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Resumen

Este capítulo tiene por objeto presentar un análisis de los diez estudios precedentes compi-
lados en esta obra, como aportes conceptuales y escenarios de abordaje sobre la mujer militar 
en el Ejército Nacional de Colombia. A partir de una revisión de los textos, se identificaron 
varios ejes de reflexión en cuanto al contexto militar dispuesto para las mujeres y las necesidades 
específicas a futuro en el campo de los estudios de género. 
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Introducción

En los últimos años, los estudios sobre la mujer militar en el Ejército Nacional 
de Colombia han sido objeto de un interés especial por parte de Escuela Militar de 
Cadetes “General José María Córdova” (esmic), en consonancia con una tendencia 
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general nacional de incremento en la diversidad de temáticas, en las metodolo-
gías aplicadas y en los marcos teóricos elegidos (Rodríguez Pizarro & Ibarra Melo, 
2013). Los temas de investigación han abordado una amplia gama de preocupa-
ciones e intereses, como la caracterización de las mujeres cadetes vinculadas a la 
esmic (Camacho, 2014; Fernández et al., 2018), las dimensiones del liderazgo 
militar que ellas ejercen (Perilla Toro & Cabrera-Cabrera, 2018) y una propuesta 
de ajustes a los procesos de formación con enfoque de género (Fernández-Osorio & 
Latorre Rojas, 2018), entre otros. Estas perspectivas marcan un avance investigativo 
que ubica el género como un eje de estudio determinante en el proceso de evolución 
que vive constantemente la institución.

Por definición, diversos autores describen el género como una construcción 
social y simbólica, cuya perspectiva apunta hacia la distinción entre la diferencia 
sexual y los roles sociales que se construyen a partir de dicha diferencia (Miranda, 
2012, p. 346). Así, en esta obra se retoman cinco escenarios diferentes de análisis 
sobre la mujer militar, los cuales enriquecen la comprensión de sus roles de estu-
diantes, oficiales y suboficiales de carrera y personal administrativo en el Ejército 
Nacional. Cada capítulo dispone de un eje central: i) identidades femeninas, ii) 
motivaciones para el ingreso de mujeres de arma, iii) lineamientos de ley para 
mujeres en estado de embarazo, iv) inclusión de competencias de igualdad en la 
formación y v) historias de vida. 

En este sentido, los escenarios desarrollados mantienen una tendencia hacia 
diferentes líneas de conocimiento que definen un abordaje de género en el contexto 
militar para comprender mejor las prácticas sociales que se dan en su interior. 
Dicha tendencia marca un horizonte de sentido para cada capítulo de acuerdo con 
las investigaciones que se adelantan en el Ejército Nacional. Así, se asumen como 
representativos los resultados que se exponen en cada uno de ellos y son tomados 
como objeto de estudio para el análisis que se presenta a continuación.

Método

Actualmente la minería de textos se utiliza para identificar tendencias, 
desviaciones y asociaciones a partir de la analítica de datos de información textual 
(Universidad de La Salle, 2020). En este sentido, para analizar la información de 
los capítulos precedentes y ofrecer una visión objetiva de sus contenidos se imple-
mentaron dos técnicas para visualizar la información textual: nube de palabras y 
diagramas de frecuencia de palabras. 
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La nube de palabras, entendida como la representación visual de las palabras 
contenidas en un texto en donde las frecuencias de los términos están marcadas por 
el tamaño de la letra de las palabras (Martos, 2014), permite identificar la jerarqui-
zación e importancia de cada término identificado. Esta técnica se implementó de 
forma general para cada uno de los capítulos del libro. Para poderla desarrollar, se 
eliminaron los espacios, números, preposiciones, artículos y conectores del texto 
general de los capítulos precedentes (Universidad de La Salle, 2020), y los datos de 
la matriz resultante se procesaron con el programa Atlas-Ti. Dada la gran cantidad 
de palabras de la nube resultante, se optó por visualizar solo los 70 términos de 
mayor frecuencia.

Los diagramas de frecuencia de palabras, por su parte, son formas alternativas 
de presentar la nube de palabras (Universidad de La Salle, 2020). Esta técnica se 
implementó para determinar la frecuencia de términos en todos los capítulos, tanto 
de forma individual como en su conjunto. Para cada capítulo, se tomaron también 
los 70 términos más frecuentes y se presentaron en una gráfica de frecuencias 
acumuladas para determinar su peso relativo. El diagrama de frecuencias de todos 
los capítulos precedentes en su conjunto incluyó los 25 términos más frecuentes, así 
como su distribución porcentual por capítulo.

A partir de estos resultados, se establecieron las categorías que determinan las 
tendencias del libro y permiten generar las perspectivas para investigaciones futuras 
en el campo de género desde el ámbito militar.

Resultados

Para describir las frecuencias de palabras, se mencionarán solamente aquellas 
que se ubican dentro del 50 % de frecuencia acumulada en cada capítulo. Así, para 
el capítulo 1, “De-construyendo identidades femeninas en el Ejército Nacional de 
Colombia: las mujeres militares”, ocho palabras presentaron la mayor frecuencia: 
mujeres, identidad, militar, género, militares, femenino, mujer y social, y ocuparon el 
49,2 % de las palabras más frecuentes en este capítulo (figura 1a). La muestra total 
de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 10,6 % de las palabras de todo el 
capítulo (figura 2).

En el capítulo 2, “Mujeres de arma: motivaciones para el ingreso al Ejército 
Nacional de Colombia”, doce palabras tuvieron la mayor frecuencia. Estas fueron 
militar, mujeres, género, oficiales, militares, arma, Ejército, vida, carrera, escuela, profe-
sional y armas, y ocuparon el 49,9% de las palabras más frecuentes en el capítulo 
(figura 1b). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 9,3 % 
de las palabras de todo el capítulo (figura 2). 
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Figura 1. Diagrama de frecuencias de cada uno de los capítulos: a) capítulo 1; b) capítulo 2; c) 
capítulo 3; d) capítulo 4; e) capítulo 5; f ) capítulo 5; g) capítulo 6; h) capítulo 7; i) capítulo 8; j) 
capítulo 9 y k) capítulo 10. 
Fuente: Elaboración propia
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En el capítulo 3, “Transversalización: evaluación de competencias de igualdad 
de género en la formación de las mujeres militares”, ocho palabras tuvieron la mayor 
frecuencia. Estas fueron género, formación, evaluación, competencias, igualdad, área, 
militar y proceso, y ocuparon el 49,0 % de las palabras más frecuentes en este capí-
tulo (figura 1c). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 
11,2 % de las palabras de todo el capítulo (figura 2).

Figura 2. Porcentaje del texto cubierto por las 70 palabras con mayor frecuencia del libro en cada 
capítulo.
Fuente: Elaboración propia

En el capítulo 4, “Trato justo y equitativo con enfoque diferencial en el Ejército 
Nacional de Colombia: análisis de la normatividad vigente”, fueron ocho las pala-
bras con mayor frecuencia: mujeres, género, hombres, Ejército, Colombia, equidad, 
militares y fuerzas, y ocuparon el 48,6 % de las palabras más frecuentes en este capí-
tulo (figura 1d). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 
11,7 % de las palabras de todo el capítulo (figura 2). 

En el capítulo 5, “Mujeres de Aviación del Ejército Nacional: desligándose 
de las imágenes estereotipadas”, diez palabras tuvieron la mayor frecuencia. Estas 
fueron mujeres, Ejército, militar, militares, aviación, institución, familia, identidad, 
nacional y social, y ocuparon el 49,6 % de las palabras más frecuentes en este capí-
tulo (figura 1e). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 
9,2 % de las palabras de todo el capítulo (figura 2). 

En el capítulo 6, “El arma de Caballería del Ejército Nacional de Colombia: 
avances en la inclusión de mujeres”, once palabras tuvieron la mayor frecuencia: 
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mujeres, Ejército, mujer, militar, fuerzas, armadas, armas, Colombia, Nacional, mili-
tares y oficiales, y ocuparon el 49,8 % de las palabras más frecuentes en este capí-
tulo (figura 1f). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 
12,9 % de las palabras de todo el capítulo (figura 2). 

En el capítulo 7, “El quehacer de las mujeres oficiales del cuerpo logístico en 
el Ejército Nacional de Colombia”, nueve palabras tuvieron la mayor frecuencia. 
Estas fueron mujeres, Ejército, Militar, Nacional, militares, cuerpo, oficiales, género y 
mujer, y ocuparon el 50,7 % de las palabras más frecuentes en este capítulo (figura 
1g). La muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 13,1 % de las 
palabras de todo el capítulo (figura 2). 

En el capítulo 8, “Lineamientos para los cursos de ley para las mujeres en emba-
razo o lactantes del Ejército Nacional: propuesta desde un enfoque diferencial”, once 
palabras tuvieron la mayor frecuencia: mujeres, género, mujer, Nacional, ley, derechos, 
Militar, Ejército, enfoque, desarrollo y equidad, y ocuparon el 50,8 % de las palabras 
más frecuentes en este capítulo (figura 1h). La muestra total de las 70 palabras más 
frecuentes corresponde al 10,7 % de las palabras de todo el capítulo (figura 2). 

En el capítulo 9, “Historias de vida de mujeres militares en Colombia y 
Estados Unidos: un análisis reflexivo”, nueve palabras tuvieron la mayor frecuencia: 
mujer, combate, Ejército, militares, Militar, género, Colombia, hombres y social, y 
ocuparon el 50,4 % de las palabras más frecuentes en este capítulo (figura 1i). La 
muestra total de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 9,5 % de las palabras 
de todo el capítulo (figura 2). 

Por último, en el capítulo 10, “El rol de la mujer militar y su aporte a la 
sociedad en el posacuerdo de paz”, siete palabras tuvieron la mayor frecuencia. 
Estas fueron mujeres, mujer, militar, militares, paz, fuerzas y derechos, y ocuparon el 
48,3 % de las palabras más frecuentes en este capítulo (figura 1j). La muestra total 
de las 70 palabras más frecuentes corresponde al 9,9 % de las palabras de todo el 
capítulo (figura 2). 

En general: palabras más mencionadas

En general, las 70 palabras más frecuentes del libro tuvieron un promedio de 
presencia de 10,8 % de todo el texto de cada capítulo. El número de estas palabras 
frecuentes por capítulo fue en promedio de 9,4, mientras que el volumen de pala-
bras válidas —entendidas como aquellas que permiten realizar inferencias dentro 
del texto— en cada capítulo fue en promedio de 9.597 y las palabras frecuentes se 
repiten en promedio 14,4 veces en cada capítulo. Así, estas palabras determinan 
tanto el contexto general de la intencionalidad del texto como el horizonte de 
sentido de cada capítulo. No obstante, es importante ponderar el conjunto total de 
palabras de acuerdo con los textos de los diez capítulos en conjunto.
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 Las 25 palabras más frecuentes de los últimos cinco capítulos fueron 
mujeres (1.194)4, militar (515), género (501), militares (416), mujer (413), Ejército 
(383), nacional (277), hombres (270), fuerzas (246), igualdad (198), Colombia 
(184), identidad (170), social (168), equidad (154), institución (151), participación 
(143), derechos (134), enfoque (134), oficiales (133), formación (130), vida (130), 
proceso (127), sociales (127), femenino (117) y armas (115). De la misma manera, 
estas 25 palabras son mencionadas en promedio 261 veces a lo largo de cada uno 
de los diez capítulos (figura 3) y ponen de manifiesto el mensaje general del libro; 
sobre ellas se realizará un análisis conceptual más adelante.

Figura 3. Diagrama de frecuencias de las principales palabras de los diez capítulos. Se resalta la 
proporción en la que cada capítulo aporta a la frecuencia.
Fuente: Elaboración propia

4 Se muestra entre paréntesis la frecuencia absoluta de la palabra.
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Horizonte de sentido: el mensaje central

Las 70 palabras que más se mencionan se presentan según su número en un 
esquema de nube de palabras (figura 4) que deja ver el sentido general de los estu-
dios adelantados y los nuevos análisis que pueden consolidarse en futuras fases de 
desarrollo. 

Figura 4. Marca de nube de los documentos revisados
Fuente: Elaboración propia a partir del programa Atlas-Ti

Es importante resaltar que la palabra mujeres fue la más abundante en ocho 
capítulos, mientras que las palabras militar y género fueron las más abundantes en 
solo un capítulo cada una de ellas. Considerando las dos palabras más numerosas 
por cada capítulo se obtiene que las palabras más utilizadas fueron mujer, Ejército, 
identidad y formación. Para el análisis se abordaron, en especial, estas primeras pala-
bras en su escenario de desarrollo, a partir de las cuales se generaron dos líneas 
complementarias de estudio que, de acuerdo con los aportes de este libro, señalan 
nuevos escenarios. 

Entre lo singular y lo plural: mujer, mujeres / militar, 
militares

La consolidación de un abordaje singular y plural sobre los términos mujer 
y militar se debe a las identidades que se construyen en el contexto militar, que 
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son justamente un objeto de estudio de gran relevancia para las ciencias sociales y 
humanas (De la Torre, 2007; Mercado y Hernández, 2010; Snow, 2001).

Pensar en una identidad implica pensar en la relación con los otros desde lo 
excluyente, por lo cual aquella se convierte en una construcción social desde la dife-
rencia. Sin embargo, es necesario hablar de múltiples identidades que interactúan 
entre sí, en diferentes momentos y lugares, desde la imaginación, con el cuerpo y 
con las emociones de los individuos (Harré & Daviés, 1990). Snow (2001) indica 
que existen tres tipos distintos de identidad: las identidades personales, las identi-
dades sociales y las identidades colectivas, que se configuran a lo largo de la vida de 
los individuos de manera sinérgica en espacio y tiempo. 

Para el caso de las cuatro palabras enunciadas en este apartado (mujer/mujeres 
y militar/militares), y de acuerdo con lo planteado anteriormente, se podría decir 
que el abordaje de los conceptos de mujer y militar corresponde a una construcción 
de identidad individual y una construcción social. Las identidades personales o 
individuales son los atributos y significados que el actor se atribuye a sí mismo, son 
autodesignaciones y atribuciones personales consideradas distintivas del y por el 
individuo. Las identidades personales pueden derivarse de la titularidad de roles o 
membresías basadas en categorías, pero no son necesariamente comparables desde 
la importancia relativa de los roles sociales o membresía de categoría (Snow & 
Corrigall-Brown, 2015). 

Por su parte, las identidades sociales son las identidades atribuidas o imputadas 
a otros en un intento de situarlos en el espacio social. Ellos se basan típicamente en 
roles sociales establecidos, como categorías de género o étnicas y nacionales, por lo 
tanto, a menudo se las denomina “identidades de roles” (Stryker, 1980) o “identi-
dades categóricas” (Calhoun, 1997).

En lo que se refiere al concepto de mujeres, este obedece a una identidad colec-
tiva. Las identidades colectivas tienen su base “en el sentimiento compartido de 
la existencia de unicidad o un nosotras. Dentro del sentimiento compartido de la 
existencia de un nosotras, se constituye un sentimiento de agenciamiento colectivo, 
como componente de acción de las identidades” (Snow, 2001, p. 3). 

El concepto de militares se ubica de manera trasversal en cada uno de estos 
escenarios como una identidad social. Así, el concepto mujer(es) militar(es) implica 
una serie de significados simbólicos que permiten que las identidades colectivas, 
sociales e individuales sean expresadas y afirmadas (Snow, 2001) en sus diferentes 
roles. Lo anterior refleja la importancia de identificar una visión compartida de 
las características y valores distintivos propios de las mujeres militares del Ejército 
Nacional como organización. 
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En efecto, la comprensión de estos conceptos puede abordarse así: los 
conceptos de mujer y de mujeres militares implican mantener un reconocimiento 
de las distintas formas de identidad que ellas expresan y que pueden verse en la 
cotidianidad militar, familiar, social y cultural, así como en aspectos más profundos 
de la construcción de su yo.

Hacia una cultura de género en las Fuerzas Militares 

Superada la visión reduccionista de atribuir a las mujeres militares (adminis-
trativas y de arma) un único rol, los estudios aquí presentados muestran nuevas 
perspectivas de abordaje en las que se reconocen las experiencias individuales y 
colectivas femeninas sobre la profesión militar: es desde su propia voz que se expresa 
la necesidad de resignificar sus roles para que avance la transformación del Ejército 
Nacional en ese sentido.

Formación militar: una herencia patriarcal                                  
en renovación

El escenario militar, por tradición, ha favorecido el desarrollo de un liderazgo 
masculino. Estudios como el de García y López (2006), realizados en organiza-
ciones militares, confirman que el éxito en el liderazgo suele depender de su confor-
mación bajo un modelo masculino (Boldry et al., 2001; Lupano et al., 2008). Sin 
embargo, esta perspectiva ha tenido fuertes críticas, por no integrar en sus análisis 
los alcances de las estrategias de liderazgo y desarrollo organizacional que abanderan 
las mujeres y que cada vez toman más fuerza pese a su baja representatividad como 
fuerza laboral (González & Camacaro, 2014).

La incongruencia en roles de liderazgo para el caso de las mujeres se acentúa 
en ambientes culturalmente masculinos como las organizaciones militares. En 
estas, son escasos los referentes femeninos de liderazgo, lo cual puede generar incer-
tidumbres en la formación de cadetes mujeres porque la identificación con modelos 
masculinos se perpetúa (Perilla & Cabrera, 2018).

La formación militar, por su naturaleza, ha sido definida desde sus inicios 
a partir de un enfoque patriarcal, basado en una reconstrucción de los roles de 
género que emula la división masculino-femenino de la sociedad (Castañeda, 
2008). Esta condición fue poco estudiada, debido a la predominante masculinidad 
de las Fuerzas Militares. Actualmente, los estudios en este campo han aumentado 
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(Corcione Nieto & Cabrera Cabrera, 2018) y sus análisis han superado la perspec-
tiva patriarcal tradicional de la formación militar. De hecho, en algunos de estos 
estudios, los roles de las mujeres militares marcan otras líneas de comprensión sobre 
un saber hacer en contexto militar.

Es bien sabido que la formación militar es un objeto de estudio determinante 
en el avance hacia la evolución institucional. Sin embargo, estos estudios tienen 
mayor pertinencia cuando trascienden la descripción de los modelos existentes 
inscritos en las relaciones de poder hombre-mujer establecidas, ya que apuntan 
hacia el reconocimiento equitativo de las experiencias de hombres y mujeres que 
ejercen su quehacer militar. Lo anterior es clave para una formación integral, ajus-
tada a las realidades institucionales y sociales del país.

Tareas pendientes

Sin duda, el campo de conocimiento en estudios de género, en especial, en 
cuanto a mujeres militares, es una tarea que va en avance, y que aún tiene varios 
componentes por abordar, dada su complejidad. Los diferentes estudios presen-
tados aquí han mostrado algunos escenarios, pero corresponde a un compromiso 
científico poner de manifiesto preguntas abiertas que resultan de este ejercicio y que 
se convierten, a su vez, en tareas pendientes para futuras investigaciones:

• ¿Cómo se configura la fundamentación del enfoque de género en el 
contexto militar?

• ¿Cuáles son los alcances del enfoque de género en el proceso formativo 
de militares?

• ¿Cómo están las demás fuerzas del Ejército Nacional en relación con los 
roles desempeñados por las mujeres?

• ¿Cuáles son los determinantes identitarios y dinámicas en el contexto 
militar femenino?

• ¿Los lineamientos normativos actuales son suficientes para un abordaje 
trasversal del enfoque de género?

• ¿Cuál es la visión compartida de las características y valores distintivos 
propios de la mujer militar en el Ejército Nacional como organización?

Los hombres y las mujeres están vinculados a una herencia de modelos de 
género y los estudios prospectivos sobre el avance en esto puede definir hitos que 
marcan nuevos escenarios y abordajes desde la investigación social. En la actualidad, 
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las relaciones de género en una institución como el Ejército Nacional de Colombia 
marcan transformaciones que influyen en la comprensión de sus nuevas realidades 
y que muestran cambios complejos en la práctica militar y cotidiana asumida por 
hombres y mujeres. Cómo se dan estas relaciones, qué estrategias se desarrollan y 
cuáles son los efectos políticos son algunos de los interrogantes que, desde la obser-
vación de los fenómenos, pueden definir un horizonte de sentido importante para 
estructurar el enfoque de género en el Ejército Nacional de Colombia. 
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