparación coas ondas do mar que teñen unha resaca, unha 
reacción, é dicir, un movemento que antes de que chegue a esa igualdade vai 
furando, lastrando e restándolle forza.

O feminismo foise enriquecendo con outros pensamentos mais ningún 
soubo dar resposta á discriminación da muller, polo que o feminismo non foi 
superado por ningunha ideoloxía e está de actualidade.

tema 2.
Historia da teoría feminista

6 
Susan Faludi, na súa obra Reacción, emprega o termo «contragolpe» para referirse a cando se 

culpan as mulleres por todos os crimes que se perpetran.
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Coñecer a historia axúdanos entender o significado do feminismo, que busca 
a igualdade, é unha ética de estar no mundo aliada dos dereitos humanos e 
do progreso, é colectivo e emancipador.

Existen diversas formas de estruturar o pensamento feminista, mais neste 
traballo empregaremos a seguinte:

> Primeira onda feminista ou feminismo ilustrado (desde o século XVIII 
ata a segunda metade do século XIX).

> Segunda onda feminista ou feminismo sufraxista (desde a segunda 
metade do século XIX ata a declaración dos dereitos humanos en 1948).

> Terceira onda feminista (desde comezos dos anos sesenta ata 2008).

> Existe una cuarta onda feminista?

O feminismo como teoría e praxe xorde no século XVIII, mais estivo 
precedido dunha «historia de malestar, resistencia a aceptar os espazos que a 
sociedade lles asignaba ás mulleres, queixas, reflexións..., que non chegaron 
a concretarse pero que si se identificaron en diferentes lugares» (Cobo, 
2016). As querelles des femmes serviron para vehicular este debate literario 
e académico.

Neste protofeminismo podemos salientar o memorial de agravios A cidade das 
damas escrito por Christine de Pizan no ano 1405, que pertence ao discurso 
da excelencia da Idade Media. É dicir, que a participación da muller en 
certas actividades destinadas aos homes debíase a unha posición privilexiada 
estamental e non era xeral.
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I. Primeira onda feminista ou feminismo ilustrado 
(século XVIII e primeira metade do século XIX) 

A primeira onda feminista ou feminismo ilustrado comprende desde o 
nacemento do feminismo no século XVIII ata a primeira metade do século 
XIX.

O feminismo xorde na Ilustración, que Kant (1784) definiu «como o 
abandono por parte do home dunha minoría de idade cuxo responsable era 
el e de responsabilizarse do propio entendemento».

É importante ter en conta o contexto de riqueza intelectual e os cambios 
que fixeron posible o nacemento do feminismo, polo que se indicarán as 
principais características da Ilustración:

> Abstraccións universalizadoras. A Ilustración declara que a igualdade, 
liberdade e propiedade son dereitos aplicables a todos os homes e que 
nacen con eles e nunca os perden (dereitos naturais).

> Aparece a figura do cidadán como suxeito que posúe dereitos e non 
privilexios, que eran propios da sociedade estamental. A persoa nacía 
nun estamento e permanecía nel toda a vida.

> O dominio da razón. Esixe aplicar a regra da evidencia do ámbito 
das ciencias teóricas á reforma dos costumes (Amorós e De Miguel, 
2007). Ruptura da tradición como fonte obrigatoria do que debe ser 
(Habermas, 2008).

> Espírito crítico que cuestionaba todo, incluso as relixións. O 
cartesianismo postulaba «non tomar como verdadeiro nada que non se 
basease en ideas claras e distintas» (Descartes, 1925).

> Xeración dun sistema democrático. Para que a persoa sexa feliz ten 
que pertencer a un grupo (sociedade) e para iso as persoas unen os seus 
esforzos a través dun contrato, e xeran un goberno.
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> A educación é o mellor medio para difundir o coñecemento.

> Fe na humanidade e no progreso.

O discurso ilustrado aparentemente universalizador, igualitario e integrador 
amosaba evidentes incoherencias e contradicións porque non incluía as 
mulleres e outros grupos vulnerados (Sánchez, 2001).

a) A Revolución francesa

As mulleres participaron na Revolución francesa para loitar polos principios 
de liberdade, igualdade e fraternidade, mais observaron con estupor como 
o estado revolucionario non atopaba contradición ningunha en pregoar aos 
catro ventos a igualdade universal e deixar sen dereitos civís e políticos as 
mulleres (De Miguel, 2007).

Así, facendo uso da crítica ilustrada, as mulleres comezaron a loitar contra os 
discursos ilexítimos e interesados que eran propios do patriarcado (De Miguel, 
2007). A través dos cadernos de queixas e querelles as mulleres incidiron na 
falta da educación e solicitaron protección dos traballos femininos. Supuxo 
«o paso do xesto individual ao movemento colectivo: a querela é levada á 
praza pública e toma forma dun debate democrático...» (De Miguel, 2007). 
Apenas formulan solicitudes políticas, aínda que comeza o xermolo de que as 
mulleres deben ser representadas por mulleres.

Nesta loita tamén participaron algúns homes como Poullain de la Barre e 
Nicolas de Condorcet.

Poullain de la Barre no século anterior puxo as bases da articulación teórica 
do feminismo construíndo toda a súa obra sobre o concepto universalista 
da igualdade (Amorós, 1997). Consideraba que «a diferenza que se atopa 
entre homes e mulleres no que concirne aos costumes vén da educación que 
se lles dá» e que a historia é mantedora e lexitimadora dos prexuízos e da 
dominación a través de estruturas existentes que cómpre visibilizar.

Podemos destacar as obras do filósofo Da igualdade dos sexos, discurso físico e 
moral, onde considera a muller como suxeito epistemolóxico e Da educación 
das damas, para a conduta do espírito nas ciencias e os costumes, onde propón un 
modelo educativo igualitario e universal para ambos os sexos.
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Pola súa parte, Nicolas de Condorcet defendeu que os principios democráticos 
eran para todas as persoas, na súa obra Bosquexo dunha táboa histórica dos 
progresos do espírito humano, e solicitoulle á República que as mulleres fosen 
educadas coma os homes, mais a súa solicitude foi rexeitada. No libro Sobre a 
admisión das mulleres ao dereito cidadán atopamos algunhas das súas ideas:

Acaso os homes non teñen dereitos en calidade de seres sensibles capaces 
de razón, posuidores de ideas morais? As mulleres deben, pois, ter 
absolutamente os mesmos e, porén, xamais en ningunha constitución 
chamada libre exerceron as mulleres o dereito de cidadáns.

Nicolas de Condorcet

No ano 1791 Olympe de Gouges redactou a Declaración dos dereitos da muller e 
da cidadá. A obra, que era unha copia calcada da Declaración de dereitos do 
home e do cidadán, non foi ben acollida e a súa autora rematou na guillotina.

A escritora amosa a dualidade que padecen as mulleres xa que, ao mesmo 
tempo, se senten e non se senten cidadás: como cidadás teñen deberes mais 
non teñen dereitos.

A muller que ten dereito de subir ao cadafalso, tamén debe ter o dereito de 
subir á tribuna.

Olympe de Gouges

Un ano máis tarde, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft redactou a Vindicación 
dos dereitos da muller, obra considerada como fundacional do feminismo 
(Valcárcel, 2001). Nela defende como as potenciais emancipadoras da 
Ilustración lles eran negadas ao conxunto das mulleres, polo que reclama 
dereitos como o dereito á educación e ao traballo, dereitos matrimoniais, 
respecto sobre a descendencia e o dereito ao voto (Sánchez, 2001):

Non desexo que as mulleres teñan dereitos sobre os homes, senón sobre si 
mesmas.

Que o meu propio sexo me desculpe se trato as mulleres coma criaturas 
racionais, en vez de facer gala das súas grazas fascinantes e consideralas 
como se se atopasen nun estado de infancia perpetua, incapaces de valerse 
por si soas.
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O primeiro coidado das nais e pais que se ocupen realmente da educación 
das mulleres debería ser, se non fortalecer o corpo, polo menos non destruír 
a súa constitución con nocións erróneas sobre beleza e excelencia feminina.

Mary Wollstonecraft

Desgraciadamente houbo un movemento de opresión onde os grandes 
avances conseguidos se frustraron. As mulleres quedaron excluídas dos 
dereitos políticos, disolvéronse os clubs de lectura, non se podían reunir 
máis de cinco mulleres nas rúas, prohíbeselles ás mulleres asistir ás asembleas 
políticas e moitas acabaron na guillotina ou no exilio.

O arquetipo de muller que prevaleceu foi o que promoveu Rousseau no seu 
libro Emilio (1792), que reduce a muller a esposa, nai e complemento do 
home:

A virtude da muller é ser bela; a dos homes, ser nobres.

Un debe ser o activo e forte, o outro pasivo e débil: é preciso necesariamente 
que o un queira e poida; basta que o outro se resista algo. Establecido este 
principio, séguese que a muller está feita especialmente para compracer o 
home.

Facédeme caso, nais axuizadas, non fagades da vosa filla un home de ben, 
que é desmentir a natureza; facédea unha muller de ben, e así poderedes 
estar seguras de que será útil para nós e para el.

...a educación das mulleres debe estar en relación coa dos homes. Agradalos, 
serlles útiles, facerse amar e honralos, educalos cando nenos, coidalos cando 
maiores, aconsellalos, consolalos e facerlles grata e suave a vida son obrigas 
das mulleres en todos os tempos, e isto é o que desde a súa nenez se lles debe 
ensinar. En tanto non alcancemos este principio, desviarémonos da meta, e 
todos os preceptos que lles deamos non servirán de ningún proveito para a 
súa felicidade nin para a nosa.

   
Jean-Jacques Rousseau
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O golpe de estado de Napoleón (1799) supuxo a instauración do Código 
napoleónico7 en toda Europa, o que resultou un retroceso para o status de 
muller. Este considerou que o matrimonio era un contrato desigual e esixíalles 
ás mulleres obediencia, respecto e abnegación cara ao home.

Deste xeito, a revolución feminista quedaba pendente, pero as mulleres 
formularan xa os eixes fundamentais dos cambios nas relacións entres os 
sexos, e as súas reivindicacións e loitas reclamaban unha reformulación das 
bases da cidadanía e da democracia moderna.

Cristina Sánchez (2009) resume esta onda como que «as ilustradas 
reivindicaron a inclusión das mulleres nos principios universalistas que a 
Ilustración mantiña: a universalidade da razón, a emancipación dos prexuízos, 
a aplicación do principio de igualdade e a idea de progreso». Unha nación 
non podería progresar se á metade da súa poboación, composta polo colectivo 
das mulleres de clase media, se lle confinaba por forza os asuntos domésticos 
e se lle privaba dos seus dereitos lexítimos, políticos e civís.

7 
No Código napoleónico as mulleres casadas quedaban completamente suxeitas á autoridade 

marital. O marido era quen fixaba a residencia, autorizaba a sucesión, xestionaba a propiedade, 
accedía ao salario e podía exercer unha profesión. As mulleres non se podían divorciar agás por 
incidentes graves como atopar o marido no seu leito con outras mulleres. En ausencia do marido, 
a muller podía pasar a ser tutelada por un consello familiar.
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II. Segunda onda feminista ou feminismo sufraxista 
(segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX) 

Ocupa a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. 
Como é o movemento que busca o sufraxio, remata co recoñecemento xeral 
do voto na Declaración universal dos dereitos humanos en 1948.

a) Sufraxismo da segunda metade do século XIX

O movemento sufraxista arraiga nas sociedades en que se desenvolveu a 
Revolución Industrial, espazos urbanos, de relixión protestante e en sociedades 
firmemente asentadas na ideoloxía liberal, EUA e despois Inglaterra (Cobo, 
2009).

A pesar de chamarse sufraxista non quere dicir que as mulleres se limiten 
ao dereito ao voto. Entenden que este dereito é o primeiro que teñen que 
conseguir para poder acadar os outros dereitos, como o dereito á propiedade, 
á educación, o acceso ás profesións ou a liberdade para organizarse ou falar 
en público (Cobo, 2009).

Este movemento desenvolveuse de maneira desigual nos Estados Unidos de 
América e en Europa.

Estados Unidos de América

> Declaración de Seneca Falls

> Elisabeth Cady Stanton, 
Susan B. Anthony e Lucy Stone

Inglaterra

> Feminismo 
moderado de Stuart 
Mill e Harriet Taylor

Francia

> Feminismo 
socialista: 
Tristán Flora
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1. Estados Unidos de América

Nos Estados Unidos de América as mulleres conseguiron establecer alianzas co 
movemento abolicionista da escravitude, polo que aprenderon a organizarse 
ao observar certas similitudes da súa situación coa escravitude (De Miguel, 
2007).

De feito, un grupo de abolicionistas, entre elas Elisabeth Cady Stanton e 
Lucretia Mott, querían asistir a unha convención internacional antiescravista 
que tivo lugar en Londres en 1840, mais negáronlles a presenza na sala pola 
súa condición de mulleres e tiveron que seguila detrás dunha cortina.

A partir deste momento, céntranse en defender os dereitos das mulleres e 
organizan a Convención de Seneca Falls. Setenta mulleres e trinta homes de 
diferentes movementos e asociacións políticas redactaron a Declaración de 
sentimentos de Seneca Falls (1848).

O documento, que se baseaba na Declaración de independencia dos Estados 
Unidos de América de 1776, reclamaba para as mulleres o dereito ao voto, 
a participar na elaboración de leis e a ter a posibilidade de ocupar un cargo 
político. Esta declaración, ademais de ser unha esixencia de igualdade 
política, ía adiantando esixencias civís, sociais e relixiosas. Pedían ter dereito 
ás propiedades, negocios propios e poder realizar calquera actividade 
económica sen restricións. Para abolir todas as desigualdades tomaron como 
punto de partida o dereito á educación, así como o acceso da muller a todos 
os ámbitos de ensino:

Que a igualdade dos dereitos humanos é consecuencia do feito de que toda 
a raza humana é idéntica en canto a capacidade e responsabilidade.

Que todas as leis que impidan que a muller ocupe na sociedade a posición 
que a súa conciencia lle dite, ou que a sitúen nunha posición inferior á do 
home, son contrarias ao gran precepto da natureza e, por tanto, non teñen 
nin forza nin autoridade.

Que a rapidez e o éxito da nosa causa depende do celo e dos esforzos, tanto 
dos homes coma das mulleres, para derrubar o monopolio dos púlpitos e 
para conseguir que a muller participe equitativamente nos diferentes 
oficios, profesións e negocios.

Declaración de sentimentos de Seneca Falls
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No ano 1869 xurdiu a Asociación Nacional para o Sufraxio da Muller liderada 
por Susan B. Anthony e Elisabeth Cady Stanton,8 que coexistiu paralelamente 
coa Asociación Americana para o Sufraxio da Muller liderada por Lucy Stone. 
No ano 1890 ambas as asociacións únense e xorde a Asociación Americana 
para o Sufraxio da Muller.

Unha das características importantes do movemento era xerar situacións que 
chamasen a atención da xente, mais que non provocasen violencia (Lloyd, 
1970).

Buscaron claramente incorporar as mulleres ao mundo laboral, mellorar 
a capacitación profesional e equiparar os sexos na familia para evitar a 
subordinación da muller.

No ano 1929 coa aprobación da décimo novena emenda da Constitución as 
mulleres tiveron dereito a votar dun xeito xeneralizado en EUA.

2. Inglaterra

En 1867 Stuart Mill e Henry Fawcett tentaron proporcionar o voto das 
mulleres ao propoñer cambiar a palabra «home» por «persoa» na segunda 
reforma electoral.

O matrimonio de Harriet Taylor e Stuart Mill propulsou as bases da teoría, 
onde xurdiu o sufraxismo. Mill renegou dos seus privilexios outorgados por 
ser home para que Harriet posuíse todo o que lle pertencese, e entenderon 
o matrimonio como unha relación de igual a igual. Entre as súas obras máis 
destacadas están Primeiros ensaios sobre matrimonio e divorcio e, tras a morte de 
Harriet Taylor, Mill escribiu A suxeición da muller (1869):

Así, todas as mulleres son educadas desde a súa nenez na crenza de que 
o ideal do seu carácter é absolutamente oposto ao do home: ensínaselles a 
non ter iniciativa e a non conducirse segundo a súa vontade consciente, 
senón a someterse e a consentir na vontade dos demais. Todos os principios 
do bo comportamento dinlles que o deber da muller é vivir para os demais; 

8 
Elisabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony e Lucy Stone loitaron a comezos do século XX para 

obter o voto nos Estados Unidos.
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e o sentimentalismo corrente, que a súa natureza así o require: debe negarse 
completamente a si mesma e non vivir máis que para os seus afectos.

John Stuart Mill, na obra A suxeición da muller ou A escravitude feminina 
presentou ideas como:

O home fixera dunha premisa subxectiva un privilexio obxectivo, perpetuado 
polas decenas de xeracións e que desbancara a metade da poboación 
mundial, tanto dos órganos consultivos coma da maioría das actividades 
e relacións persoais e comerciais.

John Stuart Mill

3. Francia

Feminismo e socialismo

Co socialismo inaugúrase unha nova corrente de pensamento dentro do 
feminismo. As dúas son teorías críticas da historia que recollen as relacións 
en clave de dominación e de subordinación, aínda que o marxismo non 
ten capacidade explicativa para analizar o patriarcado ou a dominación dos 
homes sobre as mulleres (Varela, 2014). E Marx e Engels limitan a opresión 
da muller á explotación económica.

Neste momento histórico aparecen as primeiras obreiras, mulleres que 
compatibilizan o traballo asalariado co reprodutivo. Segundo Duby e Perrot, 
en 1993 as traballadoras eran unha anomalía que non se sabía como tratar 
e xorden interrogantes como se as mulleres podían traballar ou se deberían 
obter o mesmo salario ca un home.

Neste contexto feminismo socialista destaca a figura de Flora Tristán:

Teño a case o mundo enteiro en contra miña. Aos homes porque esixo a 
emancipación da muller; e aos propietarios, porque esixo a emancipación 
dos asalariados.

Flora Tristán

En 1843 escribe Unión obreira e Méphis, onde critica todo o que reduce as 
mulleres e o uso do xustillo, que melloraba a figura feminina mais dificultaba 
a respiración. A escritora denunciaba os efectos do capitalismo (Varela, 2014). 
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Tristán sinala que a muller na vida dos obreiros o é todo. Non é enviada á escola 
para que quede na casa para facer as tarefas do fogar, coidar as criaturas, facer 
a comida..., e cando cumpre 12 anos é colocada de aprendiza onde a patroa 
seguirá maltratándoa como facían o seu pai e a súa nai.

b) Sufraxismo da primeira metade do século XX

Inglaterra

> Unión Nacional de Sociedades 
de Sufraxio Feminino de 
Millicent Garret Fawcet

> Unión Social Política das 
Mulleres de Emmeline Goulden 
Pankhurst

Alemaña

> Feminismo 
socialista de 
Clara Zetkin

Rusia

> Feminismo 
comunista:
Alexandra Kollontai

> Anarcofeminismo: 
Emma Goldman

1. Inglaterra

En 1897 xerouse a Unión Nacional de Sociedades de Sufraxio Feminino 
liderada por Millicent Garret Fawcet. Ela conseguiu unha coordinación que 
posibilitou a realización de accións no ámbito nacional. A organización pedía 
o dereito ao voto, dereito a ter o mesmo salario ca os homes por un mesmo 
traballo, dereito a ser titoras legais das súas criaturas, xunto cos pais, e dereito 
a incorporarse á carreira xudicial.

En 1903 xurdiu a Unión Social Política das Mulleres da man de Emmeline 
Goulden Pankhurst, que tiña como lema «obras, non palabras»:9

Téñennos sen coidado as vosas leis, cabaleiros, nós situamos a liberdade e a 
dignidade da muller por riba de todas esas consideracións e imos continuar 
esta guerra como o fixemos no pasado, mais non seremos responsables da 
propiedade que sacrifiquemos... De todo isto será culpable o goberno, quen a 
pesar que admitiu que as nosas peticións son xustas, négase a satisfacelas.

Emmeline Goulden Pankhurst

Será en 1917 cando as mulleres de máis de 30 anos poidan votar en Inglaterra.

9 
A película Sufraxistas dirixida por Sarah Gavron reflicte este momento histórico.
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2. Alemaña

O socialismo segue en auxe e a muller que asentou as claves do movemento 
feminino foi Clara Zetkin. Ela dirixiu a revista feminina Igualdade e organizou 
a Conferencia Internacional de Mulleres de 1907. Segundo Ana de Miguel os 
problemas que apunta Zetkin teñen que ver co movemento capitalista e a 
explotación económica, mais apoia a reivindicación de movementos feministas 
burgueses como, por exemplo, o dereito ao voto. Para Zetkin os problemas das 
mulleres proletarias viñan do sistema capitalista e da explotación económica 
da época e non dos seus maridos e dos homes da súa clase social.

A cuestión da muller era máis complexa do que sinalaban os marxistas clásicos 
e así se desenvolveu un feminismo de clase, socialista e comunista, xunto co 
feminismo das sufraxistas. No socialismo o tema da muller continuou sendo 
«a causa aprazada» segundo Nuria Varela.

Heidi Hartmann considera que a relación entre marxismo e feminismo 
foi un «matrimonio mal avenido». Existían reivindicacións comúns mais as 
estratexias políticas eran moi diferentes.

3. Rusia: comunismo

Alexandra Kollontai era unha política rusa comunista cuxos postulados son 
precursores do que sería o feminismo radical dos anos setenta. Para Ana de 
Miguel, Kollontai asumiu a dobre misión de atraer as feministas ao partido 
socialista e loitar contra a indiferenza da clase obreira e os seus dirixentes 
pola opresión específica das mulleres.

Unha idea fundamental no seu discurso é facer súa a frase de Marx «para 
construír un mundo mellor, ademais de cambiar a economía, ten que 
xurdir un home novo» (Varela, 2014). Defendeu a igualdade de salario, o 
amor libre, a socialización do traballo doméstico, o coidado das criaturas e 
a legalización do aborto. Polo que para Kollontai era necesaria unha muller 
nova, que ademais de que fose economicamente independente, tiña que selo 
psicolóxica e sentimentalmente.

A importancia de Alexandra Kollontai non se limitou a incluír a muller na 
revolución rusa, senón a definir que tipo de revolución precisaban as mulleres. 
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E esa revolución encadrábase na vida cotiá, nos costumes e nas relacións entre 
sexos. Para ela a liberación da muller corría máis présa ca a revolución.

Con esta ideoloxía tivo moitos enfrontamentos cos camaradas homes que 
non consideraban que tivese que haber unha loita específica das mulleres.

4. Rusia: anarcofeminismo

Aínda que o anarquismo foi un movemento que non teorizaba sobre os 
dereitos das mulleres e incluso o seu máximo representante Pierre Proudhom 
defendeu posturas antiigualitarias, Emma Goldman consideraba que a 
liberdade era o principio de todo e pensaba que as relacións entre os sexos 
tiñan que ser libres. Os seus discursos e escritos falan sobre o desenvolvemento 
da muller, a súa liberdade, a súa independencia, afirmando a importancia 
da personalidade e non como unha mercadoría sexual. Rexeitaba o dereito 
de que unha persoa puidera exercer sobre outro corpo negándose a ter 
descendencia, a non ser que fose porque ela o decidira, ao non aceptar ser 
unha serva do estado, da sociedade ou da familia.

En 1915 foi enviada á prisión por explicar como se debía usar un preservativo 
e un xornal facíase eco da noticia da seguinte maneira:

Emma Goldman foi enviada a prisión por soster que as mulleres non sempre 
deben manter a boca pechada e o seu útero aberto.

Para ela o cambio non viría de reformas que lle desen o voto á muller, 
senón que virían da propia muller, na liberación dos prexuízos, tradicións e 
costumes, e xa adiantaba o discurso sobre o problema sexual.

No ano 1914 comeza a primeira guerra mundial e despois a Revolución rusa 
(1917-1923). Cos conflitos bélicos os homes foron chamados a filas e levados 
á fronte, e as mulleres comezaron a desempeñar os traballos realizados por 
eles.

Durante as guerras as economías mantivéronse, o que manifestou que as 
mulleres podían desenvolver un traballo coma os homes. No período de 
entreguerras o voto feminino acadouse nas nacións desenvolvidas que tiveran 
os procesos de descolonización.
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7 
Os tres «K» alemáns (kinder, kirche, kürchen) reducían as mulleres aos coidados das criaturas, aos 

labores relixiosos e á cociña.

No ano 1939 comezaba a segunda guerra mundial, que duraría ata o ano 
1945.

No ano 1948 a Declaración universal dos dereitos humanos recolleu que 
todas as mulleres teñen o dereito a votar en todas as eleccións en igualdade 
de condicións ca os homes, sen discriminación ningunha, polo que se 
xeneralizou o sufraxio feminino.

Ao conseguir o sufraxio produciuse un decaemento dos feminismos, xa que 
as mulleres abandonaron a militancia. Ademais, coa fin da guerra os homes 
recuperaron os seus postos de traballo e as mulleres tiveron que volver ao 
fogar. Culpouse a independencia da muller do descenso da natalidade e 
debilitar os cimentos da nación e de destruír a familia.

Ademais, como sinala Nuria Varela, unha vez vencido Hitler, o discurso nazi 
sobre as mulleres, os tres «K» alemáns (kinder, kirche, kürchen)10 estendeuse por 
todo o mundo.

III. Simone de Beauvoir, a reactivación do feminismo

No ano 1949 Simone de Beauvoir escribía O segundo sexo. É o nexo entre 
as dúas ondas e podémola atopar encadrada a finais da segunda onda ou a 
comezos da terceira feminista.

O segundo sexo é unha obra fundamental no desenvolvemento da teoría 
feminista, aínda que a autora non tiña ningunha intención política nin 
reivindicativa con ela, senón carácter explicativo. Esta obra, segundo Celia 
Amorós, volvía articular o feminismo por ser un estudo completo do que 
supoñía ser muller.

Beauvoir defendeu que é a sociedade quen discrimina as mulleres polo 
significado que lles dá ás diferenzas entre os sexos. Na súa obra indica como 
as mulleres foron consideradas «as outras» en relación co home, que as 
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mulleres eran ratificadas polos homes en cada momento porque o home é o 
esencial e a muller atopábase en asimetría con el. Explica o androcentrismo 
como que o home é o centro e a medida das cousas, e a muller é un derivado:

Non se nace muller: chégase a selo. Ningún destino biolóxico, físico ou 
económico define a figura que revisa no seo da sociedade a femia humana: 
a civilización en conxunto é quen elabora ese produto intermedio entre o 
macho e o castrado ao que se cualifica como feminino.

O home defínese como un ser humano e a muller como femia. Cando ela se 
comporta coma un ser humano dise que está imitando o home.

A vida ten valor sempre que valore a vida dos outros, a través do amor, a 
amizade, a indignación e a compaixón.

O feminismo é unha forma de vivir individualmente e de loitar 
colectivamente.

En si, a homosexualidade está tan limitada coma a heterosexualidade: 
o ideal sería ser capaz de amar unha muller ou un home, calquera ser 
humano, sen sentir medo, inhibición ou obriga.

O feito de que exista unha minoría privilexiada non compensa nin escusa 
a situación de discriminación na que viven o resto dos seus compañeiros.

O máis escandaloso que ten o escándalo é que un se acostuma.

O opresor non sería tan forte se non tivese cómplices entre os propios 
oprimidos.

Simone de Beauvoir

IV. Terceira onda feminista. Do feminismo radical 
ao ecofeminismo

Vai do ano 1960 ata o ano 2008. Esta terceira onda estivo dividida en:

a) 1960-1980: feminismo liberal, radical e da diferenza

b) 1980-2008: feminismo lésbico, feminismo negro, feminismo árabe, 
ecofeminismo, teoría queer e ciberfeminismo.
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a) 1960-1980: feminismo liberal, radical e da diferenza

Na década dos sesenta o feminismo tivo un carácter eminentemente político. 
Estivo impregnado de valores sociais, modificando os paradigmas dominantes 
nas ciencias sociais e obrigando a estados a implantar políticas de igualdade.

Comprobouse que o dereito a votar supuxera un adianto, mais non trouxera 
a igualdade total, xa que había un conxunto de regras morais, modais, 
costumes que non sufriran cambios e foi necesario facer un repaso a todos 
os códigos para detectar e despois eliminar as discriminacións xurídicas 
asentadas. Segundo Ana de Miguel púxose o foco na opresión na época da 
«igualdade legal» (2007).

No eido da educación trabállase na escola mixta e na coeducación e as 
mulleres puideron entrar na educación secundaria e superior.

Acádanse dereitos no matrimonio, no divorcio e amor libre e no control da 
reprodución, cos anticonceptivos e coa despenalización do aborto.

Ademais, esta onda tenta erradicar a explotación sexual e a visión das mulleres 
como estereotipos sexuais nos medios de comunicación, arte e publicidade.

1. Feminismo liberal

Nas décadas dos cincuenta e dos sesenta na clase media norteamericana a 
taxa feminina de depresións, ansiedade, alcoholismo e outras condutas 
autodestrutivas creceu desorbitadamente. Este fenómeno designouse como 
«o problema que non tiña nome».
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Como indicabamos anteriormente, cos finais dos conflitos bélicos os homes 
regresaron ás súas casas. Para conseguir convencer as mulleres da súa volta 
ao fogar fraguouse unha orquestrada campaña mediática e publicitaria. As 
revistas, as series, as películas..., amosaban mulleres atractivas, capaces de 
facer o que quixeran, que desexaban unicamente ser modernas amas de casa 
(Valcárcel, 2009).11

A imposición de estereotipos desde diferentes medios de comunicación, 
a publicidade que identificaba a muller con nai e esposa, reducía toda 
posibilidade de realización persoal ao tempo que culpabilizaba a todas as que 
non eran felices vivindo soamente para os demais.

As mulleres que supostamente o tiñan todo: unha carreira, unha casa nun 
barrio residencial con barbacoa e xardín, marido, tres ou catro fillos e cun 
futuro que lles deparaba facer camas, preparar ceas e facer listaxes da compra, 
vían como o seu malestar ía crecendo ata enfermar. A aparente felicidade 
idílica escondía unha muller incompleta e insegura no seu interior. Mulleres 
contentas-descontentas que non se entendían a si mesmas.

A psicóloga Betty Friedan soubo identificar «o problema que non tiña nome».

A mística da feminidade foi un libro que soubo descifrar o rol opresivo imposto 
ás mulleres e analizar o malestar e o descontento feminino, onde o modelo 
de ama de casa e nai de familia era obrigatorio para todas as mulleres (Varela, 
2014):

Unha muller debe poder dicir, sen sentirse culpable, quen son eu e que quero 
da vida?

É máis fácil vivir a través doutra persoa ca ser completamente ti mesma.

Por que habería de preocuparse unha muller por ser algo máis ca unha 
esposa e unha nai se todas as forzas da cultura lle din que non ten que 
crecer, que é mellor que non creza?

Os homes non eran realmente o inimigo. Eran vítimas colaterais que sufrían 
dunha mística masculina anticuada que os facía sentir innecesarios e 
inadecuados cando non había osos para matar.

11 
Series como Embruxada, parellas como Doris Day e Rock Hudson ou revistas como Mademoiselle, 

Cosmopolitan reflectían a imaxe de muller fortemente estereotipada.
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Que é feminidade? É ser muller; é sentirse ben como muller; é ser forte 
unhas veces e non tanto outras; é ser receptiva, estar aberta aos cambios 
e saber falar desde dentro con todos os sentimentos e palabras para ser 
comprendida; é ser suave e á vez un tigre [...] Na nosa longa marcha, 
atopamos varias definicións de feminidade.

A mística contra a que tivemos que rebelarnos cando se utilizaba para 
confinarnos no fogar, para impedirnos que desenvolvésemos e aproveitásemos 
a nosa plena capacidade como persoas na sociedade, distorceu eses valores 
reais que as mulleres están agora asumindo, cun renovado poder e 
entusiasmo, tanto no ámbito privado do fogar coma na sociedade en xeral. 
E con iso están a cambiar as dimensións política e persoal do matrimonio, 
a familia e a sociedade que comparten cos homes.

Betty Friedan

Betty Friedan xerou a Organización Nacional para as Mulleres (NOW) 
para «acometer as accións necesarias para que se incluísen as mulleres na 
corrente xeral da sociedade norteamericana, exercendo todos os dereitos 
e responsabilidades que dela se derivan, nunha asociación autenticamente 
igualitaria cos homes», «accións, non palabrería».

Ela indicaba que a idea xurdía «non dun grupo oprimido que se fai co poder 
e se dedica a oprimir os antigos opresores. Aquilo era unha revolución e 
un concepto totalmente novo. Un movemento de mulleres que loitaba pola 
igualdade nunha asociación autenticamente igualitaria cos homes».

O feminismo liberal caracterizouse por considerar a situación da muller 
como unha desigualdade e non como unha opresión ou explotación. Por iso 
defenden principalmente a súa exclusión da esfera pública e do mercado de 
traballo. Desde o primeiro momento tiveron interese en que as mulleres se 
formasen e ocupasen cargos políticos (Varela, 2014).

2. Feminismo radical

O seu nome, radical, provén do termo latino e significa «pertencente ou 
relativo á raíz». É o feminismo que considera «que vai á raíz da dominación», 
que é o patriarcado. Critica o feminismo liberal que se contentaba coa 
igualdade formal, sen afondar nas relacións de poder, polo que contribuíron 
a visibilizar os problemas das mulleres considerados privados, persoais ou 
naturais.
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O seu lema «o persoal é político» reflicte esta idea, xa que o poder non só 
reside no Estado, senón tamén nas relacións sociais micro, como a parella 
(Puleo, 2005). As desigualdades atópanse no eido familiar, relacións de parella 
e todas as tarefas de coidados e reprodutivas que as mulleres desenvolven 
de xeito gratuíto, e que son relacións políticas baseadas na explotación e na 
subordinación das mulleres no patriarcado.12

As mulleres que beberan do marxismo, a psicanálise e as teorías da Escola 
de Frankfurt fixeron reivindicacións  relacionadas coa autonomía persoal, a 
independencia económica e as relacións de poder entre homes e mulleres.

O feminismo radical considera as mulleres como artífices do seu propio cambio 
e nel xurdiron os grupos de autoconciencia, onde cada muller explicaba a súa 
forma de experimentar e sentir a opresión (De Miguel, 2007). Estes grupos 
fomentan a sororidade onde se xera un sistema para apoiarse unhas mulleres 
noutras para poder desenvolverse e crecer ao seu ritmo (Varela, 2014).

O movemento era igualitario e antixerárquico, xa que ningunha muller 
estaba por riba doutras. Isto propuxo un permanente debate interno á hora 
de incorporarse novas integrantes.

Unha idea fundamental foi o debate da liberdade sexual feminina que se 
desvencellou da maternidade e da procreación, e rompeuse o tabú do pracer 
feminino. Estas achegas na sexualidade e nos dereitos reprodutivos tiveron 
un impacto social duradeiro, e plasmaron os valores e as prácticas públicas 
e persoais na sociedade. O acceso aos medios de planificación familiar e 
aos métodos anticonceptivos supuxo maior educación sexual e entender a 
maternidade libre en termos de maternidade desexada (Varela, 2014).

As mulleres desenvolveron unha saúde e unha xinecoloxía non patriarcais, 
fundaron gardarías, centros para mulleres maltratadas, centros de defensa 
persoal... Tamén levaron a cabo grandes protestas femininas onde se 
defendía o aborto,13 se criticaba a prostitución e a pornografía como formas 
de explotación sexual das mulleres.

12 
O emprego do concepto patriarcado como dominación universal que lle outorga especificidade 

á axenda militante do colectivo feminino, noción de poder e de políticas ampliadas, utilización 
da categoría xénero para rexeitar os trazos adstritivos ilexítimos de adxudicación, análise da 
sexualidade que desembocará nunha crítica á heterosexualidade obrigatoria, denuncia da 
violencia patriarcal ou crítica do androcentrismo.

13 
«É moito máis bonito vivir cando se é desexado!», era a consigna do feminismo francés.
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Este feminismo tivo dúas obras fundamentais: a Política sexual de Kate Millet 
e A dialéctica do sexo de Shulamith Firestone. 

O libro Política sexual foi a primeira tese de doutoramento sobre xénero que 
se fixo no mundo:

O sexo reviste un carácter político que, a maioría das veces, adoita pasar 
inadvertido.

Un dos mitos favoritos da mentalidade conservadora consiste precisamente 
en que toda muller é unha nai en potencia.

Sexan cales sexan as diferenzas sexuais reais, non as coñeceremos ata que 
ambos os sexos sexan tratados con paridade.

Todas as formas de desigualdade humana brotaron da supremacía 
masculina e da subordinación da muller, é dicir, da política sexual, que 
cabe considerar como a base histórica de todas as estruturas sociais, políticas 
e económicas.

A supremacía masculina, do mesmo xeito ca os credos políticos, non radica 
na forza física, senón na aceptación dun sistema de valores cuxa índole 
non é biolóxica. A robustez física non actúa como factor das relacións 
políticas (basta lembrar as relacións entre razas e clases). A civilización 
sempre soubo idear métodos (a técnica, as armas, o saber) capaces de suplir 
a forza física, e esta deixou de desempeñar unha función necesaria no 
mundo contemporáneo.

O patriarcado gravita sobre a institución da familia. Esta é, á vez, un 
espello da sociedade e un lazo de unión con ela; noutras palabras, constitúe 
unha unidade patriarcal dentro do conxunto do patriarcado.

Kate Millet

Shulamith Firestone, no seu libro Dialéctica do sexo, indica que a desigualdade 
biolóxica entre homes e mulleres é a causa máis fonda da división social. O 
desequilibrio sexual está na orixe do sistema de clases e non viceversa.

A autora subliña a importancia da literatura utópica para xerar un imaxinario 
colectivo.

Firestone considera que a maternidade e a familia son eixes centrais do 
patriarcado e propón a demolición das esferas «pública» e «privada».   
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3. Feminismo da diferenza

Entende que o contrario da igualdade non é a desigualdade, senón a diferenza. 
Polo que considera que a muller non se atopa nunha situación de desigualdade 
respecto do home, e céntrase na diferenza sexual das mulleres como busca 
da súa auténtica identidade deixando fóra a referencia dos homes.

Este feminismo naceu en Francia e exportouse a diferentes países.

No sistema patriarcal (onde os homes ocupan os postos de poder) as mulleres 
non teñen autoridade, polo que queren xerar un novo sistema onde elas 
teñan autoridade.

O feminismo da diferenza non quererá a igualdade cos homes porque iso 
implicaría adoptar o modelo masculino.

Este feminismo centrouse na importancia do simbólico. «As cousas non son 
o que son, senón o que significan», no que teñen moita importancia a arte, 
literatura, música e plásticas diversas que empregan símbolos.

Este feminismo fixo peso na sororidade, entendida como a irmandade 
entre mulleres con respecto ás cuestións sociais de xénero, e que Lagarde 
definiu como un pacto político de xénero entre mulleres que se recoñecen 
como interlocutoras, sen xerarquía e cun recoñecemento da autoridade de 
cada unha. A sororidade é un principio de reciprocidade que potencia a 
diversidade e implica compartir recursos, tarefas, accións e éxitos. A clave é 
que as mulleres se respecten porque non foron educadas para iso (Lagarde, 
2009).

Luce Irigaray foi pioneira do feminismo da diferenza. Na súa tese de 
doutoramento Speculum (Espéculo da outra muller) cuestionaba as teorías sobre 
a sexualidade feminina de Sigmund Freud e Jacques Lacan, as cales estaban 
baseadas no falogocentrismo, e entendía que as mulleres eran un reflexo 
incompleto do home, polo que propón construír unha teoría baseada na 
diferenza sexual. Luce Irigaray fai fondos estudos sobre a linguaxe, de como 
falar nunca é neutro, e do imaxinario feminino.

Outras representantes foron Victoria Sendón de León e Milagros Rivera 
Carretas.
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As principais críticas sobre este feminismo avogan pola diferenza sexual como 
liberadora da muller, mais esas diferenzas estaban baseadas en estereotipos 
patriarcais.

b) 1980-2008: feminismo lésbico, feminismo negro, 
feminismo árabe, ecofeminismo, ciberfeminismo e teoría 
queer

Esta etapa vaise caracterizar pola interseccionalidade ou polo cruzamento 
de variables discriminatorias onde unha delas é ser muller. Neste momento 
visibilízanse suxeitos políticos atravesados por variables como a raza, a 
orientación sexual, a orixe...

As revisións a finais do século XIX débense, por unha parte, ás transformacións 
do neoliberalismo, decolonialismo, crise da sida, e á influencia da 
posmodernidade.

O neoliberalismo é unha corrente económica e política capitalista que busca 
liberalizar a economía, o libre comercio en xeral e a redución do gasto 
público e da intervención do estado na economía a favor do sector privado, 
que pasaría a desenvolver as competencias tradicionalmente asumidas polo 
Estado; ademais de buscar o consumismo.

A esta etapa acúsaselle de trasladar a ética do «ser» á do «ter» e engordar o 
consumo na xeración de necesidades e desexos que a miúdo confunde con 
dereitos (Varela, 2019).

Tamén ten moita influencia o decolonialismo como formas de vivir desde 
identidades e espazos xeopolíticos subalternizados que imaxinan diferentes 
formas de habitar o mundo.

Deste xeito, comézase a falar de mulleres pola gran diversidade existente entre 
elas. Esta apertura abriu un fondo debate arredor do que é ser muller, xa que 
algúns enfoques considerados feministas critican os postulados centrais do 
feminismo e chegan a poñer en cuestión o suxeito do feminismo: as mulleres 
(Varela, 2019).

O feminismo desta etapa sofre un proceso interno de reflexión. E destas 
reflexións concluíuse que o feminismo é un proxecto colectivo e emancipador, 
que non é compatible coa submisión ou co feminismo individual ou persoal.
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O discurso da posmodernidade de Jean-François Lyotard, que trata con 
incredulidade os metarrelatos, linguaxe e coñecemento como o marxismo, 
feminismo, psicanálise..., reforza o individualismo, a diversidade e o plura-
lismo.

1. Feminismo lésbico

Cuestiona a posición das mulleres e as persoas homosexuais na sociedade. 
Este feminismo analiza a heterosexualidade como institución do patriarcado, 
o capitalismo e o colonialismo (Falquet, 2004), e considera o lesbianismo 
como o resultado racional da alienación e insatisfacción das institucións 
mencionadas.

Audre Geraldine Lorde, que escribiu A irmá, a estranxeira, na que manifesta 
a súa loita contra o racismo, o machismo e a opresión heteronormativa. A 
autora prefería ser mal interpretada, criticada e incluso vilipendiada a calar, 
nunha sociedade que miraba con receo a homosexualidade e ser negra:

Que as mulleres estivesen xuntas non era bastante. Eramos diferentes. Que 
foramos rapazas gais non era bastante. Eramos diferentes. Que foramos 
negras e estivésemos xuntas non era bastante. Eramos diferentes. Que 
foramos mariconas negras non era bastante. Eramos diferentes... Tivo que 
pasar un tempo antes de que nos désemos conta de que o noso lugar estaba 
na casa da diferenza en vez da seguridade de calquera diferenza particular.

Audre Geraldine Lorde

As principais representantes do feminismo lésbico son Rita Mae Brown, 
Adrienne Rich, Marilyn Frye e Sheila Jeffreys.

2. Feminismo negro

Kimberlé Crenshaw sostén que a experiencia de ser unha muller negra non 
pode ser entendida en forma independente en termos de ser negra ou de 
ser muller, senón que debe ser incluída no debate a súa interdependencia. 
Crenshaw foi quen introduciu o termo de «interseccionalidade».

Gloria Jean Watkins «bell hooks» enfoca a súa escritura á interseccionalidade 
entre raza, capitalismo e xénero en diferentes ámbitos como a educación, 
a arte, a historia, a sexualidade e os medios de comunicación. Considera 
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que esta interseccionalidade ten a capacidade de producir e de perpetuar os 
sistemas de opresión e dominación de clase.

3. Feminismo árabe

Nawal El Saadawi foi a primeira feminista árabe en diseccionar a opresión 
das mulleres árabes. No seu libro A muller e o sexo a psiquiatra trata diferentes 
temas (políticos, culturais e relixiosos) e denuncia a discriminación sexual e 
a violencia, a mutilación xenital feminina empregando discursos culturais e 
relixiosos. Rompe tabús e na súa produción literaria trata temas controvertidos 
como o veo, o aborto ou o matrimonio.

Fátima Mernissi, doutora en Socioloxía pola Universidade de Brandeis, foi 
unha autoridade mundial en estudos do Corán. Estudou diferentes versións 
do Corán e defendeu que o profeta Muhammad era feminista e progresista 
para a súa época, ademais de ser malinterpretado por homes autoritarios que 
consideraron o sexo feminino como seres de segunda categoría. Entre as súas 
obras destacamos a O harén político, onde indica «levantemos os veos dos nosos 
contemporáneos que maquillan o pasado para velarnos o presente».

4. Ecofeminismo

É un movemento que ve unha conexión entre a explotación e a degradación 
do mundo natural coa opresión das mulleres. Podemos salientar a Vandana 
Shiva, Wangaru Maathai e Alicia Puleo.

Puleo fai unha crítica ao neoliberalismo como responsable da destrución do 
planeta e denuncia a desigualdade que existe na repartición reparto da terra 
e da feminización da pobreza.

A profesora maniféstase en contra das «mulleres vasilla» (Pateman, 1988)14, 
que supón a colonización do corpo das mulleres pobres que alugan os seus 
úteros a considerada malchamada «maternidade subrogada» ou «xestación 
subrogada».

12 
Esta idea ven da tradición aristotélica. O filósofo entendía que as mulleres eran «fornos». Se as 

mulleres eran «fornos» e os homes «panadeiros», o pan que se fixera, a quen lle pertencería? Ao 
panadeiro ou ao forno? (De Miguel, 2016). Esta mentalidade calou fondamente na sociedade. En 
España ata o ano 1981 as mulleres non tiveron a potestade dos seus fillos e fillas, polo que se un 
pai os quería dar en adopción non necesitaba o consentimento da nai.
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Introduce os conceptos de patriarcado de coerción e patriarcado de consentimento. 
O primeiro é a prohibición formal, mentres que o segundo é máis sutil, xa que 
non ameaza cunha represión violenta ou directa, mais agride e afecta a súa 
autonomía e libre elección. «O seu mecanismo é o do consumo, o da invitación 
ao desexo, como pode verse na publicidade... Ninguén nos encarcerará se non 
vestimos á moda, se non temos a silueta axeitada..., mais existen poderosas 
incitacións para que busquemos o que a miúdo nos incomoda ou restrinxe a 
nosa liberdade.» Polo que non hai prohibición nas leis, pero déixase traballar 
a inercia estrutural pouco erosionada polas políticas de xénero.

5. Ciberfeminismo

Co nacemento de internet orixinouse unha visión utópica do ciberespazo 
caracterizada pola ausencia de construcións sociais como o xénero e a 
diferenza sexual.

Estas ideas proceden da profesora Donna Haraway. Posteriormente, o 
ciberfeminismo estivo máis ligado a loitar pola igualdade mediante o emprego 
da rede e tivo relación co campo de estudos científicos e tecnolóxicos nun 
marco feminista.

Donna Haraway fixo un fondo estudo da historia da ciencia e da bioloxía 
no seu libro Primate: xénero, razas e natureza no mundo da ciencia moderna, no 
que mostra que hai unha tendencia a masculinizar as historias arredor da 
«competencia reprodutiva e o sexo entre machos agresivos e femias receptivas 
que facilitan algúns e exclúen outro tipo de conclusións» (Carubia, 4). Ofrece 
diferentes tipos de perspectivas ás orixes da natureza e da cultura para que a 
ciencia revele os límites da súa obxectividade.

6. Teoría queer. É feminista?

Algúns sectores feministas cuestionan que a teoría queer sexa feminista porque 
vai en contra de eixes centrais do feminismo e despolitiza o movemento.

Queer era unha palabra empregada de xeito despectiva para descualificar e 
ferir persoas homosexuais e lesbianas. Foi acuñada por Teresa de Lauretis, 
que entende que as sexualidades gais e lesbianas poden ser comprendidas e 
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imaxinadas como formas de resistencia á homoxeneización cultural (Varela, 
2019).

A teoría cuestiona os binarismos (masculino/feminino- heterosexual/
homosexual...) e entende que o sexo, o xénero e a identidade sexual é 
contextual, xa que foron distintas ao longo do tempo.

Judith Butler publica no ano 1990 O xénero en disputa. A subversión da 
identidade pon os alicerces á teoría queer. Esta obra cuestionou a idea de que 
o sexo fose natural e o xénero fose unha construción social. Butler cuestiona a 
sexualidade dominante, que se amparaba en categorías binarias, mutuamente 
excluíntes, como home/muller, heterosexual/homosexual (Sierra, 2015).
Entende que as mulleres, máis ca un suxeito dado, eran un significante 
político.

A autora estuda a desnaturalización a a heterosexualidade normativa que 
penaliza outras identidades de xénero e sexuais. Ademais, considera que o 
xénero non está contido no corpo sexuado, senón que se constitúe nunha 
serie de actos performativos, xestos repetitivos, movementos, modos de 
falar, actuar..., desenvolvidos dentro de normas culturais que non se poden 
transgredir de maneira radical, senón que se poden subverter mediante 
resignificacións.

V. Hai unha cuarta onda feminista?

Algunhas teóricas como Amelia Valcárcel consideran que aínda non hai unha 
cuarta onda, xa que non se acadaron os obxectivos da axenda da anterior. Non 
obstante, outras expertas como Rosa Cobo consideran que existe unha nova 
etapa porque sucederon unha serie de acontecementos que a diferencian da 
terceira onda.



IntroducIón á perspectIva de xénero

56

Nuria Varela considera que comezou no ano 2008 coas manifestacións 
multitudinarias por mor da crise onde o feminismo tivo un espazo 
reivindicativo, mentres outras expertas consideran que comezaría coa 
manifestación do «Tren da liberdade» en defensa ao dereito ao aborto no 
2014.

O corpo vindicativo da cuarta onda feminista é a loita contra a violencia 
sexual (Cobo, 2019). A rotunda ruptura do silencio das mulleres do mundo 
(Varela, 2019) co movemento #MeToo, que comezou en Hollywood coa 
denuncia do acoso e do abuso sexual sufrido por diferentes actrices do 
cineasta Harvey Weinstein, xerou unha ondada de mulleres que recoñecían 
nas redes sociais e en numerosas manifestacións ter sufrido violencia sexual. 
A estas mobilizacións tamén se sumaron colectivos profesionais por recibir 
violencia sexual como fisioterapeutas e profesionais da saúde.

Outra característica desta onda é a globalización do feminismo (Cobo, 2019).

O 8 de marzo de 2018 foi un momento clave para esta cuarta etapa. Máis de 
cento setenta países uníronse á folga, que non era unha folga común, «xa 
que as mulleres participan en todas as esferas da vida e tiñan que acadar, 
ademais do ámbito laboral, outros traballos e espazos» (Varela, 2019). Cabe 
salientar a incorporación ás manifestación de persoas de diferentes idades 
e sexos identificadas coas vindicacións feministas, dándolles un carácter 
interxeracional ás mobilizacións. Esixiron a fin do acoso sexual, a fenda 
salarial e a violencia patriarcal. A rede xogou un importante papel para a 
mobilización.

Para Rosa Cobo esta cuarta onda feminista non pon fin ao discurso patriarcal, 
mais interpélao. Agora moitas mulleres pasan dun papel máis defensivo a un 
máis ofensivo.

A violencia sexual é un poderoso mecanismo de control social que lles impide 
ás mulleres tanto apropiarse do espazo público coma usar a súa autonomía e 
liberdade, tanto nos países periféricos coma nos centrais.

O eixe desta onda, loita contra a violencia sexual, provocou un fondo debate 
sobre a prostitución, a pornografía e os ventres de alugueiro. Para Rosa Cobo 
e Celia Amorós os tres fenómenos están contextualizados no capitalismo 
neoliberal e serven de medio de transmisión de algunhas demandas patriarcais 
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fundamentais. Rosa Cobo opina que as mulleres prostituídas son receptoras 
de violencia masculina, violencia económica e violencia racial.

Nesta onda aflorou un debate duro lanzado desde diversos colectivos de 
mulleres trans que consideran que o feminismo «clásico» as quere excluír e 
colectivos que fan bandeira do dereito á identidade de xénero. O feminismo, 
segundo Montserrat Boix, debe ser unha alianza global de todas contra o 
patriarcado e o tema trans non pode ser o central da axenda feminista.

Para Juana Gallego «hai que evitar a fragmentación para que o peso 
collido polo feminismo tras o 8M, entrando na axenda política, non quede 
desvirtuado».

O conflito nesta etapa solucionarase segundo Luisa Posada coa non 
deconstrución do herdado e facendo un esforzo por construír persoas 
emancipadas, como fin da dominación e recoñecemento da interdependencia 
(Varela, 2019).

E así chegamos ata a actualidade onde coexisten diferentes enfoques polo que 
sería máis correcto falar de feminismos. Conviven os primeiros feminismo 
(liberal, radical e da diferenza) e os xurdidos posteriormente (lésbico, 
ecofeminismo...).

Cabe salientar, que o feminismo se atopa nun momento onde conta cun 
certo apoio social e declararse «feminista» é valorado positivamente. O caso 
é que estanse a xerar discursos que empregan a linguaxe feminista pero que 
enmascaran prácticas da sociedade patriarcal. Polo que neste momento é 
preciso ter conciencia crítica e aplicar a «hermenéutica da sospeita».
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I. Introdución

As normas lingüísticas coas que nomeamos a realidade veñen ditadas polo 
uso e tamén, sobre todo, polos grupos de poder. Estes grupos converten os 
seus valores culturais e ideolóxicos nos dominantes, de tal xeito que o que 
non é máis ca unha forma de organización social se presenta como necesaria 
e única posible.

Tocante ao plano gramatical, cando no século XVII se empezaron a producir as 
primeiras gramáticas das linguas románicas, os gramáticos que as elaboraron 
decidiron que, coa desaparición do xénero neutro do latín, o masculino 
sería o xénero universal. Deste xeito, estandarizouse un uso da linguaxe que 
invisibiliza as mulleres e toma os homes como medida da realidade. Debemos 
ser conscientes de que esta é unha escolla social, e non unha característica 
«natural» nas linguas. Como consecuencia, os usos lingüísticos habituais 
dentro da nosa sociedade adoitan representar as relacións entre mulleres e 
homes de acordo con estereotipos sexistas, ademais de invisibilizar as mulleres 
no plano gramatical e tomar os homes como medida de todas as cousas.

Dado que pensamos con palabras e categorías gramaticais, a linguaxe 
participa notablemente na construción da nosa visión da realidade. Polo 
tanto, a utilización de usos lingüísticos discriminatorios contribúe a consolidar 
unha visión do mundo tamén discriminatoria, o que acaba por traducirse en 
prácticas de evidente sexismo. Aínda que moitas veces o sexismo lingüístico 
non sexa intencionado, esa falta de intencionalidade non elimina os seus 
efectos perniciosos.

Por esta razón cómpre usar unha linguaxe inclusiva que represente de forma 
simétrica mulleres e homes a nivel lingüístico, pero sobre todo gañar precisión 
e exactitude a nivel cognitivo sen invisibilizar nin estereotipar ningún dos 
sexos. Xa que a lingua reflicte a realidade, a linguaxe inclusiva debería ser 

tema 3.
a linguaxe inclusiva feminista
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capaz de reflectir os cambios sociais que se van producindo cos avances en 
igualdade. Empregar unha linguaxe inclusiva non sexista é, pois, un asunto 
central para calquera sociedade democrática que promova a igualdade entre 
mulleres e homes.

Debemos evitar o uso discriminatorio da linguaxe acudindo aos distintos 
recursos que a lingua pon á nosa disposición e sen que iso atente contra 
as normas gramaticais. É importante ter en conta que a linguaxe inclusiva 
non consiste en crear frases redundantes e con repeticións pesadas, senón 
en buscar fórmulas que a nivel cognitivo evoquen unha imaxe mental non 
discriminatoria. Ademais, a linguaxe inclusiva non é unha cuestión estética 
nin de moda, como tampouco se defende por ser politicamente correcta 
nin porque evite ferir sensibilidades. Lonxe diso, deféndese polo seu gran 
potencial, como construtora de imaxinarios, de contribuír ao avance dunha 
sociedade igualitaria.

2. Conceptos básicos

Sexo: material biolóxico que distingue femias e machos. A partir de 
1980 o concepto de sexo en termos biolóxicos mudou totalmente e 
pasou a ser considerado un produto social.

Xénero social: conxunto de trazos socioculturais que o sistema patriarcal 
constrúe para categorizar e xerarquizar homes e mulleres, establecendo 
os marcos de actuación lexitimados para uns e outras. A lingua é un dos 
instrumentos cos que se constrúe o xénero social.

Xénero gramatical: categoría gramatical non asociable a unha realidade 
extralingüística. Nas linguas románicas todas as palabras teñen xénero 
gramatical, pero, cando a palabra ten como referente unha persoa, 
xénero gramatical e sexo coinciden. Nas linguas románicas o xénero 
masculino ten dous usos: un específico, referido a un suxeito home, e 
outro supostamente xenérico, que refire tanto a suxeitos homes como 
a mulleres. O xénero gramatical feminino só ten un uso específico para 
referirse ás mulleres.

Sexismo lingüístico: dáse cando a través da lingua se perpetúa o sexismo 
social e se contribúe á construción de papeis de xénero discriminatorios 
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Sexismo gramatical: prodúcese cando os usos lingüísticos sexistas 
responden a normas lingüísticas recollidas nas gramáticas dos diferentes 
idiomas. Un exemplo evidente e recorrente é o uso do masculino con 
suposto valor xenérico.

Sexismo discursivo: ten lugar cando a discriminación sexual non está 
recollida en gramáticas, senón que responde á escolla e perspectiva de 
quen usa a linguaxe, de xeito que se transmiten estereotipos de xénero.

Androcentrismo: é a consideración do home como eixe, medida e 
referencia de todas as cousas, é dicir, como prototipo e modelo universal. 
Un exemplo claro é o uso do termo “o home” para referirse a toda a 
humanidade.

Linguaxe inclusiva: é aquela que fai visible a existencia dos sexos, 
utilizando diversas fórmulas para fomentar unha visión do mundo na 
que se inclúan mulleres e homes.

Norma e uso: enténdese por norma o conxunto de regras que rexen un 
sistema lingüístico, e por uso a aplicación de desas regras nun discurso 
particular.

3. Propostas

A continuación ofrecemos propostas de estratexias diversas para acadar un 
uso non sexista da linguaxe, tanto no plano gramatical coma no discursivo. 
Pretendemos dar unha panorámica o máis diversa posible para detectar os 
usos inadecuados e propor solucións.

3.1. Neutralización ou xeneralización

Consiste en substituír o termo sexista por un termo colectivo ou 
verdadeiramente xenérico.

Os substantivos masculinos «xenéricos» pódense substituír de diversos xeitos:

a) Por un substantivo verdadeiramente xenérico («persoal», «público», «xen-
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te», «grupo», «equipo», «clase», «colectivo», «pobo») ou por un termo 
que designa seres de ambos sexos («persoa», «ser humano»)

b) Por un substantivo abstracto («o alumnado», «o estudantado», «o pro-
fesorado», «as candidaturas», «a terceira idade», «a poboación», «o 
funcionariado» etc.)

c) Por un substantivo que faga referencia ao cargo, profesión, órgano de 
goberno, lugar etc. («a xefatura de servizo», «o claustro», «a reitoría», «o 
decanato» etc.)

Os adxectivos ou participios pasados pódense substituír así:

a) Por un substantivo neutro e facer a concordancia gramatical con el 
(«discapacitados» - «persoas discapacitadas», «maiores» < «persoas maio-
res» etc.)

b) Por un participio por preposición + substantivo («discapacitados» < 
«persoas con discapacidade»)

c) Por un cambio na redacción («se ofrecerá aos asistentes» - «se ofrecerá a 
quen asista»)

Os pronomes sexuados en masculino «xenérico” («os que», «algún», «ningún», 
«todos», «un») pódense substituír por fórmulas non marcadas («quen», «as 
persoas que», «alguén», «ninguén», «todo o mundo», «calquera» etc.)

3.2. Especificación

Consiste en facer visibles na linguaxe os sexos que se mencionan, ben 
mediante marcas do xénero gramatical explícitas e simétricas, ben mediante 
outros recursos gráficos.

a) Mención explícita a ambos sexos. («Asociación de Pais e Alumnos» < 
«Asociación de Nais e Pais do alumnado»)
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b) Uso de recursos gráficos.
• A arroba (@):
«Este 8 de marzo saímos ás rúas xunt@s».

• Outros signos gráficos, como o æ, o x ou o *:
«VI Ciclo Escritoræs na Universidade».
«Participaron no acto profesorxs e alumnxs da Facultade».
«Participaron no acto profesor*s e alumn*s da Facultade».

• A barra ( / ):
«Sinatura da/o titular».

• Os parénteses (  ):
«Algún(ha)s estudantes obtiveron sobresaliente».

3.3. Neoloxismos

A implantación destas novas estratexias pode levar, en ocasións, a ter que 
crear palabras que ata entón non contaban co xenérico ou co feminino.

a) Feminino de profesións tradicionalmente masculinizadas: «médica», 
«avogada», «xuíza», «soldada», «alcaldesa» etc.

b) Masculino de profesións tradicionalmente feminizadas: «matrón», 
«azafato», «amo de casa», «enfermeiro», «modisto» etc.

c) Novos neutros: «usuariado», «funcionariado», «estudantado» etc.

d) Outros termos: «membra», «xenia», «xefa», «presidenta», «clienta» etc.

Hai que ter moi en conta a coherencia ao longo de todo o texto, de maneira 
que as concordancias de xénero e número garantan a inclusividade:

«O alumnado dominará aspectos teóricos e prácticos relacionados 
co subtitulado, tanto para oíntes coma para xordos». < «O alumnado 
dominará aspectos teóricos e prácticos relacionados co subtitulado, tanto 
para oíntes coma para persoas xordas».
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3.4. Estratexias contra o sexismo discursivo

Un texto manifesta sexismo discursivo cando nel se transmiten contidos 
discriminatorios contra as mulleres, é dicir, cando mantén unha posición 
ideolóxica sexista. Para facerlle fronte ao sexismo discursivo debemos utilizar 
a linguaxe con precisión e coidado, observando algunhas sinxelas normas 
básicas.

a) Nomear correctamente as mulleres e os homes.
O señor Veiga e a señorita Carballo.
O señor Veiga e a señora Carballo.

b) Crear referentes femininos, coidando o estilo:
O gañador publicará o seu relato.
O gañador ou gañadora publicará o seu relato.

c) Romper estereotipos, evitando expresións como «o coche de papá» ou «os 
médicos e as enfermeiras».

d) Non usar diminutivos para se referir ás mulleres:
Que vestidiño máis bonito levas!
Non che vira nunca esa blusiña.

e) Non empregar o xénero feminino para descualificar, como as expresións 
«ser unha nenaza», «a cona que te pariu», «chorar coma unha muller» 
etc.

f) Utilizar termos xenéricos:
Necesítanse limpadoras.
Necesítase persoal de limpeza.

g) Procurar utilizar o feminino plural «mulleres» ou individualizar («cada 
muller», «unha muller» etc.):
Día Internacional da Muller.
Día Internacional das Mulleres.
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3.5. Táboa de formas recomendadas

Formas recomendadas

O alumnado
As alumnas e alumnos
Alumnas e alumnos
Alumn@s
Alumnas/os, alumnos/as
Alumnxs, alumn*s
Estudantes
Estudantado

O profesorado
Profesoras e profesores
O persoal docente e investigador
Investigadoras e investigadores
Investigadores e investigadoras

Bolseiras e bolseiros
Bolseiros e bolseiras
As bolseiras e os bolseiros
Os bolseiros e as bolseiras
Bolseir@s

O persoal de administración e servizos
O persoal técnico

A comunidade universitaria
Profesorado, alumnado e
persoal de administración e servizos

Os titulados e tituladas
As tituladas e titulados
Persoas tituladas

Os graduados e graduadas
As graduadas e graduados
Persoas graduadas
Graduad@s

As persoas interesadas
Interesadas e interesados
Interesados e interesadas

Formas para non usar

O alumno
Os alumnos
Os estudantes

O profesor
Os profesores
Os investigadores

O bolseiro
Os bolseiros

Os administrativos
Os técnicos

Profesores, alumnos e persoal de
administración e servizos

Os titulados

Os graduados

Os interesados
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As persoas usuarias
Os usuarios e as usuarias
As usuarias e os usuarios
O usuariado

Persoas admitidas
Persoas excluídas

Persoas candidatas
Candidaturas
Aspirantes

As persoas traballadoras
Traballadoras e traballadores
Traballadores e traballadoras
O cadro de persoal
A representación sindical

A cidadanía
Cidadáns e cidadás
Cidadás e cidadáns

As persoas solicitantes
Quen solicita/n
Solicitantes

Director/a
Dirección
Director ou/e directora
A persoa que dirixe
A persoa responsable da dirección

Titor/a
Titoras e titores
Titores e titoras
A persoa que titoriza
Titor ou titora
Titorización
Titoría

A persoa responsable
As persoas responsables
Responsables

Reitor/Reitora
Reitoría
Conferencia de reitoras/es
Conferencia de reitoras e reitores
Conferencia de reitorías

Os usuarios

Admitidos
Excluídos

Candidatos

Os traballadores

Os delegados sindicais

Os cidadáns

Os solicitantes

Directores
Os directores

Titor / o titor
Titores / os titores

O responsable
Os responsables

Reitor
Reitores
Conferencia de reitores



IntroducIón á perspectIva de xénero

68

Vicerreitor/Vicerreitora
Vicerreitoría
Vicerreitores e vicerreitoras

Decana ou Decano
Decanato

Vicedecana ou vicedecano
Vicedecanato

Secretaria ou secretario
Secretaría

O funcionariado
As funcionarias e funcionarios

A organización
Organizador@s

A persoa lectora/O público lector
Quen le

O escritor ou a escritora
Escritoras e escritores
Escritor@s
Escritoræs

A voz narradora/A voz narrativa

Empresaria/os
Empresarios e empresarias
O empresariado
A clase empresarial

Escola de Enxeñaría Industrial

Colexio Oficial de Arquitectas e 
Arquitectos
Colexio Oficial de Profesionais da 
Arquitectura

Colexio Oficial de Avogadas e Avogados
Colexio Oficial de Profesionais da 
Avogacía

Vicerreitor
Vicerreitores

Decano
Decanos

Vicedecano
Vicedecanos

Secretario
Secretarios

Os funcionarios

O organizador
Os organizadores

O lector

O(s) escritor(es)

O narrador

O(s) empresario(s)

Escola de Enxeñeiros Industriais

Colexio Oficial de Arquitectos

Colexio Oficial de Avogados
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Material didáctico realizado por María Inmaculada Valeije Álvarez, 
profesora do Departamento de Dereito público da Universidade de Vigo.

Contenidos:
Tema 1. La tutela penal de la violencia de género: de la 
indiferencia a la tolerancia cero:

a. ¿Hacen falta figuras delictivas de género específicas para 
proteger a las mujeres?

b. ¿Tiene alguna ventaja diferenciar la violencia de género 
de la violencia doméstica?

c. Consecuencias de la publicación de LOPIVG: medidas 
penales frente a la violencia de género contra la mujer en 
el ámbito familiar o en relaciones afectivas análogas a la 
conyugal.

d. Catálogo de delitos de violencia de género en el CP 
derivados de la LOPIVG.

e. ¿Es legítimo constitucionalmente imponer penas más 
graves al hombre que maltrata, amenaza o coacciona a la 
mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación 
sentimental qué a las mujeres qué realizan idéntico 
comportamiento?

f. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentaba la LOPIVG?
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Tema 2. El Convenio de Estambul y las medidas del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género:

a. ¿Qué es el Convenio de Estambul?
b. Objetivos y ámbitos de aplicación del Convenio de 

Estambul.
c. Obligaciones generales y específicas para los estados 

firmantes.
d. Otras obligaciones de protección en el ámbito penal, 

procesal y civil derivados de la violencia de género.
e. El Grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO).
f. La adaptación del Código Penal español a las obligaciones 

derivadas del Convenio de Estambul.
g. La circunstancia agravante genérica por discriminación de 

género.
h. El Pacto de estado contra la violencia de género de 2017.
i. Conclusiones.

Tema 3. La Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, Tecnología y 
la Innovación y Perspectiva de género como categoría transversal:

a. Introducción.
b. La Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación
c. El Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
d. Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» para la 

Igualdad de Género.
e. La perspectiva de género en el marco normativo del 

personal investigador.
f. El concepto de personal investigador. Derechos y deberes 

del personal investigador.
g. La Disposición Adicional 13a: Implantación de la 

perspectiva de género.
h. La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC).
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I. Introdución conceptual

La LO 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia 
de Género apostó de forma decidida por delitos de género 
específicos como instrumento legal para proteger a las 
mujeres frente a las agresiones violentas provenientes de 
sus parejas sentimentales. La selección de las conductas 
punibles no se hizo en función de su gravedad si no de 
su frecuencia comisiva y porque estos actos violentos 
eran considerados como una manifestación de la 
discriminación y de la situación de desigualdad y de las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En 
este tema se analizan los diferentes delitos relacionados 
con la violencia de género (lesiones, maltrato de obra, 
amenazas, injurias, vejaciones y coacciones). En último 
lugar, se hace una breve referencia a las cuestiones de 
inconstitucionalidad planteadas desde los sectores más 
resistentes a las políticas discriminatorias relacionadas 
con las mujeres y su compatibilidad con los arts. 14 y 9.2 
de la Constitución Española.

tema 1.
la tutela penal de la violencia de género: 
de la indiferencia a la tolerancia cero
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15 
En la actualidad, no existe una figura delictiva con este nombre en el Derecho Penal español. 

Sobre los terribles asesinatos de Ciudad Juárez (México) puede consultarse la Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009, Caso González y otras 
vs. México (Campo Algodonero), en el siguiente enlace: https://bit.ly/2XAyPDT

I. ¿Hacen falta figuras delictivas de género específicas 
para proteger a las mujeres?

En los últimos años es frecuente encontrar en el derecho comparado delitos 
que circunscriben la protección de la víctima en función de su sexo. En 
concreto, se trata de delitos destinados a proteger penalmente de forma más 
intensa a las mujeres frente a comportamientos que suponen discriminación 
por género. En general, son normas penales que castigan hechos violentos 
de los que son víctimas las mujeres precisamente por ser mujeres -como 
consecuencia de las distintas formas de opresión del patriarcado- y que abarcan 
desde el maltrato físico o psíquico en la pareja hasta comportamientos más 
graves como es el delito de feminicidio15.

La legislación penal española ha sido pionera en esta tendencia político-
criminal en considerar el maltrato como una manifestación de la opresión 
de las mujeres en la estructura social mediante la publicación de la Ley 
Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género (en 
adelante LOPIVG). Hasta su publicación el Código Penal español se limitaba 
a sancionar la violencia doméstica. Pero su objetivo protector no era erradicar 
la violencia de género como una manifestación de la discriminación, la 
situación de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, sino la protección de la institución familiar o de la paz familiar 
como apuntaban los tribunales de justicia en sus sentencias. La protección 
penal específica a la mujer no se justificaba por la situación de discriminación, 
sino por su «vulnerabilidad». Esto traía consigo la minusvaloración de 
la mujer, equiparándola en esa situación especial de vulnerabilidad a los 
menores e incapaces que convivan con el autor de la agresión. Fue la Ley 
Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género 
la que apostó de forma decidida por introducir en la ley procesal y en el 
Código penal español medidas cautelares (orden de protección), medidas 
civiles y delitos de género específicos para proteger a las mujeres frente a las 
agresiones violentas, malos tratos, amenazas, coacciones cuyos autores eran 
sus cónyuges o parejas.
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II. ¿Tiene alguna ventaja diferenciar la violencia de género 
de la violencia doméstica?

Sí. La ventaja de crear delitos específicos de violencia de género, dado el 
fuerte poder simbólico del Derecho Penal, es que poseen un fuerte efecto 
comunicativo con potencia suficiente para configurar y consolidar valores 
sociales. La creación de delitos específicos contribuyó a hacer visibles las causas 
más profundas de la violencia contra la mujer y provocó un giro sustancial en 
la actitud de los operadores jurídicos. En la actualidad judicatura, policía y 
fiscalía han tomado conciencia del contenido profundamente discriminatorio 
del maltrato de género y están claramente comprometidos con los derechos 
de las mujeres16. Incluso, existe un órgano judicial específico para conocer y 
adoptar todas las medidas jurídicas necesarias (civiles y penales) para prevenir 
y sancionar situaciones de violencia de género: son los Juzgados y Fiscalías de 
Violencia de Género17.

La existencia de delitos de género específicos permite cuantificar la violencia 
contra las mujeres con un nivel elevado de precisión con el efecto añadido -y 
sin duda imprescindible en términos de prevención- de visibilizar el problema 
y su gravedad. En España existe en la actualidad abundante información sobre 
la victimización de mujeres gracias a los datos que ofrecen periódicamente 
instituciones estatales (y en algunos casos autonómicas) como el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la mujer o el Observatorio Contra la Violencia 
doméstica y de género del Consejo del Poder Judicial y las Memorias de la 
Fiscalía General del Estado en las que se presta especial atención a esta forma 
de delincuencia.

Pese a su eficacia preventiva, el modelo político-criminal de la actual 
legislación con una fuerte carga de figuras de género específicas no garantiza 
por si solo la contención de la violencia que sufren las mujeres en su vida de 
pareja. La concienciación social es esencial para erradicar el problema tal y 

16 
Por si es de interés pueden consultarse los distintos Protocolos de actuación de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de violencia de género en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3k7guGw

17
 Sobre competencias de la Fiscalía en materia de violencia de género, consultar el siguiente 

enlace: https://bit.ly/3C7LDQX
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como se establece en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 13 
de mayo de 201918.

También se han apuntado algunos inconvenientes de acudir a fórmulas 
específicas de género: es el riesgo de una victimización secundaria y la 
concentración de la intervención penal sobre determinados colectivos de 
víctimas y victimarios, los cuales sufrirían de forma predominante los efectos 
colaterales negativos asociados con frecuencia al uso del Derecho Penal.

III. Consecuencias de la publicación de LOPIVG: medidas 
penales frente a la violencia de género contra la mujer en 
el ámbito familiar o en relaciones afectivas análogas a la 
conyugal

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (de ahora en adelante la LOPIVG) 
atiende a las recomendaciones de organismos internacionales en el sentido 
de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres (violencia machista). En este sentido, sin ánimo de exhaustividad, 
se pueden citar entre otras iniciativas y recomendaciones internacionales 
que han influido en la LOPIVG, textos normativos tan importantes como los 
siguientes:

> La Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en 
Viena en 1993.

> La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la 
Violencia contra la mujer de 1993 o la Conferencia Mundial de Mujeres 
de Beijing (1995).

> La Resolución del Parlamento Europeo sobre tolerancia cero ante 
la violencia contra las mujeres de 16 de septiembre de 1997 que la 
vincula «al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en 
los ámbitos social, económico, religioso o político ...».

18 
Pueden consultarse el documento en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vDIl5Q
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Con la publicación de la LOPIVG en 2004 se establecen por primera vez 
medidas de protección integral cuya finalidad es «prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres y sus hijos menores y 
a los menores sujetos a su tutela, guarda, acogimiento o custodia víctimas de 
esa violencia».

La LOPIVG es una ley integral, esto es, multidisciplinar. Abarca aspectos 
preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las 
víctimas, así como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de 
convivencia donde principalmente se producen las agresiones.

Según el art. 1 de la LOPIVG el objeto de la ley es actuar contra la violencia 
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia.

La LOPIVG define en el art. 1 la violencia de género como «todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad».

El matiz que se hace en el art. 1 es decisivo: la violencia se define como una 
violencia «que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo». Este 
dato permite la identificación de la violencia de género y en su separación de 
la violencia doméstica. No obstante, dado que la situación de violencia sobre 
las mujeres puede afectar también a las personas menores de edad(«otras 
personas especialmente vulnerables que convivan con el autor»), que se 
encuentran dentro de su entorno familiar, y que terminan en ocasiones 
siendo víctimas directas e indirectas de esta violencia, la LOPIVG contempla 
también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los hijos e 
hijas menores o sometidas a guardia, tutela o custodia, sino para garantizar 
de forma efectiva las medidas de protección adoptadas sobre la mujer (orden 
de protección).

La LOPIVG fue reformada por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de 
modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. El 
motivo de la reforma legislativa fue para que también se consideren a las 
madres víctimas de violencia de género cuando esta se ejerce contra los hijos 
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e hijas menores o sujetos a su tutela, guarda o custodia. Es una modalidad 
de violencia que se denomina «violencia vicaria» o violencia por «interposta 
persona» que es el daño más extremo que puede ejercer un maltratador 
hacia una mujer: dañar o asesinar a sus hijos/as19.

Ejemplo:
«Padre que en presencia buscada de propósito de su hijo de once años y 
desatendiendo sus súplicas causa la muerte por estrangulamiento de su hija 
de tres años con la finalidad de causar dolor a su esposa».

Otro supuesto claro en que el agresor con el asesinato de sus dos hijas busca 
causar daño a su ex mujer es el siguiente caso real:

 
«Padre que mata a dos hijas pequeñas aprovechando un fin de semana en 
que las tenía con él. La madre tenía atribuida la guardia y custodia de las 
menores en virtud de resolución judicial dictada en proceso de divorcio. El 
día de los hechos se encontraban en compañía de su padre en virtud del 
acuerdo de régimen de visitas establecidas en el proceso de divorcio».

Por lo que se refiere al contenido, la LOPIVG comprende varios apartados 
(Títulos) donde se hace referencia a medidas de sensibilización, económicas, 
laborales, tutela institucional de los derechos de las mujeres víctimas, etc. 
Destaca el Título V que, propiciando la tutela penal, modifica la regulación 
de nueve artículos del Código Penal (de ahora en adelante CP) en 
relación a las infracciones de lesiones, malos tratos, amenazas, coacciones, 
quebrantamiento de condena y vejaciones leves. La LOPVIG también 
modificó el CP para establecer un tratamiento especial para los condenados 
por delitos de violencia de género (arts. 83 y 84 del CP) con la finalidad de que 
no resulte de aplicación el régimen general de suspensión condicional de las 
penas a los agresores condenados por delitos de violencia de género contra 
la mujer por quien haya sido su cónyuge o por quien haya estado ligado con 
ella por una relación similar de afectividad aun sin convivencia. Tratándose 
de penas privativas a libertad inferiores a dos años el órgano judicial solo 

19 
La reforma de la LOPIVG fue motivada por el Caso José Breton en 2011. https://bit.ly/3nihFUf
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podrá acordar la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los 
condenados por aquellos delitos si cumple una serie de obligaciones y deberes, 
entre los que se encuentran no volver a delinquir en el plazo establecido (de 
1 a 5 años), prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de 
aproximarse o comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares que 
determine el juez o tribunal y la participación en programas específicos de 
tratamiento y reeducación en igualdad de trato y no discriminación.

En sus trece años de vigencia la LOPIVG ha incorporado tres modificaciones 
operadas respectivamente por la Ley 40/2007 de 4 de diciembre de medidas 
de en materia de Seguridad Social relativa a la Disposición Adicional primera 
sobre las pensiones de orfandad, por la Ley 42/2015 de 5 de octubre de 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa al art. 20.1 sobre asistencia 
jurídica gratuita y por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación 
del sistema de Protección de la Infancia y a la Adolescencia relativa a los 
artículos 1.2. 61.2. 65 y 66 en relación con los hijos e hijas menores sujetos a 
tutela o menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de violencia 
de género.

IV. Catálogo delitos de violencia de género en el CP deri-
vados de la LOPIVG

Las reformas más importantes derivadas de la entrada en vigor de la LOPIVG 
se produjeron en los delitos que integran la llamada Parte Especial del CP 
(Libro II). Con la intención de dar una respuesta adecuada, contundente y 
mostrar firmeza se regularon tipos penales específicos para supraproteger la 
integridad física y psíquica de la mujer cuando los actos lesivos son cometidos 
por el hombre con el que mantiene una relación sentimental actual o pretérita. 
La selección de conductas para las que se reserva un régimen agravatorio 
específico son las que constituyen las formas más estrictas de maltrato y que 
representan los atentados violentos más comunes y donde la desprotección 
era mayor por la benignidad de las penas de la anterior regulación. Se trata 
de reforzar la protección penal de las víctimas de violencia de género frente 
a (esas) primeras manifestaciones de la espiral de violencia. Estos delitos, 
conocidos coloquialmente en esta primera etapa como «violencia de género», 
son los siguientes:
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a. El delito de Lesiones Agravadas por violencia de género:

En el art. 148.4 CP se incluyó una agravación de las lesiones contempladas 
en el art. 147.1 CP (lesiones cuya sanidad requieren objetivamente de un 
tratamiento médico o quirúrgico o más de una asistencia facultativa) siempre 
que la víctima fuere o hubiese sido esposa o mujer que estuviera o estuviese 
ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia (esto 
es, la víctima es esposa, compañera o pareja constante o no la relación) y una 
ulterior agravación el número 5 en relación con las víctimas «especialmente 
vulnerables que convivan con el autor» (para proteger a personas menores, 
ancianas, enfermas, discapacitadas o necesitadas de especial protección).

Ejemplos:
«Basilio acudió al lugar en el que trabajaba su mujer Rosa, y al bajar ésta a un 
parque cercano en el que se encontraba el hijo de ambos, Basilio se dirigió 
a ellos, y sacando una botella de plástico que contenía ácido clorhídrico, de 
una mochila que llevaba, se lo arrojó a su mujer por la cabeza, la cara, el 
pecho y la pierna izquierda, que sufrió quemaduras en ambos antebrazos, 
tardando dos meses en curar, y precisando de tratamiento médico y varias 
asistencias facultativas.»

«Juan Antonio a raíz de que su pareja Berta le dijera que le correspondía tirar 
la basura salió detrás de ella hasta el salón donde le propinó un puñetazo en 
el ojo derecho haciendo que cayera al suelo, y cuando Berta intentaba abrir 
la puerta de la vivienda para escapar Juan Antonio la agarró y la arrastró 
hacía él para que no la abriera, llegando a causarle heridas en el costado 
izquierdo que precisaron varios puntos de sutura.»

Estas lesiones podrán ser castigadas con una pena de dos a cinco años y 
las correspondientes penas accesorias de prohibición de aproximarse o 
comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares que determine el 
juez o tribunal. Desde la reforma penal por LO 1/2015 también puede ser 
impuesta una pena de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de 
libertad si la judicatura tribunal lo considera oportuno.
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b. El delito de maltrato de género

En el artículo 153 del CP, regulador de los delitos de maltrato de género y 
maltrato familiar, se distingue claramente entre la violencia de género descrita 
en el párrafo 1a del art. 153 (la que se produce contra esposas y compañeras 
aun cuando la convivencia se haya roto) y la violencia familiar descrita en el 
párrafo 2a del art.153.2 CP (la que se lleva a cabo contra el resto de miembros 
del círculo familiar y/o en el domicilio).

En el art. 153.1 del CP se castiga el delito de maltrato de género con penas más 
graves la conducta de causar un maltrato o lesiones sin resultado (esto es, que 
no requieran objetivamente para su sanidad más de una asistencia médica, 
tratamiento médico o tratamiento quirúrgico) en atención a la condición del 
autor y de las relaciones mantenidas con la víctima (mujer). En consecuencia, 
el art. 153.1 entra en juego cuando el hombre maltrata, aun sin causar lesión, 
a una mujer con la que está o ha estado vinculado por lazos afectivos: bien sea 
matrimonial, pareja de hecho o noviazgo. Es indiferente que el varón agresor 
y la víctima hayan convivido mucho, poco o nada, pues lo único requerido es 
la existencia actual o pasada de una relación matrimonial o afectiva.

La lesión física o psíquica puede ser realizada por cualquier medio o 
procedimiento -que debe ser en todo caso idónea para causar un resultado 
de lesión que no requiera tratamiento médico o quirúrgico- o un menoscabo 
psíquico; o bien en golpear o maltratar, pero sin existir resultado alguno de 
lesión (empujones, tirones del pelo, etc.). Basta un maltrato puntual, no se 
requiere habitualidad, que de concurrir será sancionado a través de lo que, 
más adelante denominaremos, delito de violencia habitual (art. 173 del CP).

Ejemplo:
«Andrea se fue con Custodia a montar a caballo y cuando llegó de la calle 
al domicilio, el acusado estaba esperándola y tras reprocharle que hubiera 
salido a la calle, la empujó contra la ventana, golpeándose Andrea contra 
ella, causándose lesiones en la muñeca y en el brazo izquierdo que no 
requirieron asistencia médica.»

El art. 153.1 del CP también se aplica cuando la víctima es una persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor. La vulnerabilidad deberá 
valorarse situacionalmente pudiendo depender de factores diversos como 
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la minoría de edad o vejez, enfermedad psíquica o física o incluso socio-
personales.

En el art. 153.3 CP se contemplan cuatro supuestos agravatorios de la conducta 
castigada y de las correspondientes consecuencias punitivas: que la acción 
de maltrato se produzca en presencia de menores de edad; que se utilicen 
armas; que tenga lugar en el domicilio común o en el de la víctima; que se 
quebrante una pena de las contempladas en el artículo 48 CP (prohibiciones 
de comunicación o aproximación a la víctima en la distancia establecida por 
el juez/a) o de una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

Respecto a la sanciones penales previstas para el autor de la acción de maltrato 
se previenen como penas principales en términos alternativos prisión de seis 
meses a un año o pena de trabajos en beneficio de la comunidad, privación 
del derecho y porte de armas y lo más importante, también se impone 
obligatoriamente al autor del maltrato las prohibiciones de aproximación y 
comunicación con la víctima a la distancia que se determine por un periodo, 
al menos, superior en un año, y hasta cinco años, a la duración de la pena 
impuesta.

c. El delito de maltrato habitual en el ámbito familiar

La figura de maltrato habitual que lesiona la integridad moral en el ámbito 
de género o familiar también tiene su lugar en el art. 173.2 del CP. Desde 
las mejores formulaciones se entiende que la reiteración de actos violentos, 
aunque no sean graves aisladamente considerados, termina por constituir un 
trato degradante precisamente porque su repetición genera en la víctima un 
sentimiento de humillación y envilecimiento que la cosifica y la convierte en 
un mero objeto a merced de su agresor.

En el delito de maltrato habitual la conducta castigada consiste en ejercer 
habitualmente acciones que conllevan un atentado a la integridad moral 
(castigos, menosprecios, humillaciones, vejaciones, lesiones, maltratos) de 
cualquier miembro de la familia a través de actos de violencia física o psíquica.

Violencia física es cualquier manifestación del empleo de fuerza física, desde 
malos tratos de obra hasta la producción de lesiones graves e incluso la muerte.

El concepto de violencia psíquica ha de entenderse como la vis compulsiva 
que genera intimidación en un grado superior a una vejación injusta. De ahí 
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que, sin desconocer que algunos supuestos de violencia psíquica pueden 
tener sobre la víctima efectos semejantes a los que podría tener el empleo de 
violencia física, se haya defendido la adecuación de efectuar una interpretación 
restrictiva que exija en la práctica acciones de una gravedad semejante a la 
de la violencia física, que vayan más allá de meros acometimientos verbales o 
insultos.

En todo caso el ejercicio de la violencia física o psíquica debe ser habitual 
de modo que cualquiera que sea su intensidad o tipología deben conducir a 
crear un clima de humillación y sometimiento (en consideración a la lesión 
del bien jurídico protegido que se sitúa en la integridad moral de la víctima).

¿Cómo se demuestra la habitualidad? El art. 173. 2 CP no determina un 
número concreto de actos necesarios para conformar la habitualidad: 
señala los criterios para apreciarla, es decir el número de actos acreditados y 
proximidad temporal de los mismos, con independencia de que hubiesen sido 
enjuiciados o no y de que hayan sido cometidos sobre los mismos o diferentes 
sujetos pasivos. La jurisprudencia venía exigiendo un mínimo de tres, pero 
en algunas ocasiones ha considerado suficientes dos episodios violentos y en 
los últimos tiempos no requiere que se objetiven casos concretos de actos de 
violencia, sino que se demuestre que la víctima vive en un estado de agresión 
permanente o/y de dominación sobre la víctima. A efectos de apreciar la 
habitualidad, tampoco es obstáculo que actos violentos individuales hayan 
sido objeto de condenas en sentencia anteriores o que hayan prescrito, e 
incluso puede construirse con actos violentos por los que el agresor acabase 
siendo absuelto.

Ejemplo:
«Durante ese tiempo el procesado Modesto cambió de actitud hacia Andrea, 
comenzando a mantener respecto de ella una situación de vejaciones, abusos 
y agresiones, y así durante el tiempo en el que estuvieron viviendo juntos 
Modesto se dedicó a golpear a su compañera Andrea en las manos, le tiraba 
del pelo, le mordía, le escupía, la golpeó en la cara, y en algunas ocasiones 
los golpes los efectuaba utilizando un cinturón y el cable del cargador del 
teléfono móvil.»

Si cualquiera de estos actos violentos culmina en la producción de un ulterior 
resultado más grave para la salud o la vida de la víctima se castigará además 
con la pena correspondiente al delito (frecuentemente, lesiones, agresión 
sexual, detención ilegal, homicidio o asesinato incluso en grado de tentativa).
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e. Delito de Injurias y Vejaciones Leves en el ámbito de violencia 
de género y familiar.

Una injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 
descrédito, menosprecio de otra persona afectando a su fama o autoestima. 
El art. 208 CP se remite al art. 173.4 CP y castiga las injurias de carácter 
leve situadas en el ámbito de la violencia familiar o de género. Entendido 
literalmente este precepto resultaría inconstitucional pues lo sería el castigo 
como delitos de expresiones constitutivas de una injuria leve en un ámbito 
en que la relación íntima comporta fuertes discrepancias. El CP sería así 
incompatible con el amplio espacio que la libertad de expresión precisa, 
máxime en el ámbito íntimo, sin embargo, cabe entender que se trata de 
injurias que en sí mismas, que serían tenidas en el concepto público por leves, 
son graves en las concretas circunstancias de la relación porque comportan 
un grave menosprecio de la otra persona. Dadas las particulares condiciones 
del círculo de víctimas, se trata de ofrecer una respuesta penal específica 
a lo que muchas veces no es sino el primer episodio de un entramado de 
violencia de pareja o familiar que puede subir en intensidad y progresar hacia 
acciones más relevante o hacia delitos más graves. Se suelen incluir en este 
tipo expresiones insultantes o soeces que incomodan y afectan a la dignidad 
de la víctima.

f. Los delitos de amenazas leves de género

Las amenazas constituyen un anuncio explícito o no de causar un daño. El 
mal con el que se amenaza puede constituir delitos de homicidio, lesiones, 
aborto, contra libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad 
sexual, la intimidad, el patrimonio, el honor, el patrimonio o el orden 
socioeconómico. No obstante, si el mal no constituye delito se trata de un 
delito de amenazas leves o que no están castigadas, salvo que el medio que 
se utiliza para amenazar, sean armas u otros instrumentos peligrosos. No 
obstante, en materia de género hay una excepción, se castiga la amenaza leve 
por parte de un hombre siempre que la destinataria del mal o daño sea o haya 
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aún sin convivencia, o a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor (art. 171.4 CP). Las penas son privativas 
de libertad hasta un año, trabajos a favor de la comunidad hasta 80 días y, en 
todo caso, privación del porte o tenencia de armas, así como cuando el juez/a 
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lo estime adecuado al interés de la persona menor o incapaz inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela o custodia, 
o acogimiento por un plazo de hasta cinco años. A lo anterior se añade la 
prohibición de comunicación y de aproximación o acercamiento a la víctima 
(art. 57.2 CP)

Si, por el contrario, la amenaza se considera grave deberá acudirse a la 
aplicación de los art.169 o de los restantes apartados del art. 171 CP con la 
concurrencia de la llamada agravante de parentesco del art. 2320.

Ejemplo:
«Sobre las 8.15 de la tarde, Cristina se encontraba en una parada de autobús 
en -Alicante dispuesta para volver a su casa cuando pasó por la parada el 
acusado- que seis meses antes había mantenido una relación sentimental 
con Cristina- conduciendo su vehículo e insistiéndole para que se subiera 
con él en el coche y fueran juntos a Torrellano, lugar donde ella vive. Cristina 
se negó reiteradamente pero el acusado insistió llegando a decirle «SI NO 
SUBES PRENDERÉ FUEGO A TU CASA». Ante el temor que provocaron 
sus palabras Cristina finalmente subió al vehículo.»

g. Delitos de Coacciones Leves de género

Las coacciones también son un atentado violento a la libertad de hacer o 
no hacer. Están presentes en otras infracciones. La coacción «básica», como 
delito contra la libertad, es la que castiga el art.172 CP, y en ella no se precisa 
finalidad de ulterior agresión a otro bien (propiedad, libertad sexual, 
intimidad, paz domiciliaria). Puede haber coacción incluso con una finalidad 
que no sea ilícita, pero sin que el autor esté legitimado para ejercerla. Aunque 
el tipo penal no lo diga, la violencia puede ser física o intimidatoria (vis 
absoluta y vis relativa), si es apta para doblegar la voluntad. En consecuencia, 
a través del delito de coacciones se castiga el empleo de violencia para coartar 
y doblegar la libertad de la víctima «compeliéndole» o «impidiéndole» hacer 
lo que quiere o lo que no quiere. Las coacciones por razón de género son las 

20 
Y además, desde la entrada en vigor de la reforma del CP por LO 1/2015 es compatible con que 

se aplique además la agravante de discriminación por razón de género prevista en el art. 22.4 del 
CP.
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descritas en el artículo 172 CP que castiga como delito la conducta del varón 
que ejerza una «coacción leve sobre su esposa o mujer con la que mantenga 
o haya mantenido una relación análoga de afectividad, aun sin convivencia». 
Las penas previstas para las coacciones leves son privativas de libertad hasta 1 
año, trabajos a favor de la comunidad hasta 80 días y, en todo caso, privación 
de porte o tenencia de armas, así como cuando el juez lo estime adecuado 
al interés del menor o incapaz inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela o custodia, o acogimiento por un plazo de 
hasta cinco años. A lo anterior se añade la prohibición de comunicación y de 
aproximación o acercamiento a la víctima (art. 57.2 CP).

Ejemplos:
«El acusado acudió al lugar de los hechos con la furgoneta del trabajo y 
tras entablar una discusión con Mónica, quitó las llaves del contacto del 
vehículo familiar con el que la denunciante había acudido a recoger a sus 
hijas a la salida del colegio, de manera que Mónica y las menores tuvieron 
que regresar a casa acompañadas de un familiar.»

«El acusado esperó a su ex pareja en el parque «La Estrella» y en el momento 
del encuentro le exigió violentamente que le diera dos besos y que volvieran 
a reanudar la relación sentimental. Esta situación generó en la mujer un 
profundo malestar, desasosiego e intranquilidad que terminó afectando a 
su estado anímico y por lo que acabo denunciando a su exnovio. Por ello, 
el magistrado prohíbe al hombre que se aproxime a la víctima a menos de 
200 metros y que se comunique con ella por cualquier medio además de 
condenarle al abono de las costas del juicio.»
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21 
El art. 14 de la Constitución Española al establecer que «los españoles son iguales ante la Ley» 

establece el derecho subjetivo a obtener un trato igual por lo que la ley debe ser universal (su 
validez alcanza a todos y todas las ciudadanas), general y abstracta (elaborada para la generalidad 
y no para un grupo o grupos de personas) y duradera procurándose con esa caracterización 
excluir leyes singulares con personas destinatarias concretas en razón de sus circunstancias 
personales o sociales o de la coyuntura concreta. Pero este límite tiene a su vez un contra límite 
que viene marcado por el art. 1 CE impuesto por la exigencia de promover la igualdad real o 
igualdad material que consagra el art. 9.2 CE, este artículo asume la existencia de desigualdades 
de hecho y atribuye a los poderes públicos una función promocional encaminada a la plasmación 
real de la igualdad legal a través de lo que se denominan medidas de discriminación positiva y 
discriminación inversa que se identifican con el desarrollo de políticas públicas que sin perjuicio 
de terceros fomenten la igualdad real de determinados colectivos o grupo social.

V. ¿Es legítimo constitucionalmente imponer penas más 
graves al hombre que maltrata, amenaza o coacciona a la 
mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación 
sentimental que a las mujeres qué realizan idéntico 
comportamiento?

La creación de delitos agravados por razones del género de la víctima dio 

lugar a una fuerte contestación por parte de amplios sectores que entendieron 

vulnerado el principio de igualdad ante la ley (art. 14 de la Constitución 

Española21) porque el incremento punitivo iba dirigido únicamente a los 

hombres que maltraten a la mujer que es o fue su pareja. La Sentencia del 

Tribunal Constitucional 59/2008 de 14 de mayo rechazó estos argumentos 

sobre la base de que la diferencia cualitativa en las agresiones contra las 

mujeres responde a un arraigado tipo de violencia que es manifestación de 

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombres sobre las mujeres. En todo caso, fue la primera de una amplia 

serie de sentencias constitucionales que cerraron el debate en torno a la 

constitucionalidad de la reforma operada por la LOPIVG en materia penal. 

Desde entonces las figuras de violencia de género específicas (lesiones, 

amenazas, injurias y coacciones) se han consolidado en el Derecho Penal 

español y los tribunales de justicia las vienen aplicando con asiduidad desde 

su incorporación al texto legal.
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VI. ¿Cuáles son los inconvenientes que presentaba la 
LOPIVG?

Pese a ser una ley pionera, una diferencia fundamental con otros textos inter-

nacionales es que la ley española reducía la violencia de género a la que sufre 

la mujer en la familia a manos de su pareja o ex pareja de sexo masculino, 

y además la que tiene lugar dentro de la familia o en una relación afectiva 

análoga a la conyugal, dejando fuera otras modalidades de violencia, por 

ejemplo, las que se producen en la vía pública y por otros varones.

El concepto de violencia de género aportado por la LOPIVG era reducido si se 

comparaba con el recogido en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre las 

Mujeres celebrada en Pekín en 1995 en la que se definió la violencia contra la 

mujer como «todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible 

un daño de naturaleza física, sexual, psicológica incluyendo amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de libertad para las mujeres ya se produzca 

en la vida pública o privada». O con la definición más reciente recogida 

en el art. 3 del Convenio de Estambul de 2011 que establece con absoluta 

claridad que las políticas, medidas de protección y asistencia recogidas a lo 

largo de su articulado se aplicarán «a todas las formas de violencia contra las 

mujeres, incluida la violencia doméstica que afecta a las mujeres de forma 

desproporcionada».

La limitación de la normativa estatal hizo necesario una revisión de la legis-

lación estatal vigente en materia de violencia contra la mujer para incluir 

otras formas de violencia basadas en el género.
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El Convenio de Estambul constituye el instrumento jurídico internacional 
de mayor alcance en el que se ofrece un marco integral para prevenir las 
distintas formas de violencia contra la mujer, proteger a las víctimas y enjuiciar 
a los autores, configurándose una amplia gama de medidas de protección, 
prevención y apoyo a su erradicación. En esta Lección haremos un breve 
análisis de su contenido, sobre la adecuación del CP español a sus exigencias 
de armonización legislativa y a las medidas contempladas en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género de 2017 para su plena trasposición al 

ordenamiento interno.

I. ¿Qué es el Convenio de Estambul de 2011?

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul 
el 11 de mayo de 2011- de ahí que sea denominado coloquialmente como 
Convenio Estambul-, constituye el primer instrumento jurídico internacional 
de carácter vinculante en el ámbito europeo. Es un Tratado internacional 
en el que se ofrece un marco normativo integral para prevenir las distintas 
formas de violencia contra la mujer, proteger a las víctimas y enjuiciar a sus 
autores, configurándose una amplia gama de medidas para su erradicación. 
Representa una aportación del Consejo de Europa a la lucha contra la 
violencia de género y la eliminación de toda forma de discriminación para 
alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres.

España ha incorporado el Convenio de Estambul al ordenamiento estatal 
mediante el correspondiente Instrumento de Ratificación publicado en el 
BOE el 6 de junio de 2014. La ratificación del Convenio de Estambul tiene una 
importancia decisiva, no solo por las obligaciones generales y específicas que 

tema 2.
el convenio de estambul y las medidas 
del pacto de estado contra la violencia de 
Género
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22 
En la misma línea, con referencia a su valor interpretativo, y dada la declaración que el Convenio 

de Estambul realiza en su art. 3 a) al identificar la violencia contra la mujer con una violación de 
los derechos humanos, debe atenderse a lo dispuesto el art. 10. 2.de la CE «las normas relativas 
a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

asume el Estado español para alcanzar el elenco de objetivos establecidos en 
su art. 1, que resumidamente «aspiran a crear una Europa libre de violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica», sino porque además su plena 
incorporación al ordenamiento interno aporta definiciones y principios que 
sirven para una adecuada interpretación y aplicación de las normas internas 
del derecho español, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 de la 
Constitución Española22.

II. Objetivos y ámbitos de aplicación del Convenio 
de Estambul

El Convenio se abre con un Preámbulo en el que se afirma que «la violencia 
contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la 
mujer y el hombre», definición que trae causa de la evolución del concepto 
producida en el contexto internacional. Así la Recomendación General del 
Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer de Naciones 
Unidas, núm. 19 de 1992, que ya enfatizaba la motivación sexista y la 
característica de la desproporción al definir la violencia de género como la 
dirigida «contra la mujer por el hecho de ser mujer o que afecta a mujeres de 
forma desproporcionada».

El objetivo general del Convenio es acabar con cualquier tipo de discriminación 
por razón de género por lo que elabora varios conceptos: violencia familiar, 
violencia doméstica y violencia sobre la mujer.

En el art. 3 párrafo a) del Convenio se establece que por violencia contra 
las mujeres se deberá entender «una violación de los derechos humanos y 
una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos 
de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para 
las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción, la 
privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada.»
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El Convenio de Estambul consolida la idea de que la violencia contra mujeres 
es algo más que el maltrato físico, y se reconocen todas las clases de violencia 
que tradicionalmente se han señalado: la violencia psicológica, la sexual y la 
económica. De nuevo se acude a la discriminación como fuente de la mayor 
incidencia de esta violencia, lo que conduce a hablar de vulneración de 
derechos fundamentales.

En cuanto a lo que debe reputarse violencia doméstica, a los efectos del Convenio, 
el art. 3 párrafo b) la define como «todos los actos de violencia física, sexual 
psicológica o económica que se produce en la familia, en el hogar o entre 
cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de 
que se comparta o haya compartido el mismo domicilio de la víctima».

El art. 3 párrafo d) también define la violencia contra las mujeres por razón del 
género «se entenderá toda violencia contra la mujer o que afecte a las mujeres 
de forma desproporcionada».

Y en el art. 3 párrafo c) lo que deba entenderse por género «los papeles, 
comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que 
una sociedad concreta considere propios de mujeres o de hombres».

El Convenio no se limita a proteger a las víctimas adultas e incluye a las 
menores de 18 años en la definición de «mujeres» como posibles y frecuentes 
víctimas de estos actos (art. 3 párrafo f).

Por su parte, en el Informe Explicativo se contempla la posibilidad de que los 
Estados puedan extender o no la aplicación de su contenido a víctimas que 
no sean mujeres en función de la situación nacional y el nivel de desarrollo de 
la sociedad. Por tanto, se autoriza el reconocimiento de la víctima varón, pues 
ni en la definición de violencia doméstica ni en la de la víctima se excluye 
la posibilidad de que se considere al varón como víctima (art. 3 párrafo e), 
lo que le permitirá ser sujeto de los derechos que se reconocen en el texto 
del propio Convenio. Este aspecto constituye una gran novedad, pues nos 
encontramos ante el primer Tratado internacional que reconoce y protege a 
los hombres como víctimas de la violencia doméstica.

El Convenio de Estambul prevé la actuación de todas sus disposiciones, en 
particular por lo que se refiere a la tutela de la víctima, sea asegurada sin 
discriminación de origen nacional y sin exclusiones eventualmente fundadas 
sobre el status de inmigrante o refugiada y, en tal sentido, las legislaciones 
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nacionales deben garantizar de manera amplia la estancia y la no expulsión 
(arts. 59 a 61).

El Convenio, por tanto, establece que se deberán tomar medidas tendentes a 
proteger el derecho de todos y todas, en especial de las mujeres, a no sufrir 
violencia.

Por último, decir que sus disposiciones se aplicarán en tiempo de paz y de 
conflicto armado.

En síntesis, las obligaciones de los Estados firmantes pueden resumirse de 
la manera siguiente: prevención, protección, enjuiciamiento y control para 
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. La falta 
de la diligencia debida en adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, 
castigar e indemnizar actos de violencia cometidos por actores no estatales 
podría dar lugar a un supuesto de responsabilidad del Estado (art. 5). No es 

una obligación de resultados, sino de medios.

III. Obligaciones Generales y Específicas para los 
Estados firmantes

El Capítulo II del Convenio de Estambul se dedica a regular las Políticas 
integradas y Recogida de datos e investigación. El Capítulo III las obligaciones 
específicas y generales en materia de Prevención (sensibilización, educación, 
formación de profesionales, entre otras). Y en el Capítulo IV sobre Protección 
y Apoyo también se contemplan obligaciones generales y específicas en cuyo 
detalle no entraremos, invitando al lector y lectora interesada en su lectura 
directa. Básicamente, las obligaciones específicas se refieren a la adopción 
de todas las medidas necesarias para asegurar a las víctimas de violencia: la 
prestación de información (art. 19), servicios de apoyo generales (art. 20), 
apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas (art. 21), servicios 
de apoyo especializado, tales como servicios de asesoramiento jurídico y 
psicológico, asistencia financiera, etc. (art. 22), casas de acogida (art. 23), 
guardias telefónicas gratuitas de 24 horas diarias (art. 24), protección y apoyo 
a los menores testigos (art. 26), la denuncia por parte de cualquier testigo de 
la comisión de un acto de violencia (art. 27) y la denuncia por profesionales 
(art. 28). En todo caso, es reseñable que la prestación de servicios y ayudas no 
quedará supeditada ni dependerá de la voluntad de las víctimas de emprender 
acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor del delito (art. 18).



María Inmaculada Valeije Álvarez

97

IV. Especial referencia a las Obligaciones de 
Derecho Penal

El Capítulo V del Convenio de Estambul es desde, el enfoque jurídico, su 
centro neurálgico y más específicamente se encuentra en la obligación de los 
Estados firmantes de tipificar como delitos una serie de hechos que se detallan 
en los arts. 33 a 39 y sancionar penalmente u de otra forma igualmente eficaz 
y disuasoria (sanciones administrativas) la conducta del art. 40 (acoso sexual). 
El resto de los arts. 33 a 29 a 32 y arts. 41 a 48 detallan diversos efectos penales 
y civiles de esos hechos sancionables.

Se dice que las Partes adoptarán medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para tipificar como delitos los siguientes hechos, siempre que se cometan 
intencionadamente:

1. El hecho de atentar gravemente contra la integridad psicológica 
de una persona mediante coacción y amenaza - art. 33, violencia 
psicológica (amenazas y coacciones).

2. La adopción en varias ocasiones (reiterada) de un 
comportamiento amenazador con otra persona que lleva a ésta a 
temer por su seguridad -art. 34, el acoso.

3. El ejercicio de actos de violencia física sobre otra persona- art. 
35, violencia física.

4. La penetración vaginal, anal u oral no consentida de carácter 
sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier otra parte del 
cuerpo o con un objeto, los demás actos de carácter sexual no 
consentidos y el hecho de obligar a otra persona a prestarse a 
actos de carácter sexual no consentidos con un tercero, con 
las precisiones de que, en todo caso, el consentimiento debe 
prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio 
de la persona considerado en el contexto de las condiciones 
circundantes; y de que estas disposiciones se aplicarán también 
contra cónyuges, parejas de hecho antiguos o actuales -art. 36, la 
violencia sexual (incluida la violación).
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5. El hecho de obligar a un adulto o a un menor a contraer 
matrimonio y el hecho de engañar a un adulto o un menor para 
llevarlo al territorio de un Estado parte o un Estado distinto a 
aquel en el que reside, con la intención de obligarlo a contraer 
matrimonio -art. 37, matrimonios forzosos.

6. La escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de la 
totalidad o parte de los labios mayores, labios menores o clítoris de 
una mujer, el hecho de obligar a una mujer a someterse a cualquiera 
de los actos enumerados o de proporcionarle los medios para 
dicho fin y el hecho de incitar u obligar a una niña a someterse 
a cualquiera de los actos enumerados o de proporcionarle los 
medios para dicho fin -art. 38, mutilaciones genitales femeninas.

7. La práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento 
previo e informado y el hecho de practicar su intervención 
quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la 
capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su 
consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del 
procedimiento –art 39, aborto y esterilización forzosa.

8. También deben adoptarse las medidas legislativas o de otro 
tipo necesarias para que toda forma de comportamiento no 
deseado verbal o no verbal o físico de carácter sexual que tenga 
por objeto violar la dignidad de la persona, en particular, cuando 
dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil 
degradante humillante u ofensivo –art- 40, acoso sexual.

En síntesis, con el Convenio de Estambul se pone de manifiesto la existencia 
de una pluralidad de formas de violencia contra las mujeres que no estaban 
incluidas dentro del concepto de violencia de género en la mayoría de los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Por lo que propone ampliar el 
concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer 
no consentidos.
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V. Otras obligaciones de protección en el ámbito 
penal, procesal y civil derivadas de la Violencia de 
Género

El Convenio de Estambul también contiene una serie de normas de naturaleza 
penal complementarias y que, muy sucintamente resumidas consisten en: 
la inaceptabilidad de invocar causas de justificación del delito vinculadas 
a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto honor 
(argumentos de defensa muy frecuentes en delitos de mutilación genital o 
matrimonios forzosos), así como la irrelevancia a los efectos de la sanción 
penal de la relación existente entre el agresor y víctima (art. 43). Se insisten 
en que deben considerarse circunstancias agravatorias entre otras y siempre 
y cuando no sean un elemento esencial del propio del delito: la existencia de 
relaciones de parentesco o afectivos actuales o antiguos, el abuso de autoridad, 
la reiteración de los hechos, la vulnerabilidad de la víctima, la actuación en 
grupo – dos o más personas conjuntamente-, el uso de armas, etc. En otro 
orden de exhortaciones a las Partes, también se establece la prohibición de 
acudir a modos obligatorios de resolución alternativa de conflictos tales como 
la mediación y la conciliación.

Especial atención merecen las exigencias de armonización legislativa en el 
ámbito procesal en orden a garantizar la persecución extraterritorial de los 
delitos previsto en el Convenio: la obligación de adoptar medidas legislativas 
necesarias para asegurar la competencia judicial internacional buscando 
evitar situaciones impunidad (por ejemplo, la comisión de un delito por una 
persona nacional en otro territorio donde no está sancionada penalmente 
idéntico comportamiento). También sobresalen las disposiciones dirigidas a 
establecer instrumentos procesales de cooperación internacional recogidas 
en los arts. 62 a 65. No entramos en su análisis en detalle invitando al lector y 
lectora interesadas a su lectura directa.

Por lo que se refiere a las consecuencias civiles derivadas del Convenio de 
Estambul, se reconoce el derecho de las víctimas a obtener del Estado «una 
indemnización adecuada» por haber sufrido graves daños contra su integridad 
física o la salud, en la medida de que el perjuicio no esté cubierto por otras 
fuentes, en particular por el autor del delito, los seguros o los servicios sociales 
y médicos financiados por el Estado. Y también se reconoce un derecho a 
indemnización cuando las autoridades estatales hubieran incumplido su 
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deber de tomar medidas preventivas o de protección necesarias dentro del 
límite de sus poderes (arts. 29 y 30).

En concreto, en relación a las relaciones familiares se establecen dos normas: 
una relativa a las relaciones paterno filiales según la cual se tendrán en 
cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita a los 
hijos los incidentes de violencia y, en particular, que el ejercicio de ningún 
derecho de visita o custodia pondrá en peligro los derechos y la seguridad de 
la víctima y los niños (y las niñas) (art. 31) y la otra relativa a las consecuencias 
civiles de los matrimonios forzosos según la cual se posibilitará su anulación, 
nulidad o disolución sin que eso suponga para la víctima cargas económicas 
o administrativas excesivas (art. 32).

Las medidas de Derecho Procesal y Protección (Capítulo VI) se encabezan 
con unas obligaciones generales según las cuales las Partes deben adoptar las 
medidas legislativas necesarias para proscribir dilaciones indebidas o demoras 
injustificadas en los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de 
violencia incluidas en el Convenio.

En orden a las específicas se exhorta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
para que tomen de forma rápida y adecuada medidas de prevención 
y protección inmediata de la víctima, incluidas las medidas operativas 
preventivas y la recogida de pruebas. También se demanda que se adopten las 
medidas legislativas necesarias para que las autoridades pertinentes puedan 
llevar a cabo una valoración y gestión del riesgo (de letalidad) que permitan 
clasificar y proteger a la víctima en función del mismo, así como informar a 
las autoridades judiciales de sus estimaciones (Sistema VioGén).23

Un número importante de disposiciones buscan facilitar las relaciones 
de las víctimas con la Justicia penal e incluso prevenir nuevos procesos de 
victimización futuros. En este sentido, una medida importante, es la referida 
a que en cualquier procedimiento civil o penal las pruebas relativas a los 
antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima no sean admitidas 
salvo que sea pertinente o necesario (art. 54).

23 
Sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, vid. el siguiente 

enlace: https://bit.ly/3nZliPl
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Igual de trascendental es que el inicio de las investigaciones o procedimientos 
penales relativos a la violencia física, violencia sexual, matrimonio forzoso, 
mutilaciones genitales femeninas, aborto y esterilizaciones forzosas no 
dependan de la denuncia -o al menos totalmente- de la víctima cuando el 
delito, de modo que el procedimiento pueda continuar su tramitación, 
incluso cuando la víctima se retracte o retire su denuncia. En todo caso, que se 
garantice, de acuerdo con las condiciones previstas en el derecho interno, la 
posibilidad de que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
y los consejeros especializados en violencia doméstica puedan asistir y/o 
apoyar a las víctimas a petición de estas a lo largo de las investigaciones y 
procedimientos judiciales (art. 55).

Entre otras medidas de protección a las víctimas, se encuentra el derecho 
a asistencia jurídica y ayuda legal gratuita (art. 57) y la exigencia de que los 
plazos de prescripción para iniciar un procedimiento penal relativo a los 
delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzoso, mutilaciones genitales 
femeninas y aborto o esterilización forzosa tengan una duración suficiente 
y proporcionada a la gravedad del delito de que se trate, a fin de permitir 
la tramitación eficaz del procedimiento después de que la víctima haya 
adquirido la mayoría de edad (art. 58).

VI. El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Vio-
lencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 
(GREVIO)

Para vigilar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados Parte, el 
presente Convenio crea un mecanismo de seguimiento específico en los arts. 
66 a 70. El mismo estará constituido por un Grupo de Expertos y Expertas en 
la lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO)24, 
que se encargará de controlar la aplicación del instrumento y podrá adoptar 
cuando proceda recomendaciones generales acerca de la aplicación del 
Convenio (vid. Capítulo IX).

24  
Vid.  en  el  enlace:  https://bit.ly/3m2ppdv
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VII. La adaptación del Código Penal español a las 
obligaciones derivadas del Convenio de Estambul

Como hemos dicho en Tema 1 la limitación legislativa de la LOPIVG hace 
que queden excluidas del ámbito de protección de la Ley todas aquellas 
mujeres que son víctimas de violencia de género en otros ámbitos distintos 
al de aquellas relaciones afectivas actuales o pretéritas. De ahí que tras la 
entrada en vigor del Convenio de Estambul los poderes públicos deben poner 
especial énfasis en dar una respuesta multidisciplinar a las demás modalidades 
de violencia sobre la mujer, pues el Convenio establece, entre otros objetivos, 
concebir un marco global de políticas y medidas de protección y asistencia a 
todas las víctimas de violencia contra las mujeres sin distinción.

No obstante, y con la salvedad expresada en el párrafo anterior, las definiciones 
del art. 3 del Convenio Estambul no presentan problemas de compatibilidad 
con la legislación penal existente, pues muchas de las formas de violencia contra 
las mujeres allí expresadas reciben una respuesta en el Código Penal español, 
incluso los denominados «daños o sufrimientos de naturaleza económica» 
que podrán denunciarse a través del delito de abandono de familia (art. 226) 

o el delito de impago de pensiones (art. 227)25. Una parte importante de 
los comportamientos descritos en el Convenio de Estambul respecto a los 
que se obliga a los Estados miembros introducir en su legislación interna 
ya están recogidos en el CP español como delitos de violencia de género 
(vid. Lección 1a) y otros han sido introducidos con ocasión de las diversas 
reformas experimentadas por el CP español (aborto no consentido26, delito 
de mutilaciones genitales, matrimonio forzoso, acoso predatorio o stalking, 
difusión no consentida de imágenes íntimas o sexting, acoso sexual, etc.). Si 

25 
Art. 226 CP. 1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria 

potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente 
establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen 
necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Art. 227 CP. 1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no 
consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida 
en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a 
favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 
24 meses. 2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación 
económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado 
anterior.
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bien hay que destacar que estos delitos no son tipos penales sexuados, tras la 
reforma del CP en 2015 podrán experimentar una especial agravación de la 
pena a través de la aplicación de la circunstancia agravante por discriminación 
de género prevista en el art. 24.4 del CP.

Los tipos penales que están en línea con las exigencias establecidas en los 
arts. 33 a 39 y 40 del Convenio de Estambul son los siguientes27:

a. Delito de mutilaciones genitales

La legislación penal española cumple con la obligación establecida en el art. 
38 del Convenio de Estambul pues castiga el delito de mutilación genital en 
el art. 149.2 del CP.

En líneas generales la mutilación genital consiste en la práctica de la 
eliminación total o parcial de los genitales femeninos externos u otras 
lesiones en los mismos órganos por razones culturales o religiosas o por 
otros motivos no terapéuticos. En consecuencia, el delito castigaría todas 
aquellas actuaciones que alteran o causan lesiones de forma intencionada 
(o imprudente) a los órganos genitales femeninos sin que existan razones 
médicas que la justifiquen.28

La LO 11/2003 de 20 de septiembre reformó el art. 149 CP que castiga el 
delito de lesiones graves y añadió el delito de mutilación genital femenina. 

26 
Sobre el delito de aborto practicado sin el consentimiento de la mujer vid. art. 144 del CP 

(previsto en el art. 39 del Convenio). La esterilización forzosa es siempre un delito de lesiones 
graves (art. 149 CP). No obstante, la esterilización forzosa o no consentida de mujeres con 
discapacidad es un tema muy controvertido, pues el art. 156 CP, que hace referencia al delito de 
lesiones, exime de responsabilidad penal en los supuestos de esterilización acordada por órgano 
judicial en los casos de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 
consentimiento. Vid. https://bit.ly/3b5H9hO

27
 No hacemos referencia en este apartado a las obligaciones de penalización de los delitos 

establecidos en el art. 33 violencia psicológica (amenazas y coacciones) y art. 35 (violencia física) 
ambos del Convenio de Estambul, por cuanto ya han sido analizados con motivo de la Lección 1a 
La tutela penal de la Violencia de Género, a cuya lectura nos remitimos.

28
 Para una información más completa sobre la clasificación de las prácticas de mutilación genital 

femenina, sus complicaciones sanitarias, incidencia en la población femenina puede consultarse 
la web de la Organización Mundial de la Salud en el siguiente enlace: https://bit.ly/30RFU4f



normatIva BásIca de Género

104

Dicho artículo describe el tipo agravado de lesiones en atención a la entidad 
de los resultados causados (por ejemplo, causar la pérdida o la inutilidad de 
un órgano, miembro principal o sentido, impotencia o esterilidad o grave 
deformidad) a los cuales se equipara «el causar a otro una mutilación genital 
en cualquiera de su manifestaciones» castigándolo con una pena privativa de 
prisión de 6 a 12 años.

El tipo penal al describir la mutilación de genitales externos es un tipo penal 
no sexuado siendo por tanto autor y víctima indiferenciados, pudiendo 
tratarse tanto de un hombre como de una mujer. Sin embargo, es un prototipo 
de delito de género porque expresadamente la mutilación genital persigue 
controlar la sexualidad de la mujer. La posibilidad de disociar la realización 
del acto sexual y la obtención de placer por la mujer es donde se encuentra 
el origen de la ablación como medio de sumisión y masculino.29

Como quiera que en la mayoría de las ocasiones son los padres o los familiares 
directos de las víctimas los que las obligan a someterse a estas prácticas es por 
lo que se ha previsto siempre como pena principal la inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad para proteger a las niñas de futuras 
agresiones.

La jurisdicción penal española es competente para perseguir la mutilación 
genital practicada tanto dentro como fuera del territorio español (persecución 
extraterritorial), en virtud de lo previsto en el art. 23.4 de la LOPJ, ya sea 
realizada por españoles o extranjeros cuando se cumplan las condiciones 
especificadas en el art. 149 y siempre que la persona a quien se le impute la 
comisión del hecho delictivo se encuentre en España.30

29 
Vid. El País 11.05.2019: https://bit.ly/2XFN1vq

30
 Su frecuencia ha motivado que frecuentemente sea alegada por algunas solicitantes de asilo 

en España. Vid Protocolos de prevención de prácticas de mutilaciones genitales elaborado por la 
Generalitat de Cataluña en el siguiente enlace: https://bit.ly/3prCLlK

Protocolo común de actuación para la actuación sanitaria en relación a la mutilación genital 
femenina aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud (SNS): https://bit.ly/3pszSkz



María Inmaculada Valeije Álvarez

105

El plazo para perseguirla es de 15 años desde que se hubiera practicado. 
Igualmente, teniendo en cuenta que la mutilación genital es un delito ha 
de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal: «los que por razón de sus cargos o sus profesiones tuvieran noticia 
de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente 
al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su 
defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo si se tratase de 
delito flagrante». Asimismo, el art. 135 de esta Ley menciona de modo explícito 
la obligación de los y las profesionales de la medicina en este sentido: «si el 
hecho criminal que motive la formación de una causa cualquiera consintiese 
en lesiones los médicos que asistirán a la persona herida estarán obligados a 
dar parte de su estado».

b. Delitos de matrimonios forzados

De acuerdo con lo establecido en el art. 37 del Convenio de Estambul, la 
reforma del CP de 2015 introdujo en el art. 172 bis la figura delictiva conocida 
como delito de matrimonio forzoso y en ella se castigan dos comportamientos 
diversos:

1. Compeler a otra persona, esto es obligarla en contra de su voluntad, a 
contraer matrimonio, mediante el uso de la violencia o la intimidación 
grave (art. 172.bis 1o).

La finalidad de esa acción violenta o gravemente intimidatoria ha de ser que 
la persona compelida contraiga matrimonio en contra de su voluntad. Ese 
matrimonio ha de ser, en todo caso, real, con persona determinada, con 
independencia de que sea o no conocida por el contrayente obligado, y en 
un plazo cierto, si bien no es exigible que esté determinada la fecha para dar 
lugar a la comisión del tipo. Tampoco se requiere que el matrimonio vaya a 
celebrarse en España, ni que éste sea conforme a la legislación española ni 
que esté destinado a tener validez legal en nuestro país. Resulta irrelevante, 
asimismo, la causa o motivación por la cual quiere imponerse a la persona 
el matrimonio (motivos culturales, religiosos, económicos, cumplir una 
promesa, pagar una deuda de honor, regularizar la situación administrativa 
de la persona coaccionada o del otro contrayente, etc.).
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No existe en el tipo ninguna especialidad en cuanto al sexo o las relaciones 
familiares o de otra índole que vinculen a los autores y víctimas del delito. 
No obstante, pese a la naturaleza indiferenciada del sujeto pasivo del delito 
se apunta, desde una perspectiva criminológica, que estamos ante un claro 
exponente de delito de violencia contra la mujer en la medida en que las 
víctimas son, en su inmensa mayoría, mujeres y niñas.

2. También se castiga (art. 172. bis 2) utilizar violencia o intimidación grave o 
engaño para forzar a otra persona a abandonar el territorio español para 
impedirle regresar al mismo con la finalidad de obligarla a contraer un 
matrimonio.

El art. 172.bis 3 prevé un tipo agravado para el supuesto de que las conductas 
anteriormente descritas tengan como sujeto pasivo a una persona menor de 
edad.

La conducta castigada como matrimonio forzado presenta importantes 
conexiones con el delito de trata de seres humanos y debe castigarse como 
una de las modalidades de trata de seres humanos del art. 177bis 1 e) cuando 
la trata de personas se lleva a cabo con ese fin.

c. El Delito de Acoso predatorio o stalking

También la tipificación por la LO 1/2015 del delito de acoso (hostigamiento 
o conocido por su nomenclatura anglosajona como stalking) en el art. 172 
ter es fruto de las obligaciones supranacionales asumidas por España tras la 
ratificación del Convenio de Estambul (art. 32). Se trata con ello de «ofrecer 
respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no 
podían ser calificadas como coacciones o amenazas».31

Por lo que se refiere a la descripción de la conductas castigadas el CP español 
ha optado por, siguiendo la línea de los ordenamientos penales alemán y 
austriaco, limitarse a enumerar, de formar abierta, las siguientes conductas: 

31
 La dificultad en la persecución de algunos hechos, que se producen esencialmente en el ámbito 

de la relación de pareja, es puesta de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Sevilla 328/2009, de 8 de junio, en la que se enjuicia un supuesto en el que el acusado, llama 
hasta en cincuenta y dos ocasiones a su ex mujer con número oculto en un periodo de tres horas 
y media, sin contestar cuando ella responde, siendo que recibió hasta nueve llamadas más cuando 
estaba declarando ante la juez de instrucción.
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a) la vigilancia, la persecución o la búsqueda de la cercanía física de la 
víctima; b) el establecimiento o intento de establecimiento de contacto con 
la víctima a través de cualquier medio de comunicación o por medio de 
terceras personas; c) el uso indebido de los datos personales de la víctima 
para la realización de alguna de las siguientes actuaciones: la adquisición de 
producto, la contratación de servicios, la puesta en comunicación con ellas de 
terceras personas; d) el atentado contra la libertad o el patrimonio, bien de la 
víctima, bien de una persona próxima a ella.

El comportamiento castigado no queda plenamente realizado con la mera 
constatación de la realización de alguna de las conductas anteriores, sino que 
su comisión debe ser el reflejo de un patrón conductual del acosador. En base 
a esta exigencia, para resultar punibles esos actos de intromisión ilegítima es 
preciso que estos se realicen, de forma insistente y reiterada. En consecuencia, 
más que la pluralidad de actos intrusivos, es que su repetición o frecuencia 
sean de una entidad tal que permitan al órgano judicial llegar a la convicción 
de que la víctima vive en un estado de temor, inseguridad o desasosiego del 
que resulte una grave alteración del desarrollo de su vida cotidiana, llevando 
a la víctima a modificar su forma de actuar (cambiar cerraduras, dejar de ir 
por el itinerario habitual de casa al trabajo, renunciar a las zonas de ocio, 
cambiar la residencia o domicilio, el número de teléfono, o simplemente 
dejar de salir de casa para relacionarse). Es indiferente, a este respecto, que 
el acoso se materialice en la misma o en diversas de las conductas señaladas 
en el precepto.

El delito de stalking recoge una serie de actos de hostigamiento reiterados y 
persistentes muy propios de las rupturas de pareja, pero la agravación de la 
pena no se concreta cuando la víctima es la mujer-pareja, sino que resulta 
agravado por la condición de la víctima (especialmente vulnerable) y un tipo 
especial de violencia familiar según el esquema del artículo 173.2. es decir, 
en caso de violencia doméstica. Esta agravación resulta interesante puesto 
que en la fase de ruptura existe una tendencia importante al acoso, que se 
incrementa en el caso de uso de redes sociales que, como es sabido favorece 
la violencia de control32, siendo la mayor prevalencia la del sujeto activo varón 
sobre la mujer.

32
 Como pone de relieve la Profª Paz Lloria García la influencia de las TIC en estas figuras resulta 

evidente. La dificultad para la ruptura de las relaciones personales por la posibilidad de seguir en 
contacto a través de redes sociales y plataformas de comunicación o de vigilar los movimientos o 
situaciones que atraviesa la víctima, favorece la aparición de trastornos obsesivos que fomentan el 
acoso. Vid. Lloria García, P: La violencia de control como violencia de género en https://bit.ly/3vDJHNY
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Actualmente, el art. 172 ter presenta algunas lagunas, por ejemplo, no cubre 
todas las conductas de suplantación de personalidad de la víctima salvo, para 
adquirir productos o hacer anuncios sexuales, de ahí que las Medidas núm. 
109 y 111 previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 
prevean «perfeccionar la tipificación de los delitos realizados en el entorno 
digital y, en especial, reformar el delito de stalking pues no cubre todas las 
conductas de suplantación de identidad, solo para adquirir productos o para 
hacer anuncios sexuales».

d. La difusión inconsentida de imágenes íntimas (sexting)

Aunque no está expresamente previsto como tal en el Convenio de Estambul, 
algunos casos mediáticos (como el caso Olvido Hormigos) dieron lugar a 
la introducción del delito de difusión no consentida de imágenes intimas o 
también conocido como delito de sexting, en el art. 197.7 del CP castigando al 
que : «sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros 
imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con 
su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance 
de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la 
intimidad personal de esa persona.»

Como primera puntualización es necesario advertir que la expresión sexting 
lleva a confundir la actividad (legítima) de difundir o mostrar imágenes 
propias de naturaleza íntimo- sexual cuando existe consentimiento, con 
la delictiva de hacer difusión de las mismas en contra de la voluntad de su 
titular. Además, esta denominación reduce al ámbito del objeto material a las 
imágenes de contenido sexual o erótico a pesar de que la referencia al mismo 
en el delito del artículo 197.7 ha de ser mucho más amplia, pues la intimidad 
se extiende también a la difusión de imágenes no consentidas que afectan 
al núcleo duro de la intimidad: la salud, la orientación sexual, la política 
o las creencias religiosas. En todo caso, la divulgación debe menoscabar 
gravemente la intimidad personal.

Aun así, la expresión se ha consolidado, sobre todo en el ámbito de la violencia 
de género, pues generalmente las acciones con las que se amenaza para 
mantener el control (sextorsión), o las que efectivamente se llevan a cabo 
de difusión, tienen que ver, precisamente, con contenidos eróticos-sexuales 
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que se han obtenido mediante una relación de confianza (habitualmente 
de pareja), con o sin consentimiento y que, en determinado momento, se 
difunden en contra o sin el consentimiento del protagonista de las mismas33. 
Si la toma de imágenes íntimas se produce sin consentimiento expreso, la 
posterior difusión debería entrar de lleno en las previsiones del artículo 197. 
1 y 3 del CP (apoderamiento y revelación de secretos); si, por el contrario, 
existe consentimiento para obtener dichas imágenes y después se difunden, 
se plantea la conducta de sexting. El delito se estructura en un tipo básico 
de naturaleza común desde el punto de vista de que autor y víctima son 
indiferenciados, y un tipo agravado para los casos de que el hecho se haya 
cometido con ánimo de lucro, la víctima fuere menor de edad o el hecho se 
haya cometido por el cónyuge o pareja con o sin convivencia.

El precepto se refiere a: «imágenes o grabaciones audiovisuales» que se habrán 
obtenido con el consentimiento de la persona afectada «en un domicilio o en 
cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros». A la vista de 
la redacción legal lo determinante es la imagen, no el sonido. Por ello, nos 
encontraremos con una conducta que podrá ser subsumida en este artículo 
cuando se trate de imágenes (sean acompañadas o no de sonido), pero no 
cuando se trate exclusivamente de sonido.

e. Los delitos contra la libertad sexual

El art. 36 del Convenio de Estambul en relación a la violencia sexual obliga 
a los Estados miembros a castigar una variedad de actos de carácter sexual 
poniendo el acento en que serán siempre castigados cuando se realicen sin 
consentimiento de la víctima, dando a entender que debe sancionarse toda 
relación sexual no precedida de petición expresa o con un consentimiento 
claro, inequívoco, y terminante, ha de ser constitutivo, como principio, en 
agresión sexual.

33
 En el lenguaje de los medios de comunicación el neologismo Revenge porn en su significado 

original indica la conducta de una persona que, para vengarse de la persona que puso fin a la 
relación, comparte y difunde imágenes íntimas (ya sean fotografías o vídeos) de su ex pareja, 
creadas de mutuo acuerdo y que muestran a la persona desnuda o con la intención de realizar 
actos sexuales. El Revenge porn se asocia a menudo con otras conductas ilegales (stalking, sextortion, 
doxxing) y puede ser parte del fenómeno más amplio de los crímenes de odio, la discriminación y 
la violencia de género en la red.
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Por lo que se refiere a la regulación actual, el CP español castiga una amplia 
variedad de conductas como delitos contra la libertad sexual: agresiones y 
abusos sexuales básicos y agravados, ciberacoso (Grooming), acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, difusión de material pornográfico, 
prostitución coactiva, explotación sexual y corrupción de menores.

A grandes rasgos podemos decir que los delitos comentados reciben una 
respuesta penal diferente según la víctima sea o no menor o mayor de 16 
años. En el primer caso, todos los acercamientos sexuales a menores se 
reputan delito, incluso en el caso de que no exista violencia o intimidación 
o aprovechamiento de un consentimiento viciado. Solo en situaciones 
excepcionales el consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la 
responsabilidad penal por los delitos expresados y ello requiere que el autor 
sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

Otro rasgo diferencial de la regulación española es que actualmente, los delitos 
contra la libertad sexual se estructuran atendiendo al medio empleado para 
atentar contra la libertad sexual ajena, diferenciando los atentados contra la 
voluntad con consentimiento inválido (violencia e intimidación, incluida la 
ambiental), consentimiento viciado (supuestos de engaño y de prevalencia de 
una relación de confianza, parentesco o superioridad por parte del autor), o 
se producen sin consentimiento (cuando la víctima ha expresado su negativa, 
o no se le ha dado la ocasión de pronunciarse, porque se encuentre privada 
de sentido, se abusa de un trastorno mental o su voluntad se encuentre 
anulada mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia 
natural o química idónea a tal efecto, o porque es atacada por sorpresa o 
se encuentra en un estado de conciencia aunque incapacitada). En los dos 
últimos supuestos, considerados como abusos sexuales, son situaciones en los 
que no están presentes la violencia o intimidación para obtener la prestación 
sexual pero la víctima no tiene ocasión de manifestar su repulsa o la tiene sin 
posibilidad de respaldarla con su resistencia física.

También se introducen diferencias en las modalidades delictivas atendiendo 
al tipo de acto sexual realizado (tocamientos sorpresivos, diversas modalidades 
de penetración, etc.). Por último, se establece un catálogo de circunstancias 
agravantes específicas comunes para la agresión y abuso sexual (cuando los 
hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas, cuando 
la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente 
degradante o vejatorio, etc.).



María Inmaculada Valeije Álvarez

111

En todo caso, la actual redacción de los tipos deja claro que cualquier acto 
sexual no consentido es delictivo. Pero la actual regulación de los delitos 
de agresiones y abusos sexuales no depende del acto sexual realizado 
(tocamientos- penetración anal, vaginal bucal o introducción de objetos) si 
no de los medios empelados para anular la voluntad de la víctima y, especial, 
pende de la sutil diferenciación que existe entre el concepto de «intimidación» 
(agresión sexual agravada, esto es, violación) y el de «prevalimiento»34 

(considerado abuso sexual).

Probados un ataque a la libertad sexual y la existencia de intimidación, 
la calificación jurídica como agresión sexual se producirá sin mayores 
esfuerzos. Y, sin embargo, cuando dadas las circunstancias del caso concreto 
sea difícil acreditarla (por ejemplo, contextos coactivos o intimidatorios), se 
aplicará todo lo más el delito de abuso sexual. Debe subrayarse el hecho de 
que la prueba de la sutil diferenciación existente entre la intimidación y el 
prevalimiento se hace recaer en el examen del comportamiento de la víctima, 
y no de los incuestionables actos llevados a cabo por el autor, lo que lleva en 
muchos casos a revictimizar a las mujeres que salen solas, de noche, beben 
alcohol o se divierten con hombres que pretenden alargar su «diversión», 
acusándolas después a ellas de haber prestado su consentimiento, o al menos 
que no era inequívoca su ausencia o rechazo, lo que en el fondo no es otra 
cosa que acusarla por su promiscuidad sexual.

El actual movimiento a favor de una reforma del Código penal en materia 
de delitos contra la libertad sexual trae causa del escándalo que provocó, en 
su momento, una conocida sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 
(Caso de La Manada) y posteriormente el Caso Manresa. La intención 
expresada desde las primeras declaraciones orientadas a la necesidad de la 
reforma del Código penal se plasma en algunas ideas centrales, entre las que 
destaca la imprescindible necesidad de suprimir la diferencia entre «agresión» 
y «abuso» sexual. Así se pondría fin a un ciclo histórico que comenzó con el 
paso de la antigua distinción entre violación, estupro y abusos deshonestos, a 
la de separar entre agresión, abuso y acoso- con la que se inició la confusión 
conceptual.

34
 Cuando el culpable se aprovecha de las ventajas y prerrogativas con respecto a la víctima.
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En este sentido, las nuevas propuestas legislativas de reforma pasan por 
suavizar las diferencias tajantes ente agresiones y abusos sexuales, centrando 
el núcleo básico de los delitos sexuales en la ausencia de consentimiento en 
todos los casos en que la víctima se ve involucrada en un contexto sexual no 
deseado, y a partir de ahí se constituyen tipos penales agravados en función 
de los diferentes medios comisivos: violencia, intimidación, o atentados 
sexuales en grupo.

f. El delito de acoso sexual

El art. 40 del Convenio de Estambul también reclama la adopción de medidas 
contra el acoso sexual.

Semejante comportamiento está castigado en el CP español y a tal efecto el 
art. 184 define el delito de acoso sexual como la conducta de «solicitar favores 
de naturaleza sexual, para sí o para un tercero y con tal comportamiento 
provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, 
hostil o humillante”. Dicha solicitud debe efectuarse en el ámbito de una 
relación laboral, docente o de prestación de servicios. En este caso no 
comporta necesariamente para el sujeto activo una situación de superioridad 
sobre el pasivo (puede tratarse de una relación entre compañeros de trabajo, 
estudios, etc.) pero ha de ser habitual o continuada.

El delito de acoso sexual resulta agravado si el culpable hubiera cometido 
el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o 
jerárquica, o si la solicitud de favores sexuales se hace anunciando expresa 
o tácitamente de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación. Es 
un tipo penal no sexuado, de ahí que entre las medidas del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género de 2017 se defienda incluir en el delito de acoso 
sexual descrito en el art. 184 CP una circunstancia de agravación específica 
para contemplar el móvil de actuar por razones de género atentando 
gravemente contra la dignidad de la mujer.

h. La agravante genérica por discriminación de género

La reforma del Código Penal de 2015 ha introducido un nuevo motivo de 
discriminación en la circunstancia agravante genérica en el art. 24.4 del CP 
donde se añade entre los motivos de discriminación que agravan la conducta 
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(y permiten elevar la pena) el hecho de actuar delictivamente por razones 
de género. Es una cláusula general que permite extender la tutela penal a 
todas las mujeres frente a los ataques machistas de los hombres y no solo de 
aquellos que provienen de los que tuvieren o hubieren tenido una relación 
sentimental con ellas. Se trata de una circunstancia agravante que si bien 
no podrá aplicarse a los delitos que de por si agravan la pena por el móvil 
discriminatorio pues ya contemplan en su descripción la variable violencia de 
género como motivo de agravación (lesiones, coacciones y amenazas leves) 
si puede aplicarse al resto de los delitos en que la discriminación no forma 
parte de los elementos que describen la conducta castigada: homicidio, 
asesinato, abusos sexuales y agresión sexual, acoso sexual, detenciones 
ilegales o coacciones y amenazas graves, etc. También al añadir el género 
entre los motivos de discriminación, lleva a calificar y agravar los casos de 
discriminación no solo por razones de sexo-género binario (hombre-mujer) 
sino también los que no resulten clasificables dentro de esa lógica binaria del 
sexo. Con su presencia en el CP se colma de este modo una laguna relativa a 
aquellos delitos susceptibles de comisión en un contexto y por motivaciones 
de género y en los que sin embargo esta circunstancia no ha sido prevista 
en el tipo delictivo (asesinato, homicidio, violación, detención ilegal, abusos 
sexuales, agresión sexual, mutilación genital femenina, sexting, matrimonio 
forzosos, etc.).35

Esta línea de agravación ha quedado abierta por la SAP de Oviedo 18/2017 
de 20 de enero de 2017 que ha condenado por asesinato con alevosía con 
las agravantes de discriminación por desprecio de género y parentesco (art. 
23 CP) a un hombre que mató a su mujer con la que tenía establecida una 
relación sentimental, en vida la arruinó económicamente, la aisló de su 
familia y amistades manteniéndolo aislada y sometida y ejerciendo un control 
absoluto sobre la misma en todos los aspectos de su vida, tanto afectiva como 
familiar, imponiéndole su criterio en lo referente a las relaciones sociales 
y cuestiones económicas anulando su capacidad de gestión”. Puede decirse 
que es la primera sentencia en la que por vía judicial se ha producido la 
primera sentencia por feminicidio, aunque no exista este delito con ese 
nombre específico en el CP español.

35
 Medida 108 del Pacto de Estado: generalizar la aplicación de la circunstancia agravante del 

art. 22. 4 del CP de discriminación por razones de género y, especialmente, para los casos de 
mutilación genital femenina, y en los casos de abuso y agresión sexual de los arts. 178 a 183 bis 
cuyas víctimas sean mujeres, niñas, adolescentes o mujeres mayores de edad discapacitadas o 
necesitadas de especial protección, siempre y cuando resulte probado el elemento subjetivo de 
motivos machistas o discriminatorios sobre la mujer o por razones de género.
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VIII. Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
de 2017

Como hemos dicho el art. 5 del Convenio de Estambul exige a los Estados que 
tomen las medidas legislativas y demás necesarias para actuar con la diligencia 
debida y para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por 
los actos de violencia incluidos en el ámbito del mismo.

Para el pleno desarrollo de las obligaciones contraídas con la firma del 
Convenio en España se dieron los siguientes pasos:

El 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 
por unanimidad una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno 
a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia 
de Género por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y ciudades con 
Estatuto de Autonomía y la Federación de Municipios y Provincias que siga 
impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como 
una verdadera política de Estado. El Congreso en su Sesión Plenaria del 28 
de septiembre de 2017 aprobó sin ningún voto en contra el Informe de la 
Subcomisión parlamentaria para un Pacto de Estado en materia de Violencia 
de género.

Por su parte, la Subcomisión de Igualdad del Senado decidió el 21 de 
diciembre de 2016 la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase 
también aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas y 
analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra 
la violencia y examinase la LOPIVG. El resultado fue el Informe de la Ponencia 
para la elección de estrategias contra la violencia de género aprobado por 
unanimidad por el Pleno del Senado el 13 de septiembre de 2017.

Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para mejorar la 
respuesta desde la institución, proporcionando a las mujeres víctimas y a sus 
hijas e hijos menores o a los sujetos su guarda, tutela o acogimiento.

Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género órgano 
del Gobierno encargado de coordinar e impulsar la ejecución de medidas 
del Pacto de Estado se ha elaborado un documento único que refunde las 
medidas de la Cámara baja y de la Cámara alta en un total de 292 medidas 
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estructuradas en 10 ejes de acción, y para impulsar la coordinación con el 
resto de los Ministerios y Organismo Autónomos dependientes, así como 
de las Comunidades Autónomas y Entidades locales representadas en las 
Federación española de Municipios y Provincias Dicho documento recibe el 
nombre de Pacto de Estado contra de Violencia de Género de 2017 (BOE 
3 de agosto de 2017). En el documento se incluyen medidas en todos los 
ámbitos de la sociedad.36

Los principales ejes de acción inciden en los ámbitos de sensibilización y 
prevención, mejora de la respuesta institucional, perfeccionamiento de la 
asistencia y ayuda y protección a las víctimas, protección de los menores, 
formación de los distintos agentes, seguimiento estadístico, recomendaciones 
a las Administraciones Públicas y otras instituciones, visualización y atención 
de otras formas de violencia contra las mujeres, compromiso económicos y 
seguimiento del Pacto.37

36
 Toda la documentación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género está disponible en 

https://bit.ly/3m3XsSH

37
 De especial interés es el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de Medidas Urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que tiene por objeto fortalecer la 
tutela judicial y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia de la víctima de violencia de 
género:

- Instar a los Colegios de Abogados y Procuradores para que adopten los medios necesarios 
para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se 
sigan por violencia de género,

- Concretar y ampliar los títulos judiciales y no judiciales para acreditar la condición de víctima 
de violencia de género. Así son documentos habilitantes para probar la condición de ser 
víctima de violencia de género además, de la sentencia condenatoria, una orden de protección 
o cualquier resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima o bien el 
informe del Fiscal que acredite que la demandante es víctima de violencia de género, también 
lo son a efectos de probar las situaciones de violencia: los informes de los servicios sociales 
especializados, o servicio de acogida destinados a las víctimas de violencia de género o por otro 
título que esté previsto en disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso 
a cada uno de los servicios y recursos.

Con esta reforma se da cumplimiento a lo establecido en el art. 18.3 del Convenio de Estambul 
que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte 
de aquellas de acciones legales, ni a la declaración del autor.
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IX. Conclusiones

1. La violencia sobre la mujer es un problema de derechos humanos.

2. Es un problema multicausal y de difícil solución según las cifras que se 
manejan, sobre todo en el ámbito de la pareja, con un importante 
incremento en las parejas más jóvenes (INE).

3. De todas las causas que se invocan para explicar su pervivencia la más 
relevante es la posición de desigualdad de las mujeres con relación al 
poder masculino.

4. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 apuesta por una 
extensión del ámbito de aplicación de la LOPIVG buscando su adaptación 
al Convenio de Estambul. Para ello propone que el art. 1 recoja una 
definición que incorpore todas las formas de violencia machista (física, 
psicológica, sexual y económica) y todos los ámbitos donde se manifiesta: 
en el ámbito de la pareja o ex pareja, el familiar, el laboral (acoso por razón 
de sexo y acoso sexual), el social y el comunitario (agresiones sexuales 
acoso sexual en ámbito público, trata con fines de explotación sexual, la 
mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, aborto forzado, 
esterilización forzada) y en cualquier otro ámbito que lesione la dignidad, 
la integridad o la libertad de las mujeres.38

5. Para los supuestos de trata de mujeres con fines de explotación sexual 
(recogido en el art. 177 CP), se prevé que la aprobación de una Ley que 
dé respuesta integral al fenómeno.

6. Para el resto de los supuestos enumerados en el Convenio de Estambul 
(agresiones sexuales (Medidas 171 a 179), acoso sexual, mutilación 
genital (Medida 180), matrimonios forzados (Medida 181), aboga por la 
adopción de medidas de sensibilización, prevención y detección, recogida 
de datos, formación de operadores jurídicos, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, educadores, y medios de comunicación, mejora 

38
 Ahora bien, a renglón seguido los Informes al Pacto de Estado aclaran que la LOPIVG solo es 

de aplicación sobre las violencias que se ejercen sobre la mujer por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aun sin 
convivencia.
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de coordinación y suscripción de convenios. Todo ello además de una 
legislación específica, desde la perspectiva de género según las necesidades 
de intervención de la protección para cada tipo de violencia.39

7. Estas y otras violencias ajenas a la violencia en pareja o ex pareja recibirán 
tratamiento estadístico y serán contabilizadas como delitos de violencia de 
género en el marco de la LOPIVG.

39
 Destacan la Ley 45/1995 de 11 de diciembre de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual y más recientemente la Ley 47/2015 de 27 de abril del Estatuto 
de la Víctima del delito.
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En esta tema se comentarán, en primer lugar, los aspectos más relevantes 
de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(de ahora en adelante LCTI) relacionados con la igualdad y perspectiva de 
género, así una vez analizada la nueva gobernanza del Sistema Español de 
Ciencia y Tecnología e Innovación, se mostrarán las referencias legales a los 
derechos y deberes concretos que configuran el estatuto básico del personal 
investigador que inciden de forma más directa en la garantía de la igualdad 
de oportunidades e incremento de la presencia de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida científica y universitaria.

I. Introducción

Entre las recomendaciones que, desde la Unión Europea se vienen adoptando 
con la finalidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación 
científica destaca la realizada en el año 2012 por la Comisión Europea 
que, en su Comunicación sobre el Espacio Europeo de Investigación (ERA 
por su siglas en inglés), publicó cinco prioridades clave, siendo la cuarta 
prioridad alcanzar la igualdad y la inclusión de género en los contenidos de la 
investigación40. La Comisión Europea invitaba a las organizaciones y actores 
científicos de los Estados miembros a implementar las medidas que ayuden 
a promover la igualdad y la integración de la dimensión de género en los 
programas y proyectos de investigación e innovación.

tema 3.
la ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia,
la tecnología y la Innovación y perspectiva 
de género como una categoría transversal

40
 https://bit.ly/2XEg1DM
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Igualmente, la Declaración de Roma sobre Investigación e Innovación 
responsable en Europa (Consejo de la Unión Europea 21/11/2014) quiso 
sentar las bases para la integración del análisis del género en todas las fases 
del ciclo de la investigación y la innovación.41 Esto implica la consideración 
de las características biológicas y las características sociales y culturales de 
las mujeres y hombres y que esta inclusión se considere un valor añadido 
en términos de creatividad, excelencia y responsabilidad social, así como el 
retorno de las inversiones.

Se trata pues de introducir la perspectiva de género en la investigación y 
en todas las políticas científicas. Es constatable según todos los indicadores 
internacionales que es necesario modernizar la Universidad y los organismos 
de investigación, públicos y privados, para mejorar la gestión de los recursos 
humanos desde la perspectiva de género.42

Siguiendo, entre otras estas directrices, también la Ley de Ciencia, Tecnología 
y la Innovación43 incluye en la Disposición Adicional 13a un requisito para 
incorporar adecuadamente el análisis del género a la investigación, como 
también lo hace el Programa Horizonte 2020 de la CE.44

En este tema se comentarán, en primer lugar, los aspectos más relevantes 
de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(de ahora en adelante LCTI) relacionados con la igualdad y perspectiva de 
género, así una vez analizada la nueva gobernanza del Sistema Español de 
Ciencia y Tecnología e Innovación, se mostrarán las referencias legales a los 
derechos y deberes concretos que configuran el estatuto básico del personal 
investigador que inciden de forma más directa en la garantía de la igualdad 
de oportunidades e incremento de la presencia de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida científica y universitaria.

41
 https://bit.ly/3Gm6vH1

42
 https://bit.ly/2ZeAO1b

43
 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: https://bit.ly/3B6uS7F

44
 https://bit.ly/3b0Rtbe
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II. La Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación

La LCTI constituye un importante avance en relación a la igualdad de hombres 
y mujeres en el ámbito de la investigación, la innovación y la tecnología en los 
que tradicionalmente la mujer no ha tenido suficiente visibilidad.

La LCTI nace con la vocación de establecer un marco general para el 
fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica45. Esta Ley 
introduce ya desde su Preámbulo una referencia expresa a la perspectiva de 
género como una categoría transversal en la investigación científica y técnica 
que deberá ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso para 
garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Posteriormente, en 
su articulado se establecen medidas concretas en este ámbito, que vienen 
a complementar lo establecido en la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril 
por la cual se modificaba la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, que menciona como objetivos propios de la Universidad y 
de la calidad de su actividad establecer sistemas que permitan incorporar 
mejor a las mujeres en los órganos de representación y en la investigación 
propiamente dicha.

La LCTI establece el marco para el fomento de la investigación científica y 
técnica y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir 
a la generación difusión y transferencia de conocimiento para resolver los 
problemas esenciales de la sociedad. Su objetivo fundamental es la promoción 
de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos 
sobre los que debe asentarse el desarrollo económico y el bienestar social.

Entre sus objetivos básicos se encuentran: el establecimiento de un marco 
regulador integrado que implante instrumentos de cohesión y coordinación 
entre administraciones (básicamente Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas) y la internacionalización de la ciencia; la creación 
de mecanismos para favorecer la carrera científica y técnica del personal 
investigador fomentando la transferencia de conocimiento y su difusión 
universal, en particular, institucionalizando un sistema de acceso abierto a la 

45
 Esta Ley deroga la Ley 13/1986 de 14 de abril de Fomento y Coordinación General de la 

Investigación Científica y Técnica.
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información científica financiada con fondos públicos. Así como transformar 
el modelo de gestión de la Administración General del Estado mediante la 
creación de una Agencia Estatal de Investigación que garantice un marco 
estable de financiación de la actividad de investigación.

Entre los objetivos generales, la LCTI fija en el art. 2 k) promover la inclusión 
de la perspectiva de género como categoría trasversal en la ciencia, tecnología 
e innovación, así como una presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
todos los ámbitos del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

III. El Sistema Español de Ciencia y Tecnología

La LCTI concibe el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
como el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones 
de financiación, de ejecución, de coordinación y el conjunto de estructuras, 
medidas y acciones que se lleven a cabo para desarrollar la política de 
investigación, desarrollo e innovación. La gobernanza del sistema español en 
este ámbito corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Universidades 
en coordinación con las Comunidades Autónomas. Será responsabilidad del 
Ministerio la elaboración de la Estrategia de Ciencia y Tecnología que se 
deberá concretar en el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, así como la de 
la elaboración de la Estrategia de Innovación que se concretará en el Plan de 
Innovación. En esta tarea el Ministerio contará con el apoyo del Consejo de 
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Consejo Asesor de Ciencia 
Tecnología e Innovación, y de la Comisión Delegada del Gobierno para la 
política de ciencia, tecnología e innovación, que se encargará de realizar 
las labores de asesoramiento, seguimiento y evaluación de las Estrategias y 
los Planes. En este organigrama desempeña un rol esencial para alcanzar la 
visibilidad y promoción de la mujer en el ámbito científico y tecnológico el 
Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación».

Además, está previsto la creación de un Comité Español de Ética en la 
Investigación como órgano consultivo en temas de ética profesional en la 
investigación científica y técnica.
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IV. Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» 
para la Igualdad de Género

A propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Universidades se creó 
mediante Real Decreto 1401/2018 de 23 de noviembre el Observatorio 
«Mujeres Ciencia e Innovación» para la igualdad de género en el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Observatorio es un órgano colegiado interministerial y es responsable de 
analizar y realizar el seguimiento y medición de impactos sobre la situación 
de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación 
y además le corresponde la importante función de promoción de políticas de 
igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, 
así como el fomento de la participación en el ámbito universitario, investigador 
e innovador en un plano de igualdad.

Según el art. 6 del Real Decreto 1401/2018 el Observatorio «Mujeres, Ciencia 
e Innovación» desempeñará las siguientes funciones:

a. De seguimiento:

1. Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información 
disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre 
la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, tecnológico, de 
investigación y universitario, incluidos los compromisos y políticas de la 
Unión europea en esta área y las acciones de impulso.

2. Recibir información sobre medidas y actividades realizadas por los agentes 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3. Realizar un seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y de sus organismos y entidades, así como de 
otros departamentos ministeriales y de otras administraciones públicas, y 
en general de todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en materia de igualdad de género.

4. Conocer los Planes de Igualdad de los Organismos Públicos de Investigación 
y los resultados de su seguimiento anual, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
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5. Conocer las actuaciones realizadas por las unidades de igualdad de las 
universidades establecidas por la disposición adicional duodécima de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

6. Realizar el seguimiento de las actuaciones que pudieran abordarse 
en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
y Universidades y de sus organismos y entidades, así como de otros 
departamentos ministeriales y de otras administraciones públicas, y en 
general de todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en materia de prevención y lucha contra el acoso laboral y el 
acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, incluyendo la violencia de 
género.

7. Facilitar al Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
información sobre las actuaciones realizadas.

b. De informe y evaluación:

1. Evaluar el impacto en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de las políticas y medidas de igualdad de género.

2. Evaluar la situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

3. Evaluar las actuaciones de los agentes públicos del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en materia de igualdad de género.

4. Promover la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico 
de la situación de las mujeres científicas, tecnólogas e investigadoras en 
España.

5. Informar todos aquellos asuntos que sean sometidos a su criterio en materia 
de igualdad de oportunidades en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación por los Departamentos ministeriales que participan en el 
Observatorio, así como aquellos asuntos que el Observatorio considere de 
interés.
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c. De propuesta:

1. Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores 
y sistemas de información relacionados con las mujeres en estos ámbitos.

2. Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar la situación 
de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3. Proponer la adopción de medidas y la realización de actuaciones para 
la igualdad de género por los agentes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, incluidas las de acción positiva.

4. Integrar el análisis de género en el contenido de la investigación, desarrollo 
e innovación.

5. Proponer acciones para visibilizar la trayectoria de científicas actuales y del 
pasado como referentes para las niñas y adolescentes que desean estudiar 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

6. Diseñar acciones de fomento de las vocaciones científicas en niñas y 
adolescentes, en especial en ingenierías y matemáticas, donde las mujeres 
continúan muy infrarrepresentadas.

7. Cualesquiera otras funciones que contribuyan al cumplimiento de sus 
objetivos, así como las que le encomiende el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades en esta materia.

8. Finalmente, al Observatorio «Mujeres Ciencia e Innovación» también 
le corresponde realizar un seguimiento integral en el conjunto de las 
administraciones públicas en materia de prevención y lucha contra el 
acoso laboral y el acoso sexual.
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V. La perspectiva de género en el marco normativo 
del personal investigador

El Título II se dedica a la regulación de los recursos humanos en la 
investigación. Se establece en este Título un marco regulatorio mínimo 
referido a los aspectos más relevantes del estatuto del personal investigador, 
en particular derechos y obligaciones, los posibles itinerarios de su carrera 
profesional, las modalidades de contratación que vienen a completar las 
existentes en el ámbito de la docencia e investigación, y una serie de reglas 
de básicas sobre movilidad del personal investigador que han de cumplir las 
entidades públicas o privadas dedicadas a la investigación.

La definición de personal investigador (art. 13 LCTI) y las normas relativas 
a las distintas modalidades de contratación (arts. 20, 21, 2 y 23 LCTI) son 
aplicables al personal investigador al servicio de Universidades privadas, 
Universidades católicas, de entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas 
a la investigación, Consorcios y Fundaciones públicas y al personal que preste 
servicios de investigación, además de asistenciales en centros del Sistema 
Nacional de Salud o vinculados o concertados con ésta.

El personal investigador puede estar vinculado al organismo o entidad 
correspondiente por una relación laboral o administrativa y podrá ser 
funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral fijo o temporal. 
A todas resultan aplicables las normas contenidas en el citado Título II de la 
LCTI46.

46
 No obstante, dependiendo de la categoría también son de aplicación en el caso del personal 

funcionario las normas recogidas en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y al personal laboral lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, y sus normas de desarrollo y las normas convencionales. También las normas de la 
Ley 7/2007 que le sean de aplicación. Y si es personal investigador de las Universidades públicas 
lo dispuesto en la LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y su normativa de desarrollo 
y la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias.
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VI. El concepto de personal investigador

Según el art. 13 de la LCTI es personal investigador aquel que, teniendo 
la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo un actividad investigadora, 
entendiendo por tal el trabajo creativo realizado de forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser 
humano, la cultura la sociedad y el uso de esos conocimientos para crear 
nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación Será considerado 
«personal investigador» el personal docente e investigador definido en la 
LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades entre cuyas funciones se 
encuentre llevar a cabo actividades investigadoras.47

VII. Derechos y deberes del personal investigador

El Título II recoge el conjunto de derechos y obligaciones del personal 
investigador que, a diferencia de lo que ocurre con las diferentes modalidades 
de contratación solo se aplicará al personal al servicio de Universidades Públicas, 
de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) u otros organismos de 
investigación pública, de los Consorcios, Fundaciones públicas que ejecuten 
programas del Plan de Ciencia y Tecnología o del Plan de Innovación.

Se reconocen una serie de derechos y deberes específicos del personal 
investigador -aunque no se aclaran los cauces para su ejercicio- de acuerdo 
con lo indicado en la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 
relativa a la «Carta Europea del investigador» y al «Código de conducta para 
la contratación de investigadores» y, sin perjuicio, de aquellos que le sean 
de aplicación en virtud de la relación funcionarial o laboral que les una con 
la entidad para la que prestan servicios en función de la normativa vigente. 
Además, se establecen los criterios de selección de personal, desarrollo 
profesional sobre la base del respeto a los principios constitucionales de 

47
 Es más conveniente la definición aportada por la Carta Europea del Investigador (CEI) 

Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa la Carta Europea del 
Investigador y Código de Conducta para la contratación de investigadores donde se define a los 
investigadorxs como «profesionales que trabajan en la concepción y creación de conocimientos 
productos, procedimientos métodos y sistemas nuevos y en la gestión de los proyectos 
correspondientes»
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igualdad de mérito y capacidad. En concreto, en el art. 14.1 d) de la LCTI 
se señala que el personal investigador que preste servicios en universidades 
públicas, OPI de la Administración General del Estado o en organismos de 
investigación de otras Administraciones públicas, entre otros, los siguientes 
derechos:

Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus 
funciones investigadoras en la contratación de personal y en el desarrollo de 
su carrera profesional

Idéntico reconocimiento aparece en el art. 28. 2 c) en relación al personal 
técnico que preste servicios en Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración general del Estado.

Completa el catálogo de derechos referencia recogida en el art. 14.2 que, a 
modo de clausula final, señala que los derechos se entenderán de acuerdo 
a lo establecido por la Ley 7/2007 de 12 de abril, que regula el Estatuto del 
Empleado Público y el resto del ordenamiento jurídico.48

En el art. 16 dentro de los criterios de selección de personal investigador 
se recoge que los procedimientos de selección del personal investigador 
garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y 
se realizarán de acuerdo a lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril de forma 
que permitan un desarrollo profesional transparente, abierto, igualitario y 
reconocido internacionalmente.

De especial interés resulta lo establecido en el arrt.16.2 letra g) LTI que establece 
que: «No serán objeto de consideración las eventuales interrupciones que se 
hayan producido en la carrera investigadora y sus efectos en los currículos 
de los investigadores». Aunque se trata Se dé una declaración genérica sin 
destinatarios específicos y sin mencionar las circunstancias personales que son 
causa de la interrupción, el criterio allí establecido deberá ser interpretado 
con lo dispuesto en el Disposición Adicional 13a punto 4.

48
 Concretamente, el art. 49 de la Ley 7/2007 contempla permisos entre otras por razones de 

violencia de género.
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VIII. Disposición Adicional 13a: Implantación de la 
perspectiva de género

Se prescribe el análisis de género en la investigación científica como una 
categoría transversal en la investigación y en la tecnología y que sea considerada 
en todos los aspectos, y especialmente destacan:

1. Que la composición de los órganos, consejos y comités regulados en la 
LCTI, así como los órganos de evaluación y selección del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación se ajustará a los principios de 
composición y presencia equilibrada entre mujeres y hombres establecidos 
por la LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. La obligación de que los órganos de gobierno, gestión, 
participación y consulta asuman una composición equitativa de ambos 
sexos permitirá superar la escasez de mujeres en puestos clave y contribuye 
a su empoderamiento en la toma política y pública de decisiones.

2. En la evaluación y financiación de la investigación y que la perspectiva de 
género sea un criterio de calidad: A tal efecto se declara que la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como 
una categoría transversal en la investigación y la tecnología de manera que 
su relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos 
la definición de las prioridades de la investigación científico-técnica, 
los problemas de la investigación, los marcos teóricos y explicativos, los 
métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las 
aplicaciones y los desarrollos tecnológicos y las propuestas para estudios 
futuros. Promoverán igualmente los estudios de género y de las mujeres, 
así como las medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la 
presencia de mujeres en los equipos de investigación.

3. En el fomento de la transparencia y la visibilidad de modo que las estadísticas 
y resultados de auditoria se desglosen por género: A tal efecto se establece 
que el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
recogerá, tratará y difundirá los datos desagregados por sexo e incluirá 
indicadores en presencia y productividad.
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4. Transparencia, equidad y confidencialidad en todos los procedimientos 
de selección y evaluación del personal investigador al servicio de las 
Universidades públicas y de los Organismos Públicos de investigación de 
la Administración General del Estado. Los procedimientos de concesión 
de ayudas y subvenciones por parte de los agentes de financiación e 
investigación establecerán mecanismos para eliminar los sesgos de género, 
que incluirán, siempre que ello sea posible, la introducción de procesos de 
evaluación confidencial.

Dichos procesos habrán de suponer que la persona evaluadora desconozca 
características personales de la persona evaluada, para eliminar cualquier 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquiera 
otra condición o circunstancia personal o social.

1. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo 
de la carrera profesional en los ámbitos comentados se exhorta a que 
los procedimientos de selección y evaluación de personal docente e 
investigador al servicio de Universidades Públicas y del personal investigador 
y de investigación al servicio de Organismos Públicos de investigación de 
la Administración General del Estado tendrán en cuenta las situaciones 
de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo, maternidad, 
guarda, con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia 
y paternidad de las personas que se encuentren o hayan encontrado en 
dichas situaciones tengan garantizadas las mismas oportunidades que el 
resto del personal que participa en los procesos de selección y evaluación, 
y que su expediente, méritos y currículum vitae no resulten penalizados 
por el tiempo transcurrido en dichas situaciones. El Gobierno regulará la 
forma en que estas circunstancias serán tenidas en cuenta49

2. La Estrategia Española de Innovación y el Plan Estatal de Innovación 
promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una 
categoría transversal en todos los aspectos de su desarrollo.

Los Organismos Públicos de investigación adoptarán Planes de Igualdad 
en un plazo máximo de dos años tras la publicación de esta Ley que serán 
objeto de seguimiento anual. Dichos Planes deberán incluir medidas 
incentivadoras para aquellos centros que mejoren los indicadores de género 

49
 Incorporado por la Disposición Final 1.2 del Real Decreto -Ley 3/2019 de 8 de febrero, de 

medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Universidad
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IX. Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC)

La Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación 
y Universidades fue creada en 2005 se encarga de promover la aplicación 
adecuada del principio de transversalidad (mainstreaming) de género en 
los ámbitos científicos, tecnológico y de innovación. En cumplimiento del 
principio de transversalidad la UMyC propone e impulsa la perspectiva 
de género en las políticas científicas tecnológicas y de innovación y de 
Universidades que afectan a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de 
este modo:

> Promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos y niveles del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
acorde con sus méritos y capacidades a través de mecanismos que eliminen 
sesgos, barreras y desincentivación.

> Promueve la integración transversal del análisis sexo/género en los 
contenidos de los programas y proyectos de investigación científica, así 
como la investigación específica en el campo de estudios feministas, de las 
mujeres y del género

> Promueve la integración transversal del análisis sexo/género en el con-
tenido de los desarrollos tecnológicos y de la innovación.
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Material didáctico realizado por Carmen Ruiz Repullo, profesora 
do Departamento de Traballo Social e Servicios Sociais da 
Universidade de Granada.

Contenidos:
Tema 1. La violencia machista en la juventud:

a. Conceptualización de la violencia de género.
b. Causas de la violencia machista en la juventud.
c. El proceso de violencia de género en la juventud.
d. Las consecuencias de la violencia de género en la 

juventud.

Tema 2. La Cultura de violación: de la culpabilización a la 
pornografía:

a. Conceptualización y cifras de la Cultura de violación.
b. Algunos indicadores de la Cultura de violación.
c. La pornografía como instrucción de la violencia sexual.
d. El acoso callejero y la violencia sexual en los espacios de 

fiesta.

Tema 3. Otra cultura afectivo-sexual es posible: explorando 
posibilidades:

a. Conceptualizando la cultura afectivo-sexual. 
b. La diversidad afectivo-sexual y de género. 
c. Hacia una coeducación sexual.

III. 
educacIón afectIvo-sexual
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En los últimos años, estamos asistiendo a una exposición, casi cotidiana, de 
datos y cifras que colocan la violencia de género en las edades más jóvenes en 
una problemática social que requiere de urgentes respuestas.

A lo largo de este tema haremos una breve contextualización y conceptua-
lización sobre la violencia de género que ocurre dentro del marco de una 
relación de afectividad, de pareja, de noviazgo, y que tiene lugar en la 
población joven. Para ello, primero abordaremos el concepto de violencia 
de género, posteriormente haremos hincapié en las causas que la producen, 
para pasar en tercer lugar al proceso de la violencia de género y, por último, 
se mostrarán algunas de las consecuencias que tiene para las chicas haber 

sido víctimas de esta violencia machista. 

I. Conceptualización de la violencia de género

La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en 1993 la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la cual reconoce la 
responsabilidad de los Estados en cuanto a las violaciones de los derechos 
de las mujeres. El artículo 1 de esta declaración define la violencia contra las 
mujeres como:

«...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 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».

tema 1.
la violencia machista en la juventud: 
causas, proceso y consecuencias
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Esta definición ya apuntaba tanto las formas de violencia hacia las mujeres 
como la necesidad de extraer este problema de la esfera de lo privado. A 
partir de ella, comienza a definirse la violencia de género que más tarde 
se recogerá en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Pese a que la Ley 1/2004 fue una de las más avanzadas a nivel internacional, 
reducía la violencia de género a aquella que ocurría únicamente dentro 
de relaciones afectivas, esto es, en el marco de una relación de pareja. Hoy 
día este concepto se está modificando ya que, en 2014 España ratificaba el 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de Estambul) , que obliga a la 
ampliación del mismo incluyendo otras formas de maltrato y agresión contra 
las mujeres no relacionadas necesariamente con el marco de la pareja o de 
una relación de afectividad: acoso sexual, matrimonios forzados, mutilación 
genital femenina, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 
etc.

Hay que tener muy claro, que la violencia de género no se debe al compor-
tamiento concreto de una serie de chicos, sino que, como se señala en su 
definición, se debe básicamente a un fenómeno estructural que hunde sus 
raíces en las asimetrías de poder entre mujeres y hombres, entre chicas y 
chicos. Ésta es la principal causa de la violencia contra las mujeres: el hecho 
de ser mujeres en un sistema social, cultural, económico y simbólico que 
las quiere situar en una posición subalterna. A su vez, en estas asimetrías 
la masculinidad hegemónica, situada en el poder, utiliza el dominio para 
no perder su posición; así, cuanto más riesgo percibe, cuanto más avanza 
la igualdad, más utiliza su armamento físico, ideológico y simbólico para 
frenar el avance. Este dominio es desarrollado en todos los ámbitos, públicos 
y privados. Se trata de un problema que el sistema patriarcal quiso mantener 
en privado, pero que cada día se hace más público.

En concreto, la violencia de género dentro de la pareja podemos entenderla 
como:

«...todo acto de abuso contra las mujeres cometido por varones sexistas cuyo 
sistema de creencias les legitima a ejercer el dominio, la autoridad, el control 
o la posesión sobre sus parejas o exparejas y consideran que, para lograrlo, 
está justificado ejercer violencia física, aislamiento, desvalorización, 
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chantaje, intimidación, abusos y agresiones sexuales o cualquier otra 
estrategia de coacción eficaz para lograr el ejercicio del poder» (Ramos, 
2005, citado en Luzón, 2011: 23).

Esta definición recoge tanto el origen del problema, como quien la ejerce y 
sobre quién y, por último, las distintas formas en las que esta violencia puede 
llevarse a cabo. Hablamos, pues, de una violencia que se define principalmente 
por la existencia de un vínculo afectivo, es decir, aquella ejercida por hombres 
contra mujeres con quienes se mantiene o ha mantenido una relación de 
afectividad.

II. Causas de la violencia machista en la juventud

Pero, ¿por qué sigue existiendo violencia de género en la juventud? La 
respuesta es bien sencilla: porque sigue existiendo un sistema machista, 
mucho más sutil que antes, pero al mismo tiempo mucho más perverso, que 
utiliza argumentos más refinados, pero con la misma finalidad que antes: 
mantener la posición de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Es lo 
que Lorente (2009) denomina neomachismo o postmachismo.

También existen otras causas más concretas como son la configuración del 
amor romántico o la construcción de la masculinidad hegemónica. Por su 
parte, el amor romántico podemos entenderlo como una construcción social 
cuyo análisis hemos de realizar de manera contextualizada, es decir, no se 
entiende hoy día el amor de la misma manera que hace cincuenta años, ni 
tampoco se entiende igual que en otras culturas en la actualidad. Actualmente 
en nuestro entorno, su contenido es transmitido mediante los distintos 
agentes de socialización, especialmente por los medios de comunicación, 
que se han convertido en uno de los principales propagadores de ideas, 
modelos, comportamientos y roles. Sin embargo, lejos de pensar que dicha 
transmisión se hace desde parámetros igualitarios, observamos que estos 
medios se convierten en un tentáculo del patriarcado potenciando modelos 
de feminidad y masculinidad hegemónicos y pautas de relaciones de pareja 
insanas e incluso violentas.

Con esta afirmación no queremos decir que los medios no hayan tenido la 
misma influencia o propagación de valores machistas en décadas anteriores. 
Pese a esto, lo que llama la atención es que, al mismo tiempo que se promueve 
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desde las instituciones la tan ansiada igualdad entre mujeres y hombres, se 
sigan realizando este tipo de producciones (Rubio, 2009).

Hablamos de un amor romántico cuyos andamios se sostienen sobre unos 
mitos amorosos que están muy presentes en nuestra adolescencia. Estos 
mitos producen creencias compartidas acerca del «verdadero amor», de la 
verdadera naturaleza del amor. Sin embargo, sustentan un ideal romántico 
que puede considerarse como un factor de riesgo en las relaciones amorosas 
(Luzón, 2011). Nos centramos en cuatro de ellos, los más aceptados por la 
juventud:

1. El mito de los celos. Los celos como muestra de amor no son definidos 
como algo negativo en la adolescencia, sino que, por el contrario, lo ven 
como señal de amor hacia la pareja y, por ello, afirman que existen dos 
tipos de celos: «los buenos» y «los malos», creyendo que hay un límite 
visible y que van a saber detectarlo antes de cruzarlo.

2. El mito de la media naranja. Se basa en la creencia de la predestinación 
de la pareja como única elección posible, la unión de dos almas gemelas, 
como si cupido supiera de antemano a quien debe tirar las fechas. Esta falsa 
creencia está basada en el ideal de complemento por el que pensamos que 
nuestras vidas no están completas hasta que encontramos la otra mitad.

3. El amor del sufrimiento por amor. Es la consideración de que en el amor 
es compatible dañar a la otra persona, siguiendo las frases «los que se 
pelean se desean» o «quien bien te quiere te hará sufrir». Un mito que 
legitima cualquier comportamiento dañino o violento en nombre del 
amor romántico.

4. El mito del cambio por amor. Una idea que justificada en el amor hace 
creer en un posible cambio de la persona. Un mito que generalmente va 
dirigido hacia las chicas convirtiendo el amor en una lucha para salvar a los 
hombres, convirtiéndolas en salvadoras de sus novios.

La construcción de estos mitos se materializa primero en forma de bromas 
machistas, con la intencionalidad de no ser presentadas de manera explícita 
y que causen un rechazo, y posteriormente en forma de enfados y peleas. 
Sin embargo, estas características adquieren diversos grados: las bromas del 
principio se van transformando en imposiciones; los enfados, en formas de 
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posesión; y las peleas, en manifestaciones que incluso llegan a la violencia 
física.

Unido a esta configuración amorosa encontramos otra de las causas de la 
violencia machista en la adolescencia: la construcción de la masculinidad 
hegemónica, o la erotización del chico chulillo como modelo de atracción. 
Pero claro, ¿qué modelos de masculinidad les están mostrando en los medios 
de comunicación, en la publicidad, en las redes sociales? Los modelos de 
masculinidad y feminidad que se trasmiten a través de diversas pantallas 
(televisión, móvil, ordenador) permanecen anclados en una construcción 
hegemónica: a las chicas se les exige ser decentes, mientras que a los chicos 
se les anima a ser «chulos». Pero ¿qué se esconde detrás de este modelo de 
chico «chulo»? Un chico gracioso, que llama la atención, que sea o se haga el 
difícil, que no acepta un «no» por respuesta, fuerte en apariencia, arriesgado, 
pero cuando siente segura la relación con la chica se muestra tal como es, 
esto es, prepotente, machista, que se cree superior, agresivo, etc. En este 
sentido, es importante tener en cuenta que ninguna chica se enamora de un 
chico que la va a agredir, el agresor no se muestra así desde un principio, de 
lo contrario la chica lo rechazaría.

Machismo, amor romántico y masculinidad hegemónica se convierten 
en un coctel perverso y peligroso que tenemos que deconstruir a través 
de actuaciones y programas que promuevan masculinidades igualitarias, 
feminidades empoderadas y otras formas de relaciones basadas en la igualdad, 
la diversidad y la libertad.

III. El proceso de la violencia de género en la ju-
ventud

El proceso de la violencia de género en la adolescencia es diferente al de 
la etapa adulta en la que casi siempre existe o ha existido previamente una 
relación de convivencia e incluso hay hijas e hijos. Para distinguir este proceso 
en adolescentes nos centraremos en uno de los estudios que se han realizado 
en torno a este tema, Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia 
de género en adolescentes (Ruiz, 2016), del Instituto Andaluz de la Mujer, y que 
lo define como El proceso cíclico de la violencia de género en la adolescencia. La 
simbología de la escalera resulta un marco explicativo idóneo para exponer 
este proceso ya que puede ayudarnos primero a tomar conciencia y conocer 
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las distintas situaciones de violencia de género que sufren las chicas y ejercen 
los chicos, y segundo, porque puede servirnos como instrumento para 
evaluar la situación en la que encuentra la chica que sufre violencia y así tener 
herramientas para poder ayudarla. Es un proceso escalonado pero también 
cíclico (Walker, 1979) que requiere de cierto grado de habitualidad por parte 
de la víctima ya que de lo contrario los mecanismos de dominio por parte del 
chico serían rápidamente desvelados.

Teniendo en cuenta este hecho, la escalera se divide en tres tramos que 
corresponden a tres momentos significativos en el proceso. El primer tramo 
está compuesto por cuatro escalones y se caracteriza por ser el más invisible, el 
más normalizado entre la adolescencia, por ello, este comienzo de peldaños 
es el más perverso puesto que se presenta disfrazado de «demostración 
amorosa» por parte de la chica y no de estrategia de violencia por parte 
del chico. Una vez recorrido, aparece el segundo tramo de peldaños, que 
también se compone de cuatro escalones y se define como aquel en el que la 
invisibilidad deja de ser tan nítida y presenta ráfagas de luz a las chicas sobre 
la violencia que están sufriendo, aunque ya han generado una adherencia 
afectiva que dificulta la ruptura y que se refuerza bajo promesas continuas de 
cambio por parte del chico. La última fase de esta escalera, compuesta por 
dos peldaños, es la más severa, en ella la chica se siente abrumada y le cuesta 
encontrar una salida especialmente porque se siente sola, con la autoestima 
muy mermada, con una gran dependencia afectiva y con un miedo enorme 
hacia lo que podría pasarle, lo que frena la ruptura. Detengámonos en cada 
uno de estos peldaños por orden de aparición:

1. Control. Es uno de los primeros signos de violencia. El chico comienza 
controlando distintas parcelas de su vida como, por ejemplo, las amistades, 
el tiempo, los hobbies, etc. El control se establece en la relación de 
manera progresiva, de lo contrario, la chica reaccionaría negativamente al 
mismo. También este control presenta dos formas de llevarse a cabo, una 
explícita, mediante la prohibición de hacer algo, y otra implícita, que utiliza 
mecanismos más sutiles para obtener los mismos resultados. Esta fiscalización 
es, en muchos casos, vista como algo «normal» por parte de la chica, ella 
también puede establecer estas estrategias con el chico lo que hace que no 
lo detecte al inicio como una forma de violencia. Con el tiempo este control 
llega incluso a que la chica tenga la obligación de «pedir permiso» al chico 
para hacer lo que ella desea, como, por ejemplo, ir a un cumpleaños, ir con 
su familia a cenar, ponerse alguna ropa determinada, etc.
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2. Aislamiento. Esta manifestación de la violencia puede desarrollarse de 
manera independiente o derivarse como consecuencia del control que 
el chico ejerce sobre ella. La finalidad es que la chica se quede sola, sin 
apoyos de ningún tipo, para ver en él el único refugio posible. Una forma 
de violencia que no solo aparta a la chica de su vida social, sino que va 
generando al mismo tiempo un sentimiento de dependencia hacia el chico. 
Pero este aislamiento, al igual que el resto de maniobras de sometimiento, 
se hace de forma progresiva y cíclica, comenzando con una ocupación 
creciente de la presencia del chico en la vida de la chica y continuando 
con la selección por parte del chico de aquellos ámbitos que percibe como 
riesgo para su relación. En este sentido encontramos que el aislamiento se 
centra en tres focos: amistades, familia y hobbies.

> Amistades. Por lo general, las amistades de ella no suelen caerle bien 
al chico, especialmente cuando hablamos de amistades masculinas. 
Por ello, comienza a desvalorizarlas, a cuestionar su verdadera 
amistad, a meter cizaña para que la propia chica se ponga en contra 
de sus amistades. También otra estrategia que suele ocurrir es que el 
chico sale con las amistades de ella, se comporta de una manera poco 
agradable, y es entonces cuando las propias amistades le piden que 
cuando salga con ellas no vaya el chico, lo que sitúa a la chica en una 
decisión difícil de tomar: elegir entre sus amistades y la pareja.

> Hobbies. Normalmente este aislamiento comienza con acompaña-
mientos del chico a la chica cuando tiene sus hobbies o ha quedado 
para hacer algo concreto. Su estrategia inicial es hacerla creer que 
desea estar todo el rato con ella, cuando en el fondo es una estrategia 
para apartarla de estos ámbitos ya que al final la chica suele dejar de 
asistir a los mismos porque el chico requiere su presencia.

> Familia. Cuando la familia de la chica comienza a percibir que la 
relación de su hija no es sana o ven cosas que no les gustan, intentan 
hacerle ver la situación para que rompan con el chico, lo que casi 
nunca consiguen en un primer momento. Cuando el chico es cono-
cedor de esta postura familiar, comienza todo un mecanismo de 
desprestigio hacia los progenitorxs, él se convierte en la víctima y 
ella, para defenderlo, debe ponerse incluso en contra de su familia.
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3. Chantaje y culpabilización. Esta maniobra por parte del chico suele tener 
lugar especialmente cuando ella se revela ante sus imposiciones, cuando 
hay peleas y enfados continuos, o bien cuando ella decide tomar distancia 
por un tiempo o incluso romper la relación. Primero el chico tras un enfado 
o pelea comienza con frases del tipo «disculpa, he tenido un mal día, no 
volverá a pasar, te quiero», utilizando el chantaje emocional para que la 
chica siga con él. Después, cuando ya el chantaje se ha establecido como 
mecanismo para justificar sus actuaciones, comienza la culpabilización 
hacia la chica por ser ella quien le provoca estas actitudes o acciones.

4. Agresión sexual por «falso consentimiento». El ámbito de las relaciones 
afectivas y sexuales suele comenzar pronto en la adolescencia. Por ello, es 
otro de los espacios donde los chicos suelen continuar sus mecanismos de 
dominio. Se trata de presiones, coacciones, chantajes e incluso amenazas 
por parte de éste, para que ella mantenga relaciones con él o algunas 
prácticas sexuales determinadas que él desea o impone.

5. Desvalorizaciones, humillaciones e insultos. Una vez alcanzado el primer 
tramo de peldaños, nos encontramos con una chica que ya comienza a 
percibir las consecuencias de esta relación violenta, especialmente en 
su autoestima. En este momento se vuelve más vulnerable, siendo las 
desvalorizaciones, humillaciones e insultos especialmente nocivos para 
ella. Este tipo de violencia psicológica se centra bien en aspectos físicos o 
sexuales de las chicas o bien en características personales. Unas maniobras 
que conducen a lo que hemos denominado la «táctica de la gotita», ir poco 
a poco desvalorizando y menospreciando, hasta que las propias chicas 
acaban interiorizando que no valen para nada. Su autoestima, por tanto, 
se muestra sujeta a la valoración de los chicos, ellos tienen el poder de 
aumentarla o disminuirla cuando quieran.

6. Intimidación. Se trata de acciones por parte del chico ideadas para crear 
una cultura del miedo en las chicas, es decir, se trata de atemorizarlas para 
hacerles ver lo que les puede pasar ante una negativa de aquello que él 
desea e impone. Generalmente, estas formas de intimidación comienzan 
durante una pelea, en la que el chico se pone agresivo y empieza, por 
ejemplo, a dar patadas a una papelera o un puñetazo a una pared. Las 
chicas, ante esta situación violenta, comienzan a sentir un miedo que las 
paraliza convirtiéndose en la mejor arma para el chico (Bosch y Ferrer, 
2002). Es importante recordar que la intimidación no es una forma de 
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violencia que actúe por separado del resto, todas forman parte del mismo 
proceso.

7. Agresiones físicas iniciales. La mayoría de las chicas que han sufrido violencia, 
al igual que ocurre en la mayoría de las adolescentes, suelen relacionar las 
agresiones físicas, por ejemplo, con una paliza. Sin embargo, antes de este 
episodio agresivo, el chico ejerce otras agresiones de menor intensidad que 
no son del todo detectables por la chica como violencia física. Hablamos 
de tirones de pelo, empujones, agarres fuertes, golpes en el cuerpo, etc. Lo 
perverso de este peldaño es su nivel de habitualidad, las chicas comienzan 
a integrar estas agresiones como parte del final de un enfado, lo que hace 
que te comenten que se trataba de «idas de olla por parte del chico».

8. Amenazas. Al igual que el resto de peldaños, tras algunas agresiones más 
explícitas, llegaba la fase de arrepentimiento o «luna de miel», donde el 
chico prometía cambiar y no volver a hacerlo más. Sin embargo, la chica 
llega un momento que no puede más y de nuevo intentar acabar con la 
relación, esta vez de manera más rotunda. Aquí es donde el chico comienza 
con las amenazas, primero hacia él mismo, prometiendo a la chica hacerse 
daño si la deja, después hacia la propia chica, y, por último, hacia el entorno 
más cercano de ésta, normalmente familia y amistades.

9. Agresión sexual por fuerza. Aunque forme parte de la violencia sexual, hay 
que separar la agresión sexual por «falso consentimiento» de una agresión 
sexual a la fuerza, o más concretamente, una violación. La diferencia entre 
ambas radica básicamente en la utilización de la fuerza por parte del chico 
y en una explícita negativa por parte de la chica, características definitorias 
de una violación.

10. Violencia física severa. La violencia física no se centra simplemente en las 
formas iniciales que hemos expuesto anteriormente, puede adquirir unos 
grados más extremos que llegan incluso a poner en riesgo la vida de la 
chica. Muchas de ellas han sufrido este tipo de agresiones físicas severas 
durante un periodo largo de tiempo, teniendo incluso consecuencias no 
solo psicológicas, sino físicas.
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En este punto, es importante resaltar que no es necesario subir todos los 
peldaños de esta escalera para que estemos ante una chica que sufre violencia 
de género y ante un chico que ejerce violencia de género. El primer peldaño, 
el control, ya es una forma de maltrato ante la que debemos

Gráfico 1. Escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia

Fuente: Ruiz (2016)

IV. Las consecuencias de la violencia de género en 
la juventud

Unido a la dura experiencia de haber sufrido violencia de género nos 
encontramos con las consecuencias que la misma les ha producido a las chicas 
jóvenes. A este respecto, aunque encontramos algunos indicadores comunes 
con las mujeres de otras edades, como, por ejemplo, algunos referidos a la 
salud o a su vida social, en las jóvenes tiene lugar un indicador común a 
todas, dada su edad: sufrir violencia de género tiene una repercusión muy 
significativa en su nivel de estudios y en su vida social.
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a. Consecuencias para la salud

Las consecuencias a la que vamos a hacer referencia y que encontramos en 
todas las chicas no son generalmente físicas, sino más invisibles, presentándose 
durante y tras la finalización de la relación violenta. Este malestar físico 
y psíquico en algunas de las jóvenes derivaba en estados de ansiedad que 
repercutían principalmente en el apetito, provocando que perdieran peso 
rápidamente. Los ataques de ansiedad son otra de las consecuencias en 
su salud: no expresar lo que les estaba pasando y lo que estaban sintiendo 
hacía que sus cuerpos somatizaran y mostraran este dolor, llegando incluso 
a ser ingresadas en varias ocasiones. En todas las chicas, encontramos una 
situación muy similar en cuanto a la repercusión de la violencia en su salud 
psíquica: se encuentran con una autoestima muy mermada que les conduce 
a estados de llanto permanentes. Como advierten algunas autoras, todo ello 
las coloca en una situación de especial vulnerabilidad ante la enfermedad 
(Matud, 2004; Blanco, 2005). Por su parte, el aislamiento al que han sido 
sometidas, el sentimiento de culpa constante y la dependencia emocional 
también repercuten sobre su salud mental (Echeburúa y De Corral, 1998).

Como señalan algunas autoras, una de las consecuencias sobre la salud de 
las mujeres víctimas de violencia de género tiene especial relación con su 
ámbito sexual y reproductivo (Ruiz et al., 2004; Blanco, 2005). Algunas de 
estas consecuencias que hemos detectado en las jóvenes pueden resumirse en 
embarazos no deseados y en el consumo de fármacos para evitar un embarazo. 
Una de las características de las relaciones sexuales que mostraban las chicas 
en sus discursos es la falta de medios anticonceptivos, pero no como una 
cuestión negociada sino impuesta: los chicos no querían usar preservativo, por 
lo que algunas de las chicas han tenido que practicarse un IVE (Interrupción 
Voluntaria del Embarazo). Esta irresponsabilidad e imposición de los chicos 
pone en riesgo el cuerpo de las chicas en beneficio de su placer. Se trata de 
un ejemplo de que, hoy día, el hecho de tener un embarazo no deseado 
sigue siendo una cuestión femenina que se recoge en la afirmación: «es tu 
problema, apáñatelas como puedas».

El uso ocasional de la píldora del día después como forma de evitar un posible 
embarazo es un método positivo para la salud sexual y reproductiva de las 
chicas, pero puede tener otras lecturas. Cuando una chica se siente en la 
obligación de hacer uso de esta píldora por imposición, es decir, porque el 
chico no quiere utilizar preservativo, estamos hablando de la violencia sexual 
que están sufriendo en sus cuerpos.
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b. Consecuencias educativas

Las consecuencias sobre su salud, tanto psíquica como física, llega a afectar 
ámbitos tan importantes de su vida como la actividad educativa, que llega a 
convertirse en un indicador de detección por parte de familia y del ámbito 
educativo. La disminución del rendimiento educativo en las jóvenes es un 
indicador válido para detectar la violencia de género que están sufriendo. Por 
ello, tanto desde el ámbito educativo (instituto o universidad) como desde el 
ámbito familiar, se debe prestar atención a estos cambios inesperados en el 
rendimiento académico de las chicas como posibles factores de riesgo.

c. Consecuencias sociales

El último tipo de consecuencias que han sufrido las chicas por el hecho de 
haber sido víctimas de violencia de género se sitúa en su ámbito social, en el 
que se destacan dos efectos negativos sobre ellas: por una parte, aquellos que 
tienen que ver con el aislamiento producido por el chico, bien por apartarla 
de sus amistades o bien por coartar su libertad de movimiento, y, por la otra, 
los que tienen que ver con la credibilidad del entorno y el desprestigio social 
que le ha provocado el chico.
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Recientemente en España se han destapado algunos casos mediáticos de 
violencia sexual en chicas adolescentes y jóvenes que han puesto el acento 
en la necesidad de prestar atención a una realidad que permanecía invisible. 
Casos como el de La Manada o el Movimiento Me too, han servido para poner 
encima de la mesa una realidad de la que aún nos queda mucho por conocer, 
y mucho por legislar.

A lo largo del texto vamos a realizar un breve recorrido por el concepto 
de cultura de violación para centrar el tema, siguiendo con un analisis de 
los indicadores que sostienen y sustentan esta cultura de violación. En una 
segunda parte, trataremos la pornografía y su relación con la violencia sexual 
para acabar con aquellas formas de violencia sexual que tienen lugar en los 

espacios públicos y de ocio nocturno.

I. Conceptualización y cifras de la Cultura de 
Violación

Una de las primeras complicaciones que encontramos al teorizar sobre 
violencia sexual es su conceptualización. Sin embargo, habría que tener claro 
que no debemos analizarla al margen de la sociedad machista en la que se 
inscribe, sino como producto de la misma.

A grandes rasgos, la violencia sexual se define como un tipo de violencia de 
género perversa puesto que, puede adquirir formas más o menos graves que 
son fácilmente reconocibles, pero también otras más sutiles que sitúan a la 
víctima en una posición de vulnerabilidad ya que se encontraría con serias 
dificultades para distinguir el límite entre lo que desea y lo que, por medio 
de estrategias de coerción, está realizando.

tema 2.
la cultura de violación: 
de la culpabilización a la pornografía
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Nos referimos a estrategias utilizadas por el chico como, por ejemplo, 
el chantaje, la presión, la insistencia, el enfado, la culpabilización, etc. 
Mecanismos que desvelan una manifestación de la violencia sexual que se 
esconde bajo lo que podríamos denominar un «falso consentimiento» puesto 
que en muchas ocasiones la chica puede consentirlas, pero no desearlas 
(Ruiz, 2016). Este tipo de violencia es compleja en la adolescencia y difícil de 
detectar especialmente cuando ocurre en medio de relaciones afectivas en 
las que en nombre del amor se tienen a «justificar» determinadas formas de 
maltrato, como las que hemos comentado. Como diría Osborne: «Las chicas 
han aprendido, por prescripción social, a justificar su deseo con amor» (2009: 
46), o lo que es lo mismo, han aprendido, y son presionadas socialmente, a 
consentir sin desear, a agradar sin obtener agrado propio.

Sin embargo, esto ocurre no solo porque vivimos en una sociedad patriarcal, 
sino porque vivimos en una cultura de violación, que puede entenderse como:

...una forma de violencia simbólica, como diría Bourdieu, que tiene un 
efecto sedante, porque, al estar tan aceptada, pasa desapercibida por la 
inmensa mayoría. Sin embargo, es la que permite que la violencia directa se 
produzca (las violaciones, los acosos, los abusos, la tortura sexual...). La 
conforman un conjunto de creencias, pensamientos, actitudes y respuestas 
basadas en prejuicios y estereotipos de género relacionados con la violencia 
sexual. (Bárbara Tardón y Jesús Pérez, La Marea).

Basándonos en las fuentes oficiales, en concreto en el Ministerio del Interior en 
su Balance de Criminalidad para el Segundo Trimestre de 2019, encontramos 
que las denuncias por delitos contra la libertad sexual en nuestro país han 
aumentado en un 11,2% en relación al mismo periodo del año anterior. 
Centrándonos en el año 2017 y haciendo hincapié en las victimizaciones por 
este tipo de delitos, vemos que, del total de ellas, 9.537, 8.018 fueron mujeres 
y 1.491 hombres, o lo que es lo mismo, un 84,1% de mujeres, un 43,9% de 
ellas menores de edad, y un 15,9% hombres, de los cuales un 66,4% eran 
menores de edad. En relación a las detenciones e investigaciones por estos 
mismos delitos, en 2017 hubo 6.796 personas detenidas, un 83,3% de ellas 
fueron hombres, de los cuales 431 eran menores de edad.
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A su vez, el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en vigor desde 2016, 
refleja a 31 de agosto de 2018, que 45.155 personas tienen antecedentes por 
este tipo de delitos, de los cuales 2.574 son menores de edad y un 96,4% del 
total son hombres.

Si atendemos a las fuentes no oficiales, que están visibilizando aquello que las 
oficiales no especifican, por ejemplo, algunos tipos de agresiones sexuales. 
En la web de geoviolenciasexual.net, encontramos algunos datos referidos a 
las agresiones múltiples denunciadas en nuestro país desde el 1 de enero de 
2016 al 31 de diciembre de 2019, las cuales ascienden a 165 casos, 73 de ellos 
producidos en 2019 frente a los 18 denunciados en 2016, lo que muestra una 
tendencia clara, al menos, a denunciar este tipo de delitos. Del total de casos 
denunciados, se han registrado un total de 565 agresores y 175 víctimas.

En base a estos datos, podemos advertir, desde un punto de vista objetivo, 
que existe una mayor conciencia social y un mayor porcentaje de denuncias. 
Sin embargo, esto no tiene por qué indicar un mayor número de agresiones, 
ya que podría también mostrar una mayor tendencia a denunciarlas. Lo que 
está claro es que la violencia sexual no cesa, que las chicas adolescentes y 
jóvenes siguen siendo víctimas de la misma y que los chicos menores y jóvenes 
siguen estando detrás de ella como responsables.

Esta preocupación por la juventud quedó palpable en la investigación 
realizada para el Ayuntamiento de Granada «La violencia sexual en 
adolescentes de Granada» dentro del marco del Programa Irene, donde de 
635 chicas adolescentes que participaron en el misma, 246 relataron mediante 
autonarrativas, haber sufrido algún tipo de violencia sexual y tan solo una 
de ellas había denunciado. Un dato que nos confirmaría que la mayoría de 
la violencia sexual no se denuncia y permanece invisible ante nuestros ojos, 
aunque las cifras de denuncias ya son preocupantes, debajo sigue estando un 
gran iceberg que no estamos mirando.
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Tabla 1. Denuncias por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Ministerio 
del Interior

Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de España

II. Algunos indicadores de la Cultura de violación

La cultura de violación forma parte de un contexto machista y sexualmente 
jerárquico donde las mujeres son situadas al servicio del placer masculino 
(Urruzola, 1999). Uno de los objetivos del poder patriarcal desde sus inicios 
ha sido y sigue siendo el control de la sexualidad femenina, que se ha ido 
construyendo de forma interesada bajo los intereses de la masculinidad 
hegemónica con estrategias de tipo social, psicológico, moral, e incluso en 
otros tiempos, físico. De aquí que las causas estructurales de esta violencia, 
sigan estando basadas en justificaciones sexistas, entre las que nos encontramos 
las siguientes (Osborne, 2009):

> La irrefrenable naturaleza sexual masculina, que mitiga la responsa-
bilidad del agresor, ya que se interpreta como un deseo que no se 
puede reprimir.

> Las mujeres decentes no se tienen que mostrar deseantes, por tan-
to, aquellas que no se muestren decentes son culpables de sufrir 
agresiones sexuales.
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> El afán de conquista unido a la masculinidad y reforzado por la pre-
sencia y/o admiración de otros hombres ante estas proezas. Se trata 
del «cuanto más, mejor».

> La asociación masculinidad-heterosexualidad, que confiere un alto 
valor al hecho de que el hombre debe demostrar su masculinidad a 
través de la sexualidad.

> Algunos elementos de la masculinidad tradicional, como el no interés 
por el consentimiento femenino y la visión pasiva de las mujeres ante 
la sexualidad. Da igual que una mujer diga NO, en el fondo, lo está 
«deseando».

Estas causas se ven reforzadas a través de justificaciones sociales permeadas 
por el pensamiento machista, entre las que encontramos:

> La culpabilidad de la chica ante una agresión sexual. Una justificación 
que se centra en varios aspectos de ella como su forma de vestir, ir 
por la calle sola de madrugada, hablar con desconocidos, etc.

> La representación del hombre como un obsesivo sexual, no pudiendo 
controlarse debido a su composición hormonal y su natural virilidad.

> El encubrimiento del machismo, quedando justificadas las agresiones 
por causas externas al agresor como el alcohol y otras drogas.

> La intencionada confusión sobre la respuesta de la chica, o lo que es 
lo mismo, pensar que cuando dicen «no» en el fondo quieren decir 
que «sí». (De la Peña, 2007; Osborne, 2009; Ruiz, 2017).

La violencia sexual se establece «mediante presiones físicas o psíquicas que 
imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o 
indefensión» (Alberdi y Matas, 2002: 94). Se trata de un esquema de dominio-
sumisión que adquiere formas más o menos graves de violencia sexual que 
son fácilmente reconocibles, y otras más sutiles que sitúan en una posición 
de vulnerabilidad a la víctima que se encuentra con serias dificultades para 
distinguir el límite entre sus deseos y la coerción que sufre (Ortega et al., 
2008). En base a esto, la violencia sexual abarcaría diversas prácticas que van 
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desde las más explícitas como la agresión sexual, hasta las más sutiles, como 
la coerción sexual.

En concreto, la agresión sexual se entiende como una forma de conducta 
sexual abusiva que implica el uso de la fuerza física, aunque no se haya 
culminado (Hernández y González, 2009), sería «cualquier tipo de actividad 
sexual cometida contra el deseo de una persona, ya sea con la utilización 
efectiva, o amenaza de utilización, de la fuerza, o por cualquier otro medio» 
(Osborne, 2009: 55). En este sentido, el concepto de agresión sexual 
contiene dos aspectos fundamentales que habría que considerar: por una 
parte, su contenido sexual y, por otra, su contenido coactivo, no deseado, no 
consensuado, con violencia física o no (Bourke, 2009).

La coerción sexual, se define como «una forma de conducta sexual abusiva, que 
se manifiesta a través de tácticas no físicas, y que es independiente de los actos 
sexuales que deriven de ellas» (Hernández y González, 2009: 41). En este tipo 
de violencia sexual existen tres componentes que se repiten tanto en aquella 
sufrida por las chicas como en la ejercida por los chicos: en primer lugar, 
estaría la insistencia, seguida por las estrategias de chantaje emocional y, por 
último, la culpabilización a la víctima por no acceder a los deseos impuestos 
(Ibídem).

Teniendo en cuenta estas definiciones, la principal diferencia entre la 
agresión sexual y la coerción sexual radica en la detección de la primera 
como violencia sexual y la «normalización» de la segunda, muy instaurada 
en la sociedad sexista y patriarcal en el que vivimos, entre cuyos objetivos, no 
debemos olvidar, siguen estando el control de la sexualidad de las mujeres, 
el cual se ha ido construyendo de manera interesada bajo los intereses de la 
masculinidad hegemónica. En este sentido, debemos atender a algunos de 
los indicadores de agresión y abuso sexual que usan los chicos dentro de una 
relación de pareja, noviazgo o rollo (De la Peña, 2007):

> Exigirle mantener relaciones, aunque ella no lo desee.

> Ponerse irritable, agresivo o violento si ella no accedió a
mantener relaciones sexuales.

> Obligarla a prácticas sexuales no deseadas por la chica.

> Requerirla sexualmente en momentos o lugares inapropiados.
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> Compararla en el ámbito sexual con otras chicas para humillarla.

> Ocuparse de su propio placer, sin tener en cuenta los deseos de las 
chicas.

> Mostrarse desconsiderado y violento al mantener relaciones sexuales.

Pero este tipo de agresiones sexuales no siempre se dan, como hemos 
comentado, en el seno de una pareja, también tienen lugar fuera de la 
misma, encontrando los siguientes indicadores de agresión y abuso sexual 
hacia las chicas adolescentes fuera de una relación de pareja, noviazgo o rollo 
(Urruzola, 2003):

> Cuando una persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento. Un ejem-
plo lo vemos cuando en un instituto se le toca el culo a una chica sin 
consentimiento. Una situación que muchas de ellas afirman haber 
sufrido.

> Cuando se insinúan o relacionan contigo a través de gestos que tú   
no deseas. Por ejemplo, cuando te piropean por la calle.

> Cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una justi-
ficación para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras. En este sentido, 
encontramos algunos ejemplos como el de una chica que comienza 
a bailar con un chico en una discoteca y éste cree que esto le da pie a 
meter mano sin contar con la aprobación previa de la chica.

> Cuando tú has aceptado una relación con otra persona, pero ella se 
pasa del grado de relación que tú quieres tener. Esta situación suele 
darse cuando una chica comienza una relación sexual con un chico y 
éste cree que una vez se comienza no hay marcha atrás y aunque ella 
no quiera debe terminar de complacerlo.
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III. La pornografía como instrucción de violencia 
sexual

Antes de nada, es importante comenzar con una cuestión que posicione lo 
que se quiere abordar en este apartado: ¿es la pornografía la causante de la 
violencia sexual? La respuesta es no, la violencia sexual no es algo que haya 
nacido a la par que la pornografía.

El verdadero responsable de la violencia sexual es el sistema patriarcal, que 
sigue situando a las mujeres como cuerpos al servicio del placer masculino. 
Sin embargo, no debemos obviar que la pornografía se ha convertido en un 
tentáculo del patriarcado cuya única finalidad es seguir manteniendo sus 
privilegios, y no olvidemos, que estos siempre son para los hombres, lo cual 
nos debe hacer replantearnos el porqué del aumento en el consumo de la 
pornografía en los últimos años. Razón también, por la que hablar hoy de 
pornografía y de su influencia sexual y social, especialmente en las edades 
más jóvenes, no puede alejarse de un análisis feminista cuyo objetivo siempre 
ha sido derrotar al sistema patriarcal.

Los datos de varios estudios (Ballester y Orte, 2019; Peter y Valkenburg, 
2016, Solano et al. 2018, entre otros), así como de análisis teórico-feministas 
relacionados con la pornografía (Dworkin, 1981; Favaro y Miguel, 2016; 
Cobo, 2017, entre otras), ponen el acento en una nueva instrucción sexual 
convertida en el fondo en una escuela de desigualdad y misoginia (Szil, 2019) 
e incluso de violencia sexual para la masculinidad hegemónica.

De lo que no hay duda, es de que la pornografía ha aumentado su producción 
y consumo en un contexto patriarcal y neoliberal (De Miguel, 2015), el cual 
llega incluso a manos de criaturas a partir de los ocho años (Ballester y Orte, 
2019). Por su parte, las categorías pornográficas más reproducidas guardan 
especial relación con la violencia sexual en varias manifestaciones. En este 
sentido, la pornografía está configurando la violencia contra las mujeres en el 
plano sexual como una fantasía posible por parte de los hombres. En cambio, 
a las mujeres les presenta esta violencia como un acto complaciente hacia 
ellos, con los peligros que esto conlleva.

Es lo que Favaro y De Miguel (2016) llaman «la pornificación de la cultura», 
que más allá de analizar la pornografía como una reproducción de la 
sexualidad hegemónica y patriarcal, la presentan como algo bueno, inevitable, 
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y que puede reportar beneficios a las mujeres, especialmente a las jóvenes, 
en diversos ámbitos de su vida (personal, amoroso, sexual, laboral), sobre 
todo si explotan su «capital erótico». En esta «pornificación de la cultura», 
no solo entraría la pornografía, sino también la prostitución, ambas situadas 
bajo el paraguas patriarcal de la «libertad sexual». Sin embargo, todo lo que 
se resguarde bajo este paraguas, es imposible que pueda conllevar libertad 
sexual para las mujeres.

El debate y la preocupación actual sobre la pornografía en nuestro país no 
ha surgido de la nada, sino que guarda especial relación con las denuncias y 
reivindicaciones sobre las distintas formas de violencia sexual que sufren las 
mujeres. Hitos como el de La Manada de Pamplona en 2016 o el Movimiento 
Metoo en el mismo año, así como los debates sobre la prostitución, han ido 
poniendo encima de la mesa la necesidad de debatir sobre la pornografía 
y su influencia en la violencia sexual. Sin embargo, no se quiere afirmar 
que la pornografía sea la causante de las agresiones sexuales, tal afirmación 
desviaría la mirada sobre el principal responsable: el sistema patriarcal. Ahora 
bien, podemos argumentar que la pornografía convencional, la pornografía 
mainstream, es un producto del sistema patriarcal que se caracteriza 
por cuestiones fundamentales: estar dirigida hacia la mirada masculina 
heterosexual y muestra la violencia contra las mujeres algo normalizado y 
sexualizado.

IV. El acoso callejero y la violencia sexual en los 
espacios de fiesta

a. Acoso callejero

Por acoso callejero podemos entender, basándonos en la definición del 
Observatorio de Acoso Callejero de Chile «Todas aquellas prácticas con 
connotación sexual explícita o implícita, que ocurren con carácter de 
unidireccionalidad entre desconocidos dentro de los espacios públicos, con 
el potencial de provocar malestar».
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En base a la definición anterior, algunas formas de acoso callejero pueden 
quedar definidas por las siguientes manifestaciones:

> Miradas lascivas.

> Silbidos, voces, jadeos, etc.

> Comentarios sexuales explícitos o implícitos «piropos».

> Roces y tocamientos sin consentimiento.

> Presión intencional de los genitales sobre el cuerpo de la chica.

> Fotografías o grabaciones no consentidas.

> Persecución a pie o por cualquier otro medio de transporte.

> Arrinconamientos intimidantes.

> Exhibicionismo.

> Masturbación pública.

b. Violencia sexual en espacios de fiesta

Por último, hemos de reflejar la violencia que ocurre concretamente en los 
espacios de ocio y que cada vez más, especialmente desde que ocurriera el 
caso de San Fermín de 2016, protagoniza titulares de prensa que no hacen 
sino reflejar la cultura de la violación existente. Un término que se utiliza 
para describir las violencias sexuales que se normalizan y aceptan debido a la 
sociedad patriarcal en la que vivimos, entre las que encontramos: culpar a la 
víctima, justificar al culpable, cosificar a las mujeres, percibir la prostitución 
como diversión, consumir pornografía sexista y violenta, etc.

Atendiendo a los estudios que giran en torno a la violencia sexual en los 
espacios de ocio, generalmente nocturnos, podemos apreciar cómo estos 
se configuran como espacios de desigualdad para chicas ya que muchas de 
ellas comienzan a percibir que cuando salen de fiesta van a tener una alta 
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probabilidad de sufrir algún tipo de violencia sexual de baja intensidad (Rodó 
y Estivil, 2016), entre las que podemos destacar:

> Que te chupen la cara como gracia.

> Que te toquen el culo cuando vas al baño.

> Que te acorralen varios chicos para besarte.

> Que bromeen con violarte, aunque no sea real.

> Que te rodeen muchos chicos para piropearte.

> Que te hagan un pasillo estrecho entre chicos para que pases y te 
toquen.

> Que baile un chico muy pegado a ti cuando hay sitio de sobra en la 
discoteca.

> Que te digan frases del estilo: «lo que haría contigo».

> Que te encierren o coaccionen en un baño.

> Que se crean que por invitar a una copa después hay que mantener 
relaciones sexuales.

> Que te obliguen a bailar sin desearlo.

Además, si a este tipo de violencia sexual le unimos la idea de que pueden 
sufrir una agresión sexual más severa, como una violación o una violación 
múltiple, la cultura del miedo comienza a instaurarse en las chicas lo que 
significa que comienzan a percibir los espacios de ocio como peligrosos para 
ellas (Ibídem).
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La sexualidad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad, no 
solo a nivel curricular en los centros educativos, sino a nivel de sociedad. Hace 
tres décadas Carol Vance afirmaba «El sexo siempre es culpable mientras que 
no demuestre lo contrario» (1989: 19). Pareciera que seguimos pensando 
«mal» o cuestionando una cultura afectiva y sexual que es totalmente necesaria 
para avanzar hacia una educación afectivo-sexual clara, sana, igualitaria y 
diversa.

Para abordar esta necesidad, primero trataremos de conceptualizar la cultura 
afectivo-sexual que predomina en nuestra sociedad, más tarde haremos un 
recorrido por la necesidad de abordar la diversidad afectivo-sexual y de 
género y por último, mostremos algunas líneas de actuación para coeducar 

en la sexualidad.

I. Conceptualizando la cultura afectivo-sexual

Actualmente, distintos organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud o Save the Children, así como estudios científicos sobre 
sexualidad, insisten en la importancia de educar en lo afectivo-sexual desde 
la infancia como factor de salud, bienestar y desarrollo personal y social. 
Además, se ha comprobado mediante investigaciones empíricas que una 
educación afectivo-sexual temprana conduce a una disminución conductas 
de riesgo tales como: embarazos no deseados, infecciones de transmisión 
sexual y/o violencia sexual. En este sentido, en la literatura científica, no 
encontramos estudios que afirmen que una educación afectivo- sexual desde 
la infancia sea perjudicial para niñas y niños, al contrario, una educación 
afectivo-sexual siempre aporta beneficios.

tema 3.
otra cultura afectivo-sexual es posible: 
explorando posibilidades
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En concreto, en el documento «Orientaciones técnicas internacionales sobre 
educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia» de 2018, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación (ONU), la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Fomento de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), afirman que 
una educación afectivo-sexual temprana:

1. Tiene efectos positivos como, por ejemplo, un aumento del conocimiento 
por parte de la juventud, así como una mejora de su salud sexual y 
reproductiva.

2. No aumenta la actividad sexual ni los comportamientos de riesgo, sino 
que disminuyen el riesgo de embarazos no deseados e Infecciones de 
Transmisión Sexual.

3. Tiene mejores resultados cuando se implican en la misma la familia, la 
escuela y los organismos de salud.

Es triste, pero a la vez preocupante, que nuestra infancia, adolescencia y 
juventud no cuente con una educación afectivo- sexual igualitaria, sana y 
diversa. Una educación afectivo-sexual que les permita ser y vivir sus deseos 
en libertad, sin censuras ni penalizaciones, relacionarse en igualdad, libres 
de control, abusos, sufrimientos y violencias.

Adentrarnos en el concepto de cultura afectivo-sexual pasa necesariamente 
por analizar las relaciones afectivas y sexuales, que a su vez también deben 
entenderse dentro del contexto social en el que se inscriben. En este sentido, 
las relaciones afectivo-sexuales no pueden interpretarse como hechos aislados, 
sino como parte de la sociedad donde ocurren. Según Urruzola (1999), el 
contexto de las relaciones afectivo-sexuales es resultado de una organización 
social estructuralmente sexista y jerárquica que las caracteriza, entre otras 
cosas, por la desvalorización del mundo de los afectos, la reducción de la 
sexualidad a una determinada edad para las mujeres (basada principalmente 
en la etapa reproductiva), la obtención del orgasmo como principal finalidad 
de una relación sexual, la heterosexualidad como norma, la colonización del 
cuerpo de las mujeres y, por último, la normalización de la violencia sexual.
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Dentro de este contexto sexista y jerárquico tiene lugar la socialización de la 
sexualidad, que al igual que el resto de facetas de la vida, está permeada por 
una desigual posición de mujeres y hombres: las mujeres más socializadas hacia 
el rol «pasivo» y los hombres hacia el rol «activo» o, dicho de otra manera, 
las mujeres más orientadas hacia el amor y los hombres hacia el sexo. De 
aquí que las mujeres aprendan «por prescripción social, a justificar su deseo 
con amor» (Osborne, 2009: 46), o lo que es lo mismo, a mantener relaciones 
afectivas y sexuales sin desearlas, con el único objetivo de complacer al ser 
amado, en este caso, los hombres. Una colonización amorosa que sirve como 
anclaje para justificar que las mujeres no prioricen su placer dentro de una 
relación afectivo-sexual y se guíen por el modelo patriarcal de sexualidad, 
centrado principalmente en el coito, en la heterosexualidad obligatoria, 
el placer masculino en detrimento del femenino, la cantidad frente a la 
calidad, el deseo masculino como algo irrefrenable y la invisibilización de 
una sexualidad femenina autónoma (Ibídem).

Con todo esto pareciera que mujeres y hombres hablan lenguajes distintos 
en cuanto a la sexualidad, lo que conduce a que se establezcan distintos roles 
y distintos placeres para unas y otros. Ellos con un discurso de la sexualidad 
más centrado en el placer y el disfrute, y ellas con un discurso donde los 
sentimientos y el miedo se hacen protagonistas. En este sentido, aunque 
las cosas han ido transformándose, y especialmente las chicas jóvenes han 
protagonizado en las últimas décadas grandes cambios en relación con la 
sexualidad, lo cual no hemos detectado especialmente en los chicos, seguimos 
hablando de un modelo de relaciones afectivas y sexuales fundamentalmente 
heteropatriarcal, basado en la jerarquía de un género, el masculino, sobre 
otro, el femenino, y que presupone e impone la heterosexualidad como 
modelo único de relaciones afectivo-sexuales.

Esta socialización desigual de la sexualidad ha provocado, entre otras cosas, 
la popularidad de determinados textos destinados a mujeres como Cincuenta 
sombras de Grey, una trilogía que disfrazada de «liberación sexual femenina», 
no hace sino situar a las mujeres en los mismos parámetros sexistas de 
antes aunque con cierto toque erótico-pornográfico, sin olvidar tampoco la 
transversalidad del dominio masculino como forma de romanticismo, algo 
que tiene lugar durante los tres tomos y sus correspondientes largometrajes. 
Por su parte, la socialización sexual de los chicos no se ha centrado tanto 
en esta trilogía sino en el consumo de pornografía a través de Internet. A 
golpe de clic el muestrario pornográfico no deja muchas dudas acerca de la 
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perversión de este tipo de socialización: las mujeres siguen siendo mostradas 
como cuerpos al servicio del placer masculino, lo que incluso a veces conlleva 
a usar la violencia como elemento erótico de tales producciones.

Esta socialización afectivo-sexual conduce también a una construcción 
social de las fantasías sexuales de unas y otros, muy marcadas también por 
la desigualdad: los chicos orientan sus fantasías sexuales hacia prácticas 
mostradas en la pornografía como la penetración anal, el bukake o hacer 
orgías con chicas muy diversas (principalmente actrices porno), mientras que 
las chicas se inclinan más hacia prácticas afectivo- sexuales en diversos lugares 
(playa, jacuzzi, probadores de tiendas, baños de discotecas) pero casi siempre 
dentro del marco de una relación de pareja (Ruiz, 2017). En este sentido, 
encontramos que las mujeres siguen acercándose a la sexualidad desde la 
sutileza, mostrando su deseo a través del espacio afectivo, ya que mostrarlo 
explícitamente, sin mediar sentimiento alguno, sigue situándolas en espacios 
de vulnerabilidad: una chica sexualmente activa sigue siendo considerada 
como una chica fácil y guarra, lo que como muestra la serie de Nexflix, 
Por trece razones, puede provocar que la chica, por no ceñirse al modelo 
esperado de chica «decente», sufra violencia de género, especialmente 
violencia sexual. En base a lo expuesto, podemos entender que la libertad 
sexual de las mujeres sigue inscribiéndose en los terrenos del peligro y no 
tanto en los terrenos del placer.

II. La diversidad afectivo-sexual y de género

Al igual que ocurre con las desigualdades y las violencias de género que 
tienen lugar en la población joven, no sería posible hablar de una educación 
afectivo-sexual diversa cuando aún existe alumnado, profesorado y/o familias 
habitando en armarios por miedo a expresar cómo se definen y cuál es su 
orientación sexual.

Aunque en nuestro país, los avances legislativos en materia de diversidad 
afectivo-sexual y de género han sido fundamentales para equiparar derechos 
y modificar algunas discriminaciones, la realidad es que la diversidad en este 
ámbito, al igual que ocurre con la igualdad entre mujeres y hombres, no 
se alcanza únicamente mediante leyes y protocolos, hace falta transformar 
los valores, actitudes, percepciones, en definitiva hablamos de educación 
(COGAM, 2016), o mejor coeducación en su sentido más amplio.
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Vivir en una sociedad en la que sexo, género y deseo se estructuran bajo 
un modelo binario y heteropatriarcal (hembra/macho; femenina/
masculino; heterosexual/homosexual), dificulta e invisibiliza la posibilidad 
de reconocer la diversidad sexual y de género existente. Nacer con unos 
genitales determinados sigue conduciendo a que nos socialicen en función 
de lo que se espera que seamos a partir de los mismos, es decir, si nacemos 
con una vulva nos socializarán como mujeres y se presupondrá que somos 
heterosexuales, y si nacemos con un pene nos socializarán como hombres 
y también se presupondrá que somos heterosexuales. O más aún, si los 
genitales externos no se reconocieran claramente o la persona presentara 
características de ambos sexos, se intentaría optar por una de las opciones 
establecidas, macho o hembra (Fausto-Sterling, 2006).

Bajo estas premisas del pensamiento binario, los cuerpos inician su destino 
hacia dos polos excluyentes y contrapuestos, que dejan la diversidad sexual 
y de género con escasa escapatoria. El género, como construcción cultural 
y social a partir de un sexo determinado, comienza a sustentarse sobre 
dos ejes principales: por una parte, la dicotomía sexual que produce una 
homogeneización de dos sexos excluyentes, hombre y mujer y, por otra parte, 
la dicotomía de género, asentada en el reconocimiento de dos formas de 
ser a partir del dualismo sexual anterior: masculino y femenino (Casado, 
2003). Esta distinción según el aspecto físico de nuestros genitales externos, 
es la base para que las expectativas en lo que respecta a comportamientos 
y actitudes para mujeres y hombres estén bien diferenciadas dentro de un 
sistema binario sexo-género que tiene perfectamente delineados sus propios 
códigos o estereotipos. Así, podríamos afirmar que el sexo vendría a designar 
«las características biofisiológicas de los individuos que son marcadas 
culturalmente para definir lo que es un hombre y una mujer» (Moreno y 
Pichardo, 2006: 146) y, a partir de ahí, los comportamientos, las actitudes, las 
conductas y la imagen que conformarán y describirán a unos y otras.

Pero actualmente, el orden patriarcal de la sexualidad y del género, así como 
la construcción binaria de los cuerpos, están más que en duda. Ser mujer, 
femenina, tener vulva y ser heterosexual no representa la diversidad existente. 
El concepto de diversidad sexual y de género, está teniendo gran protagonismo 
en los estudios referidos a la sexualidad. Vendrell (2009) mantiene que es 
necesario hablar de diversidad sexual para cuestionar el binomio unicidad/
diversidad, permitiendo así desestabilizar el primero en pro de nuevas formas 
de reconocer la sexualidad, esto es, las creencias, valores, ideas, identidades, 
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sexos, cuerpos... «Lo que se trata de conseguir con ello [con el concepto 
de diversidad sexual] es que ya no quepa hablar de una correcta, normal, 
aceptable o natural, por oposición a otras que lo son menos o no lo son nada» 
(Ibídem: 7). Al mismo tiempo, este autor hace especial hincapié en el error de 
encasillar la diversidad sexual como análoga de orientación sexual. Mientras 
que la diversidad sexual hace alusión a un amplio abanico de posibilidades 
de sexualidad, no centradas únicamente en el objeto de deseo, la segunda 
se refiere a identidades relacionadas concretamente con éste, con el objeto 
erótico (Ibídem).

Teniendo en cuenta lo anterior, la diversidad sexual y de género podemos 
encuadrarla en los siguientes conceptos (STEILAS, 2015; De Stéfano y 
Pichardo, 2016):

> Identidad de género. Sería la pertenencia e identificación que una 
persona siente, desde una edad temprana, hacia un sexo u otro, 
es decir, hacia sentirse mujer u hombre. En este sentido, aquellas 
personas cuya identidad de género coincida con su sexo biológico 
asignado al nacer, son denominadas cisgénero, y aquellas otras cuya 
identidad de género no coincida con su sexo biológico asignado 
se denominan personas transexuales o transgénero. La diferencia 
entre los dos conceptos anteriores radica en que mientras que en el 
primero de los casos la persona desea llevar a cabo transformaciones 
corporales (hormonales y/o quirúrgicas), en el segundo llevan a 
cabo un tránsito de género y no de sexo.

> Sexo biológico. Hablamos del sexo asignado al nacer. En la mayoría 
de los casos encontramos pene/testículos o vagina/útero, pero hay 
ocasiones en que existen personas que presentan características de 
uno y otro sexo.

> Expresión de género. Tiene que ver con la socialización desigual 
de género y cómo la sociedad machista ha producido unos roles y 
estereotipos, excluyentes, para definir lo femenino y lo masculino. 
Sin embargo, detrás de estos roles y estereotipos se esconde una 
limitación en cuanto a cómo expresar nuestro género.
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> Orientación sexual. Se trata de nuestra manera de sentir, de amar, 
de expresar nuestro deseo sexual. En este sentido encontramos 
un amplio abanico de orientaciones del deseo que van desde la 
heterosexualidad (atracción hacia personas de otro sexo), hasta la 
homosexualidad (atracción hacia personas del mismo sexo, en este 
caso encontramos lesbianas y gays), pasando por la bisexualidad 
(atracción hacia mujeres y hombres), la pansexualidad (atracción por 
personas independientemente de su sexo biológico y su identidad 
de género) o la demisexualidad (atracción por personas con las que 
previamente se ha establecido un vínculo emocional), entre otras.

> Teniendo en cuenta estos cuatro aspectos de la diversidad sexual y 
de género, se hace cada vez más difícil definir y conceptualizar qué 
significa exactamente ser hombre y ser mujer en el mundo global 
en el que vivimos, mucho menos establecer una orientación sexual 
como única existente, ya que la diversidad del ser humano es muy 
variada y variable, ya sea desde un punto de vista biológico como 
cultural, respectivamente.

III. Hacia una coeducación sexual

El principal camino que debemos transitar para hacer frente al machismo y la 
violencia machista es coeducar en lo sexual. Para cualquier persona, aprender 
a quererse, a querer y a ser querida de una forma sana y libre es fundamental, 
y esto comienza en la infancia. Aprender a querernos y a querer de manera 
sana, igualitaria y diversa, también nos previene de aquellas otras formas que 
no lo son, que producen malestar y violencia.

Abordar la coeducación sexual significa un cambio en nuestra mirada 
primero, y en nuestra práctica después, que implica:

1. Entender la sexualidad como una dimensión fundamental de nuestra vida: 

 No podemos construirnos como personas sin tener en cuenta nuestro 
ámbito sexual. La sexualidad es un componente de nuestra vida como seres 
sexuados y sexuadas que somos. Una adecuada educación sexual conduce 
a un mejor bienestar físico, psicológico y socio- cultural. En este sentido, la 
sexualidad es el modo de vivirse, verse y sentirse como persona sexuada, no 
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guardando relación con el instinto sino con una dimensión social. Cada 
niña y niño vivirá su sexualidad de manera individual en función de la 
etapa vital en la que se encuentre.

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad es «un 
aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa 
a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales».

2. Incorporar los afectos como eje transversal de la sexualidad:

 La educación afectiva tiene que estar presente en la sexualidad, porque 
somos seres que sentimos y nos emocionamos de la misma manera que 
alimentamos o respiramos. Emociones y sentimientos ocupan un lugar 
privilegiado en las relaciones que se establecen entre las personas. Aunque 
los sentimientos son patrimonio de mujeres y de hombres, una de las 
diferencias en relación con el género, se refiere a la educación desigual 
que las personas reciben en cuanto a la expresión de unos sentimientos y la 
represión de otros en función de su sexo.

 Es importante que chicos y chicas, reflexionen sobre el hecho de que 
nuestra vida afectiva no se reduce a las relaciones amorosas o de pareja, 
que reconozcan que también guarda relación con nuestro ser interior y con 
las otras personas fuera de nuestra pareja.

 
 Deben aprender a reconocer la riqueza y el valor de todos los sentimientos 

sin limitaciones decidiendo como se expresan sin que esto dependa del 
sexo que tengamos. Llorar, sentirse derrotado, mostrar ternura, mostrarse 
audaz, o necesitar y pedir ayuda, son muestras de la infinidad de situaciones 
emocionales que no deben ser patrimonio exclusivo de hombres o de 
mujeres.

3. Atender a la diversidad sexual, a la diversidad de género y a la diversidad 
familiar:

 La diversidad afectivo-sexual supone hablar de múltiples sexualidades, cada 
una de ellas atravesada por elementos como el sexo biológico, la identidad 



educacIón afectIvo-sexual

172

4. Concebir el cuerpo como espacio de libertad, libre de cánones de belleza:

 Los cánones de belleza difieren según las culturas y los momentos históricos. 
Aun así, en todos los casos la configuración de un modelo de belleza, sobre 
todo para las mujeres, radica en la imposición de unas pautas estéticas que 
se convierten en formas de violencia.

 Actualmente, la socialización en la belleza y la estética está teniendo un gran 
protagonismo, con una gran influencia de los medios de comunicación, 
preocupándonos especialmente fenómenos como la hipersexualización de 
las niñas desde la infancia.

 Algunos cánones del mundo occidental (la delgadez, la eterna juventud, etc.) 
están teniendo graves consecuencias (enfermedades mentales, trastornos 
de la conducta alimentaria, baja autoestima, etc.), por la insatisfacción 
constante que se produce ante la imposibilidad de cumplir con el modelo 
irreal e idealizado de belleza.

 Por todo ello, concebir el cuerpo como espacio de libertad, separado de 
estereotipos e imposiciones de belleza, aumenta en nuestras hijas e hijos su 
autoestima, su autoconocimiento y su forma de mostrarse y quererse ante 
el resto, a la vez que previene cualquier forma de acoso, presencial o virtual, 
por este tipo de modelos de tracción sexistas.

5. Vivir la sexualidad de manera positiva, pero con responsabilidad:

 La educación afectivo-sexual, como salud y desarrollo personal y afectivo, 
tiene como objetivo el crecimiento personal y el desarrollo de una 
actitud positiva y responsable hacia la sexualidad, de forma que favorezca 
comportarse con responsabilidad, no solo para con ellos y ellas mismas, 
sino también para con las demás personas en el contexto social en el que 
viva.

 Contar con una formación adecuada y completa sobre los riesgos de 
llevar a cabo relaciones afectivo-sexuales no sanas, puede conducirnos a 
prácticas responsables por parte de chicas y chicos. No se trata de enfocar 
únicamente en los peligros y en los riesgos, pero sí de mostrarlos para que 
tengan información sobre las consecuencias de esos riesgos: embarazos 
no deseados, interrupciones voluntarias del embarazo, infecciones de 
transmisión sexual, relaciones no deseadas, violencias, etc.
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 6. Construir relaciones y amores desde el respeto y la diversidad:

El amor, no es un hecho aislado de la sociedad en la que se inscribe, por 
ello se ha de analizar de manera contextualizada, atendiendo al tiempo y a 
la cultura. No es lo mismo el concepto ni la construcción de las relaciones 
amorosas en nuestro país en el siglo XVIII que en los años 50 o en nuestra 
sociedad actual.

En la actualidad, el modelo de amoroso imperante es el amor romántico, 
definido desde la heterosexualidad y construido en base a una división 
desigual de roles que sitúa a las mujeres en una posición subalterna, 
subordinada.

Alrededor de ese amor romántico se construyen un conjunto de creencias 
conocidas como los mitos del amor romántico. Creencias aprendidas a lo 
largo de nuestro desarrollo personal y grupal, reforzadas y justificadas una 
y mil veces por nuestras familias, los medios de comunicación y nuestro 
propio aprendizaje a partir de la observación de conductas y valores contra 
las que es muy difícil luchar ya que se interiorizan como conductas y valores 
incuestionables, reforzados en nuestra sociedad actual, por los medios de 
comunicación, la escuela o la familia.

Creer que unos pocos de celos son señal de amor (cuando realmente lo que 
hay detrás es inseguridad y posesión), pensar que existe la media naranja 
(y que las personas no estamos completas hasta tener una pareja), que el 
amor puede con todo (y que con nuestro amor las cosas van a cambiar, él va 
a cambiar) o que amar es sufrir (por medio de ideas como «quien bien te 
quiere te hará llorar»), son algunos ejemplos de la perversión de estos mitos 
amorosos que no hacen sino llevarnos a relaciones desiguales. Combatir 
estos mitos románticos es especialmente relevante en la adolescencia, 
donde comienzan las primeras experiencias, si queremos construir 
relaciones basadas en la confianza, el respeto, la libertad, la comunicación, 
la igualdad, la diversidad.

Desde este esquema, trabajar la sexualidad es alejarnos de la socialización 
del peligro para adentrarnos en una pedagogía del placer. Hablar desde 
este enfoque del placer, no significa hablar de prácticas sexuales como 
las entendemos las personas adultas, significa hablar de afectos, cuerpos, 
deseos, límites, autoestima, diversidad, etc. Debemos trabajar hacia una 
coeducación sexual que nos permita decidir sobre nuestro propio cuerpo 
en coherencia con nuestros deseos, que nos permita, cuando lo decidamos, 
mantener relaciones con otras personas desde la equidad, el respeto y la 
diversidad.
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Material didáctico realizado por Xulia González Cerdeira, 
profesora do Departamento de Economía aplicada da 
Universidade de Vigo.

Contidos:
Tema 1. O mercado de traballo desde a perspectiva de xénero:

a. Introdución.
b. Datos e fontes estatísticas.
c. Participación laboral feminina. Comparación 

internacional.
d. A evolución na participación laboral feminina en España e 

Galicia.
e. A taxa de paro.
f. A segregación ocupacional.

Tema 2. A fenda salarial por razón de xénero:
a. Introdución.
b. Fenda salarial bruta e axustada.
c. Comparación internacional.
d. Diferenzas na fenda salarial axustada (nivel educativo-

idade).
e. A fenda salarial ao longo da vida laboral.

Tema 3. Causas da fenda salarial e algunhas propostas:
a. O papel da maternidade e o coidado das
crianzas na fenda salarial. O child penalty.
b. A fenda de xénero no traballo non remunerado.
c. Outras causas que explican a fenda salarial de xénero.
d. Medidas para reducir a fenda salarial.

Iv. 
economía de xénero
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I. Introdución

Para analizar a situación da muller no mercado laboral centrámonos nas tres 
principais variables que o configuran:

1. A taxa de participación.

2. A taxa de paro.

3. As diferenzas ocupacionais.

As mulleres contribúen de forma importante nas empresas e tamén no 
crecemento económico. O gráfico 1 amosa a relación positiva existente entre 
os países europeos entre o PIB per cápita e a taxa de participación feminina 
por países europeos.

tema 1.
o mercado de traballo desde a perspectiva 
de xénero

Gráfico 1. PIB per cápita e taxa de participación feminina por países europeos
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Ademais da importancia da participación laboral das mulleres para a 
economía dun país (nivel macroeconómico) tamén o é para as mulleres 
(nivel microeconómico), principalmente por dous motivos. En primeiro 
lugar, porque percibir a renda do traballo fai que as mulleres poidan ser 
economicamente independentes, o cal as fai menos vulnerables a sufrir abusos 
ou violencia. Ademais, a participación activa no mercado laboral permite 
cotizar á seguridade social e, polo tanto, acceder a un maior nivel de renda 
unha vez acadada a idade de xubilación.

Tal e como Claudia Goldin (2004) describe no seu artigo «The Quiet 
Revolution of Women», o acceso das mulleres ao mercado de traballo foi sen 
dúbida «o cambio máis significativo no mercado de traballo durante o pasado 
século», unha «revolución silenciosa», tal e como se amosa na seguinte figura 
da autora.

Gráfico 2. Participación laboral feminina nos EUA

Fonte: Labor force participation rates for females and males by age and marital status: 
1890 to 2004 (Claudia Goldin, 2004.

Durante a segunda metade do século pasado, as mulleres apostaron fortemente 
pola educación, incrementado significativamente o seu capital humano. Este 
feito, xunto a outros factores, como o desenvolvemento do sector servizos, 
facilitou a incorporación da muller no mundo laboral. A conciliación entre a 
vida familiar e laboral foi durante décadas, e segue sendo, un problema que 
provoca nalgúns casos o abandono laboral das mulleres ou as xornadas de 
traballo máis reducidas.
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II. Datos e fontes estatísticas

Para analizar a participación laboral feminina en España empregamos a 
enquisa de poboación activa (EPA) que facilita o Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Os datos obtéñense a partir de entrevistas persoais (maiores 
de 16 anos), ás cales se lles pregunta pola súa situación laboral na semana 
anterior á entrevista (semana de referencia).

Gráfico 3. Descrición da poboación en idade de traballar

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa de poboación activa (EPA)

Segundo o INE, a poboación activa está formada polas persoas de 16 ou máis 
anos que na semana de referencia achegaron os seus servizos á produción 
de bens ou servizos ou está en disposición e en condicións de achegalo. Este 
colectivo inclúe as persoas que están ocupadas ou paradas pero buscando 
emprego activamente (véxase o anexo para unha definición detallada dos 
grupos incluídos no esquema).

A partir dos datos proporcionados polo INE para medir a taxa de participación 
feminina no mercado laboral emprégase o que se denomina taxa de actividade:

 Taxa de actividade = (poboación activa/(poboación ≥ 16 anos)) × 100
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A cifra do numerador corresponde co número de mulleres que se atopan en 
situación de actividade (ou traballando ou no paro) e no denominador co 
número total de mulleres de 16 ou máis anos que viven en España.

A diferenza entre estar en situación de inactividade ou no paro é que no 
primeiro caso a persoa non busca «activamente» traballo e no segundo 
si. Así, por exemplo, a poboación inactiva estaría formada entre outros, 
por estudantes, persoas xubiladas, ou mulleres que traballan no fogar sen 
remuneración.

III. A participación laboral feminina. Comparación 
internacional

En primeiro lugar situamos a España na contorna internacional en canto á 
taxa de participación feminina no mercado de traballo. Para isto acudimos aos 
datos proporcionados polo Eurostat (https://bit.ly/3B62Ys8), que permiten 
comparar por países a taxa de participación feminina e masculina. O gráfico 
4 permítenos comprobar que España está situada na media dos países que 
conforman a Unión Europea dos 28 estados (UE 28). A participación laboral 
das mulleres en 2018 é de case un 70 %, mentres que a dos homes alcanza o 
80%. Italia está entre os países con menor participación laboral das mulleres, 
mentres que Islandia, Suíza ou os países nórdicos destacan por ser os que 
contan cunha maior porcentaxe de mulleres no mercado laboral.

Gráfico 4. Taxa de participación no mercado de traballo. Comparación internacional

Fonte: Eurostat
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IV. A evolución na participación laboral feminina 
en España e en Galicia

Se centramos agora a atención en España e en Galicia, analizamos a evolución 
temporal da taxa de actividade nos últimos anos. Para isto acudimos os datos 
da EPA anual elaborada polo INE e construímos o gráfico 5 que reflicte a 
evolución da taxa de poboación activa desde o ano 2006 ata o ano 2019. 
Como podemos comprobar, a fenda na participación laboral entre homes e 
mulleres en España estréitase desde os 21 puntos en 2006 ata os 10 puntos 
no ano 2018.

Gráfico 5. Evolución da taxa de participación no mercado de traballo en España e en 
Galicia

Galicia experimenta tamén unha redución das taxas de participación das 
mulleres de 15 a 6 puntos porcentuais. Cabe destacar que mentres a taxa de 
participación feminina en Galicia é moi similar ao resto de España, isto non 
ocorre cos homes, onde a taxa de participación é menor para todo o período 
analizado.

Coa irrupción da crise económica no ano 2008 acelerouse a converxen-
cia entre as taxas de participación masculina e feminina, tanto en Galicia 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa de poboación activa (EPA)
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coma en España, debido, por unha banda, á caída que experimenta a taxa 
de participación laboral masculina. Unha causa desta caída é o declive 
da actividade en sectores con elevada presenza masculina, como é o caso 
do sector da construción ou da automoción. Para facernos unha idea da 
dimensión do declive, o sector da construción representaba en España, antes 
da crise, o 12 % do emprego total e chegou a caer ata o 5 %. A perda de 
postos de traballo afectou por tanto principalmente a homes, inmigrantes e 
novos, pouco cualificados. Moitos destes homes que quedaron inicialmente 
no paro, deixan de buscar traballo ao reducirse as expectativas de atopalo 
(o denominado efecto desánimo) e, por tanto, pasan a formar parte da 
poboación inactiva.

Por outra banda, a taxa de participación das mulleres seguiu crecendo, isto 
é debido a que moitas mulleres inactivas comezan a buscar traballo para 
compensar a perda de renda no fogar ocasionada pola falta do emprego do 
sustentador principal.

É preciso matizar que a participación no mercado laboral presenta diferenzas 
segundo o tipo de contrato, sexa a tempo parcial ou completo. Mentres o 
6,8 % dos homes traballa con contratos a tempo parcial (ano 2018), esta 
porcentaxe alcanza o 24 % no caso das mulleres.

V. A taxa de paro

Unha vez comprobada a porcentaxe de mulleres que participan activamente 
no mercado laboral, o seguinte paso é coñecer cantas desas mulleres 
efectivamente traballan ou cantas están buscando traballo de forma activa. Isto 
último podémolo medir coas taxas de paro. A citada taxa mide a porcentaxe 
de persoas que non traballan, mais buscan traballo, con respecto ao total de 
persoas activas.

 Taxa de paro =                                            × 100
poboación parada
poboación activa( )
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Gráfico 6. Taxa de paro. Comparación internacional

Fonte: Eurostat

O gráfico 6 sitúa a España no contexto internacional, como podemos 
comprobar é o país europeo, seguido de Grecia, cunha maior taxa de paro. O 
desemprego en España é máis do dobre da media europea e a crise afectoulle 
máis intensamente ca á maioría dos países europeos.

Gráfico 7. Taxa de paro en España

Fonte: elaboración propia cos datos da EPA (INE)
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O gráfico 7 amosa a evolución da taxa de paro en España desde o ano 2006 
ata o 2018, en que podemos apreciar os efectos devastadores da crise. No ano 
2006 a taxa de paro dos homes era do 6 % e as mulleres do 11 %. Podemos 
comprobar o rápido e intenso proceso de destrución de emprego que tivo 
lugar durante os anos 2008 e 2009 que afectaron de forma máis intensa aos 
homes. O paro continúa unha senda de crecemento ata o ano 2013, onde 
alcanza o 27 % e o 26 % para mulleres e homes, respectivamente. Este ano 
supón un punto de inflexión, xa que as taxas comezan a reducirse ata chegar 
o ano 2018, onde a fenda na taxa de paro é de tan só tres puntos. Un 14 % das 
mulleres están en situación de desemprego fronte a un 17% nos homes. O 
gráfico 9 amosa unha tendencia similar en Galicia, aínda que o wage gender 
gap nas taxas de paro se reduce en maior medida, para chegar a un 14 % e a 
un 12 % en mulleres e homes, respectivamente.

VI. A segregación ocupacional

O último aspecto que imos analizar neste tema é a segregación ocupacional, 
é dicir, as diferenzas entre homes e mulleres en canto ás ocupacións nas 
que traballan. O concepto de segregación ocupacional (sectorial) refírese á 
concentración desproporcionada de mulleres en certo tipo de ocupacións 
(sectores) e de homes noutras.

Gráfico 8. Taxa de paro en Galicia

Fonte: elaboración propia cos datos da EPA (INE)
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A táboa 1 amosa a distribución de mulleres nas ocupacións con maior e con 
menor presenza. Como podemos comprobar, soamente a terceira parte dos 
postos de dirección e da xerencia de empresas están ocupados por mulleres. 
O chamado teito de cristal está directamente relacionado con esta medida, 
xa que se refire ás dificultade das mulleres por ocupar postos de traballo de 
maior responsabilidade e de maior dedicación, o que dá como resultado unha 
maior presenza de homes neste tipo de ocupacións.

Teito de cristal
Dificultade das mulleres por ocupar postos de traballo de maior 
responsabilidade e de maior dedicación.

Por outra banda, as mulleres teñen maior presenza en ocupacións ligadas aos 
coidados (educación, sanidade...). E contan con menor presenza nas áreas de 
enxeñaría ou de informática. Os estereotipos de xénero contribúen en boa 
parte a esta segregación.

As diferenzas ocupacionais das mulleres con formación universitaria son 
o resultado das eleccións feitas durante a etapa formativa. Recentemente 
no Libro blanco de las mujeres en el sector tecnológico destaca a porcentaxe de 
mulleres matriculadas (e graduadas) nas distintas carreiras. Nas carreiras 
científicas podemos ver que a fenda é positiva en Biotecnoloxía (61,5 %) 
e practicamente nula en Matemáticas (47 %). Porén, a fenda segue sendo 
elevada nas enxeñarías (arredor do 25 %) e en Informática (15 %).

Táboa 1. Distribución de mulleres por ocupacións

Fonte: elaboración propia

Porcentaxe de mulleres

32 %
21 %
21 %
71 %
74 %
98 %

Ocupacións

Dirección e xerencia
Profesionais das tecnoloxías da información
Técnicas das ciencias e das enxeñarías
Profesionais da saúde
Persoal empregado de oficina que atende o público
Persoal empregado doméstico
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Un reto para corrixir a segregación ocupacional no mercado laboral de alta 
cualificación é o de pechar as fendas dixitais na etapa formativa e promover o 
acceso das mulleres aos estudos con presenza minoritaria.

A segregación ocupacional ten unha consecuencia inmediata na fenda salarial, 
na medida en que as ocupacións con maior presenza de mulleres teñen un 
menor salario.
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anexo
Conceptos básicos. Definicións segundo a EPA

Poboación activa: son as persoas de 16 ou máis anos que, durante a semana de 
referencia (a anterior a en que se realiza a entrevista), fornecen man de obra para a 
produción de bens e de servizos ou están dispoñibles e en condicións de incorporarse 
á devandita produción. Subdivídense en ocupadas e en paradas.

Poboación ocupada: son as persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de 
referencia estiveron traballando durante, polo menos, unha hora a cambio dunha 
retribución en diñeiro ou especie ou que tendo traballo estiveron temporalmente 
ausentes del por enfermidade, vacacións etc. As persoas ocupadas subdivídense 
en persoal traballador por conta propia (empregadores/as, empresarias/os sen 
persoas asalariadas e traballadores/as independentes) e persoal asalariado (público 
ou privado). Atendendo á duración da xornada, clasifícanse en ocupados a tempo 
completo (cunha xornada habitual semanal superior a 30 horas) e a tempo parcial 
(cunha xornada habitual semanal inferior a 35 horas).

Poboación parada: son as persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de 
referencia estiveron sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando activamente 
emprego. Considérase que unha persoa busca emprego de forma activa se:

- Estivo en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar traballo.
- Estivo en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, 
empresa especializada en contratación etc.) co fin de atopar traballo.

- Enviou unha candidatura directamente aos empregadores/as.
- Indagou a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos etc.
- Anunciouse ou respondeu a anuncios de xornais.
- Estudou ofertas de emprego.
- Participou nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento 
de contratación.

- Estivo buscando terreos ou locais.
- Realizou xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.
- Tamén se consideran paradas as persoas que xa atoparon un traballo e 
están á espera de incorporarse a el, sempre que verifiquen as dúas primeiras 
condicións.

Poboación inactiva: recibe esta consideración a poboación de 16 ou máis anos non 
incluída nas categorías anteriores.
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I. Introdución

Neste tema centrámonos no conxunto de mulleres que participan no 
mercado laboral e que están ocupadas e, por tanto, perciben un salario polo 
seu traballo.

Comezaremos por definir o termo fenda ou fenda salarial (ou wage gender gap 
en inglés) como a diferenza (porcentual) entre o salario percibido por homes 
e mulleres, que podemos expresar como:

tema 2.
a fenda salarial por razón de xénero

 Fenda salarial =                                                           × 100
salario homes - salario mulleres

salario mulleres

Por que é importante medir a fenda salarial? En primeiro lugar, porque nos 
dá idea da magnitude do problema. Canto maior sexa a diferenza salarial 
entre homes e mulleres, maior será a desigualdade e a vulnerabilidade das 
mulleres, e, por tanto, maior a necesidade de artellar medidas de igualdade. 
Tamén é importante seguir a súa evolución no tempo para valorar en que 
medida o mercado de traballo avanza cara á igualdade de xénero.

Á hora de cuantificar a fenda salarial é importante precisar ao que nos estamos 
referindo. Para isto temos que diferenciar entre:50

1. Fenda salarial bruta sen axustar. Mide a diferenza porcentual bruta entre 
o salario percibido entre homes e mulleres, independentemente do posto 
de traballo ou características dos e das traballadoras. Por iso, trátase dunha 
medida máis relacionada co concepto de desigualdade.

50
 Véxase https://bit.ly/3m1OIwy
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2. A fenda salarial axustada. Mide a diferenza de salario (por hora) entre 
homes e mulleres que realizan o mesmo traballo. É dicir, traballadoras 
e traballadores que achegan (por unidade de tempo) o mesmo valor 
engadido á empresa (ou que teñan a mesma produtividade). Esta é a 
medida preferida por profesionais da Economía.

Esta distinción é importante, xa que as causas que explican ambas as medidas 
non son necesariamente as mesmas.

II. Fenda salarial bruta e axustada

Segundo os datos da enquisa salarial cuadrianual (2014), a ganancia media 
anual por traballador/a (2014) ascendeu a 25 727 € para os homes e 19 745 
€ para as mulleres.51

Fenda salarial bruta sen axustar 
Mide a diferenza porcentual bruta entre o salario percibido entre 
homes e mulleres, independentemente do posto de traballo ou 
características dos traballadores/as. Por iso, trátase dunha medida 
máis relacionada co concepto de desigualdade.

51
 Véxase a definición de fenda salarial da Unión Europea aquí: https://bit.ly/3aYHdjJ

 Fenda bruta salarial = 
salario homes - salario mulleres

salario mulleres x 100

 Fenda bruta salarial = 
25 727 − 19 745 

19 745 x 100
=  30%

É dicir, os homes obteñen uns ingresos brutos anuais que son, en media, un 
30 % máis altos dos que reciben as mulleres.



Xulia González Cerdeira

193

Unha boa parte da menor ganancia salarial das mulleres débese ás horas 
traballadas. As mulleres traballan, de media, menos horas ca os homes. 
Este feito podemos constatalo na medida en que a porcentaxe de mulleres 
traballadoras con contratos a tempo parcial (un 24%) é substancialmente 
superior á dos homes (un 6,8 %). Por ese motivo, é máis adecuado analizar 
a fenda salarial en termos de ganancias por hora en lugar de ganancias totais 
anuais. A fenda salarial (véxase a columna 2 da táboa 1) en termos de salario 
por hora é dun 17 %, cifra substancialmente menor da que obtiñamos a partir 
do salario bruto anual.

A fenda salarial axustada mide a diferenza na remuneración polo mesmo 
traballo realizado. Desde o punto de vista económico entendemos que dúas 
persoas realizan o mesmo traballo se achegan (por unidade de tempo) o 
mesmo valor engadido á empresa, é dicir, se a súa produtividade é a mesma.

Fenda salarial axustada
Mide a diferenza na remuneración polo mesmo traballo realizado.

Como medir a produtividade dos traballadores e traballadoras é unha tarefa 
moi complexa, o que se fai habitualmente é comparar o salario entre homes 
e mulleres que comparten as mesmas características como o nivel educativo, 
a idade, a experiencia, o tipo de contrato etc., e que traballan no mesmo 
sector, na mesma ocupación e no mesmo tipo de empresa (grande ou peme). 
Desafortunadamente, coas enquisas oficiais non podemos medir outras 
características que tamén poden influír na determinación dos salarios (por 
exemplo, a motivación, a actitude fronte ao risco, a habilidade, a compe-
titividade etc.).

Táboa 1. Fenda salarial

Fonte: elaboración propia

Homes

Mulleres

Fenda salarial

Salario bruto 
anual

25 727 €

19 745 €

30 %

Salario por hora 
sen axustar

15,84 €

13,56 €

17 %

Salario por hora 
axustado

13 %
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Gráfico 1. Fenda salarial de xénero en España (axustada e sen axustar) (salario por 
hora 2002-2004)

Fonte: Anghel et al. (2019)

O gráfico 1 compara os datos da fenda do salario por hora sen axustar e 
axustado obtidas por Anghel et al. (2019) empregando os datos da enquisa 
de estrutura salarial cuadrianual. As diferenzas salariais tanto sen axustar 
como axustadas véñense reducindo en España nos últimos anos. Segundo os 
datos mostrados no gráfico 1, mentres que no ano 2002 os homes gañaban 
de media un 25,3 % máis ca as mulleres (un 19 % en salario por hora) , esta 
diferenza redúcese ata o 17 % (13 %) doce anos máis tarde.

Convén sinalar que o impacto da crise afectou tamén a redución da fenda 
salarial, na medida que as xubilacións anticipadas precipitaron a saída do 
mercado laboral dos traballadores de salarios máis altos (con máis antigüidade) 
e que son unha maioría homes.

Blau e Kahn (2017) fan un estudo de datos da economía americana do período 
1980-2010 e atopan que a fenda salarial se reduciu considerablemente neste 
período, e que esta redución é maior na parte inferior da distribución de 
salarios.
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III. Comparación internacional

O gráfico 2 amosa a situación de España no contexto internacional. Como se 
pode comprobar, España está situada arredor da media dos países europeos.

Gráfico 2. Fenda salarial de xénero en salario por hora por países (2014)

Fonte: Anghel et al. (2019)

A fenda salarial en España é inferior a outros países como Alemaña (22 %), 
pero está por encima de Francia (16 %). Italia ten unha das fendas salariais 
máis reducidas dos países europeos, pero hai que ter en conta, como vimos 
no tema anterior, que tamén está entre os países cunha menor participación 
laboral feminina. Isto implica que existe certa selección das mulleres que 
traballan, xa que as que non traballan serían as que terían salarios máis baixos 
no caso de traballar. Isto dá lugar a que os salarios medios das mulleres nos 
países onde a participación é menor sexan máis altos e, por tanto, a fenda 
salarial diminúa.

Nesta liña, Blau e Kahn (2003) estudan as diferenzas internacionais na fenda 
salarial e as súas causas. Utilizan microdatos para 22 países durante o período 
1985-1994, e atopan que, nos países onde os salarios dos homes son menos 
dispersos (máis comprimidos arredor da media) e a participación laboral fe-
minina é menor, a fenda salarial de xénero é tamén menor. No seu estudo 
atopan que a negociación colectiva tamén afecta positivamente a unha menor 
fenda salarial.
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IV. Diferenzas na fenda salarial axustada (nivel 
educativo–idade)

Outro aspecto de interese é comparar a fenda salarial axustada segundo o 
nivel educativo das persoas traballadoras.

Gráfico 3. Fenda salarial de xénero axustada en España por nivel educativo (salario 
por hora 2002-2004)

Fonte: Anghel et al. (2019)

O gráfico 3 amosa que existe unha diferenza salarial máis elevada a favor dos 
homes nos niveis educativos máis baixos. Aínda que a fenda salarial se foi 
reducindo en todos os niveis educativos, destaca particularmente a redución 
no grupo de traballadores con menor nivel educativo. Este último feito pode 
deberse en parte ao efecto da crise, xa que ao ter afectado en boa medida a 
sectores con empregos pouco cualificados pero relativamente ben pagados 
(coma o caso da construción), daría lugar a unha redución do salario medio 
neste grupo de traballadores.

Por último, é interesante salientar que a fenda salarial aumenta coa idade. 
Como podemos comprobar no gráfico 4, os traballadores de menos de 
30 anos teñen unha fenda salarial significativamente menor ca o resto de 
traballadores. Se comparamos os datos do ano 2014 podemos observar que a 
fenda salarial entre os traballadores menores de 30 anos e os maiores de 30 
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é mais do dobre. Os homes de menos de 30 anos, controlando por todas as 
características, gañan un 5 % máis ca as mulleres desta idade; porén, entre 
50-59 anos gañan un 15 % (ano 2014).

Gráfico 4. Fenda salarial de xénero axustada en España por idade (salario por hora 
2002-2004)

Fonte: Anghel et al. (2019)

V. A fenda salarial ao longo da vida laboral

O feito de que a fenda salarial de xénero sexa menor entre os traballadores 
de menor idade ou os que inician a súa experiencia laboral nunha empresa 
motiva o interese por estudar se a fenda salarial cambia ao longo da vida 
laboral dos traballadores. Para isto sería conveniente comparar homes e 
mulleres o máis parecido posible.

O traballo realizado por Claudia Goldin e o seu grupo (Bertrand, Goldin e 
Katz, 2010) seguiron as carreiras laborais dos graduados e graduadas (entre 
1990 e 2006) dun programa de Mestrado en dirección e administración de 
empresas (MBA) dunha escola de negocios moi elitista e prestixiosa: a Booth 
School of Business da Universidade de Chicago. Deste xeito, comparaban 
homes e mulleres cun punto de partida na súa cualificación excepcionalmente 
similar (todos superaran o mesmo estudo de posgrao).

Entre os resultados que atoparon é que no primeiro ano despois de graduarse 
os salarios de homes e mulleres eran moi similares e tamén o número de 
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horas traballadas (130 000 $ vs. 115.000 $). Pero a fenda salarial aumenta a 
medida que pasan os anos, ata acadar unha diferenza dun 60 % entre os 10 e 
16 anos despois da graduación. Os homes percibían un salario medio de 400 
000 $, mentres que o salario das mulleres era de 250 000 $, de media. Esta 
diferenza era aínda maior cando se comparaban os homes e mulleres que 
gañaban os salarios máis altos.

Gráfico 5. Ganancia anual media, mediana e 90 percentil homes e mulleres (segundo 
os anos desde a finalización do mestrado)

Fonte: Anghel et al. (2019)

O gráfico 5 presenta a evolución do salario nos anos posteriores á graduación, 
onde se pode comprobar o aumento da fenda salarial a medida que pasan 
os anos. Entre as causas desta evidencia empírica estaría o feito de que os 
traballos mellor pagados recompensan desproporcionadamente as xornadas 
laborais máis longas e menos flexibles, na medida en que estas profesións 
penalizan os traballadores e traballadoras por calquera interrupción na súa 
carreira ou por ter menor dispoñibilidade. Boa parte das diferenzas entre 



Xulia González Cerdeira

199

homes e mulleres explícanse polas suspensións no traballo (baixas maternais) 
e o menor número de horas traballadas. En certa medida, as mulleres buscan 
traballos compatibles co coidado dos fillos e fillas. É o que se coñece como o 
child penalty.

No seguinte tema trataremos en profundidade esta e outras causas que 
explican a fenda salarial.
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Entender as causas das diferenzas salariais entre homes e mulleres é un 
elemento necesario para formular políticas de igualdade, polo que esta é 
unha das cuestións que máis ocupan a economía de xénero. Gary Becker 
foi o primeiro economista que ofreceu unha perspectiva económica á 
discriminación por motivo de xénero (Becker, 1992). Desde entón existen 
numerosas contribucións académicas no eido da economía de xénero que 
tratan de cuantificar as causas da fenda salarial de xénero.

Entre as causas tradicionalmente máis estudadas para explicar por que as 
mulleres gañan menos ca os homes atópanse as diferenzas no capital humano 
(educación), a discriminación ou as restricións familiares (Altonji e Blank, 
1999). Recentemente, os e as economistas teñen incorporado outros factores 
como o peso das normas sociais, as diferenzas en características psicolóxicas 
ou de preferencias, e as diferenzas en habilidades non cognitivas, por 
exemplo diferenzas en motivación, ambición ou competitividade (Azmat e 
Petrolongo, 2014; Blau e Kahn, 2017).

En particular, Blau e Kahn (2017), a partir de datos da economía americana 
do período 1980-2010, atopan que en 2010 o capital humano é cada vez menos 
importante para explicar as diferenzas salariais, xa que as mulleres cada vez 
están máis formadas.52 Porén, a maternidade, tanto pola saída do mercado 
laboral que leva aparellada coma pola maior dedicación que requiren os 
coidados das criaturas, continúa contribuíndo de forma substancial a explicar 
a fenda salarial. Isto é especialmente relevante nas ocupacións de alta 
cualificación e con responsabilidades, onde a dispoñibilidade e a dedicación 
no posto de traballo se valora en maior medida.

Neste tema explicaremos as causas da fenda salarial e as propostas para 
reducila que fan os expertos e expertas en economía de xénero.

tema 3.
causas da fenda salarial e algunhas 
propostas

52
 Goldin (2014) refírese a este feito: «As women have increased their productivity enhancing characteristics 

and as they ‘look’ more like men, the human capital part of the wage difference has been squeezed out».
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I. O papel da maternidade e o coidado das criaturas 
na fenda salarial. O child penalty

Un dos factores amplamente estudados para explicar a fenda salarial entre 
homes e mulleres é o relativo á maternidade e ao coidado das fillas e fillos. 
A conciliación da vida laboral coa familiar obriga as mulleres, en moitos 
casos, a modificar as decisións relativas á participación no mercado laboral 
en detrimento dos seus ingresos potenciais.

O traballo de Kleven et al. (2019) é moi ilustrativo a este respecto. Empregando 
datos da vida laboral e persoal de toda a poboación danesa entre 1980 e 2013, 
analizan o impacto da descendencia na desigualdade no mercado de traballo 
por mor do xénero. Céntranse en variables como as horas traballadas, os 
ingresos, o salario (por hora) ou a probabilidade de ocupar a xerencia dunha 
empresa. Analizan os cambios que se producen nestas variables a partir do 
nacemento dunha criatura; para isto comparan a situación de homes e 
mulleres cinco anos antes do nacemento da primeira ou do primeiro fillo 
co que acontece dez e vinte anos despois. Entre os resultados, obteñen 
que a retribución das nais chega a caer case un 30 % despois do primeiro 
nacemento en comparación cos ingresos que obtiñan xusto un ano antes. 
Non obstante, a chegada dunha criatura apenas repercute nos ingresos dos 
pais. En dez anos a penalización no ingreso medio das nais respecto ao dos 
pais é de case un 20 % que se mantén estable pasados vinte anos, tal e como 
amosa o gráfico 1.

Gráfico 1. Custo da maternidade en ingresos en Dinamarca vinte anos despois do 
nacemento do primeiro fillo/a

Fonte: Kleven et al. (2019a)
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Entre as causas deste resultado está que algunhas mulleres saen do mercado 
laboral ou traballan menos horas; así mesmo, as mulleres son máis propensas 
a elixir traballos que lles permitan unha mellor conciliación coa vida familiar, 
aínda que estean peor remunerados. Estas decisións poden ser debidas tanto 
ás preferencias intrínsecas coma á transmisión de códigos culturais e sociais. 
No traballo apuntan á segunda como a causa predominante.

Outro resultado interesante do traballo é que a maternidade pasou de 
explicar o 40 % da fenda salarial en 1980 a supoñer o 80 % en 2013 tal e 
como amosa o gráfico 2.

Gráfico 2. Factores que explican a desigualdade de ingresos por xénero

Fonte: Kleven et al. (2019a)

Desigualdade relacionada cos fillos/as vs. desigualdade sen fillos/as

Noutro traballo (Kleven et al. 2019b), os mesmos autores replicaron a análise 
para Austria, Alemaña, EUA, Reino Unido e Austria, e atoparon resultados 
moi similares aínda que de diferente magnitude. Así, a fenda salarial tras o 
nacemento da primeira criatura é significativamente máis elevada en Alemaña 
ou Austria que nos EUA ou no Reino Unido. Os gráficos 3a e 3b amosan esta 
evidencia.
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Gráfico 3a. Custo da maternidade en ingresos nos EUA e no Reino Unido

Gráfico 3b. Custo da maternidade en ingresos en Austria e Alemaña

Fonte: Kleven et al. (2019a)

Fonte: Kleven et al. (2019a)
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No caso de España, o Banco de España (2019) replicou o gráfico de Kleven et 
al. (2019 a) e atopou unha tendencia moi similar. As conclusións para España 
son as mesmas: a maternidade aféctalle en maior medida ca a paternidade ás 
rendas salariais (véxase o gráfico 4).

Gráfico 4. Custo da maternidade en ingresos en España

Fonte: Banco de España (2019)

Entre os argumentos ofrecidos para explicar as diferenzas entre países, están 
as políticas a favor da conciliación. Estas inclúen impostos, transferencias 
e políticas familiares como o permiso parental e a provisión de servizos de 
coidados dos fillos e fillas, o cal afecta directamente aos incentivos das nais 
á hora de traballar. Existe unha extensa literatura sobre o impacto de tales 
políticas sobre a oferta de traballo das mulleres (véxase Olivetti e Petrongolo, 
2017 para unha revisión). Non obstante, estas autoras consideran que estas 
disparidades entre países non se deben tanto ás diferenzas nas políticas de 
conciliación senón ás normas sociais.

Medir o efecto das normas sociais é unha tarefa complexa, xa que non é 
doado de cuantificar. O traballo de Kleven et al. (2019a) demostra que o 
custo da maternidade transmítese dalgún xeito a través de xeracións, de 
pai-nai a fillas. É dicir, as mulleres que viviron en familias cunha división de 
traballo máis tradicional entre o pai e nai, á súa vez amosan un maior custo 
salarial da maternidade. Isto leva a suxerir a influencia do ambiente familiar 
na formación das preferencias.
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Por outra banda, Keven et al. (2019b) proporcionan evidencias sobre a rela-
ción entre o custo da maternidade e as normas sociais dos países en relación 
co xénero a través do gráfico reproducido aquí (gráfico 5), onde se relaciona 
o custo estimado da maternidade nos distintos países cunha variable que 
obtén na enquisa do International Social Survey Programme (ISSP). Nesta 
enquisa pregúntaselle á cidadanía de distintos países se cren que as mulleres 
con criaturas ou na escola deben traballar fóra da casa ou quedar na casa. 
O gráfico 5 amosa unha correlación positiva entre o custo da descendencia 
e a fracción de persoas entrevistadas que cren que as mulleres deberían 
permanecer na casa.

Gráfico 5. A importancia das normas sociais para explicar o custo da maternidade

Fonte: Kleven et al. (2019b)
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II. A fenda de xénero no traballo non remunerado

Os estudos mencionados no apartado anterior conclúen que homes e mu-
lleres reciben un salario desigual en boa parte porque hai unha diferente 
distribución no coidado da descendencia. Para comprobar en que medida 
as mulleres dedican máis tempo ca os homes ao traballo non remunerado, 
acudimos aos datos da Enquisa nacional de condicións de traballo 2015.

Gráfico 6. Tempo que dedican homes e mulleres ao traballo non remunerado (horas/
semana)

Fonte: elaboración propia cos datos da Enquisa nacional de condicións de traballo 2015. 
Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo

O gráfico 6 amosa a dedicación de homes e mulleres (parellas onde os 
dous traballan) en número de horas á semana. Podemos comprobar que a 
presenza de criaturas no fogar fai aumentar a dedicación a outras tarefas 
tanto en homes coma en mulleres, mais o feito é que o número de horas 
que incrementan as mulleres é substancialmente maior. Nas parellas con 
descendentes onde os dous membros da parella traballan, os homes dedican 
20,8 horas á semana para realizar actividades de traballo non remunerado, e 
as mulleres dedican 37,5 horas semanais a estas actividades. Pechar a fenda 
no traballo non remunerado é unha condición necesaria para pechar a fenda 
no traballo remunerado.
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O Fondo Monetario Internacional (FMI) alertou sobre esta asimétrica 
distribución no traballo non remunerado e nos coidados en todo o mundo, 
aínda que en menor medida nos países ricos (Alonso et al., 2019). Estiman que, 
incluso nos países máis igualitarios do mundo, as mulleres fan un 20 % máis de 
traballo non remunerado ca os homes. O FMI calcula que o produto interior 
bruto (PIB) global crecería polo menos un 4 % se houbese unha repartición 
igualitaria entre homes e mulleres nos traballos non remunerados. Isto lévanos 
a concluír que acadar esta repartición igualitaria sería economicamente moi 
rendible.

a) A fenda salarial sen roles de xénero

Veríase reducida a fenda salarial causada pola maternidade se non houbese 
roles de xénero nas parellas? Esta é a cuestión que trata o traballo de Nix e 
Andersen (2019), comparando a evolución do salario despois da maternidade 
en parellas heterosexuais e homosexuais e asumindo que as parellas lesbianas 
non están condicionadas a priori polos roles de xénero. O resultado é moi 
esclarecedor, xa que nas parellas lesbianas e, por tanto, sen estereotipos de 
xénero, a fenda salarial entre as dúas mulleres membros da parella desaparece 
ao cabo de dez anos.

Gráfico 7. Custo da maternidade e os roles de xénero

a) Parellas heterosexuais
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a) Parellas lesbianas

III. Outras causas que explican a fenda salarial de 
xénero

Boa parte da fenda salarial axustada é debida ao tempo que as mulleres te-
ñen que dedicar ao coidado de fillas e fillos, mais hai outros factores que 
contribúen a explicala:

a) Negociación

Segundo o traballo de Babcock e Laschever (2009), as mulleres negocian 
menos ca os homes os seus salarios ou outras condicións de traballo e, ademais, 
fano de forma menos agresiva. En parte porque as mulleres esperan unha 
reacción máis negativa ca a que esperan os homes cando piden un ascenso ou 
un maior salario. Neste vídeo a propia autora explica o seu traballo:
https://bit.ly/3pm4d4u

Fonte: Nix e Andresen (2019)



economía de xénero

210

b) Competencia

Nos traballos de Niederle e Vesterlund (2007, 2011) aclaran que as mulleres 
tratan de evitar contornas competitivas, mentres que os homes son máis 
propensos a actuar baixo a presión da competencia. As autoras indican 
que isto pode xerar menores oportunidades de promoción nas mulleres en 
comparación cos homes. Estas diferenzas teñen que ver, entre outras cousas, 
con que os homes teñen maior confianza en si mesmos cando se enfrontan a 
situacións competitivas.

c) Aspiracións

As investigadoras Azmat e Ferrer (2017) estudaron a fenda salarial entre 
homes e mulleres cualificados (avogados e avogadas novos nos EUA) e 
analizaron a diferenza nos resultados en termos de horas facturadas á clientela 
e os ingresos por nova clientela. Atoparon que as mulleres facturan un 10 % 
menos de horas ca os homes e achegan un 50 % menos de ingresos por nova 
clientela. Ter fillos ou fillas en idade escolar é o que explica as menores horas 
de dedicación. Pero os menores ingresos por nova clientela explícase sobre 
todo porque as avogadas teñen menos aspiracións para ascender na empresa 
e converterse en socias ca os homes.

d) Discriminación (estereotipos-prexuízos)

Os estereotipos (discriminación estatística) ou os prexuízos explican tamén 
boa parte da discriminación por motivo de xénero. Como a discriminación 
explícita é ilegal, é moi difícil de medir xa que ningunha empresa declara 
abertamente que discrimina en contra das mulleres.

Destacamos aquí o traballo de González et al. (2019), o cal trata de medir o 
efecto da discriminación (tanto debido aos prexuízos coma aos estereotipos) 
nas oportunidades de contratación nun novo posto de traballo. Para isto 
deseñaron un experimento en que enviaban currículos ficticios (homes- 
mulleres) a máis de 1372 postos traballo en Madrid e Barcelona en 2016. A 
idade dos currículos estaba comprendida entre 37 e 39 para evitar incerteza 
sobre baixas maternais. Os currículos diferenciábanse segundo tivesen a 
cualificación requirida ou superior e segundo tivesen ou non descendencia. 
Estudaron as diferenzas á hora de ser seleccionadas para realizar as entrevistas 
nos procesos de selección laboral. Os resultados amosan que as mulleres 
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teñen, en media, un 35 % menos de probabilidade de ser chamadas para unha 
entrevista de traballo ca os homes coas mesmas características. Porén, esta 
porcentaxe redúcese un 20 % no grupo de homes e mulleres sen criaturas, 
mais increméntase ata un 47 % cando ambos teñen descendencia. Dentro do 
grupo que non ten descendencia, o grupo de mulleres con alta cualificación 
non presenta unha diferenza significativa con respecto aos homes á hora de 
ser elixidas para unha entrevista. A consecuencia que sinalan os autores é 
que a discriminación que sofren as mulleres é debida en maior medida aos 
estereotipos ca aos prexuízos. Os estereotipos implican que o empresariado 
«espera» que as mulleres con descendencia teñan menos dispoñibilidade no 
traballo e posiblemente maior absentismo que afectará á produtividade do seu 
traballo. Deste xeito, a resposta aos currículos diminúe significativamente no 
grupo afectado que son as mulleres con descendencia fronte aos homes con 
descendencia. No entanto, os prexuízos implican que os empresarios prefiren 
contratar un home fronte a unha muller sen ningunha causa obxectiva que 
poida afectar á produtividade. Os autores conclúen que os estereotipos son 
máis importantes ca os prexuízos, xa que a maior discriminación a sofren 
mulleres con descendencia e con baixa cualificación e a menor as mulleres 
sen fillos e alta cualificación.

Nesta liña, o traballo de Goldin e Rouse (2000) amosa que a introdución de 
audicións cegas nos anos setenta e oitenta nas orquestras dos Estados Unidos 
incrementou nun 50% a probabilidade de que as mulleres candidatas pasasen 
as roldas de selección e, por tanto, o número de mulleres nas orquestras 
aumentou.

IV. Medidas para reducir a fenda salarial

Cinco propostas para a igualdade de oportunidades de xénero no ámbito 
laboral por Sara de la Rica (2018):

1. Permisos por maternidade/paternidade solitarios, iguais en tempo e in-
transferibles.

2. Vincular o final destes permisos coa entrada das criaturas de modo univer-
sal no ámbito escolar.

3. Transformar horarios laborais cara á norma europea e permitir máis fle-
xibilidade en canto á presenza física no lugar de traballo.
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4. Para corrixir a desvantaxe actual en canto á presenza feminina nos ámbitos 
de responsabilidade das empresas, imposición de cotas, polo menos 
temporalmente.

5. Nos procesos de contratación, sempre que sexa posible, a primeira selección 
de persoas candidatas debe ser cega en xénero.

Olivetti e Petrolongo (2017) estudan os efectos no mercado de traballo 
das medidas máis empregadas nos países desenvolvidos para fomentar 
a conciliación: baixa maternal remunerada, axudas para o coidado de 
descendentes e contratos de traballo flexible. Fan unha revisión da literatura 
en trinta países da OECD durante corenta e cinco anos. Os resultados 
parecen apuntar que a política que máis facilita ser unha nai traballadora son 
as axudas ao coidado de descendentes (subsidios, gardarías...).

Claudia Goldin (2014) sinala a necesidade de cambios de maior acollida para 
acadar a igualdade no mercado de traballo:

a) Formular cambios no mercado laboral

Claudia Goldin (2014) afirma:

The gender gap in pay would be considerably reduced and might vanish 
altogether if firms did not have an incentive to disproportionately reward 
individuals who labored long hours and worked particular hours. Such 
change has taken off in various sectors, such as technology, science, and 
health, but is less apparent in the corporate, financial, and legal worlds.

b) Cambiar as normas sociais e os estereotipos de xénero

Pechar a fenda no tempo dedicado aos coidados. Unha repartición igualitaria 
da responsabilidade asociada ao coidado dos fillos e fillas ou maiores 
permitiríalles ás mulleres unha maior participación no mercado de traballo 
ao eliminar en boa medida o teito de cristal. Tamén é necesario eliminar 
prexuízos contra os pais que reclaman os dereitos laborais para o coidado de 
descendentes.
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Táboa 1. Fenda salarial

Fonte: elaboración propia

Homes

Mulleres

Fenda salarial

Salario bruto 
anual

25 727 €

19 745 €

30 %

Salario por hora 
sen axustar

15,84 €

13,56 €

17 %

Salario por hora 
axustado

13 %
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