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Introducción

Este libro es producto de un proyecto de investigación en el 
que participamos académicas que trabajamos con perspectiva de 
género, militares del Cuerpo Profesional (abogadas, ingenieras y 
trabajadores sociales) de las distintas Fuerzas Armadas, que han 
sido parte del proceso de implementación de las políticas de gé-
nero en el ámbito de la Defensa en la Argentina, y estudiantes de 
posgrado que realizaron sus tesis en el marco del proyecto. El tra-
bajo que aquí se presenta integra dos perspectivas, por un lado, el 
saber proveniente de la formación académica y por otro, el que se 
construye desde la gestión de las políticas de género y en diversas 
posiciones institucionales. Ambos puntos de vista se funden, con 
distintos énfasis, en la trayectoria de todas y cada una de las perso-
nas que escriben aquí. Estas características, sumadas al trabajo de 
campo realizado, le dan a este libro una riqueza y una profundi-
dad pioneras en el análisis de las políticas de género en el ámbito 
de la Defensa en la Argentina. 

He sido parte del proceso de implementación de esas políticas 
desde el año 2007, cuando se creó el Consejo de Políticas de Gé-
nero del Ministerio de Defensa, del cual soy integrante desde ese 
momento hasta la actualidad. También he participado en la im-
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plementación de numerosas instancias de formación al personal 
militar. Si tomamos como parámetro las recomendaciones del en-
foque de la transversalización de género, podemos decir que estas 
políticas se desarrollaron de forma ejemplar. Se comenzó con la 
realización de eventos de sensibilización, diagnóstico de situación 
y la creación de una instancia consultiva-participativa, como el 
mencionado Consejo. De forma casi simultánea, se crearon Oi-
cinas de Género (2008) en las tres Fuerzas Armadas y Equipos 
Interdisciplinarios de Violencia Intrafamiliar (2008), que reciben 
denuncias de vulneración de derechos, asesoran en materia de 
género, difunden las novedades sobre derogación o creación de 
nueva normativa y realizan capacitaciones. Finalmente, en el año 
2008 se creó la Dirección de Políticas de Género del Ministerio 
de Defensa, órgano rector en materia de género para las Fuerzas 
Armadas, que hoy se encuentra a mi cargo. 

Pasados poco más de diez años del inicio de esta experiencia 
innovadora, las instituciones castrenses han cambiado y podemos 
decir que el tema género está actualmente en la agenda de los man-
dos de las tres Fuerzas, y que ya no hay ningún tipo de restricción 
formal para que las mujeres se incorporen a las armas o especiali-
dades. Las Oiciales de Cuerpo Comando, que fueron las últimas 
en ingresar a las instituciones armadas, están progresando en sus 
carreras y si bien sabemos que existen diicultades, que se analizan 
a lo largo de este libro, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas ha 
aumentado. En el año 2010, las mujeres de Cuerpo Comando 
representaban el 2 por ciento del total de efectivos en el Ejército 
Argentino, mientras que en el año 2019 ese porcentaje ascendía 
a 5,66 por ciento. En la Armada el número de mujeres es aún 
mayor, pasó de un 2 por ciento inicial a un 9,41 por ciento. En la 
Fuerza Aérea, para los mismos años, los porcentajes son 0,76 por 
ciento y 4,62 por ciento. Esto suma un total de 1,58 por ciento de 
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mujeres militares en el Cuerpo Comando en el año 2010 contra 
un 6,56 por ciento en 2019. El máximo grado alcanzado por una 
Oicial de Cuerpo Comando es el de Mayor  (Ejército Argentino), 
Teniente de Navío (Armada) y Capitán (Fuerza Aérea), mientras 
que en el Cuerpo Profesional, el máximo grado alcanzado por una 
Oicial en el Ejército es General, para la Armada es Contralmi-
rante y para la Fuerza Aérea, Comodoro. 

Sin embargo, si bien estos avances son sumamente signiicati-
vos, aún queda mucho por hacer para lograr la integración plena 
de las mujeres y dotar a las Fuerzas de un peril lo suicientemente 
profesional como para que la identidad de género no se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo de la carrera. Si bien sabemos 
que los cambios sociales requieren tiempo, esto no signiica espe-
rar que el tiempo resuelva las desigualdades sino, por el contrario, 
necesitamos un trabajo constante y sostenido. Para dar cuenta de 
manera somera del estado de situación de los análisis del tema en 
la región, haré un repaso breve, no exhaustivo, de la bibliografía 
que ha abordado el tema de las mujeres en las Fuerzas Armadas. 

Entre las autoras que han estudiado los procesos de incorpora-
ción y desarrollo de carrera de las mujeres en las Fuerzas Armadas 
de la región, se destacan varios trabajos de gran importancia para 
aproximarnos a un tema aún poco explorado, pero que no pro-
fundizan en sus análisis (Bobea, L. 2008; Donadío & Mazzotta 
2009, Lucero 2010, 2011, 2018; Castrillón, L; Von Chrismar, P, 
2011; Frederic y Calandrón, 2015;). En Brasil se destacan, entre 
otros, los tempranos trabajos de D’Araujo (2000, 2003, 2004), 
el trabajo pionero en cuanto a su perspectiva interdisciplinaria y 
de género de Emilia Takahashi (2002, 2005), las investigaciones 
realizadas por Silva (2007, 2008, 2010) y los trabajos de Mathias 
(2005), Adão (2016) y Masson (2019). En Bolivia y Ecuador, es 
de subrayar la importancia de la dimensión étnica en el análisis de 
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la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas, como los tra-
bajos de Selmeski (2007) y Zaragocín (2014). En el caso de Chile, 
podemos mencionar los trabajos de Pérez Bravo (2011) y Villalo-
bos Koeniger (2011) y en una perspectiva más amplia, debatiendo 
acerca de género y poder, y mujeres y uso de armas se encuentra el 
trabajo pionero de Cheri Zalaquett (2009). 

En la Argentina, en líneas generales, los análisis han estado en-
focados en los cambios normativos y de políticas de equidad de 
género desarrolladas durante la gestión de la ministra Nilda Garré 
(2005-2010), pero con menor detalle respecto de sus efectos y 
cambios a través del tiempo (Ministerio de Defensa & Friedrich 
Ebert Stiftung, 2010; Masson, 2010a, 2010b y 2015; Frederic, 
2013; Badaró, 2013; Derdoy, 2014; Pozzio, 2014; Barrancos, 
2015; Masson & Dominzain, 2017). Por otra parte, algunos tra-
bajos realizados en el marco del Colegio Militar de la Nación y 
desde la psicología abordaron el tema de los prejuicios y el lide-
razgo (Zubieta et al., 2011; Sosa et al., 2011; Torres, 2014). Entre 
los trabajos que han profundizado sobre los aspectos institucio-
nales y de género vinculados a la inserción de las mujeres a las 
Fuerzas Armadas podemos mencionar a Badaró (2014) y Masson 
(2017). Sin embargo, un análisis sistemático y profundo de las po-
líticas de género a lo largo del tiempo era aún una tarea pendiente. 
Este libro tiene por objetivo realizar un aporte en ese sentido, a 
in de evaluar y diagnosticar avances, obstáculos y desafíos para 
orientar el rumbo a seguir.

Acerca del libro

Los capítulos del libro hacen hincapié en los aspectos que, en 
mayor o menor grado, se han institucionalizado en las Fuerzas 
Armadas desde los comienzos de las políticas de género hasta el 
momento en que se realizó la investigación. Se analizan los cam-
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bios normativos, la creación de estructuras administrativas, la ins-
tauración de espacios de debate y consulta, la creación de progra-
mas de formación en género, las formas de resolución de casos 
disciplinarios vinculados a vulneración de derechos en el ámbito 
laboral y doméstico y, como aporte más novedoso, las experiencias 
profesionales de militares como ejecutoras y como destinatarias de 
las políticas de género. Este libro hace hincapié en las políticas de 
género, a partir de las dinámicas propias de las Fuerzas Armadas, 
y en la detección de las principales tensiones y obstáculos en el 
día a día de una Institución que ha dejado de ser exclusivamente 
masculina. 

Los resultados de investigación son producto de un trabajo 
de campo que incluye entrevistas semi-estructuradas, entrevistas 
individuales abiertas, grupos focales, construcción de datos esta-
dísticos y análisis de casos. Dos de los capítulos son producto de 
tesis de maestría. Los datos recogidos fueron abundantes y no to-
dos han podido ser relejados en este libro. Por otro lado, algunos 
aspectos no llegaron a ser trabajados en el proyecto y quedarán 
como tema de futuras investigaciones. La mayor parte de las per-
sonas entrevistadas para este libro son mujeres. Los pocos varones 
son integrantes de las Oicinas de Género y Equipos de violencia 
intrafamiliar. Hemos sumado conversaciones informales con jefes 
y alumnos de la Diplomatura de Género y Gestión Institucional. 

El libro se divide en tres partes. La primera, denominada “Las 
políticas de género en el ámbito de la Defensa”, analiza los aspectos 
formales del desarrollo de estas políticas públicas: la normativa, la 
construcción de una instancia deliberativa y la sistematización de 
la educación. En el Capítulo 1, Masson y Silbergleit analizan las 
políticas públicas con perspectiva de género en términos generales 
para luego abocarse a un recorrido analítico por la especiicidad 
que tuvieron en su aplicación en el ámbito de la Defensa. En el 
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Capítulo 2, Montiel trabaja sobre creación del Consejo de Políti-
cas de Género como política pública y analiza los debates y las pri-
meras medidas tendientes a la modiicación y derogación de nor-
mativas que provocaban discriminación. Muestra que el trabajo 
del Consejo fue enriquecido por la diversidad de las experiencias 
de feministas y de mujeres provenientes de diferentes ámbitos de 
la vida pública, académica y política, y destaca el Consejo como 
espacio heterogéneo y diverso. En el Capítulo 3, Sotelo analiza 
la Diplomatura de Género y Gestión Institucional, directamente 
relacionada con el capítulo antecedente. Subraya su carácter de 
pionera en la materia por la diversidad de aportes y experiencias 
de docentes y estudiantes desde sus respectivas pertenencias ins-
titucionales. La Diplomatura, como primera formación especíica 
en materia de género dentro de las Fuerzas Armadas, supone un 
acompañamiento a la política pública que conlleva un proceso 
de adaptación de las prácticas institucionales de gestión a la nor-
mativa vigente. La autora describe y examina los periles del estu-
diantado, su procedencia respecto a la Fuerza a la que pertenecen 
y observa las características de cada cohorte desde su comienzo 
hasta la actualidad. 

La segunda parte, “Instrumentos institucionales para el abor-
daje de situaciones de violencia contra las mujeres”, aborda las 
herramientas especíicas a partir de las cuales las instituciones 
castrenses han tramitado y regulado los casos de violencia con-
tra las mujeres en el ámbito doméstico y laboral. En el Capítulo 
4 Perdomo, a partir de un breve recorrido sobre las principales 
transformaciones sociales desde la década de 1980 hasta la actua-
lidad, describe y analiza el impacto en el Código Disciplinario 
Militar de la incorporación de los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos y género en la Constitución Nacional. 
Lo hace a través del análisis de las faltas disciplinarias (tipiicadas 
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como leves, graves y gravísimas) más comúnmente denunciadas 
por las mujeres militares, donde se hace evidente la forma capilar 
del patriarcado, a la que la autora hace referencia como micro-
machismos. Identiica tres casos que operan en el análisis como 
elementos empíricos para comprender las transformaciones de la 
interpretación de las normas. En el Capítulo 5, Escofier analiza, 
en el marco más amplio de la violencia contra las mujeres, las 
especiicidades de la violencia intrafamiliar en el ámbito militar. 
Hace hincapié en el trabajo de la Dirección de Políticas de Género 
y sobre los determinantes de orden contextual propios de las fami-
lias militares que tienen un rol central en las vidas cotidianas. Por 
ejemplo, los permanentes traslados de destino y la diicultad de las 
mujeres para generar relaciones interpersonales más estables, entre 
otros. En el Capítulo 6, Cardozo sitúa su trabajo en el Hospital 
Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina, con la violen-
cia intrafamiliar en las familias militares. Deine la población con 
la que trabaja y describe la conformación de un equipo estable in-
terdisciplinario especializado en el tema. Destaca el conocimiento 
práctico adquirido en instituciones civiles de ayuda a víctimas de 
violencia y describe las tareas llevadas adelante, desde talleres y 
charlas, hasta el trabajo en red, en el que la víctima es acompañada 
en un contexto de cuidado y apoyo más amplio. Es de destacar, al 
inal del trabajo, el análisis de los “mitos” sobre la violencia intra-
familiar en población militar y sus contrastes con la realidad. 

La tercera parte, “Experiencias de integración de las mujeres a 
las Fuerzas Armadas”, recoge el punto de vista de las propias mu-
jeres militares tanto en la implementación de las políticas como 
desde el lugar de destinatarias. En el Capítulo 7, Franceschina 
trabaja sobre las experiencias y percepciones de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas, a partir de un ejercicio relexivo sobre su propia 
experiencia, para mostrar cómo el primer supuesto de la igualdad 
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entre varones y mujeres en la Armada fue solo un supuesto. Este 
punto se vincula con el debate entre universalidad vs. particula-
rismo del Capítulo 1. Analiza además las formas de construir el 
género en la vida castrense a través del uniforme, el orden social 
y la familia y la división de las tareas. Respecto de las políticas de 
género analiza el trabajo de las Oicinas de Género y construye 
un andamiaje interpretativo a partir de tres mecanismos que obs-
taculizan la implementación de la perspectiva de género: evapo-
ración, invisibilidad y resistencia. Describe contextos en los que 
se evidencian estereotipos de género como la supuesta “fragilidad 
de las mujeres” y mecanismos informalmente institucionalizados 
como “pagar derecho de piso”. Destaca también la importancia 
fundamental de la formación y difusión del trabajo de género, 
especialmente en el intercambio de experiencias y percepciones. 
En el Capítulo 8, Gutiérrez trabaja sobre los procesos de incorpo-
ración e integración de las mujeres en la Armada, destacando su 
carácter procesual. Describe las características del ingreso de las 
mujeres en la Armada, desde 2007, y considera dos dimensiones: 
la incorporación y la integración. Mientras la incorporación se 
constituye principalmente por el enrolamiento y la eliminación 
de trabas para el ingreso, lo que ha sido sostenido, la integración 
se reiere a la equidad de oportunidades para el acceso a cargos de 
conducción y desarrollo de carrera y se da en forma parcial. Tra-
baja con análisis de trayectorias a través de las cuales se establecen 
las características reales que tuvo la inserción de las mujeres en las 
prácticas institucionales. Finalmente, en el Capítulo 9, Masson 
trabaja las tensiones y obstáculos de la integración de las Oicia-
les de Cuerpo Comando en las Fuerzas Armadas, más allá de los 
avances que se registran desde su incorporación. Muestra la im-
portancia de percibir las diferencias entre las posiciones y la identi-
icación profesional de las mujeres que integran la Institución para 
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poder dar cuenta de las contradicciones y el rechazo de las mujeres 
de Cuerpo Comando a las políticas de género. Construye un an-
damiaje teórico para pensar las identiicaciones preponderantes, 
tanto positivas como negativas. Todo ello en función de un núcleo 
duro de identiicación (core meaning). Determina dos grandes va-
riables: la profesional militar (Cuerpo Comando o Cuerpo Pro-
fesional) y la de género (masculino o femenino) y asigna valores 
positivos y negativos a cada una de ellas. Esto le permite construir 
un sistema de variables y categorías para analizar las posiciones de 
los y las militares y comprender las relaciones de género en este 
espacio particular. Los principales hallazgos de este capítulo están 
relacionados con la importancia de analizar a las mujeres en fun-
ción de sus contextos y no como un universo homogéneo. En este 
sentido, la autora muestra que las Oiciales de Cuerpo Comando 
intentan asemejarse más a los Oiciales de Cuerpo Comando (el 
“ser militar”) que a las otras mujeres. Buscan el borramiento de 
los rasgos de género que las hacen “diferentes” como forma de 
acercarse al core meaning de la Institución. Pero, las diferencias 
respecto de los Oiciales de Cuerpo Comando se imponen a partir 
de la maternidad (el “ser madre”). Así, lo femenino de las Oiciales 
de Cuerpo Comando pivotea entre estas dos identiicaciones: “ser 
militar” - “ser madre”.  

***

En base a los análisis aludidos, ¿qué nos demandarían hoy las 
políticas de género en el ámbito de la Defensa? Más arriba men-
cioné que en sus inicios, y desde la perspectiva del enfoque de la 
transversalidad, las políticas de género en el ámbito de la Defensa 
fueron ideales. Sin embargo, como señala Rodríguez Gustá (2008) 
“la transversalización de género en un sentido transformador –lo 
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cual implica cambiar los propios estándares asociados con la mas-
culinidad y la feminidad–, no sólo trastocando su valoración cul-
tural relativa sino haciendo del género un atributo menos saliente 
(Rees, 2005), demandaría nuevas capacidades por parte de los Es-
tados, las organizaciones de mujeres y los movimientos feminis-
tas”. Considero que estas condiciones, al menos parcialmente, se 
dan hoy en la Argentina, a las que se suma alguna posibilidad real 
de que en el ámbito de las Fuerzas Armadas sea posible cambiar los 
estándares asociados con la masculinidad y la feminidad. En este 
sentido, y de acuerdo al diagnóstico realizado, considero que nece-
sitamos percibir los matices y las complejidades de la integración 
de las mujeres al ámbito de la Defensa. En primer lugar, la gestión 
institucional deberá identiicar la especiicidad que se genera en la 
articulación de los temas de género con las características de una 
Fuerza Armada. En segundo lugar, esta especiicidad requiere ser 
comprendida para poder garantizar el desarrollo profesional de las 
mujeres militares, su plena integración y el respeto a la manera en 
que construyen su identidad profesional. No siempre es conve-
niente aplicar lógicas propias de otros contextos sin mediaciones. 
Un ejemplo de esto es el uso del lenguaje inclusivo. Las jóvenes 
Oiciales, en su afán de integración, en términos generales no es-
tán de acuerdo en la feminización de las denominaciones de los 
grados y los cargos. No se sienten identiicadas cuando las llaman 
Capitana, sino que preieren ser “la Capitán”. Consideran que de-
ben ser ellas quienes decidan la forma en que deben ser nombra-
das y no que ese nombre sea resultado de una “imposición” ajena 
a la Institución. Este tema, pendiente de resolución, muestra que 
no se resuelve desde una mirada única y requiere que las mujeres 
militares puedan pensarse a sí mismas desde una perspectiva de 
género. En tercer lugar, en el estado actual de las políticas de gé-
nero, ni las mujeres ni los varones militares pueden ser pensados 
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como un todo homogéneo. Debemos distinguir cómo es la situa-
ción según la Fuerza de pertenencia, el rango jerárquico, el tipo 
de arma o servicio, según se trate de Cuerpo Profesional o Cuerpo 
Comando o de personal superior o subalterno. Esto es necesario 
porque no todas las mujeres sufren la desigualdad de género de la 
misma manera y no todas cuentan con las mismas herramientas 
para revertir esa situación. Por otro lado, hoy muchos militares 
varones son receptivos a las políticas de género y se comprome-
ten con su implementación. Si bien cuando aplicamos las polí-
ticas miramos habitualmente la falta y el obstáculo, porque ahí 
es donde debemos trabajar, es de vital importancia reconocer las 
buenas prácticas y los aspectos positivos con los que ya contamos 
luego de más de diez años de políticas de género. 

Laura Masson
Directora de Políticas de Género  

de la Dirección Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario  

del Ministerio de Defensa
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