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El lenguaje es una construcción social, sujeta a los cambios históricos, sociales y 
culturales, y puede transformarse para evitar el sexismo lingüístico y ser inclusivo. 

El Estado, mediante sus instituciones, promueve la incorporación de acciones 
concretas en sus servicios públicos, para el uso de un lenguaje inclusivo.
 
En ese contexto, el FOSIS ha elaborado este manual para entregar orientaciones 
de comunicación no sexista e inclusiva, buscando sensibilizar a sus equipos de 
trabajo para relacionarse con las personas usuarias de sus programas.  

El FOSIS, como servicio público, promueve la igualdad y equidad de género, 
reconociendo que mujeres y hombres no viven la pobreza de la misma manera y 
que tienen inquietudes, motivaciones y dificultades distintas. Esto, sin olvidar que 
las personas, además de su género, pertenecen a una clase social, a una etnia, a 
una nacionalidad, poseen una orientación sexual, una ubicación territorial, entre 
otras características, que en sí mismas pueden ser otras vulnerabilidades. 

En lo concreto, en este manual se entregan orientaciones para el uso del lenguaje 
inclusivo y no sexista para la aplicación dentro del quehacer tanto del FOSIS, como 
de los equipos ejecutores y su vinculación con las personas que participan en los 
programas del FOSIS.

Introducción

¿Por qué es importante considerar cómo comunicamos?  

Chile ha suscrito diversos instrumentos internacionales que, al ser vinculantes, 
comprometen a los gobiernos a dar cumplimiento a lo que allí se estipula. Respecto 
de género, hay que tener en consideración:

 Declaración universal de derechos humanos 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW) 
 Convención internacional relativa a la represión de la trata de blancas 
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
 Convención americana sobre derechos humanos 
 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Belém do Pará 

Y otros, como los Principios de Yogyakarta y la Declaración de Beijing que, sin ser 
vinculantes, hay que tener a la vista por su importancia en el tema de género e 
inclusión. 
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Bajo esta mirada, y considerando el compromiso que el Estado de Chile ha suscrito, 
y teniendo a la vista aplicar los Principios de Yogyakarta, cuyo N.° 17 señala: “Todas 
las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género”, y lo indicado en la ley N° 20.609, que establece medidas contra la 
discriminación, en su artículo N.° 3: “Toda persona tiene derecho a ser reconocida 
e identificada conforme a su identidad de género, una vez realizada la rectificación 
que regula esta Ley, en los instrumentos públicos y privados que acrediten su 
identidad respecto del nombre y sexo, en conformidad con lo dispuesto en esta 
ley. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos 
o cualquier otro instrumento con los que las personas figuren en los registros 
oficiales deberán ser coincidentes con dicha identidad”. 

La ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, destaca que 
no será condición para el reconocimiento del derecho a la identidad de género 
haberse sometido a algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio de la 
apariencia. 

Conceptos clave para una comunicación con enfoque de género 

Género:
Es la construcción social y cultural de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales basados en la diferencia sexual de las personas. 
En función del género se atribuyen a las mujeres y a los hombres distintas 
emociones, habilidades, comportamientos, deseos y expectativas. El 
género no es sinónimo de mujer, sino que es masculino y femenino.

Sexo: 
Se refiere a las características biológicas que identifican a los individuos de 
una especie como macho o hembra.  

Enfoque de género:
Es una forma de observar la realidad que permite identificar los diferentes 
papeles y tareas que llevan a cabo hombres y mujeres en un contexto 
geográfico, social, cultural, étnico e histórico determinado. Reconoce 
que el género es una construcción social y cultural susceptible de ser 
transformada. 

Identidad de género:
Se entiende como “la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente”,1 que puede o no corresponder con la 
fisiología de la persona o su sexo al nacer. 
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Orientación sexual:
Es “Patrón individual de atracción sexual y emocional hacia otras personas,
que contempla excitación física/sexual e interés emocional y romántico, 
incluye la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad 
y asexualidad. (citado de “Orientaciones técnicas para actualizar o elaborar 
protocolo de trato y registro para personas trans, en el marco de la circular 
N° 21”, Ministerio de Salud)

Diversidad sexual:
Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género. 
Cuando se habla de este concepto, se hace referencia a la vida sexual de 
las personas en tres aspectos fundamentales: a) la genitalidad, entendida 
como su sexo, b) la expresión, es decir sus prácticas, y c) la identidad, 
comprendida como la manera en que se sienten y piensan las personas. 

Estereotipos de género:
Son imágenes simplificadas que generalizan y/o exageran aspectos 
de un determinado grupo social y que son compartidas por un conjunto 
de personas. Los estereotipos de género, en tanto, son construcciones 
culturales que promueven una visión determinada sobre el rol de las 
mujeres y los hombres en la sociedad. 

¿Qué es el lenguaje inclusivo? 

El lenguaje inclusivo es la manera en que nos expresamos sin discriminación 
de sexo, género, identidad, etnia o clase social, sin perpetuar estereotipos. 

¿Qué es el lenguaje no sexista? 

El lenguaje no sexista es la manera en que nos expresamos sin discriminar, 
infravalorar o excluir en razón del sexo o género de las personas. 

Evita expresiones discriminatorias 
Visibiliza el género cuando lo exige la situación comunicativa 

No visibilices el género cuando no lo exige la situación comunicativa 

¿Cómo usar un lenguaje inclusivo y no sexista? 2 
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Evitar expresiones discriminatorias 

Usa formas de trato adecuadas 
 Cuando conozcas a alguien por primera vez, no des por sentado su 

identidad de género; siempre puedes encontrar una forma de preguntar 
respetuosamente cómo prefiere que se le trate. 

 Es desaconsejable tratar a las mujeres de “señoritas”, porque no es 
necesario explicitar el estado civil de las personas.  

Evita expresiones con connotaciones negativas 

Por ejemplo: 

 “Los hombres son fuertes y las mujeres son más débiles”. 
 “Es de niñita llorar”. 
 “Los hombres no usan color rosado, eso es de mujeres”. 
 “Las niñas no juegan con autos”. 
 “Los hombres no juegan con muñecas”. 
 “Las mujeres tienen que ser madres, está en su naturaleza”. 
 “Las mujeres usan ropa más colorida que los hombres”. 

Hay frases que tenemos tan incorporadas en nuestra vida, que pocas 
veces nos damos cuenta de que son discriminatorias y fomentan visiones 
estereotipadas de los géneros. 

Evita expresiones que perpetúan estereotipos de género 

Por ejemplo: 

 “María se dedica a la gasfitería y es mujer”. 
 “Francisco es chef; Silvia, cocinera”.  
 “Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”.  
 “Los niños jugarán fútbol, las niñas prepararán un queque”. 
 “A los hombres se les conquista por el estómago”. 

Hay expresiones que perpetúan estereotipos sobre los roles socialmente 
asignados a los géneros, por lo que se recomienda evitarlas. 

¿Cómo saber si una expresión es sexista?  

Por ejemplo: 

1. “Con este proyecto, las emprendedoras pueden aportar en algo al sustento del 
hogar”.  

Si aplicamos la regla de inversión la frase queda: 

2. “Con este proyecto, los emprendedores pueden aportar en algo al sustento del 
hogar”.  

¿Suena raro? ¿Corresponde decir algo así?  

Si tenemos dudas, podemos aplicar la regla de inversión.  
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Visibiliza el género cuando lo exige la situación comunicativa 

Emplear pares de femenino y masculino (desdoblamiento) 

Una estrategia para visibilizar a hombres y mujeres en determinadas 
circunstancias es usar lo que se llama “desdoblamiento”. Esto quiere decir 
utilizar la versión femenina y masculina de una palabra.  

Por ejemplo: 

¡Bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia!  

En el FOSIS trabajamos con usuarios y usuarias de programas de emprendimiento y 
habilitación social. 

Madres y padres disponen de cuidado infantil durante los talleres. 

Es importante no abusar de este recurso porque puede dificultar la lectura o la 
fluidez de un discurso.  

Si una persona se identifica con el género femenino, se debe respetar el 
nombre de su cargo y/o profesión en femenino.  

Así, decimos: 

Jefa, jueza, auditora, presidenta, abogada, arquitecta, ingeniera, etc. 

Se recomienda también no agregar la palabra “mujer” a la profesión u ocupación

Por ejemplo: 

En vez de decir: “mujer emprendedora”, decimos “emprendedora”; en lugar de “mujer 
pescadora”, mejor decir “pescadora”.

No visibilices el género cuando no lo exige la situación comunicativa

Cuando no sea necesario relevar el género de las personas a las que nos referimos, 
se pueden usar sustantivos colectivos.

Aquí te damos algunos ejemplos:
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En vez de decir : Es mejor : 

Los funcionarios de FOSIS El equipo FOSIS 

Los emprendedores Las personas emprendedoras

Los usuarios Las personas usuarias

Los jóvenes La juventud, la gente joven

Los ciudadanos La ciudadanía

Los colombianos (chilenos, venezolanos, 
haitianos, etc.)

Personas colombianas (chilenas, venezolanas, 
haitianas, etc.). La población colombiana 

(chilena, venezolana, haitiana, etc.)

Los directivos Equipo directivo

Los postulantes Quienes postulan

Los profesores El profesorado

Los hombres/el hombre La humanidad/las personas

Los niños La infancia

Los interesados Las personas interesadas 

Los discapacitados Las personas con discapacidad 

Los profesores y alumnos La comunidad escolar 

Uso de pronombres y determinantes sin género 

Se puede sustituir el uso de “el, los, aquel, aquellos”, seguidos del relativo 
“que”, por “quien, quienes, cada”. 

En vez de decir : Es mejor :

El que suscribe Quien suscribe

Aquellos que vinieron a postular Quienes vinieron a postular

Los que no cumplan los requisitos Quienes no cumplan los requisitos
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Uso del signos no lingüísticos @ / *. 

Los primeros esfuerzos para hacer un uso incluyente y no sexista del lenguaje 
implicaron la utilización de guiones, paréntesis y barras. Sin embargo, no es 
recomendable porque en el texto resulta poco legible y no es accesible para los 
lectores web que usan las personas con discapacidad visual. 

Por lo tanto, solo si es necesario, se recomienda utilizarlos en formularios, 
solicitudes o cualquier otro documento en donde se cuenta con poco espacio. 

Recomendaciones del Ministerio de las Culturas, Artes y Patri-
monio para nombrar y escribir sobre pueblos indígenas 

Los pueblos indígenas de Chile han acordado la forma en que quieren ser tratados. 

Los pueblos indígenas de Chile son: 

Pueblo Aymara, pueblo Quechua, pueblo Colla o Kolla, pueblo Atacameño o 
Lickanantay, pueblo Chango, pueblo Diaguita, pueblo Mapuche, pueblo Rapa Nui, 
pueblo Kawésqar o Yagán, pueblo Afrodescendiente. 

La palabra “pueblo” va siempre antes del nombre propio del pueblo, el que se 
escribe con mayúscula. 

En el caso del pueblo Mapuche, no se aplica la “s” final en el gentilicio. Por ejemplo: 
Organizaciones y comunidades mapuche se reunieron a conmemorar un nuevo 
Wetripantu. 

También, se recomienda mencionar la identidad territorial, según ellos la 
identifiquen: Mapuche Lafkenche, Mapuche Pehuenche o Pewenche, o Mapuche 
Huilliche o Williche; autodenominación «moluche» en la zona central de la Región 
del Biobío. 

Pueden utilizarse como sinónimos los términos “pueblos indígenas” y “pueblos 
originarios”. No se debe utilizar el término “etnias”, ni tampoco “poblaciones”.  

No hablamos de “nuestros pueblos”, sino de “los pueblos”, así como es preferible 
hablar de “pueblos originarios en Chile”, en lugar de “de Chile”, porque no son 
sujetos de pertenencia. 
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Discapacidad, género y lenguaje inclusivo 

Las personas con discapacidad son sujetas de derecho y, por lo tanto, es importante 
referirse a ellas de una manera respetuosa, no discriminadora ni compasiva. 

Para ello, el Senadis recomienda: 

Uso correcto Uso incorrecto

Persona con discapacidad 

Personas con capacidades diferentes 
Personas diferentes 
Personas con necesidades especiales 
Discapacitado o discapacitada 
Anormal 
Incapacitado o incapacitada 
Deficiente 
Enfermito o enfermita 

Que tiene o presenta discapacidad 

Sufre discapacidad 
Padece discapacidad 
Es víctima de una discapacidad 
Está afectado o afectada por una discapacidad 

Persona con discapacidad física 
Persona con discapacidad de origen físico

Inválido o inválida 
Minusválido o minusválida  
Lisiado o lisiada 
Cojo o coja 
Paralítico o paralítica 

Persona usuaria de silla de ruedas 
Persona que se traslada en silla de ruedas 

Relegado o relegada a una silla de ruedas 
Confinado o confinada a una silla de ruedas 

Persona ciega 
Persona con discapacidad visual 

Persona con discapacidad de origen visual 
Persona con baja visión 

No vidente 
Cieguito o cieguita 
Invidente 
“El”/”la” ciego o ciega 

Persona sorda 
Persona con discapacidad auditiva 

Persona con discapacidad de origen auditivo

Sordomudo o sordomuda 
El sordo o la sorda 
Sordito o sordita 

Lengua de señas  Lenguaje de señas  

Persona en situación de dependencia Postrado o postrada  
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Diversidad sexual y lenguaje inclusivo 

Para proporcionar una atención centrada en el trato digno y no discriminatorio 
hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, los equipos deben 
procurar:  

 Siempre preguntar a la persona cómo quiere ser llamada (nombre 
registral o social). Si el nombre entregado no coincide con el nombre de 
su cédula de identidad o el registrado, debe primar siempre el nombre 
entregado por la persona.   

 En toda ocasión se debe llamar a todas las personas por el nombre 
social o identitario con el cual se identifica, evitando llamar a la persona 
trans por el nombre registral que no corresponda a su identidad de 
género.   

 No realizar gestos o expresiones no verbales que pudiesen afectar la 
dignidad de las personas. 

 Utilizar siempre un lenguaje formal e inclusivo de género.   

Uso de representaciones gráficas y composición de la escena

Las representaciones gráficas también son una forma de comunicación. Por ello, 
se debe evitar los estereotipos y discriminación de género o de cualquier otro tipo.  

Para evitar los estereotipos y discriminaciones se recomienda: 

 Guardar un equilibrio numérico en el uso de imágenes de mujeres y de 
hombres, siempre teniendo en cuenta que las mujeres históricamente 
han estado subrepresentadas.  

 Procurar que no se denoten estereotipos de género en la relación entre 
hombres y mujeres en una escena. Por ejemplo, es mejor evitar a las 
mujeres sosteniendo al bebé o realizando labores domésticas mientras 
el hombre no.  

 Las imágenes deben mostrar personas de ambos sexos desarrollando 
todo tipo de actividades. Por ejemplo: hombres realizando tareas de 
cuidado o mujeres en oficios asociados tradicionalmente a lo masculino. 

 Las imágenes deben mostrar la diversidad de las personas que viven 
en el país: pueblos originarios, género, diversidad sexual, discapacidad, 
rural, urbano, etc.  
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Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida con otra u otras personas. 
(RAE) 

Diversidad sexual: Término referido a la diversidad de sexos, identidades 
de género, orientaciones sexuales y expresiones de género existentes. 
(Orientaciones Técnicas para actualizar o elaborar Protocolo de trato y registro 
de personas trans, en el marco de la circular N° 21, MINSAL) 

Estereotipo: una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 
personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen 
se forma a partir de una concepción estática sobre las características 
generalizadas de los miembros de esa comunidad. (RAE) 

Equidad de género: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad 
sustantiva y reconocimiento de las diferencias sociales, que toma como base 
la diferencia sexual. (RAE) 

Familia Monoparental: Familia integrada por uno de los progenitores y uno o 
varios hijos. (RAE)  

Heteronormatividad: La heteronorma es una expresión utilizada para 
describir o identificar una norma social relacionada con el comportamiento 
heterosexual estandarizado, cuando se lo considera la única forma social 
válida de comportamiento y quien no siga esta postura social y cultural se 
encontrará en desventaja con respecto al resto de la sociedad. Este concepto 
constituye el fundamento de los argumentos discriminatorios y prejuiciosos 
contra la comunidad LGBT, principalmente en lo que atañe a las familias y la 
expresión pública. (Guia de lenguaje no sexista, ONU Mujeres)

Inclusión: Acción y efecto de incluir. (RAE) 

Interseccionalidad: es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión 
u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales 
(raza, sexo, clase, etc). (Educando en Igualdad) 

Sesgos de género: discriminación basada en el sexo de una persona que 
supone la valoración política y social de los roles masculinos por sobre los 
femeninos. (Educación 2020) 

Sexismo: Discriminación de las personas por razón de sexo. (RAE)  

Violencia Intrafamiliar (VIF): Todo maltrato que afecte la vida o la integridad 
física o síquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o 
una relación de convivencia con él. También si es pariente por consanguinidad 
o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 
inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta 
conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, 
adulto mayor o persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado 
o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. (Biblioteca 
del Congreso Nacional) 

Glosario
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• Orientaciones técnicas de protocolo de atención personas trans – MINSAL 
• Guía de Lenguaje Inclusivo para una Comunicación con Enfoque de Género - 

FOSIS Biobío 
• Guía de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia – SENADIS  
• Guía de lenguaje inclusivo en género - Consejo Nacional de Cultura y las Artes 
• Manual de lenguaje inclusivo – Poder Judicial  
• Comuniquemos para la igualdad, Unidad de Equidad de Género - Ministerio de 

Educación 
• Normas de atención para la salud de personas trans y con variables de género 

- WPATH 
• Orientaciones técnicas para actualizar o elaborar protocolo de trato y registro 

para personas transgénero en el marco de la circular N° 21 – MINSAL 
• Reglamento programa acompañamiento a niños, niñas y adolescentes trans y 

género no conforme 2021 – Subsecretaría de Salud Pública, MINSAL  
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