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TRANSFORMACIONES DE LA NOCIÓN DE GÉNERO 
A LO LARGO DEL TIEMPO
Medina, Luciana 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo principal explorar y describir 
las distintas transformaciones de la noción de género en Argentina 
en los años 1950 a 2018, para comprender su relación con los di-
ferentes contextos sociales, históricos y culturales. Para lograrlo se 
usó un abordaje cualitativo a través del análisis crítico de publicida-
des argentinas provenientes de revistas y material fílmico. Secun-
dariamente se lo cotejó con diferentes acontecimientos sociohistó-
ricoculturales relacionados al género. Se atendió a las siguientes 
dimensiones aportadas por el marco teórico: orientación sexual; 
Identidad de género; expresión de la corporalidad; roles y valores 
de género. Se halló que a lo largo del tiempo pudieron observarse 
múltiples transformaciones solidarias a los diferentes escenarios 
políticos, sociales, históricos y culturales. Los años 1950 a 2015 re-
flejaron al género enmarcado dentro de una estructura binaria y he-
terosexual, en donde la imagen del hombre fue idealizada, teniendo 
la mujer un lugar secundario y de menor valoración. Esta matriz pa-
triarcal cristalizó sexualidades hegemónicas y estereotipos rígidos 
que en los últimos años comenzaron a interpelarse, dando lugar a 
nuevas formas de expresión de corporalidades y sexualidades. Si 
bien se dieron grandes avances aún queda mucho por hacer.
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ABSTRACT
TRANSFORMATIONS OF THE GENDER NOTION THROUGHOUT TIME
The main objective of this paper is to explore and describe the di-
fferent transformations of the notion of gender in Argentina in the 
years 1950 to 2018, in order to understand their relationship with 
different social, historical and cultural contexts. To achieve this, a 
qualitative approach was used through the critical analysis of Ar-
gentine advertising from magazines and film material. Secondarily, 
it was compared with different sociohistorical cultural events rela-
ted to gender. The following dimensions contributed to the theore-
tical framework: sexual orientation; Gender identity; expression of 
corporality; gender roles and values. It was found that over time 
there were multiple transformations in solidarity with different po-
litical, social, historical and cultural scenarios. The years 1950 to 
2015 reflected the genre framed within a binary and heterosexual 
structure, where the image of man was idealized, with the woman 
a secondary and less valued place. This patriarchal matrix crys-
tallized hegemonic sexualities and rigid stereotypes that in recent 
years began to interpellate, giving rise to new forms of expression 
of corporalities and sexualities. Although great progress was made, 
there is still much to be done.

Keywords
Gender - Socio-historical cultural - Advertisements - Argentina

INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo busca integrar diversos conceptos y nociones 
abordados a lo largo de la carrera de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires. La problemática a tratar respondió a un interés 
personal, insertándose en el área de identidad y diversidad sexual.
El interés en el tema surgió a partir de los siguientes interrogantes: 
¿Qué es el género? ¿es algo que se es? ¿es algo que las personas 
tienen? Es decir, ¿es un atributo? ¿está el género predetermina-
do desde el nacimiento? ¿es el género un dato perteneciente a la 
especie sapiens? ¿es el género un destino? ¿género y sexo son lo 
mismo? ¿es el género una categoría estable en el tiempo? ¿es el 
género inmune a los acontecimientos sociohistóricoculturales?
Para aproximarse a estas problemáticas, serán centrales las ideas 
de la filósofa estadounidense Judith Butler, quien ha realizado im-
portantes aportes al campo del feminismo y la teoría Queer. Una 
de las contribuciones más relevantes para este trabajo es su teo-
ría del género performativo. Para esta autora, el género no es la 
interpretación del sexo, del cuerpo biológico y los órganos repro-
ductores, sino un fenómeno que anticipamos y producimos como 
actos corporales. Lo que conocemos comúnmente como género y 
como sexo, son en verdad construcciones culturales naturalizadas 
(Butler, 1990).
En los últimos años, los temas relacionados al género se han deba-
tido con frecuencia en nuestro país, siendo los temas centrales el 
machismo, el feminismo, la igualdad, las diferentes identidades de 
género, las orientaciones sexuales, los derechos civiles y políticos, 
la despenalización del aborto, entre otros.
Este trabajo propone como objetivo principal, explorar y describir 
las transformaciones de la noción de género en Argentina, para 
comprender si estas se corresponden con los diferentes contextos 
sociales, históricos y culturales vigentes.
Para poder lograr dicho objetivo, se describirán críticamente pu-
blicidades argentinas de los años 1950 al 2018, con la intención 
de aproximarnos a los imaginarios sociales y discursos de época 
que visibilicen su relación con la noción de género sostenida en 
cada caso.

ALGUNOS PLANTEOS TEÓRICOS
Han sido muchas las formas de conceptualizar la noción de género 
a lo largo del tiempo. Diversos autores como Butler (1990); Scott 
(1986); Serret (2011); y Scheibe Wolff y Araújo Saldanha (2015), 
han aportado una mirada novedosa y compleja sobre el tema.
Distintas dimensiones han sido abordadas para abarcar la com-
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plejidad de dicha noción. Una de ellas ha sido el sexo, refiriendo 
con este concepto al órgano genital, es decir, a las características 
físicas y biológicas que son clasificadas comúnmente en nuestra 
sociedad como machos, hembras e intersexuales/hermafroditas 
(Scheibe Wolff y Araújo Saldanha, 2015). Butler (1990) va a aportar 
que el significante “sexo”, popularmente entendido como un “he-
cho natural”, se concibe en nuestra sociedad dentro de un sistema 
marcado por la heteronormatividad y por consecuencia, enmarca-
do en un dispositivo binario y heterosexual. Esto no implica que 
la autora niegue que haya morfologías distintas, pero en su lugar 
enfatiza que el acceso a la “verdad” de estos cuerpos se da a través 
de imaginarios sociales, significaciones, prácticas, instituciones y 
discursos (Butler, 1990).
La segunda de estas dimensiones se corresponde con la de iden-
tidad de género, que enfatiza la variedad de representaciones ge-
neradas por las sociedades tradicionales a través de las cuales los 
sujetos actúan lo que en su propio acto instituyen (Serret, 2011). La 
constitución de la identidad de género está relacionada a un entre-
cruzamiento entre las siguientes dimensiones subjetivas: el posi-
cionamiento subjetivo frente a los referentes de feminidad y mas-
culinidad con sus respectivas tipificaciones de “cómo se es mujer/
hombre”; la apreciación de la diferencia sexual; y la posición frente 
al deseo (Serret, 2011). La identidad de género es una construcción 
compleja, no se nace con ella, sino que “es justamente una percep-
ción que se elabora en el nivel de las imágenes socialmente com-
partidas, organizadas por códigos que la colectividad reproduce, 
sanciona y acepta” (Serret, 2011, p. 22). A su vez, las identidades 
se van transformando a medida que los códigos sociales lo hacen.
La tercera de estas dimensiones está vinculada a la expresión de la 
corporalidad, y se refiere a cómo las personas desempeñan su re-
presentación de género en la forma de actuar, vestirse, expresarse, 
etc. Se clasifican al momento en estereotipos femenino, masculino 
o andrógino (Scheibe Wolff y Araújo Saldanha, 2015).
Por último, una cuarta hace eje en las prácticas sexuales de las per-
sonas, centrándose por lo tanto en su orientación sexual. La misma 
refiere a las relaciones sexuales de los sujetos “ya sean con per-
sonas del sexo opuesto (heterosexuales), con personas del mismo 
sexo (homosexuales), con personas de ambos sexos (bisexuales), 
con personas trans (omni/pansexuales) o con nadie (asexuales)” 
(Scheibe Wolff y Araújo Saldanha, 2015, p. 30).
Sobre el uso que se le ha dado a dicha categoría, son fundamen-
tales las ideas de Judith Butler, quien intenta de reiteradas formas 
desesencializar el género, desarmándolo y analizando cada parte. 
De esta forma la autora le saca la supuesta esencia “natural” que 
le es atribuida habitual, social y culturalmente, planteando que el 
saber que tenemos del género es un conocimiento naturalizado y 
basado en las influencias culturales. En su cuestionamiento, en-
fatiza la diferencia entre la noción de sexo y la de género: “...con 
independencia de Ia inmanejabilidad biológica que tenga aparente-
mente el sexo, el género se construye culturalmente: por esa razón, 
el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan 
aparentemente rígido como el sexo.” (Butler, 1990, p. 52). Si bien 
los cuerpos en su constitución morfológica son aparentemente bi-
narios -cuestión que pone en duda- no necesariamente los géneros 
son dos. En esta relación mimetizada de género/sexo, el género se 

ve limitado a una estructura binaria.
Una de las ideas más importantes de la autora y a su vez, la pro-
puesta formal para plantear la desnaturalización del género es la 
teoría de la performatividad.
Cuando Butler afirma que el género es performativo, se refiere a la 
posibilidad de que la expectativa que se tiene del género termine 
produciéndolo como fenómeno que anticipa. El énfasis estaría pues-
to en la anticipación “La performatividad del género gira en torno 
a esta metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia 
provista de género origina lo que plantea como exterior a sí misma” 
(Butler, 1990, p.15). Esta anticipación del género estaría dada por un 
conjunto de actos que se dan a lo largo de la vida de forma reiterada. 
De este modo, la performatividad no es un acto único ni aislado, sino 
una repetición, “un ritual” dice la autora, que, a través de la natura-
lización en el contexto corporal, alcanza su efecto hasta cierto punto 
de duración temporal sostenida culturalmente.
Con esta teoría, Butler busca transmitir que lo que consideramos 
una esencia interna del género, es en realidad un constructo cul-
tural que es logrado por medios de actos y discursos: “...lo que 
hemos tomado como un rasgo interno de nosotros mismos es algo 
que anticipamos y producimos a través de ciertos actos corpora-
les, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados” 
(Butler, 1990, p.15).
La pregunta “¿Ser mujer es un «hecho natural» o una actuación cul-
tural?” (Butler, 1990, p. 35), resume su posición de rechazo a que 
el género sea un destino. En síntesis, el género para Butler es… 
artificial, una actuación, un hacer que se reitera, consecuencia de 
las normas sociales obligatorias y no un atributo natural con el que 
cuentan los seres humanos desde el nacimiento. Nuestra actuación 
respecto al género está determinada por un sistema normativo. En 
efecto, no somos dueños de la forma en que percibimos el género 
nuestro ni de otros, sino que actuamos en función de dicho sistema 
que sanciona y excluye.

METODOLOGÍA:
La presente tesis es de tipo exploratorio descriptivo y su método 
para la recolección y análisis de los datos, se encuadra en un dise-
ño de tipo cualitativo.
La elección del abordaje cualitativo resulta apropiado a los fines de 
los objetivos planteados, ya que en estos no se propone cuantificar 
las cuestiones referidas al género, sino comprenderlas y explicarlas. 
Este tipo de estudios “trabaja con el universo de significados, moti-
vos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, lo que corresponde 
a un espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de 
los fenómenos que no pueden ser reducidos a una operacionaliza-
ción de variables” (De Souza Minayo, 2003). Como tal, este abordaje 
profundiza en un mundo de significaciones subjetivas que no son 
perceptibles ni pueden traducirse a ecuaciones y estadísticas.
Se utilizó como fuente primaria un rastreo bibliográfico que com-
prendió diversas revistas y videos de la plataforma web Youtube. 
Para construir el cuerpo teórico se emplearon diversos libros e in-
vestigaciones a modo de recolectar la información necesaria para 
responder a los objetivos formulados.
Luego se procedió a un análisis crítico de publicidades argentinas 
pertenecientes al periodo de 1950 a 2018.
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Los puntos tenidos en cuenta para el análisis fueron los argumen-
tos, la propuesta identificatoria, las características de los protago-
nistas y el contenido de los discursos. Se abordaron las siguientes 
dimensiones aportadas por el marco teórico:
 · Identidades de género: se buscó indagar qué identidades se visi-

bilizaron en el periodo de 1950 a 2018.
 · Orientaciones sexuales: se trató identificar dentro de lo posible, 

qué tipo de relaciones fueron visibles en las publicidades de di-
cho periodo.

 · Expresión de las corporalidades: se buscó describir los estereoti-
pos femeninos, masculinos y andróginos, así como sus posibles 
transformaciones.

 · Roles y valores de género: se intentó describir los lugares y valo-
res atribuidos a las diferentes identidades de género.

En paralelo se reunieron diferentes acontecimientos sociales, histó-
ricos y culturales relacionados al género. Finalmente, se procedió a 
una integración de los diversos materiales y fuentes seleccionados, 
reflexionando críticamente sobre la información obtenida.

COMENTARIOS Y DISCUSIONES:
A lo largo de los años pudieron observarse múltiples transforma-
ciones vinculadas a las sexualidades, expresión de corporalidades, 
valoraciones y visibilidad de identidades de género.
El análisis correspondiente al periodo que comprende los años 
1950 a 2015, reflejó al género enmarcado dentro de una estruc-
tura binaria, universal y jerárquica (Fernández, 2015; Siqueira Pe-
res, 2013). Estos modos de concebir al género fueron cristalizando 
sexualidades hegemónicas a las que se idealizó bajo mensajes 
alusivos en la mayoría de las publicidades, mostrando a la hetero-
sexualidad como un valor.
Las imágenes que predominaron en la década de 1950 y 1960 
estuvieron vinculadas estereotipos permanentes e invariables. Por 
un lado, se observó la imagen de cómo ser hombre relacionada a 
ser heterosexual, masculino, dominante, exitoso, activo, ganador, 
entre otros. Se enfatizó en todo momento en que el éxito personal 
y la capacidad de triunfo, estaría determinada por la cantidad de 
mujeres conquistadas. Por otro lado, se evidenció cierta exigencia 
social en cuanto a la imagen de cómo ser mujer, vinculada a ser 
heterosexual, ama de casa, madre, hermosa, delgada, sumisa. Se 
observó que todas estas características serían las necesarias para 
estar en el mercado de mujeres a la espera de ser conquistadas por 
un hombre como fin único.
Si bien en 1947 se aprobó la Ley 13.010 de sufragio femenino, es 
recién en la década de 1970 en que comenzó a verse reflejado el 
derecho político de la mujer, bajo frases alusivas a la nueva capaci-
dad de elegir. Esta década comprendió un escenario político, social y 
cultural de revueltas estudiantiles, movimientos hippies, corrientes 
pro-derechos civiles contra el racismo, y demás acontecimientos 
revolucionarios. Asimismo, son alterados los períodos de democra-
cias, sucedidos por golpes de Estado (Rifkin y Tarducci, 2010). En 
este escenario se conformó la Unión Feminista Argentina (UFA) así 
como el Movimiento de Liberación Femenina (MLF) (D’Alessandro 
et al., 2017). Dichos movimientos buscaron de reiteradas formas 
hacer valer los derechos políticos y civiles de las mujeres. En 1975 

el Frente de Lucha por la Mujer presentó un programa básico de 
10 puntos en los que incluyó igualdad de posibilidad de acceso a 
la educación para ambos géneros, aborto legal y gratuito, remune-
ración por el trabajo hogareño, creación de un organismo que prive 
la trata de mujeres, Patria Potestad, entre otras (Rifkin y Tarducci, 
2010). Estos acontecimientos fueron solidarios con la imagen que 
comenzó a reflejarse en esta década, vinculada a una mujer con 
mayor papel protagónico en las publicidades y un hombre menos 
idealizado que en décadas anteriores. Asimismo, se comenzó a 
percibir los primeros anuncios incitando a las mujeres a estudiar, 
algo que no se había observado anteriormente. En 1976 con la pos-
terior dictadura las organizaciones quedaron en suspenso.
En el año 1983 Argentina volvió a transitar por la senda democrá-
tica a través de la presidencia de Raúl Alfonsín. En este escenario 
político, sucedió el primer encuentro Nacional de Mujeres, así como 
la conformación de la Multisectorial de Mujeres (D’Alessandro et 
al., 2017). Solidario a este escenario, comenzó a surgir la imagen 
de una mujer empoderada, insertada en la esfera pública. Los es-
tereotipos en este periodo comenzaron a ampliarse y a ser más 
diversos, apareciendo expresiones de corporalidades andróginas. 
La imagen observada del hombre fue de mayor exposición física y 
énfasis en cuidados estéticos.
En la década de 1990 se conformó un escenario social, político 
y cultural en que sucedieron múltiples acontecimientos impor-
tantes, algunos de los más destacados fueron la sanción de la 
Ley de Protección contra la violencia familiar, así como la de Ley 
24.828 que estableció la posibilidad de jubilación para las amas 
de casa; la aprobación de la Convención Interamericana sobre la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra la mujer, entre 
otras (D’Alessandro et al., 2017). Estos acontecimientos parecieron 
comenzar a interpelar la violencia verbal y visual naturalizada en 
publicidades anteriores. La imagen que predominó en esta déca-
da, tanto en el hombre como en la mujer, fue de suma exhibición 
corporal y preocupación extrema por los cuidados físicos. El prota-
gonismo de las publicidades empezó a compartirse y, al igual que 
en la década anterior, dejó de idealizarse de forma incuestionable 
el hecho de ser hombre.
A partir del año 2000, se incrementó la frecuencia de aconteci-
mientos significativos de género, algunos de los destacados fueron 
la sanción de la Ley 26.364 de trata de personas, así como la Ley 
de Protección Integral a las Mujeres; la Campaña por el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito; la sanción de la Ley 25.929 de 
parto humanizado para combatir la violencia obstétrica, entre otras 
(D’Alessandro et al., 2017). Se conformó un escenario de evidente 
preocupación y toma de conciencia por la falta de derechos civi-
les a las mujeres y la violencia ejercida de forma naturalizada. Los 
discursos patriarcales comenzaron a aparecer de forma más sutil 
en comparación con décadas anteriores. Esto fue solidario, por un 
lado, con las imágen que predominó del hombre vinculadas a la 
pérdida de protagonismo exclusivo en publicidades, mayor relación 
a la crianza de los hijos, y por otro, la imagen de una mujer que 
comenzó a afianzarse en la esfera pública, relacionada a trabajos 
por fuera del ámbito doméstico.
Es en el año 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio igualitario 
(D’Alessandro et al., 2017), demorando 5 años en aparecer las pri-
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meras alusiones a otras formas de relaciones fuera de la hetero-
sexualidad. Por otro lado, si bien fue sancionada en el año 2012 la 
Ley de Identidad de género (D’Alessandro et al., 2017), fue recién 
en 2018 en donde comenzó a visibilizarse otras identidades fuera 
del binarismo.
En los últimos 8 años, los cambios vinculados al género se dieron 
a gran velocidad. En donde tradicionalmente primó una lógica bi-
naria, atributiva y jerárquica (Fernández, 2013) que definió la iden-
tidad sexual por un rasgo y estableció una escala de menor valo-
ración por la mujer y las minorías sexuales, empezaron a aparecer 
otras formas de pensamiento.
Las transformaciones en los modos de cómo ser hombre o cómo 
ser mujer regulados por una lógica patriarcal, comenzaron a inter-
pelarse para dar lugar a nuevas formas de expresión (Siqueira Pe-
res, 2013). Este cambio de identidades y roles, no solo dio lugares a 
identidades que se mantuvieron dentro del clóset o se consideraron 
enfermas por la sociedad, sino que también cuestionó los estereo-
tipos tradicionales, evidenciando otras formas de devenir cuerpo.
En pocos años, ocurrieron hechos de gran importancia tales como 
la incorporación de la figura del femicidio a modo de agravante, la 
creación del registro de femicidios y la primera marcha masiva de 
Ni Una Menos (D’Alessandro et al., 2017). Estos acontecimientos 
dieron cuenta de una toma de conciencia por parte de la sociedad, 
indicando un malestar social y un freno a seguir aguantando lo in-
aguantable.
Los derechos de las personas con identidades sexuales por fuera 
del binarismo de género, luego de múltiples luchas, comenzaron 
a tenerse en cuenta, aunque falte mucho por hacer en este terre-
no. Esto fue reflejado en la Ley de cupo trans (D’Alessandro et al., 
2017), que estableció que al menos 1% del sector público debe ser 
ocupado por personas trans.
En resumen, se observó a lo largo de estos años naturalizado que 
los sujetos con características biológicas reconocidos culturalmen-
te como “hembras” deban tener características femeninas y deseo 
sexual pasivo por los hombres. De la misma forma, los sujetos na-
cidos con características reconocidas como “machos”, deban ser 
masculinos y mostrar deseo sexual activo por las mujeres (Scheibe 
Wolff y Araújo Saldanha, 2015). Fue naturalizada la violencia hacia 
la mujer y su falta de derechos, así como la imagen exigente y 
sobrevalorada del hombre, reflejado en el estereotipo reproduci-
do de hombre “blanco, de clase media, heterosexual, macho, viril, 
seguido por una escala de menor importancia y de reconocimiento 
por la mujer blanca, de clase media, heterosexual, procreadora, pa-
siva y sumisa como referente de la normalidad y de los derechos” 
(Siqueira Peres, 2013).
A partir de lo analizado, se puede concluir que el género es una 
construcción dinámica, que va transformándose en el tiempo, te-
niendo una relación directa con los acontecimientos sociales, his-
tóricos y culturales. La realidad de género que percibimos, la forma 
de identificar, de ver, de percibir el género de una persona, es un 
conocimiento naturalizado (Butler, 1990). En los últimos años, co-
menzaron a visibilizarse corporalidades andróginas en las que es 
difícil interpretar qué cuerpo se está viendo; es el momento en que 
las percepciones culturales y habituales fallan. En esa vacilación 
de las categorías de ver, se constituye la experiencia del cuerpo: 

“Cuando tales categorías se ponen en tela de juicio, también se 
pone en duda Ia realidad del género: Ia frontera que separa lo real 
de lo irreal se desdibuja” (Butler, 1990, p. 28).
Si bien en los últimos años se dieron grandes avances hacia la in-
clusión de las minorías sexuales y la adquisición de derechos civiles, 
sexuales y políticos de las personas, aún queda mucho por hacer.
El presente trabajo buscó relevar la relación entre la transformación 
de la noción de género y los contextos sociales, culturales, econó-
micos y políticos de su producción, a partir del relevamiento de 
material publicitario tanto gráfico como fílmico. En este sentido, se 
propuso realizar un aporte que constituye sólo una base para futu-
ras líneas de investigación que puedan profundizar en este campo, 
retomando, por ejemplo, otros aspectos a triangularse con la in-
formación sistematizada en la presente tesis, tales como aquellos 
vinculados con la noción de representaciones sociales.
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