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Reflexiones sobre las 
políticas públicas de 
género en colombia, 
avances y retrocesos

Resumen 

El objetivo de este artículo de reflexión es conocer cuáles han sido los avances y retro-
cesos de las políticas públicas sobre género en Colombia. Para este estudio se utilizaron las 
siguientes bases de datos: PROQUEST, SCIELO, EBSCO Host y REDALYC. Así mismo, se 
usaron palabras claves como: violencia de género, dignidad humana, territorio, afectaciones 
psicológicas, maltrato físico, entre otras, permitiendo un mayor análisis de los datos. Como 
resultado de la búsqueda se encontraron ocho (8) artículos que cumplieron con los criterios 
de inclusión y exclusión. En consecuencia, se halló la siguiente información: Algunos de los 
puntos a abordar son la participación política, implementación de proyectos, acceso a educa-
ción básica y superior en zonas de difícil acceso generando bienestar en la calidad de vida de 
las mujeres. Por otro lado, se encuentran algunos desafíos como son: corrupción, el conflicto 
armado, la limitación de recursos y la poca gestión por parte de empresas privadas.  

Por consiguiente, se logra concluir que todas estas condiciones limitan la eficacia de las 
políticas públicas de género en el territorio colombiano.

Palabras clave: Dignidad humana, igualdad de género, reconocimiento, relaciones de 
género, Autonomía, institucionalidad 
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Por otro lado, estudios realizados por 
el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública, evidencia que los hombres son los 
principales agresores en los casos de vio-
lencia física (72,3%), violencia psicológica 
(74,7%) y abuso sexual (97,3%); mientras 
que las mujeres fueron las principales respon-
sables en los casos de privación y negligencia 
(80%). Un ejemplo de ello es el departamen-
to de Santander, donde en cada víctima de 
sexo masculino hay dos mujeres agredidas, y 
un 33,0 % de los casos ocurre en niños meno-
res de 6 años. (Ministerio de salud, 2020).

La desigualdad femenina también se 
traduce en la responsabilidad desproporcio-
nada con respecto al trabajo no remunerado y 
de los cuidados que prestan a otras personas, 
en especial en el ámbito familiar. De acuerdo 
a cifras de las Naciones Unidas, las mujeres 
dedican entre 1 y 3 horas más que los hom-
bres a las labores domésticas; entre 2 y 10 
veces más de tiempo diario a la prestación de 
cuidados (a los hijos e hijas, personas mayo-
res y enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias 
menos a actividades remuneradas (Andrioli, 
2018).

La violencia de género es un fenómeno 
que a su vez se manifiesta en diferentes esce-
narios, uno de ellos es en planteles educati-
vos mediante, actos o amenazas de violencia 
sexual, física o psicológica que acontecen en 
las escuelas y sus alrededores, perpetrados 
como resultado de normas y estereotipos de 
género, y debidos a una dinámica de des-
igualdad en el poder.

La violencia de género en Colom-
bia ha generado un impacto negativo en el 
desarrollo psicosocial de las mujeres, ya que 
cada día se incrementa el número de vícti-
mas y feminicidios en el territorio,  por ello 
el objetivo principal del artículo es conocer 
cuáles han sido los avances y retrocesos de 
las políticas públicas sobre género en Co-
lombia, mediante una revisión documental 
para el periodo 2022, así como también se 
propone organizar la información por medio 

de categorías que permitan un mayor análisis 
de la información. Por ende, la construcción 
de este artículo pretende beneficiar a toda 
la sociedad civil a nivel internacional para 
que así surjan propuestas, planes de acción y 
políticas que contribuyan a la mitigación de 
la presente problemática.

A nivel local la Ciudad de Bucara-
manga se ha caracterizado por ser una de las 
ciudades con altos índices de violencia hacia 
la población femenina, Según el análisis del 
Observatorio de Salud Pública de Santander 
(OSPS) en el 2016  “la casa es el lugar de 
ocurrencia de los hechos, se evidenció que en 
Santander se registran 4.554 casos de vio-
lencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual, 
distribuidos así: violencia física 1.473; vio-
lencia psicológica 170” (p1).

La naturalización de la violencia de gé-
nero, dejan como efectos sufrimiento y pérdi-
da de las capacidades físicas y psíquicas en la 
mujer, convirtiéndose en víctimas silenciosas 
y a su vez, cómplices de esta problemática, 
transmitiendo el ciclo de violencia a futuras 
generaciones.  Esta fenómeno que padecen 
las mujeres no debe entenderse como la 
expresión de un conflicto privado propio de 
relaciones de parejas, si no como un grave 
problema público, puesto que constituye un 
atentado contra los derechos humanos y los 
valores que legitiman el sistema democrático 
(Lopez,2017)

Uno de los principales problemas para 
mitigar la problemática es el reconocimiento 
por parte de la víctima, algunas de estas sien-
ten miedo, soledad e inseguridad para contar 
diferentes eventos de violencias ya sea en su 
lugar de trabajo, en su familia o el transpor-
te público. Es por ello que las acciones por 
parte de los entes gubernamentales suelen ser 
ineficientes; esto también está relacionado 
con los procesos de denuncia ante la policía 
nacional, comisaria de familia, debido a que 
las victimas suelen haber perdonado al agre-
sor, y todos estos procesos quedan sin una 
previa solución o restablecimiento de derechos.

Abstract

The objective of this reflection article is to learn about the advances and setbacks of 
public policies on gender in Colombia. The following databases were used for this study: 
PROQUEST, SCIELO, EBSCO Host and REDALYC. Likewise, key words such as: gender 
violence, human dignity, territory, psychological affectations, physical abuse, among others, 
were used, allowing a greater analysis of the data. As a result of the search, eight (8) articles 
were found that met the inclusion and exclusion criteria. Consequently, the following infor-
mation was found: Some of the points to be addressed are political participation, implemen-
tation of projects, access to basic and higher education in areas of difficult access, generating 
well-being in the quality of life of women. On the other hand, there are some challenges such 
as: corruption, armed conflict, limited resources and poor management by private companies. 
Therefore, it can be concluded that all these conditions limit the effectiveness of public gen-
der policies in the Colombian territory.
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Introducción

Durante décadas la violencia contra la 
mujer se ha convertido en un fenómeno de 
gran complejidad social, que tiene sus raíces 
en el proceso de formación de una sociedad 
machista y discriminatoria frente al género. 
La base de la violencia está estructurada por 
la desigualdad que se manifiesta dentro de 
una familia, en donde los roles y responsabi-
lidades de sus miembros no están claramente 
estructuradas. Es clave resaltar que se conoce 
como violencia de genero todo acto ocasional 
o permanente de agresión y violencia física, 
psicológica y emocional que sufre una per-
sona, por parte de padres, familiares, amigos, 
conocidos, o entornos sociales. Por otro lado, 
los inicios de violencia a la mujer parecen 
relacionarse con aparición de la agricultura y 
de la propiedad privada -sociedad feudal, en 
las que las actividades de poder, bélicas, eco-
nómicas y sociales pasaron a ser competencia 
casi exclusiva del varón (Coomeva,2010).

También se refiere a las diferencias 
entre las experiencias de las niñas y los niños 
y sus vulnerabilidades ante la violencia. In-
cluye amenazas explícitas o actos de violen-
cia física, Bull ying, acoso verbal o sexual, 

tocamientos sin consentimiento, coerción y 
agresión sexual, y en su defecto violación.  
Este tipo de violencias puede originar da-
ños a la integridad física y psicológica de la 
mujer, baja autoestima, aumento de femini-
cidios, suicidios o deserción escolar (UNES-
CO,2015).

Según informe de las Naciones Unidas 
2, las mujeres de todo el mundo son víctimas 
de violencia física, sexual, psicológica y eco-
nómica, con independencia de sus ingresos, 
la edad o la educación. Este tipo de violencia 
puede conducir a problemas de salud física, 
mental y emocional a largo plazo.  También 
indica que alrededor de un tercio de las mu-
jeres en todo el mundo han sufrido violencia 
física y / o sexual por parte de su pareja o 
violencia sexual por parte de un conocido en 
algún momento de sus vidas, convirtiendo a 
la violencia de pareja como la forma más co-
mún de violencia, con indicadores muy altos 
los años reproductivos de la mujer, tanto en 
los países desarrollados y en desarrollo. Esta 
prevalencia disminuye con la edad, pero aún 
persiste entre las mujeres mayores. (ONU, 
2021).

https://drive.google.com/file/d/1QYWnoF1H9fWbHpNjexkk7oq7PeN2v9fW/view?usp=share_link


4 5
REDDIFUSIONREDDIFUSION

formas de violencia contra las mujeres, 
las niñas y los niños, específicamente, la 
violencia conyugal, sexual y el maltrato 
infantil También, procura apoyar los 
esfuerzos encaminados a adoptar estrategias 
para la protección y garantía de los Derechos 
Humanos fundamentales (Bucaramanga, 
2011).

Se hace evidente sumar esfuerzos no 
solo con proyectos desde el sector publico 
sino también desde el ámbito privado, que 
permiten el fortalecimiento de estrategias 
para la mitigación de esta problemática; 
simultáneamente se debe diagnosticar y arti-
cular el enfoque territorial, para que muchas 
mujeres puedan participar y mejorar sus 
condiciones de vida.

Eliminación de barreras de acceso a 
educación básica, secundaria y superior 

La educación es un derecho fundamen-
tal para el fortalecimiento de las capacidades 
humanas, estrechamente se encuentra rela-
cionada con fenómenos como la violencia 
de género, ya que muchas mujeres no logran 
culminar sus estudios por cumplir con sus ro-
les de madre, y esposa; estos escenarios dan 
pie para que sus parejas sientan total control 
sobre su vida y sean dependientes económi-
camente de su compañero sentimental.

En este orden de ideas, el gobierno 
nacional centra su atención hacia el sector 
educativo, en territorios vulnerados por el 
fenómeno de violencia de género, como lo es 
en el departamento del chocó, donde se están 
Implementando modelos de educación flexi-
ble que garantizan el acceso y la permanen-
cia en el proceso educativo para las mujeres 
jóvenes, adultas y campesinas; respetando 
su diversidad étnica, su identidad de género 
y las condiciones de discapacidad (Choco, 
2016).

Cabe resaltar que, el departamento del 
chocó se caracteriza por sus elevados índices 
de pobreza extrema y deficiencias en el sis-

tema educativo, debido a que algunos muni-
cipios son de difícil acceso , en otros casos 
no se disponen de suficientes recursos para 
adecuar las aulas de clases y crear entornos 
agradables, sin embargo con la implementa-
ción de la política pública “equidad de género 
para mujeres chocoanas” se abrieron espacios 
comunitarios que permitieron a  las mujeres, 
formarse en educación básica y secundaria 
así como programas de alfabetismo.

De acuerdo a la encuesta DANE en el 
año 2020, de 1.134 mujeres encuestadas y 
según su nivel educativo 5 mujeres cursaron 
preescolar, 157 básica primaria, 362 básica 
secundaria, 306 media académica o clásica, 
18 media técnica, 2 normalistas, 57 muje-
res técnicas profesional, 12 estudiaron una 
carrera tecnológica, 109 mujeres una carrera 
profesional, 5 una especialización, 51 no 
tenía ningún tipo de estudio y 50 mujeres sin 
información (p5).

Gestión pública y desarrollo institucional 
para garantizar los derechos a las mujeres y 
la calidad de vida

Se entiende la institucionalidad desde 
el paradigma de género, tal como lo expresa 
el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas, el proceso de analizar las implicacio-
nes que tiene para los hombres y las mujeres 
cualquier acción planificada, incluyendo 
leyes, políticas o programas en todas las 
áreas y en todos los niveles. En este sentido, 
es una herramienta para hacer de los intere-
ses y necesidades de hombres y mujeres una 
dimensión íntegra en el diseño, implementa-
ción, monitoreo y evaluación de políticas y 
programas en todas las esferas de la sociedad.

La gestión pública en términos de 
igualdad ha mostrado avances importantes , 
hoy día se encuentran  diferentes entidades 
tanto del nivel nacional como del territorial, a 
través de diversos mecanismos, entre los que 
se encuentran  oficinas dentro de los ministe-
rios que atienden las problemáticas de mujer 
desde el enfoque diferencial; la inserción del 

Reflexiones

Las siguientes reflexiones se llevaron a 
cabo mediante una revisión sistemática con 
un enfoque documental, cuya finalidad es se-
ñalar información científica sobre los avances 
y retrocesos de las políticas públicas en el te-
rritorio colombiano, así mismo estas políticas 
se organizaron en un Excel y posteriormente 
se analizaron los aspectos más relevantes.

Avances de la implementación de políticas 
públicas de equidad de género en Colombia 

Liderazgo y participación política de la 
Mujer 

El liderazgo y la participación política 
no solamente aluden a la acción electoral 
sino también fortalecimiento de acciones di-
rigidas a transformar el entorno o fenómenos 
sociales, la constitución y desarrollo pleno de 
capacidades de los sujetos y grupos para su 
empoderamiento. La existencia de espacios 
comunitarios establecidos tiene relación con   
actitudes, valores, capacidades y motivacio-
nes que influyen en la forma, orientación e 
ímpetu de la participación política en este 
caso de las mujeres, así como de distintos 
grupos sociales y etéreos. La participación 
política de promover una acción colectiva en 
busca de transformaciones en el marco del 
poder social (ONU, 2007).

Es por ello, que muchas iniciativas han 
enfocado sus acciones hacia la participación 
de la mujer en diferentes escenarios. Un 
ejemplo de ello es la crea-
ción de Comités de Interlo-
cución brindando espacios 
de intercambio de saberes, 
articulación con entidades 
del sector privado y social 
para implementar acciones 
que contribuyan al cumpli-
miento de la garantía de los 
derechos de las mujeres, para que se puedan 
fortalecer los procesos de iniciativa privada, 
social y comunitaria que favorecen la equi-

dad de género, estimulación en la participa-
ción de las mujeres, gestión de iniciativas y 
sobre todo el disfrute de sus derechos; el cual 
será objeto de reglamentación por la admi-
nistración municipal a través de la  Política 
Pública para la Igualdad de Género de las 
Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de 
Medellín , del año 2018.

Del mismo modo, se evidencian los 
contratos Sociales y Ambientales en ciudades 
como Bogotá, entre las que se encuentran el 
Sistema Distrital de Cuidado, el programa de 
reducción de la feminización de la pobreza, 
la transversalización de los enfoques de gé-
nero y diferencial, el aumento de los niveles 
de participación e incidencia de las mujeres 
y el fortalecimiento del Distrito para prevenir 
y atender todas los tipos  de violencias que 
afectan a las mujeres (Mujer, 2020).

Implementación de proyectos sociales para 
el fortalecimiento de capacidades a mujeres 
víctimas de violencias

Los proyectos sobre equidad de género 
han logrado un alcance significativo en la res-
tauración de los Derechos a la mujer, también 
permite que muchas de estas, puedan acceder 
a procesos formativos para el fortalecimiento 
de su autoestima, proyecto de vida, empren-
dimiento, entre otras (IIDH,2004).

Para nadie es un secreto que la 
violencia a la mujer ocasiona efectos 
negativos en su desarrollo psicosocial, así 
como también incide en el cumplimiento de 

sus metas a corto y largo 
plazo. Con el desarrollo 
de proyectos y planes 
de acción, estas mujeres 
pueden empoderarse y 
trabajar en equipo para 
transformar su realidad 
y las de su entorno.  Un 
ejemplo de ello es la 

implementación de proyectos en la ciudad 
de Bucaramanga los cuales están dirigidos a 
prevenir y atender integralmente las distintas 

“Los proyectos sobre 
equidad de género han 
logrado un alcance 
significativo en la 
restauración de los 
Derechos a la mujer”
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bajo modalidad de daños personales, afectan-
do directamente la pena. 

Para el año 2017, según un estudio por 
parte de defensoría del pueblo se registraron 
98.999 casos de violencia de genero especial-
mente la intrafamiliar y el tipo de violencia 
que más se notifico fue la física, de los cuales 
el 77% de los casos que se reportaron fue en 
mujeres y solo el 23% en la población varo-
nil, también se identificó que las víctimas de 
violencia sexual fueron niñas menores de 10 
años mientras que las adultas sufrieron daños 
psicológicos y físicos. Un dato importante y 
curioso de este estudio es que el 72% de los 
casos registrados de violencia contra la mujer 
su agresor es un familiar, la pareja o ex pareja 
y solo el 28% de los casos un desconocido.

 En varios países se encuentra un pa-
trón de impunidad sistemática en el procesa-
miento judicial y en las decisiones en torno a 
casos de violencia contra las mujeres debido 
al hecho de que la gran mayoría de estos 
casos carece de una investigación, sanción y 
reparación efectiva.  La impunidad de estas 
violaciones de derechos permite la aceptación 
social del fenómeno de la violencia contra 
las mujeres, el sentimiento y la sensación 
de inseguridad en las mujeres, así como una 
persistente inseguridad de éstas en el siste-
ma de administración de la justicia.  Estas 
deficiencias se relacionan  en un número aún 
ínfimo de juicios orales y sentencias conde-
natorias que no demuestran  a la prevalencia 
del problema (Humanos, 2022).

La corrupción y su impacto negativo en la 
implementación de políticas públicas 

Uno de los fenómenos principales 
que aquejan a la sociedad colombiana es la 
corrupción por parte de funcionarios públi-
cos, los cuales suelen sacar provecho de sus 
cargos para obtener ganancias personales, 
esto suele afectar la imagen de muchas ins-
tituciones; aumentando considerablemente 
los procesos jurídicos por corrupción. Por lo 
cual, muchas personas suelen tener descon-

fianza del sector público.

Conjuntamente, el caso de las políticas 
públicas no es ajeno a esta problemática,  así 
lo revela el informe que el contralor Edgardo 
Maya le entregó al Congreso de sus cuatro 
años de gestión, en el cual indica que en 
ese periodo se iniciaron 4.141 procesos de 
presunta responsabilidad fiscal, por valor de 
21 billones de pesos, de los cuales solo fue-
ron recuperados 700.000 millones de pesos 
(Tiempo, 2018).

Estas cifras son desalentadoras para la 
implementación de estas políticas, debido a 
que gran parte del presupuesto suele ser limi-
tado; ahora bien, enfrentarse a la corrupción 
significa dejar sin oportunidades a miles de 
mujeres que esperan ser intervenidas, muchas 
veces el dinero que realmente se recupera 
es poco y esto tiene que ver, en parte, con 
la falta de coordinación de la Contraloría 
General y las territoriales, ya que no hay una 
misma línea de control concurrente entre 
estos órganos.

Conclusiones  

Para finalizar, los avances de las po-
líticas públicas son enriquecedores 
para las mujeres, primero porque estas 
durante décadas se han enfrentado a la 
desigualdad desde diferentes ámbitos, 
tanto en el entorno laboral, familiar, 
social. Con la implementación de estas 
políticas públicas se fortalece la parti-
cipación social, comunitaria, política 
de las mujeres en su entorno, siendo 
protagonistas de las transformaciones 
sociales. Por consiguiente, todo ello 
surge en un trabajo coordinado por ins-
tituciones públicas, y miembros activos 
de las comunidades. 

De igual magnitud, los proyectos, pla-
nes de acción y programas que se han 
llevado a cabo en los territorios, han 

enfoque de género en las normativas, decre-
tos y resoluciones de las entidades públicas; 
la generación de iniciativas y proyectos, así 
como de presupuestos para atender proble-
máticas específicas de las mujeres en todos 
los niveles de la administración pública y la 
creación de la Consejería para la Equidad de 
la Mujer en la Presidencia de la República 
y de Secretarías de la Mujer o de Género en 
gobernaciones y municipios (Boyacá, 2015).

Estos espacios permiten a las mujeres, 
tener una atención individualizada con ello 
pueden obtener información sobre los proto-
colos a seguir en caso de ser víctima de algún 
tipo de violencia o discriminación, también 
ofrecen una representación legal de gestión 
para la solución de problemáticas en los 
territorios.

Retrocesos y desafíos en la implementación 
de políticas públicas sobre género en 
Colombia 

Conflicto armado en Colombia y su impacto 
en el desarrollo de políticas publicas 

De acuerdo con las principales áreas 
de impacto como el territorio, la población, 
los Compromisos, la Inversión y la Justicia, 
se evidenció que en el país colombiano el 
conflicto armado siempre ha sido y será un 
obstáculo influyente en la vida de cada ciuda-
dano afectado en el tiempo prolongado de la 
guerra, especialmente aquellas mujeres que 
fueron ultrajadas, violadas y agredidas psi-
cológicamente por miembros de algún grupo 
armado,  también se evidencia la falta de 
justicia y la ineficacia de las instituciones con 
respecto a la minimización de los hechos y a 
la culpabilizarían a los victimarios. Existe un 
desinterés por la precariedad de la atención a 
las afectadas (ürozco, 2012).

Algunos de los territorios donde se 
evidencian estas problemáticas son Caquetá, 
Choco, norte de Santander y la Magdalena 
Medio, en este sentido las políticas públicas 
han sido menos eficientes por la presencia 

de grupos armados que dificultan el ejercicio 
de actividades o programas para mitigar la 
problemática “violencia de género”. Por otro 
lado, se logra evidenciar casos de maltrato 
a la mujer, masacres y desplazamientos 
forzados.

Falta de financiamiento y de apoyo por par-
te de entidades privadas 

Uno de los problemas actuales de las 
políticas públicas sobre género es la falta de 
apoyo económico por instituciones privadas. 
Por tal motivo, se debe continuar el debate 
sobre el financiamiento de la política social 
en su doble vertiente de recaudación y distri-
bución, y considerar el financiamiento como 
expresión de un proceso de negociación po-
lítica entre los distintos agentes del bienestar 
involucrados (familias, comunidades, Estado 
y mercado). 

Esto representa un verdadero desafío 
tanto para el gobierno nacional entendiendo 
que la financiación de las mismas, disminu-
ye el presupuesto de la nación, recurso que 
podría ser utilizado para otros sectores como 
salud o defensa, por tal razón siempre se dis-
pone de un presupuesto limitado, esto afecta 
la cobertura de las políticas públicas; dejando 
a gran parte de la población sin el servicio 
que esta políticas ofrecen.

Del mismo modo, en el caso de las 
instituciones privadas, se refleja el poco in-
terés de participar en estos procesos, primero 
porque estas políticas públicas están siendo 
implementadas en territorios con altos índi-
ces delictivos, y segundo por el difícil acceso 
a los territorios entre otros factores. 

Pocas garantías en materia de seguridad y 
justicia para las víctimas de violencias 

La violencia de género a pesar de estar 
penalizada en el marco normativo colom-
biano, tiene diferentes lagunas o retrocesos 
debido a que, en su gran mayoría los casos de 
maltrato a la mujer en los cuales ha habido 
un intento de homicidio, suelen penalizarse 
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brindado la oportunidad para que niñas 
y jóvenes puedan concientizarse sobre 
los efectos negativos del fenómeno, 
acercándose un poco a la realidad como 
medida de prevención, por lo que, en 
las etapas de niñez y adolescencia se 
refleja mayores índices de inseguridad 
baja autoestima; por ello es crucial 
fortalecer sus capacidades.

Otro aspecto sobresaliente es el papel 
de las políticas públicas en la educación 
básica y superior, esta oportunidad les 
permite tener acceso a un empleo legal 
y cumplir con su proyecto de vida. En 
estas jornadas educativas están: pro-
gramas de alfabetismo con población 
adulta, programas de refuerzo en áreas 
de matemáticas básicas y en últimas 
instancias talleres formativos con 
instituciones como SENA, en áreas de 
costureria, emprendimiento innovador 
entre otras más. 

Seguidamente, los desafíos y retrocesos 
en el marco de las políticas publicas, 
son problemáticas como el conflicto 
armado,  por ello es necesario  que se 
examine la Ley de víctimas, y realicen 
una reflexión crítica sobre la política 
estatal de protección de las víctimas de 
violencia en Colombia, defendiendo un 
estatuto que garantice:1) los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación 
integral (individual y colectiva); 2) que 
constituya una ley de memoria y garan-
tía de no repetición, 3) tome en cuenta 
que como víctimas las lesiones sufri-
das, así como las pérdidas de patrimo-
nio humano, las rupturas psicosociales, 
los traumatismos colectivos e indivi-
duales, de las mujeres en el territorio.

Sin duda, los hombres y las mujeres no 
sólo están situados en la sociedad de 
manera diferente, sino también des-
igual. En concreto, las mujeres tienen 
menos recursos materiales, estatus 
social, poder y oportunidades para la 

autorrealización que los hombres de 
idéntica posición social.

Por último, las instituciones tienen una 
función preponderante en la interioriza-
ción y la construcción del género de las 
mujeres y hombres, desde sus primeros 
años de vida y a lo largo del desarrollo 
de las personas, existen diversas ins-
tituciones como la Escuela, el Estado, 
la Iglesia, entro otras, que permiten 
legitimar relaciones de desigualdad o 
reconstruir relaciones más equitativas.
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