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TIPOLOGÍA DE ESTEREOTIPOS
IDENTIFICADAS EN LA LITERATURA

En los sectores jurisprudencial y doctrinario se 
han identificado cuatro tipos de estereotipos de 
género: (I) asociados al sexo biológico; (II) vincu-
lados a la conducta sexual; (III) relacionados con 
los roles de género y; (iv) compuestos o intersec-
cionales (Cook y Cusacks, 2010).

Los estereotipos asociados al sexo biológico 
parten de la comprensión de que las personas 
poseen comportamientos vinculados a las ca-
racterísticas físicas diferenciadas según el sexo 
asignado al nacer. Estos se sustentan en estudios 
científicos o estadísticas que generalizan las ca-
pacidades de las personas según las nombradas 
asignaciones de diferencias físicas y biológicas.

Los estereotipos vinculados a la conducta se-
xual versan sobre las características o cualidades 
sexuales específicas de las personas según su gé-
nero y los comportamientos coitales aceptables 
para los individuos, privilegiando la heterosexua-
lidad, censurando otras orientaciones, prescri-
biendo atributos particulares sobre las mujeres 
y condenando el libre ejercicio de su sexualidad.

En los anteriores boletines 
abordamos cómo la pers-
pectiva de género incorpo-
rada al proceso penal cons-
tituye una de las respuestas 
al problema de la violencia 
de género en Colombia; 
también hicimos alusión a 
una de las formas de vio-
lencia de género que afecta 
al proceso penal: el uso de 
estereotipos, su significado 
y sus implicaciones. Ahora, 
en el presente boletín nos 
concentraremos en eviden-
ciar los estereotipos iden-
tificados en al menos tres 
sectores: (i) la doctrina; (ii) la 
jurisprudencia internacional 
y; (iii) la jurisprudencia nacio-
nal. Para ello, primero mos-
traremos la clasificación de 
los estereotipos realizada 
por la literatura y, posterior-
mente, enunciaremos los 
estereotipos más reiterados 
en los sectores presentados.
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Los estereotipos rela-
cionados con los roles 
de género hacen las ve-
ces de una norma que 
describe los comporta-
mientos apropiados de 
una persona conforme su 
identidad de género. Es-
tos roles representan un 
deber ser asociado a las 
funciones que cada per-
sona debe desempeñar en 
la sociedad y se justifican con 
base en capacidades biológicamen-
te atribuidas - estereotipos asociados al 
sexo biológico -, prácticas culturales, tradi-
ciones históricas o en estadísticas.

Finalmente, los estereotipos compuestos o 
interseccionales son aquellos que atribuyen 
roles de género con relación a otros factores 
de discriminación como la edad, raza o et-
nia, capacidad o discapacidad, orientación 
sexual, clase o estatus y nacionalidad. En 
igual sentido, en esta categoría se pueden 
incluir los estereotipos que versan simultá-
neamente sobre las otras tipologías.

Lamentablemente solo se han identificado al-
gunos de los estereotipos utilizados en el pro-
ceso penal; los más reiterados son:

ESTEREOTIPOS ASOCIADOS 
AL SEXO BIOLÓGICO

La mujer fabuladora, según este estereoti-
po las mujeres tienen una naturaleza “fan-
taseadora”, indicando que las mujeres vícti-

mas de violencia sexual o basada 
en género fundan su denuncia 
en exageraciones de la realidad, 
siguiendo los prejuicios que aso-
cian a las mujeres con la locura y 
a los hombres con la racionalidad 
(Larrauli, 2008).

La mujer sumisa, de acuer-
do con el cual las mujeres 
son débiles, obedientes y 
dóciles. Ello se sustenta en la 
presunta superioridad natural 
de los hombres que los hace 
independientes, dominantes, 
agresivos e intelectuales, en 
contraposición a las mujeres 
compasivas y sumisas lo cual 
indicaría que estas son inma-
duras, requieren que alguien 
de su familia responda por 
ellas y por tanto son inaptas 
para realizar ciertos tipos de 
roles como dirigir. Este este-
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conducta es porque en realidad los hechos 
no ocurrieron (Corte Suprema de Justicia, 
SP13189-2018). En tal sentido se despren-
den prejuicios que le exigen a la víctima 
demostrar la veracidad de la violencia acre-
ditando actos como la resistencia física a 

la agresión o un posterior estado de llan-
to y depresión (Corte Suprema de Justicia, 
SP2136-2020). 

Todo lo anterior resulta contrario a los estu-
dios psicológicos que han concluido que no 
existe una única forma de reaccionar a aten-
tados contra la integridad sexual o en general 
ante actos de violencia de género  (Corte Su-
prema de Justicia, SP13189-2018).

reotipo se replica en los ca-
sos de violencia de género 
cuando se asume la debili-
dad de las mujeres porque 
están ‘naturalmente impedi-
das’ para ejercer la violencia 
(Castrillón, 2015).

La mujer objeto, se-
gún el cual el cuerpo 
de las mujeres es un 
objeto de deseo y sus 
cuerpos existen en 
función de los hom-
bres y para ser objeto 
de transacción, moti-
vo por el cual las mu-
jeres deben estar bo-
nitas y presentables 
para ser observadas, 
tener una piel suave 
y tersa para ser aca-
riciada, etc. (Clérigo, 
2017).

ESTEREOTIPOS 
ASOCIADOS A LA 
CONDUCTA SEXUAL

La víctima ideal, de conformi-
dad con el cual las víctimas de 
violencia sexual y basada en gé-
nero deben reaccionar de una 
determinada forma y de manera 
igual ante a una agresión de este 
tipo, de modo que si la ofendida 
se aparta de ese parámetro de 
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La mujer adúltera, este estereotipo incide en 
la valoración de la orientación y el comporta-
miento sexual; así, la vida sexual de la mujer 
influye en la valoración de la conducta criminal 
investigada. Al respecto, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos1 sostiene que tener 
como indicio de falta de veracidad de la versión 
de los hechos delictivos la iniciación prematura 
de la vida sexual, o que esta sea profusa cons-
tituye una forma de este estereotipo.

ESTEREOTIPOS ASOCIADOS                                                                    
A LOS ROLES DE GÉNERO

Dentro de esta tipología se encuentran dife-
rentes estereotipos que conllevan roles acer-
ca del comportamiento que se espera de mu-
jeres y hombres en distintos ámbitos:

La mujer co-responsable, según el cual 
las mujeres víctimas de violencia sexual 
comparten la responsabilidad por las vio-
lencias que sufren (Corte Constitucional, 
T-878 de 2014), de manera que la violen-
cia es signo de una relación disfuncional 
y corresponde a un asunto privado de la 
pareja, por lo cual a las autoridades no les 
competen inmiscuirse (CIDH, López Soto 
vs. Venezuela) (CSJ, SP919-2020 de 2020).

La mujer honesta, mujer casera o buena 
mujer, según este estereotipo las mujeres 
son merecedoras de tutela judicial (Corte 
Constitucional, T-878 de 2014) en tanto 

1  Gúzman Albarracin y otras vs Ecuador (2020) , Espino-
za Gonzalez vs Perú (2014) , Velásquez Paiz vs Gua-
temala (2015).          

sean ‘buenas’ y ‘honestas’, esto 
es, que se queden en su hogar 
cumpliendo labores domésticas, 
no participen de manifestaciones 
sociales (CIDH, Mujeres víctimas 
de tortura sexual en Atenco vs. 
México, 2018) y acompañen a un 
hombre.

La mujer madre, de acuerdo 
con este estereotipo, cuando la 
mujer tiene un hijo inmediata-
mente recae en ella la respon-
sabilidad exclusiva e ineludible 
sobre otro ser humano, pero no 
en el padre, normalizando el 
desentendimiento parental del 
hombre (Ávila y Corvalán, 2012).

La mujer cuidadora o esposa, 
sostiene que el objetivo principal 
de las mujeres es conseguir un 
esposo que las proteja, contribu-
ya con su sustento y con ello for-
mar una familia  (Jiménez, 2015).

La mujer enemiga, de acuerdo 
con este estereotipo las muje-
res son enemigas entre sí y son 
chismosas (Castrillón, 2015).

El hombre ‘menos hombre’, 
según el cual los hombres son 
“menos hombres” si están bajo 
el mando de una mujer (Castri-
llón, 2015) y se les cuestiona su 
masculinidad según su capaci-
dad fértil (Artavia Murillo y otros 
vs. Costa Rica, 2012).

El padre incapaz, de acuerdo 
con este estereotipo a los hom-
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bres se les cuestiona su capacidad 
de ser padres sin una mujer a su 
lado (Fornerón e Hija vs. Argentina, 
2012).

ESTEREOTIPOS COMPUESTOS               
O INTERSECCIONALES

La mujer instrumental o mujer in-
juriosa según el cual las mujeres son 
proclives a denunciar falsamente a sus 
pareja o ex parejas para perjudicarlos 
por asuntos personales o para obte-
ner algún beneficio en procesos para-
lelos como un divorcio o un juicio de 
custodia (Corte Constitucional, T-878 
de 2014) (CSJ, SP4624-2020 de 2020).

La mujer negra es mejor amante, 
señalado por Hellendrová (2014) 
cuando se hipersexualiza a las muje-
res negras al atribuirles una conducta 
sexual más libidinosa o una mayor 

disponibilidad sexual que las otras 
mujeres.  

Ahora que ya conocemos los principales 
estereotipos de género, debemos evi-
tar caer en estos tanto en nuestra vida 
cotidiana, así como en el desarrollo de 
nuestra labor de atención, investigación 
y juzgamiento de conductas relaciona-
das con la violencia de género.

Los invitamos a seguir nuestros siguien-
tes boletines donde nos concentraremos 
en cómo los estereotipos afectan la va-
loración probatoria, y cómo han influido 
en la tipificación de algunos delitos a lo 
largo de nuestra historia.
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