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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE GÉNERO

Angel Joel Méndez López, Isaac Iran Cabrera Ruiz, María Olaya Grau Rengifo,  
Pedro Antonio Busot Silva, María del Mar Bernabé Villodre

“Los hombres miran a las mujeres; las mujeres  
miran como son miradas. Esto determina no solo la mayor  

parte de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también  
la relación de las mujeres consigo mismas”.  

De Lauretis (2000).

Como concepto, el género encuentra origen en los años 1950 del pasado siglo, donde los 
autores Money y Hampson, entre los años 1955 y 1957 hacen referencia al rol de género, alu-
diendo a “todas las cosas que la persona dice o hace, para revelarse a ella misma como niño u 
hombre, niña o mujer” (Money y Hampson, 1955, 1957). Esta idea denota una modificación en 
la comprensión de las diferencias entre los sexos, en tanto predisposición biológica y condensa, 
en una nueva denominación, ideas desentrañadas durante años previos, donde autoras como 
Havellock Ellis o Simone de Beauvoir, las cuales ya fueron poniendo en evidencia la necesidad 
de focalizar la construcción social de las relaciones entre los sexos.

A lo largo de la historia, el “género”, en tanto constructo categorial complejo, ha constituido 
una parte invisible de las personas, alegándose que el mismo era sinónimo de sexo; es decir, se 
entendía limitativa y fragmentadamente, como una cualidad natural, biológica, la que se deter-
minaba a partir de la anatomía de cada persona (Benhabib, 1990). Sobre esta base y tomando 
en consideración lo anterior, encontramos que muchas sociedades han elevado este criterio, 
reseñando estas cualidades físicas como argumento suficiente para constituir una sociedad es-
tratificada entre hombres y mujeres generando, a la postre, desigualdad social y política (Cobo, 
1991). Sin embargo, el género y el sexo son dos conceptos en continua interacción, que resultan 
diferenciados por lo cultural y por lo biológico, haciendo referencia al género como aquello 
culturalmente significativo y al sexo, como lo biológico (García, 2005).

Podemos explicitar y solo de forma generalista que el sexo es un concepto biológico, que nos 
permite clasificar a los seres humanos como mujeres u hombres, en función de sus genitales y de 
su papel en el proceso reproductivo. Por su parte, el género es un concepto cultural, que sirve 
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para atribuir a cada sexo, modelos de comportamiento diferenciados, en función de lo que cada 
cultura estima que es propia de cada uno de ellos. Con el concepto de género es posible expre-
sar el conjunto de características, comportamientos y funciones que conlleva el venir al mundo 
con uno u otro sexo. Es este conjunto (al género aludimos) y no el sexo en sí mismo (diferencias 
de índole biológicas), lo que suscita tantas controversias y tantos discursos enfrentados entre sí. 

La concepción de género, como locución anexa al sexo, se remonta al siglo XVII junto con 
Poulain de la Barre. Este autor escribió tres textos en los cuales argumentaba principalmente la 
desigualdad social entre los hombres y las mujeres, como un aspecto cultural, alejándolo de 
cualquier lógica meramente naturalista. Poulain postuló, por primera vez esta situación, trasla-
dando la responsabilidad de dicha desigualdad a los ámbitos sociales y políticos (Cobo, 1991). 
Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII, junto con la Ilustración, que el significado de “género” se 
termina de consolidar como algo cultural (Valcárcel, 1991). En este momento histórico particular, 
aparecen las teorías del ilustrado Jean Jacques Rousseau. El filósofo, asigna los deberes de es-
posa y madre a las mujeres, acudiendo a una lógica naturalista. De este modo, determina como 
algo biológico, la existencia de dos sexos y, por lo tanto, dos espacios diferentes para cada uno: 
“el público” para el hombre y el “privado” para la mujer (Cobo, 1991). 

Ha de reflexionarse al respecto que, esta clasificación que coloca al hombre como el “domina-
dor” del espacio público y encapsula a la mujer, al marco privado, ha sido la perspectiva más 
predominante y, lamentablemente, aún se mantiene en muchas sociedades y culturas, razón por 
la cual, quienes estamos concienciadas y apostamos en nuestra práctica, por la construcción de 
una sociedad alternativa, debemos continuar actuando desde diferentes perspectivas y trinche-
ras, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Como es de espe-
rar, esta postura, mencionada previamente e ilustrativa de la fragante desigualdad entre mujeres 
y hombres, no tardó en recibir retractores/as al respecto, desde la propia Ilustración como Mary 
Wollstonecraft (1994), escritora inglesa la cual acusa a los argumentos de Rousseau como pa-
triarcales, ya que conciben a las mujeres como frágiles y al servicio de los hombres.  

Las palabras de Rousseau, sin embargo, prenden poder en el siglo XIX, momento histórico difícil 
para las mujeres y también para el feminismo. De este modo, en los diferentes trabajos literarios, 
cinematográficos o, en general, artísticos, se recurre a la misoginia romántica, concibiendo a la 
mujer como débil y artificial (Cobo, 1991). 

Por su parte, el siglo XX resulta ser, al fin, el pionero en los estudios con respecto al género, los 
cuales surgen a partir de la década de los setenta de dicha centuria en Estados Unidos y, en 
España, una década más tarde (Cobo, 1991). Así pues, pasados unos años, tras la victoria de 
las mujeres por conseguir el sufragio femenino, en 1949, Simone de Beauvoir diferencia ilustrati-
vamente aquello que significa “sexo” y “género” en su obra El segundo sexo: “No se nace mujer, 
se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico, define la figura que reviste en 
el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización, el que elabora ese 
producto… al que se califica de femenino”.

Actualmente, las Ciencias Sociales han incorporado como objeto de estudio el género, ya que, 
tal y como se ha demostrado, el género es una construcción social (Cobo, 1991) y cultural. 
Este acto ha generado que muchos pensadores y pensadoras, hayan intentado establecer una 
definición estándar sobre aquello que el género significa. Así pues, podemos quedarnos con la 



7

1

7

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE GÉNERO 1
conceptualización de Rubin (1986). En esta dirección, la antropóloga argumenta que el género 
es “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actualidad humana, en el que se satisfacen esas necesidades humanas transfor-
madas”. 

Este auge por el estudio del género, deja de lado la visión reduccionista, ya que permite interpre-
tar las relaciones entre las personas de diferentes sexos como construcciones culturales, las cua-
les implican establecer significados sociales y psicológicos a la anatomía de varones y mujeres 
(Bonilla, 1998, p. 149). Por ello, la diferenciación entre ambos términos es tan importante, por-
que en el momento en el que aparece el término “género” y se establecen definiciones diferentes, 
podemos comprender que el hecho de nacer con unas características anatómicas determinadas, 
conlleva una distinción reproductiva marcada, pero esto no justifica las conductas actitudinales, 
normativas o de roles de las personas (García, 2005).

Consecuentemente, el género constituye el centro de la teoría feminista, ya que “consigue des-
montar el prejuicio de que la biología determina lo ‘femenino’, mientras que lo cultural o humano 
es una creación masculina” (Cobo, 1991). Sin embargo, ¿Cómo se establece este en los proce-
sos personales de cada individuo?

La identidad de género tiene la respuesta. Se estima que esta aparece a los siete años de edad 
aproximadamente, al mismo tiempo que la conciencia de una/o misma/o y la autocategoriza-
ción como mujer o hombre (Cano, 2017; García, 2005; Craig y Baucum, 2009; Halim, Ruble, 
y Shrout, 2013). Existen diferentes teorías que intentan explicar cómo se produce y cómo se 
construye dicha identidad. Así pues, aparecen dos vertientes explicativas: la primera de ellas, 
argumenta que la identidad de género se realiza en los procesos internos del sujeto; la segunda, 
por su parte, sostiene que la construcción de la identidad de género se establece mediante la 
interacción entre los procesos psicológicos básicos y los factores sociales y situacionales (Gar-
cía, 2005). 

A lo largo de este libro, intentaremos analizar y poner en valor, desde una perspectiva sociojurí-
dica, algunos conceptos, procedimientos, experiencias, reflexiones y buenas praxis, que se han 
desarrollado o se están llevando a cabo en el espacio iberoamericano. Aludimos a propuestas 
teóricas, metodológicas y empíricas, que nos dan pistas de la complejidad de este constructo 
categorial que, en los tiempos que corren, precisan comprometida y emancipadoramente de 
nuestra atención profesional y científica, para convertir a nuestra sociedad en un escenario social 
más inclusivo, más justo y más equitativo.
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