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RESUMEN 

La transversalización de la perspectiva de género es un término polisémico y en construcción. 

Su introducción en los marcos institucionales de organismos internacionales se ha irradiado a 

los sectores académicos, políticos y de la gestión administrativa en sentido general. A partir de 

la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en México en 1975, las sucesivas y  hasta 

1995, predomina un análisis limitado, denominado Mujer en el Desarrollo, que no rebate las 

dinámicas patriarcales y sus limitaciones para el logro de la equidad. La finalidad de la 

transversalización de la perspectiva de género es incorporar ese enfoque en todas las fases de 

desarrollo de las políticas públicas, legislaciones, programas y procesos institucionales. Este 

artículo tiene como objetivo recopilar los principales presupuestos teóricos que han 

acompañado el desarrollo de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas 

públicas directamente relacionadas con el desarrollo territorial. 
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ABSTRACT 

The mainstreaming of the gender perspective is a polysemic term and under construction. Its 

introduction into the institutional frameworks of international organizations has spread to the 

academic, political and administrative management sectors in general. From the International 

Conference on Women held in Mexico in 1975, the successive ones and until 1995, a limited 

analysis predominates, called Women in Development, which does not challenge patriarchal 

dynamics and their limitations for the achievement of equity. The purpose of mainstreaming the 

gender perspective is to incorporate this approach in all phases of the development of public 

policies, legislation, programs and institutional processes. This article aims to compile the main 

theoretical assumptions that have accompanied the development of mainstreaming the gender 

perspective in public policies directly related to territorial development. 

Keywords: Mainstreaming, gender, public policies. 

INTRODUCCIÓN   

La transversalización de la perspectiva de género es un término polisémico y en construcción. 

Su introducción en los marcos institucionales de organismos internacionales se ha irradiado a 

los sectores académicos, políticos y de la gestión administrativa en sentido general. A partir de 

la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en México en 1975, las sucesivas y  hasta 

1995, predomina un análisis limitado, denominado Mujer en el Desarrollo, que no rebate las 

dinámicas patriarcales y sus limitaciones para el logro de la equidad.                                                                                                                                  

La finalidad de la transversalización de la perspectiva de género es incorporar ese enfoque en 

todas las fases de desarrollo de las políticas públicas, legislaciones, programas y procesos 

institucionales. Al concebirse como una estrategia, debe asegurar la inclusión de la equidad 

entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y que cada decisión emanada sea género 

sensible. De ese modo, la capacitación, la readecuación y formulación de herramientas 

estratégicas capaces de acabar con las desigualdades en materia de género en el escenario 

social. La asunción de esta estrategia implica metodológicamente  un diseño de alcance 

amplio, plural en instancias gubernamentales, basado en el liderazgo  y la adecuada 

coordinación.   

DESARROLLO 

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas resulta un elemento 

clave para el impulso de procesos de desarrollo territorial basados en la equidad. La urgencia 

de la incorporación  de ese enfoque en la gestión de los programas gubernamentales gana 

relevancia en las economías del sur. La manera en que se formulan las políticas públicas, a 

menudo ha ignorado, e ignora, las circunstancias y responsabilidades socialmente establecidas 

para varones y mujeres (World Economic Forum, 2014; Sen et al., 2002) Desde hace pocas 

décadas, se ha comenzado a reconocer la necesidad de visibilizar ese enfoque todas las fases  
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del ciclo de las políticas públicas, teniendo los primeros avances significativos en los años 1970 

y 1980 en países europeos.  

En el marco de las políticas públicas, la inclusión de la categoría género ha abierto el debate en 

torno a las formas en que ha de concebirse la igualdad y su medición desde los resultados o  

desde las  oportunidades alcanzadas (Banco Mundial, 2011; Comisión Europea, 1996). La 

dinámica social ha demostrado que esta no es una cuestión sencilla. Sea como fuere, lo 

realmente importante es que en nuestra sociedad contemporánea las desigualdades de género 

persisten y deben ser eliminadas (EIGE, 2014; Junta de Andalucía, 2007). Es por lo que, a lo 

largo de las últimas décadas, se ha instado a las instituciones públicas a que analicen y 

expliquen la posición y situación de mujeres y varones en un determinado contexto. Esto ha 

potenciado al enfoque de género como una herramienta de análisis de la realidad social 

(García-Calvente et al., 2012; Walby, 2011; Umberson et al., 1996). En la arena internacional, 

hoy, se asume que la igualdad y equidad de género representa un derecho fundamental; un 

valor común y condición necesaria para la consecución de crecimiento, cohesión y desarrollo 

social (ONU, 2011; Sen, 1992). Esta iniciativa logra un importante  impulso en la Plataforma de 

acción lanzada por la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, Beijing, 1995. De allí que la 

concepción del enfoque de género en el desarrollo (Sen & Grow, 1987) y la definición de la 

estrategia de transversalización de la perspectiva de género (United Nations Economic and 

Social Council, 1997), marcaran  importantes hitos en la regularización de esta perspectiva 

dentro de los programas promovidos por numerosos gobiernos.  

Esta estrategia se basa en la consideración de la ingente necesidad de lograr la equidad, a 

partir de la incorporación en el ámbito de las políticas públicas de sustanciales modificaciones 

en los modos en que se establecen las relaciones entre mujeres y hombres. De ahí, que gane 

terreno la idea de que las políticas públicas no son neutrales al género, sino que reproducen 

las asimetrías emanadas del sistema patriarcal, institucionalizándolas y naturalizándolas para 

todos los colectivos. El European Institute for Gender Equality (EIGE) subraya, incluso si las 

políticas tratan igual a mujeres y hombres, las mujeres aún no cuentan con igual acceso y 

control a los recursos y bienes materiales e inmateriales. Por esta razón, cuando se da una 

misma repuesta política para mujeres y hombres, se tiende a reproducir e incluso se pueden 

acentuar las desigualdades de género existentes (2016).  

Esto hace que sea imprescindible un análisis integral desde la perspectiva de género a lo largo 

de todo el ciclo político y en función de ello, una indagación profunda a las instituciones 

públicas que las promueven. La transversalización del enfoque implica su asunción prioritaria 

en las agendas de desarrollo locales  y en todas las áreas, niveles y fases de su 

implementación. En la práctica, supone desplazar “la atención de las políticas de igualdad 

hacia políticas cotidianas y a las actividades de los actores involucrados de ordinario en los 

procesos políticos en juego” (Consejo de Europa, 2001: 26). 

Los Objetivos del Milenio antes, y  la Agenda 2030, ahora, hacen especial énfasis en este 

tema.  No obstante, la realidad ha demostrado que aún queda un largo camino para que esta 
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perspectiva sea tomada seriamente en cuenta tanto por instituciones, como organismos 

internacionales en el marco de la cooperación internacional.  

En América Latina, la CEPAL y otros mecanismos de concertación regional han mostrado 

avances en diversas iniciativas que han comenzado a incorporar, a partir de la década de 

1990, gradualmente la cuestión de género en los espacios públicos. En este contexto, el uso 

transversal de esta perspectiva, constituye, en el ámbito de las políticas públicas un mérito, 

pero no un requisito indispensable para atender ciertas demandas sociales. Predominan así las 

llamadas políticas neutrales a género, que se traduce en programas que en, cierta medida, 

desconocen las potencialidades de esta mirada, como un instrumento político que busca la 

transformación de las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres hacia 

relaciones más igualitarias. De acuerdo con la literatura revisada, unas políticas públicas con 

mayor potencial transformador son aquellas que de forma audaz y eficaz promueven la 

igualdad de género y fomentan el empoderamiento de las mujeres. Es decir, promueven tanto 

la igualdad de derecho o de jure como la igualdad sustantiva o de facto. De acuerdo con la 

práctica existente, esto implica abordar las causas estructurales de la desigualdad, dar voz a 

las y los principales agentes críticos en materia de igualdad, y dotarse de mecanismos y 

herramientas institucionales adecuados (Lombardo, 2005). 

Esta realidad en el caso cubano ha resultado, desde cierto punto, atípica, pues estudios 

anteriores han confirmado la inserción de la perspectiva femenina en el escenario político de la 

isla a partir de 1959, con el triunfo de la Revolución y más adelante con la creación de la 

Federación de Mujeres Cubanas, como mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. Este 

aspecto ha tenido seguimiento en los principales procesos de organización político-

administrativa del país.  

En 2011, en el marco del 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba y la amplia discusión de 

los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución y en lo adelante con su 

reformulación y la incorporación de otros Documentos Rectores como la Conceptualización del 

Modelo, Plan de Desarrollo 2030, hasta la reciente Consulta Popular para el proceso de 

reforma constitucional, comienzan a marcar un punto de inflexión en la concepción de la 

perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para 

el desarrollo. Mejorar el seguimiento en general de las intervenciones de cooperación para el 

desarrollo es clave, es un clamor, y efectivamente en ese contexto es clave incorporar el 

enfoque de género en desarrollo, que hay sobre todo que seguir aumentando la formación de 

los actores, tanto en el sector público, como en el tercer sector.  AECID, 2016. A pesar de esos 

esfuerzos y de la clara voluntad política para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, 

el adverso escenario económico y el enraizado imaginario patriarcal obstaculizan la 

consecución de ese noble objetivo en la isla. Hoy constituye una dificultad para el desarrollo 

territorial la débil visibilidad de la perspectiva de género a lo largo del proceso de diagnóstico, 

diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas aplicadas para ese fin. Aunque 

no sean concebidas como discriminatorias, algunas de estas pautas pueden llegar a serlo al no 
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tomar en consideración la necesaria distinción en las relaciones de género y pueden llegar a 

aumentar las brechas de desigualdad entre éstos. La falta de sensibilización en esta materia de 

los principales decisores, funcionarios y grupos diana a los que se dirigen esos programas, 

perjudica el avance de las acciones institucionales, y su apego a las demandas sociales. Para 

ello es necesario desmitificar la noción de que las políticas públicas impactan por igual en la 

vida de hombres y mujeres. Reconocer la diferencias en ese sentido, es el punto de partida 

para el mainstreaming de género en el ámbito público como un imperativo para la generación 

de dinámicas sociales sustentadas por actores sociales sin asimetrías. La clave para esa 

urgente transformación descansa en la premisa de que las herramientas gubernamentales 

deben propiciar espacios multiactorales, equitativos y respetuosos de las diferencias entre los 

géneros. 

CONCLUSIONES 

Para este cometido es necesario un modelo que permita la incorporación permanente de la 

perspectiva de género e n la concepción misma de las políticas públicas. El mismo no puede 

ignorar las circunstancias y responsabilidades socialmente preestablecidas en nuestra 

sociedad para mujeres y hombres. Asumir este reto conlleva a un escenario de inminente 

equidad y a la solución revolucionaria de cuestiones inaplazables como el empoderamiento 

femenino.  En el municipio de Cienfuegos, enmarcado en un proceso de reordenamiento de 

sus instituciones y de desarrollo territorial con basamento multiactoral y multinivel, persisten 

políticas públicas territorializadas que carecen de una visión transversalizada de la perspectiva 

de género. 

 En este escenario, otras cuestiones que hacen indispensable esta investigación, son  

 Necesidad de Políticas públicas de igualdad concebidas integralmente para el logro de 

los objetivos de desarrollo en el territorio. 

 Necesidad de sensibilización de los agentes y actores públicos con la cuestión de 

género en el ciclo de las políticas públicas. 

 Necesidad de la integración real y efectiva de la perspectiva de género en las 

dinámicas gubernamentales del territorio. 

 Necesidad de comprobar cómo las políticas públicas contribuyen a la disminución de 

las brechas en las relaciones de género en el espacio público. 

 Necesidad de establecer la perspectiva de género como elemento transversal dentro 

del ciclo de las políticas públicas aplicadas para el desarrollo territorial.  

 La espacialización de las políticas públicas para el desarrollo territorial con el enfoque 

de género demandan fuerte compromiso político, movilización de recursos, 

capacitación especializada. 
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 Necesidad de impulsar el proceso de institucionalización de la perspectiva de género 

en las instancias gubernamentales promotoras de políticas públicas para el desarrollo 

territorial en Cienfuegos.  

 Ausencia de marcadores de género (AECID, 2016) en las políticas públicas aplicadas 

para el desarrollo territorial en Cienfuegos. 

 Ineficiente e insuficiente uso transversal de la perspectiva de género en todo el ciclo de 

las políticas, primando su uso en las etapas iniciales de diagnóstico y formulación de 

políticas públicas aplicadas para el desarrollo territorial en Cienfuegos. 
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