
 

 

Profundizando los Principios para el Empoderamiento Económico de las Mujeres - WEP's 

Glosario de términos relacionados con WEPS 

 

 Acoso en el ámbito laboral 

La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y 

prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten 

una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un 

daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género; y la 

expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra 

las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un 

sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.  

Fuente: OIT- Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo – Junio 2019 

 

 Adquisiciones sensibles al género 
 

Las adquisiciones sensibles al género consisten en la selección de servicios, bienes y obra civil que tengan 
en cuenta su impacto sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres ha 
implementado herramientas que aumentarán la proporción de empresas proveedoras con mujeres al 
cargo, en el gasto que ONU Mujeres realiza en adquisiciones. Fuente: ONU Mujeres 
 

 Adopción de decisiones y participación 
 
La participación de las mujeres en la vida pública, específicamente en la esfera de adopción de decisiones 
públicas, es una medida clave del empoderamiento de las mujeres y una estrategia para lograr la igualdad 
de género. La Plataforma de Acción de Beijing tiene dos objetivos estratégicos relacionados:  Adoptar 
medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder 
y en la adopción de decisiones (G.1); y Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de 
decisiones y en los niveles directivos (G.2). La participación igual de las mujeres en la adopción de 
decisiones no es una mera demanda de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición 
necesaria para que se tomen en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa de las 
mujeres y la incorporación de la perspectiva de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones, 
no se podrán alcanzar las metas de igualdad, desarrollo y paz. 
 
Es importante reconocer que la adopción de decisiones se refiere a muchas áreas diferentes de la vida 
pública, que incluye pero no se limita a las posiciones decisorias en los Gobiernos, órganos legislativos y 
partidos políticos. También es necesario buscar representación paritaria de mujeres y hombres en 
posiciones decisorias en los ámbitos de las artes, cultura, deportes, medios de comunicación, educación, 
religión y el derecho, así como organizaciones empleadoras, sindicatos, compañías transnacionales y 
nacionales, bancos, instituciones académicas y científicas, y organizaciones regionales e internacionales, 
incluidas las del Sistema de las Naciones Unidas. 
 
Fuente: Plataforma de Acción de Beijing. Capítulo IV. G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción 
de decisiones, pp. 85-91. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.unwomen.org/es/about-us/procurement/gender-responsive-procurement
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf


 

 

 

 Análisis de género 

 

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

oportunidades y derechos/prerrogativas afectan a hombres, mujeres, niñas y niños en ciertas situaciones 

o contextos. El análisis de género examina las relaciones entre mujeres y hombres y su acceso y control 

de los recursos, así como las limitaciones de unas con respecto de los otros. En todas las evaluaciones 

sectoriales o análisis situacionales se debe integrar un análisis de género para asegurar que las 

intervenciones no exacerben las injusticias y desigualdades de género y que, cuando sea posible, se 

promueva mayor igualdad y justicia en las relaciones de género.  

Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.   

 

 

 Auditoría de género 

Una auditoría de género participativa es una herramienta y un proceso basado en una metodología 

participativa para promover el aprendizaje organizacional a nivel individual, de unidad de trabajo o 

institucional sobre cómo transversalizar el género de manera práctica y eficaz. Una auditoría de género 

es esencialmente una "auditoría social", y pertenece a la categoría de "auditorías de la calidad", que la 

distingue de las "auditorías financieras" tradicionales. Evalúa si las prácticas internas y los 

correspondientes sistemas de apoyo para la transversalización de género son eficaces y se refuerzan 

mutuamente, y si se cumplen. Establece una línea de base; identifica brechas y desafíos críticos; y 

recomienda formas de abordarlos, sugiriendo posibles mejoras e innovaciones. También documenta 

buenas prácticas para alcanzar la igualdad de género. Una auditoría de género mejora la capacidad 

colectiva de la organización de examinar sus actividades con una perspectiva de género y de identificar 

fortalezas y debilidades en la promoción de las cuestiones de igualdad de género. Monitorea y evalúa los 

avances relativos a la transversalización de género y ayuda a construir el sentido de propiedad 

institucional de las iniciativas sobre igualdad de género. También perfecciona el aprendizaje institucional 

sobre género. El Centro Internacional de Formación de la OIT ofrece un proceso de certificación para 

auditoras(es) de género. Fuente: OIT. AUDITORÍA PARTICIPATIVA DE GÉNERO: Herramienta para la 

introducción de cambios institucionales. Ginebra.  

 

 Brecha de género 

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

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

mujeres, por ej. "brecha salarial de género." Sin embargo, puede haber brechas de género en muchos 

ámbitos, tal como los cuatro pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de 

Brecha de Género, a saber: participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza 

de vida, empoderamiento político. 

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

Report 2012". Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza.   

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf


 

 

 Cadenas globales de cuidados 
 
Este es un concepto que se usa para describir las formas en las que las responsabilidades de cuidados se 
transfieren de un hogar a otro, a través de las fronteras nacionales, formando cadenas. En la medida en 
que las personas se mueven, el trabajo del sector de cuidados se internacionaliza. A través de esas 
cadenas, los hogares de distintos lugares del mundo están interconectados, transfiriendo tareas de 
cuidados de un hogar a otro con base en jerarquías de poder tales como el género, la etnia, la clase social, 
y el lugar de origen. Las cadenas globales de cuidados son un fenómeno que tiene lugar en el contexto de 
la globalización, feminización de la migración, y la transformación de los estados de bienestar social. Las 
cadenas están formadas por mujeres que emigran para trabajar en el sector de los cuidados (trabajo 
doméstico, personal de los servicios médicos, etc.), al mismo tiempo que transfieren el trabajo de 
cuidados de sus propios hogares de origen, y a veces de destino, a otras mujeres. 
 
Fuentes: Orozco, Amaia. (2009) Cadenas globales de cuidados: ¿Qué derechos para un régimen global de 
cuidados justo? Santo Domingo, República Dominicana: ONU-INSTRAW (parte de ONU Mujeres); 
Petrozziello, Allison. (2013) Género en marcha: Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una 
perspectiva de género. Santo Domingo: ONU-MUJERES, en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.   

 Culpabilización de la víctima 

En todas las formas de violencia existe cierto grado de "Culpabilización de la víctima". Con el fin de no 
cuestionar la seguridad del mundo que nos rodea, cuando escuchamos acerca de un incidente violento, 
podemos estudiar el comportamiento de la víctima y convencernos de que si evitamos tales riesgos y 
comportamientos (por ej. estar solas tarde de noche, aventurarnos en ciertas áreas, dejar la puerta sin 
tranca, vestirnos "provocativamente") evitaremos la violencia. Sin embargo, este acto natural de 
autodefensa psicológica, dirige nuestra atención hacia la responsabilidad percibida de la víctima, y puede 
omitir cuestionar cabalmente la conducta del agresor. Al desplazar la culpa hacia la víctima de violencia 
de género, la atención recae sobre la víctima, que con frecuencia es una mujer, y su comportamiento, en 
lugar de hacerlo sobre las causas estructurales y las desigualdades en el trasfondo de la violencia cometida 
contra ella. Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 Cuotas 

Los sistemas de cuotas se han considerado una de las medidas especiales o acciones afirmativas más 
eficaces para aumentar la participación política de las mujeres. Actualmente hay 77 países que han 
instaurado las cuotas constitucionales, electorales o partidarias para las mujeres. En los países donde a 
los asuntos de las mujeres siempre se les ha adjudicado la más baja prioridad, el aumento de la cantidad 
de mujeres que ocupan posiciones decisorias ha ayudado a elevar la agenda a un nivel de mayor prioridad. 

Fuente: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Demócrata para 
Asuntos Internacionales. 2012. Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos 
políticos: Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres en Glosario 
de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  
 

 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://www.ndi.org/sites/default/files/Spanish.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Spanish.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es


 

 

 Datos desagregados por sexo 

 Son datos a los que se aplica la clasificación cruzada por sexo y así presentan información separada para 

hombres y mujeres, niños y niñas. Los datos desagregados por sexo reflejan los roles, situaciones reales, 

condiciones generales de hombres y mujeres, niñas y niños en cada aspecto de la sociedad. Por ejemplo, 

la tasa de alfabetización, nivel educativo, propiedad de negocios, empleo, diferencias salariales, 

dependientes, propiedad de la vivienda y la tierra, préstamos y créditos, deudas, etc. Cuando los datos no 

están desagregados por sexo, es más difícil identificar las desigualdades reales y potenciales. Los datos 

desagregados por sexo son necesarios para un análisis de género eficaz. 

Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; UNESCO (2003) 

Gender Mainstreaming Implementation Framework en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 

 Desarrollo sostenible 

Hay muchas definiciones de desarrollo sostenible, incluida la que aquí se presenta que apareció por 

primera vez en 1987 en el Informe Brundtland de las Naciones Unidas: Desarrollo sostenible es "aquel que 

garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades." El Documento Final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en 

2005, hace referencia a los tres componentes del desarrollo sostenible –desarrollo económico, desarrollo 

social y protección del medio ambiente– como "pilares interdependientes que se refuerzan 

mutuamente." 

Fuentes: Naciones Unidas (1987) "Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo." Resolución aprobada por la Asamblea General 42/187, el 11 de diciembre de 1987; Naciones 

Unidas (2005) Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 en Glosario de Igualdad de Género- ONU 

Mujeres.  

 

 Discriminación en el Trabajo 

Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

Fuente: Convenio Nº 111 de la Organización Internacional de Trabajo  

 

 División sexual (o por género) del trabajo 

Este es un concepto importante en el análisis básico de género. Ayuda a entender más profundamente 

las relaciones sociales como punto de entrada al cambio sostenible mediante el desarrollo. La división del 

trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres, los 

niños y las niñas, según los roles de género socialmente establecidos o que se consideran apropiados y 

preciados para cada sexo. Quienquiera que planee una intervención comunitaria debe saber y 

comprender la división del trabajo y la distribución de los bienes con criterios de sexo y edad para cada 

https://www.unicef.org/gender-equality
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111


 

comunidad objeto de intervenciones de desarrollo. Dentro de la división del trabajo hay varios tipos de 

roles: 

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

servicios ya sea para la venta, intercambio, o para satisfacer las necesidades familiares de 

subsistencia. 

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

la sociedad. Estas incluyen el trabajo en la casa como limpiar, cocinar, tener y criar hijos/as, y 

cuidar a familiares. Estas tareas en general son realizadas por las mujeres. 

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

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

de recursos escasos para el consumo colectivo, tales como agua, atención de la salud y educación. 

Se trata de trabajo voluntario no remunerado realizado en tiempo "libre". 

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

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

reconocido oficialmente puede ser directamente remunerado o traer aparejado un aumento del 

poder o estatus. 

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

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

trabajo comunitario. 

 

Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

  

 Empoderamiento económico de las mujeres 

La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute pleno e igual por mujeres y hombres de sus 

derechos y prerrogativas económicas facilitado por políticas y entornos institucionales propicios y el 

empoderamiento económico. El empoderamiento económico es un pilar de la igualdad de género. Se 

refiere tanto a la capacidad de tener éxito y avanzar económicamente como al poder de tomar decisiones 

económicas y actuar de acuerdo a ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un derecho esencial 

para alcanzar la igualdad de género y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza, y mejoras en la salud, educación y bienestar social. 

Fuentes: ONU Mujeres; ICRW (2011) Understanding and measuring women´s economic empowerment 

en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 

 Equidad de género 

La terminología preferida dentro de las Naciones Unidas es igualdad de género, en lugar de equidad de 

género. La equidad de género contiene un elemento de interpretación de la justicia social, generalmente 

basada en la tradición, costumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las mujeres. 

Se ha determinado que ese uso de la equidad con respecto al adelanto de las mujeres es inaceptable. 

Durante la conferencia de Beijing en 1995, se acordó que se utilizaría el término igualdad. 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
http://www.icrw.org/publications/understanding-and-measuring-womens-economic-empowerment
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es


 

Más tarde el comité de la CEDAW lo confirmó en su Recomendación General 28: "Se exhorta a los Estados 

Partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad entre 

los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la 

Convención. En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de la 

mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o un trato 

diferente pero considerado equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

oportunidades". 

Fuentes: ONU Mujeres, OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions; Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2010), Recomendación General Nº 28 relativa a las 

obligaciones básicas de los Estados Partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en Glosario de Igualdad de Género- ONU 

Mujeres.  

 

 Estereotipos de género 

Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y 

los roles de las mujeres y los hombres. Las características estereotipificadas sobre los hombres los 

describen como competitivos, codiciosos, autónomos, independientes, beligerantes, interesados en los 

bienes privados. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las representan como cooperadoras, 

acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. Con 

frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género más ampliamente y pueden 

reflejarse y reforzarse con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas institucionales. 

Los mensajes que refuerzan los estereotipos de género y la idea que las mujeres son inferiores vienen en 

una variedad de "envases" —desde canciones y anuncios publicitarios hasta proverbios tradicionales. 

Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 

 Igualdad de género (igualdad entre mujeres y hombres) 
 
Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y 
de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los 
derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron 
con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de 
mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y 
hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres sino que concierne e involucra a los hombres 
al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos 
humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.  
Fuente: UN Women, OSAGI Gender Mainstreaming - Concepts and definitions en Glosario de Igualdad de 
Género- ONU Mujeres.  
 
 
 
 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es


 

 

 Incorporación de una perspectiva de género 

La incorporación de una perspectiva de género es el enfoque que ha elegido el Sistema de las Naciones 

Unidas y la comunidad internacional para avanzar con los derechos de las mujeres y las niñas, como 

subconjunto de derechos humanos a los que se dedican las Naciones Unidas. No constituye una meta u 

objetivo per se. Es una estrategia para implementar mayor igualdad para las mujeres y niñas en relación 

con los hombres y niños. 

La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para 

los hombres y para mujeres, cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 

elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas las 

esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de 

ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género. 

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

conclusiones convenidas 1997/2 en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 

 Indicador de género 

Un indicador es una referencia. Puede ser una medida, un número, un hecho, una opinión o una 

percepción que apunta hacia una condición o una situación específica y que mide los cambios en dicha 

condición o situación a lo largo del tiempo. La diferencia entre un indicador y una estadística reside en el 

hecho de que los indicadores deben incluir una comparación por norma. Los indicadores de género miden 

los cambios basados en el género en la sociedad a lo largo del tiempo; ofrecen una visión detallada de los 

resultados conseguidos por acciones e iniciativas específicas basadas en el género. 

Fuente: Principios para el Empoderamiento de las Mujeres. Pacto Global de Naciones Unidas y ONU 

Mujeres.  

 

 Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

En 2010, el PNUD desarrolló un nuevo índice para medir la disparidad de género, llamado Índice de 

Desigualdad de Género (IDG). El índice es una medida compuesta que muestra la pérdida en desarrollo 

humano debido a la desigualdad entre los logros de hombres y mujeres en tres dimensiones: (1) salud 

reproductiva, (2) empoderamiento, y (3) el mercado laboral. El índice va de cero, que indica que los 

hombres y las mujeres están en igualdad de condiciones, a uno, que indica que las mujeres están en las 

peores condiciones posibles en todas las dimensiones ponderadas. El nuevo índice fue introducido en el 

Informe sobre Desarrollo Humano 2010 como una medida experimental para solucionar las fallas de los 

indicadores anteriores, que ya no se usan, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de 

Empoderamiento de la Mujer (GEM), ambos introducidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 1995. 

Según el índice, en ningún país del mundo las mujeres están en pie de igualdad con los hombres. En otras 

https://www.unicef.org/gender-equality
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/7-Principios-para-el-empoderamiento-de-las-mujeres.pdf
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palabras, la igualdad de género continúa siendo una realidad lejana. Fuente: Glosario de Igualdad de 

Género- ONU Mujeres.  

 Masculinidad 
 
Una perspectiva de género, o forma de analizar el impacto del género en las oportunidades, roles sociales 
e interacciones de las personas, nos permite observar la presión que se ejerce sobre los niños y los 
hombres para que desempeñen y se ajusten a roles específicos. Así, el término masculinidad se refiere al 
significado social de la hombría, que se construye y define social, histórica y políticamente, en lugar de 
estar determinada biológicamente. Hay muchas definiciones construidas socialmente sobre qué es ser 
hombre. Pueden cambiar con el transcurso del tiempo y dependiendo del lugar. El término se relaciona 
con las nociones e ideales percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse o se espera que se 
comporten en un contexto determinado. Las masculinidades no son solo acerca de los hombres; las 
mujeres también materializan y producen el significado y las prácticas de la masculinidad. 
 
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”. en Glosario de 
Igualdad de Género- ONU Mujeres.  
 

 Paridad de género 

La paridad de género es otro término para la igualdad de representación de mujeres y hombres en un 

ámbito determinado. Por ejemplo, paridad de género en el liderazgo institucional o en la educación 

superior. Trabajar para lograr la paridad de género (igual representación) es un componente clave para 

lograr la igualdad de género y, junto con la incorporación de una perspectiva de género, conforman 

estrategias gemelas. Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 Presupuesto sensible al género 

El presupuesto sensible al género o PSG es un método para determinar en qué medida los gastos 

gubernamentales se han desviado de la meta de igualdad de género o se han acercado a ella. Un 

presupuesto sensible al género no es un presupuesto separado para las mujeres, sino más bien una 

herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el gasto público y la tributación desde una 

perspectiva de género. Posteriormente puede utilizarse para promover la reasignación de un ítem de la 

partida presupuestaria para atender mejor las prioridades de las mujeres así como las de los hombres, lo 

cual lo hace, como sugiere el nombre, sensible al género. Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU 

Mujeres.  

 Roles de género 

Los roles de género se refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, 

son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen 

determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas 

(véase división sexual del trabajo). A menudo los roles de género están condicionados por la estructura 

del hogar, el acceso a los recursos, impactos específicos de la economía mundial, una situación de 

conflicto o desastre, y otros factores relevantes localmente tales como las condiciones ecológicas. Al igual 

que el género, los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo, especialmente con 
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el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las masculinidades. Fuente: Glosario de 

Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 Sector informal 

El término sector informal se refiere al empleo y la producción que tiene lugar en empresas pequeñas o 

que no están registradas. Incluye el empleo por cuenta propia en empresas informales (empresas 

pequeñas que no están registradas) y empleo asalariado en trabajos informales (trabajos irregulares sin 

protección) para empresas informales, empresas formales, hogares o sin empleador-a fijo-a. 

Fuente: Hussmanns, Ralf. (2003) Statistical definition of informal employment: Guidelines endorsed by the 

Seventeenth International Conference of Labour Statisticians. Oficina Internacional del Trabajo: Ginebra. 

en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 

 Techo de cristal 

El término "techo de cristal" es una metáfora que ha sido utilizada para describir las barreras invisibles 

("de cristal") a través de las cuales las mujeres pueden ver las posiciones de élite, por ejemplo en el 

gobierno o el sector privado, pero no las pueden alcanzar (se lo impide el "techo" invisible). Esas barreras 

impiden que grandes cantidades de mujeres y minorías étnicas consigan y se aseguren los empleos más 

poderosos, prestigiosos, y mejor pagados del mercado laboral. 

Fuente: Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 Trabajo de cuidados no remunerado 

El término trabajo de cuidados no remunerado abarca todas las actividades diarias para mantener 

nuestras vidas y salud, tales como las tareas del hogar (preparación de alimentos, limpieza, lavado de 

ropa) y cuidados personales (especialmente de los niños y niñas, personas mayores, enfermas o que 

tienen alguna discapacidad). Lo más común es que estas actividades sean desarrolladas por las mujeres 

en el hogar de forma gratuita. 

Según la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas para reducir la pobreza mundial a la mitad para el 

año 2015, la abrumante mayoría del trabajo que mantiene la vida diaria —cultivar alimentos, cocinar, 

criar a las niñas y niños, cuidar a las personas mayores, mantener la casa, buscar agua— es realizado por 

las mujeres y, universalmente, a este trabajo se le adjudica una baja categoría y poca o ninguna 

remuneración. 

El poco valor social y económico asignado a este trabajo contrasta dramáticamente con la importancia 

real que tiene para las familias y la sociedad en general. De hecho, las economistas feministas han 

demostrado que los cuidados son la base invisible del sistema socioeconómico. Sin embargo, como el 

trabajo de cuidados se entiende como "tarea de mujeres", en su mayoría no recibe compensación 

monetaria; porque no se valora, no se mide; porque no se ve, no se toma en cuenta al diseñar políticas 

(Orozco 2010). 

El Documento Final de Río+20 reconoce, por primera vez, que el trabajo de cuidados no remunerado 

contribuye sustancialmente al bienestar humano y al desarrollo sostenible pero significa una carga 

desproporcionada para las mujeres y niñas (párr. 153). El trabajo de cuidados no remunerado apoya al 
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sector del mercado bajando los costos que deben pagar los empleadores para mantener a empleados/as 

y sus familias. También apoya al sector público brindando servicios de salud, saneamiento, agua y cuidado 

infantil cuando no hay suministro público de estos servicios o el que hay es insuficiente. 

Fuentes: Orozco, Amaia. (2010) Cadenas globales de cuidados. ¿Qué derechos para un régimen global de 

cuidados justo? INSTRAW (ahora parte de ONU Mujeres): Santo Domingo; Instituto de Investigaciones de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (2010), Cuál es la importancia del cuidado para el desarrollo 

social, UNRISD Síntesis de investigación y política 9, UNRISD: Ginebra; Naciones Unidas (2012) Resolución 

aprobada por la Asamblea General 66/288. El futuro que queremos. A/RES/66/288 en Glosario de Igualdad 

de Género- ONU Mujeres.  

 

 Trabajo decente 

El trabajo decente es la disponibilidad de empleo en condiciones de libertad, equidad, seguridad humana 

y dignidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente implica 

oportunidades de trabajo productivo y que proporcione un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo 

y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 

libertad para que las personas expresen sus inquietudes, se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas también ha emitido una Observación General que 

define el trabajo decente y requiere el cumplimiento del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Fuentes: OIT Trabajo decente; Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2006) El derecho al 

trabajo, Observación General Nº 18. 

 Uso del tiempo 

El uso del tiempo es una medida importante de las actividades de las mujeres y los hombres en sus roles 

productivos, reproductivos y comunitarios. El uso del tiempo se puede medir utilizando encuestas sobre 

las actividades que las personas desempeñan durante determinado período de tiempo (generalmente un 

día o una semana). Aunque las encuestas sobre el uso del tiempo pueden y han sido usadas para una 

variedad de fines, el motivo más común para realizar tal encuesta en los países en desarrollo es 

proporcionar mejor información sobre el trabajo que desempeñan los hombres y las mujeres, y para 

destacar el tiempo que dedican a actividades no remuneradas, que suelen ser invisibles en los datos de 

los censos regulares. Este trabajo no remunerado, que incluye el trabajo para otras personas, se considera 

un factor que contribuye considerablemente a la desigualdad de género y a la pobreza de las mujeres 

(Mohammed 2009). 

Fuentes: Mohammed, Margaret (2009) Making invisible work more visible; gender and time use surveys 

with a focus in the Pacific and unpaid care work. Suva, Fiji: Centro del Pacífico del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo; Naciones Unidas, Situación de la mujer en el mundo 2010. Tendencias y 

estadísticas. UN, ST/ESA/STAT/SER.K/19 en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  
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Violencia contra las mujeres 
 
Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer se 
entenderá que abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
 
a. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos el maltrato, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación en el matrimonio, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por la pareja, violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación; 

b. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en lugares públicos y en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. 
 
Fuente: Artículos 1 y 2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. En: 85ª Reunión Plenaria. 20 de diciembre de 1993. Ginebra, Suiza; 1993 

en Glosario de Igualdad de Género- ONU Mujeres.  

 
Violencia de género (VG) 
 
La VG es un término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una 
persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre mujeres y hombres. La 
naturaleza y el alcance de los distintos tipos de VG varían entre las culturas, países y regiones. Algunos 
ejemplos son la violencia sexual, incluida la explotación/el abuso sexual y la prostitución forzada; violencia 
doméstica; trata de personas; matrimonio forzado/precoz; prácticas tradicionales perjudiciales tales 
como mutilación genital femenina; asesinatos por honor; y herencia de viudez. 
 
Hay diferentes tipos de violencia que incluyen (pero no se limitan a) la violencia física, verbal, sexual, 
psicológica y socioeconómica. 
1. Violencia física: La violencia física es un acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico. 

Incluye golpear, quemar, patear, dar puñetazos, morder, desfigurar, usar objetos o armas, arrancar el 
cabello. En su forma más extrema, la violencia física lleva al feminicidio o asesinato de una mujer por 
razón de género. Algunas clasificaciones también incluyen la trata de personas y la esclavitud dentro 
de la categoría de violencia física porque implica coerción inicial, y las mujeres u hombres jóvenes que 
la padecen terminan siendo víctimas de más violencia como resultado de su esclavitud. 

2. Violencia verbal: El abuso verbal puede abarcar: menosprecio en privado o en presencia de otras 
personas, ridiculización, uso de malas palabras que sean especialmente incómodas para la 
interlocutora, amenazas de ejercer otras formas de violencia contra la víctima o contra alguien o algo 
de su aprecio. Otras veces el abuso verbal está relacionado con las raíces de la víctima, insultos o 
amenazas a causa de su religión, cultura, idioma, orientación sexual (supuesta) o tradiciones. 

3. Violencia sexual: La violencia sexual incluye muchas acciones que hieren a cada víctima de manera 
similar y que se perpetran tanto en la esfera pública como en la privada. Algunos ejemplos son la 
violación (violencia sexual que incluye alguna forma de penetración en el cuerpo de la víctima), 
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violación en el matrimonio e intento de violación. Otros tipos de actividad sexual forzada incluyen: 
ser forzada a mirar a otra persona masturbarse o a masturbarse delante de otras personas, ser forzada 
a tener sexo sin protección, acoso sexual y, en el caso de las mujeres, abuso en relación a la 
reproducción (embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada). 

4. Violencia psicológica: La violencia psicológica puede incluir, por ejemplo, conductas amenazantes que 
no necesariamente implican violencia física ni abuso verbal. Puede incluir acciones que se refieran a 
actos de violencia anteriores, o ignorar y descuidar intencionalmente a la otra persona. También se 
ejerce violencia psicológica cuando se la mantiene en aislamiento o confinamiento, se retiene 
información, o se la mantiene en la ignorancia, etc. 

5. Violencia socioeconómica: La violencia socioeconómica es causa y a la vez efecto de las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres, predominantes en las sociedades. Algunas de las formas más típicas 
de violencia socioeconómica incluyen quitarle a la víctima sus ganancias, no permitirle tener un 
ingreso separado (condición de "ama de casa" forzada, trabajo no remunerado en el negocio familiar), 
o ejercer violencia física que la incapacita para el trabajo. En la esfera pública puede incluir negarle 
acceso a la educación o trabajo (igualmente) remunerado (principalmente a las mujeres), negarle 
acceso a los servicios, excluirla de ciertos trabajos, negarle empleo o el ejercicio de sus derechos 
civiles, sociales o políticos. 

 
 
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”. en Glosario de 
Igualdad de Género- ONU Mujeres.  
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