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Si la prostituci6n es un hechu social, tangible, pennanente 

y daiiinu a la colectividad, los gohiemos que tienen 

In responsabilidad suprema de velar par el bienestar. 

la  conservaci6n y el progreso de 10s pueblos 

esti~n en el deher de preslarle atencihn tomnndo unn actitud 

frente a ella para que sea lo  menos nocivu posihle [...I. 

INTRODUCCION 

H ay una tendencia a plantear una oposicibn bina- 
ria entre la prostitucih antes de la Revoluci6n 

de 1959 y despues del periodo especial. Por eso los 
cnlaces y las congnlencias entre estos periodos de- 2 L - - 
safortunadamente tienen que ser pasados por alto. - - - 
Esto niega la herencia institutional y cultural de = - 
conceptos racistas y sexistas, especial~nente si se 
loma en cuenta la trayectoria histbrica de la discipli- 
na de la percepcibn del cuerpo femenino. Por consi- 
guiente, se culpa solalnente a la Revolucibn por este 
problem social contcmnporhneo. Para estudiar los 
procesos sociales en Cuba hoy en dia, es necesario 
siluarlos primero dcntro de un contexto histbrico. 
En rcalidad, no podcmos cntcnder las socicdadcs dc 
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Latinoamkrica y cl Caribe fuera de las hcrcncias del 
colonialismo y el impcrialismo. 

En este sentido, pretendemos explorar las 
bases histhricas culturales del fenhmeno de la pros- 
titucibn en Cuba conccntrandonos en la regulacihn 
institutional del cuerpo femenino, ideologica y 
materialmente, antes dc 1959. Este ensayo intenta 
estudiar chmo se entrelazan 10s conceptos dc ram, 
gknero, clasc y sexualidad y c6mo se sumergen cn 
nociones idcolbgicas de honor y moralidad. Sc 
argumenta que estas nociones culturales, conteni- 
das o implicitas en 10s discursos y en acciones rela- 
cionadas con el cuerpo y el trabajo sexual, estaban 
reguladas y disciplinadas por el Estado y la socic- 
dad. Sc estudia c6mo cstas nociones de raza, 
gCnero, clase y sexualidad estaban inscritas e incor- 
poradas en la vida cotidiana en las kpocas colonia- 
les y ncocoloniales del pais. Esto demuestra la 
relacibn cxistente de 10s valores e ideas culturales 
con las cstructuras institucionales. Esta relacibn 
refleja y mantiene jerarquias que limitan el acceso a 
la igualdad social. 

EPOCA COLONIAL 
Las nociones de raza, genero y sexualidad 

fucron fundamentales en el orden y la organiza- 
cibn de la vida colonial en Cuba. Los conceptos dc 
moralidad y honor, marcados implicitamente a tra- 
vCs dc raza y gknero, jugaron un papel critic0 en la 
creacibn de estatus y poder. Estos conceptos fuc- 
ron institucionalizados y medicalizados' por insti- 
tuciones como el Estado y la Iglesia. 

DISCURSO DE HONOR 
EN EL MATRlMONlO DESDE 

LA PERSPECTIVA DE RAZA Y NEGRITUD2 
Las ideas de la sangre y la pureza racial que 

sostenian la institucibn matrimonial, tenian implici- 
tas la nocibn racista para que no se produjcra un 
entrecruzamiento racial, Heredando nocioncs tradi- 
cionales de sangre y purcza racial de Espafia, bajo 
una retbrica de herencia, el matrimonio y las procla- 
mas de honor eran lnccanismos para mantener la 
superioridad blanca. Aunque estos discursos de 
honor no hablaron dc ram directamente, no dismi- 
nuyeron las implicaciones de ellos. La respetabili- 
dad familiar y el honor a traves del matrimonio 
justificaban la jerarquia racial en Cuba. 

Basada en la nocibn de limpieza dc sangre, la 
intcgridad familiar cstaba entrelazada con cl lina- 
je racial. Con el prclcxto dcl honor, esta nocihn 
mctafisica de ccsangrc)) (de hypode,rcent)' cuantifi- 
caba el linaje para la clasc noble blanca, y f ~ ~ e  
mantenida por la inslitucibn dcl matrimonio. La 
cicfcnsa de la respetabilidad y cl honor familiar rue 
un fachada que justifich las jcrarquias y la segrc- 
gacibn racial, protegiendo el podcr social, politico 
y econhmico de la nobleza. El honor, sirnbolizado 
por ideas de sangre, brindaba una interpretacibn 
biolhgica y cientifica del estatus social, asi las 
posicioncs en la sociedad parecian ccnaturales~. 

El matrimonio estaba reservado para personas 
ttigualcsn con un poder y un estatus social represen- 
tados por el color de la piel, con lo que sc aseguraba 
el ctlinajc puron. La negritud simbolizaba inferion- 
dad y esclavitud. La ascendencia africana era consi- 
derada una mancha contaminada o un deshonor 
(Martinez-Alier, 1974: 15). Es decir, el honor signi- 
ficaba no tcner ccsangren o herencia africana o negra. 
Asi la clase aka pudo asegurar su posicibn social 
((natural o merecida)) previniendo 10s matrimonios 
intermcialcs y manteniendo el 1ina.j~ ((pro)). 

M~~cbas  leyes de la Tglesia y del Estado vigi- 
laban el linaje racial para imponer y mantcner las 
nociones dc honor, preservando las jcrarquias 
sociales. Habia requerimientos estrictos sobre el 
matrimonio. Los documentos oficiales dc bautismo 
registraron informaci6n de la ascendencia de las 
personas, que servia como mecanismo dc control 
social de Cstas. Desde 1776 se dictaron lcycs que 
regularon 10s matrimonios. Los matrimonios inter- 
raciales cstaban prohibidos. Shlo quienes pertene- 
cian a la nobleza o poseian ccsangre pura)) rcquerian 
por ley una licencia formal para casarse, y las pare- 
jas tenian que ser de estatus iguales (ibid.: 30, 71). 
A las quc no lo tenian, se les impedia obtcner esta 
licencia. Estos requerimientos legales, cstatales y 
religiosos heron introducidos con el fin de mante- 
ner una scgregacihn racial en in colonia. Tal sistema 
de vigilancia del casamiento de parejas interracia- 
les, rcforzaha la inferioridad tcinhercnte)) de 10s 
negros y evitaba su movilidad social. 

En ese periodo las rigurosas fronteras racia- 
les de la sociedad colonial cubana cstaban siendo 
influenciadas y amenazadas. Aunquc la aholici6n 
dc la trata de 10s esclavos fue declarada en 1817, 
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Cuba rue uno de 10s i~llimos paises en el hen+& 
rio en abolir la esclavilud.4 Empcro, los hijos de 
los esclavos eran declarados lcgalmente lihres. 
Con el proceso de coartacion, 10s esclavos podian 
comprar o negociar su propia libcrtad. Mientras 
tanto, la guerra contra Espaiia influyb cn la politi- 
ca de emancipacihn, aumentando cl niimcro dc 
ctncgros librcs)). Asimismo, 10s hombres blan- 
cos, demogrjficarnente en mayor cantidad quc las 
inujcres blancas, continuaron sus relaciones ilici- 
tas con las lnujcrcs dc color,s generando hijos in- 
terraciales. Enionces, el sistenia social racial y sus 
esirictas frontcras estaban en riesgo a causa de la 
crecicnte poblacion de negros libres, el aumento 
de relaciones intcrraciales y la abolicihn inminen- 
te de la esclavitud. 

Estos factores pusicroii en peligro la estruc- 
tura laboral de la colonia, y las clases altas temian 
una rebelibn negra parecida a la que sucedio en 
Haiti (Helg, 1995). Entrctanto, cl color negro de la 

pic1 ya no significaba un e s t a t~~s  dc csclavitud, por 
lo que sc adoplaron nociones de honor y rcquisitos 
de matrimonio como una alternativa para dctermi- 
nar un estatus racial. Cuando las apariencias fisi- 
cas (de color) no bastaban como factor para 
atribuir un estatus social, las referencias al 
ctlionon) o la ascendencia de alguien, col~ccptos 
%era del sisterna de la esclavitud, se apropiaron 
como mccanismos para maritcner la subordinacioii 
racial (Martinez-Alier, 1974: 7 1-74). 

27 - - 
El honor constituyb criterio y mecanismo para - - - 

distinguir las poblaciones que no era11 hlancas, legi- - - - 
timar la scgrcgacion racial y confirmar la superiori- 
dad blailca. Por tanto, las restricciones para el 
malrimonio heron la linea que dividib lapoblacibn 
blanca de los demis. Estindares dc honor monito- 
rearon poblaciones ccpcligrosas)) de origcn africano 
para mantenerlos en ctsu lugan), es decir, en una 
posicihn marginada. Esta rethrica de honor fun- 
cionaba con el proposito de relacionar catcgorias 
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raciales con scntimicntos de buenoimalo, lo que 
rcafirmaba la infcrioridad ctinnatan dc los ncgros. 

DISCURSO DE HONOR 
EN EL MATRlMONlO DESDE 

LA PERSPECTIVA DE CENERO 
Las costumbres socialcs alrededor dcl gCnc- 

ro tambih perpetuaron este ideal de honor para 
mantener La superioridad de la clase noble. La 
exclusion de la gcnte de color de un es ta t~~s  era 
cstablecido por cl control sexual dc las mujeres. 
Victimas dc su propia biologia, cl poder rcpro- 
ductivo dc las mujeres se considcro una amenaza 
a la nocion de honor y al sistcma jerirquico que 
se sostenia. 

Nociones dc gknero 
basadas en el patriarcado6 

La respetabilidad familiar se aseguraba 
mediantc la reputaci6n sexual de sus niujeres. 
Paralclamente a la cuestion racial, las mujeres 
eran objeto de vigilancia y control para prevenir 
una ~nancha en cl linaje. Por ello sc vigilaba y con- 
trolaba a las inujeres por el nombrc familiar.' La 
capacidad rcproductiva de las mujcrcs se utiliz6 en 
nombre de la ccpureza social)) pi~blica (Martinez- 
Vergne, 1999: 95; Suirez-Findlay, 1999). Lavirgi- 
nidad y castidad de una mujcr representaba cl 
honor y el estatus social de una familia. En cstc 
sentido, la instituci6n dcl matrimonio cntrclazo 
valorcs de honor, palrimonio, sexualidad y las 
obligaciones de las mujeres (Suircz-Findlay, 
1999: 125). Por ejcmplo, el permiso dc 10s padres 
era un requerimicnto formal para que una mujer 
pudiera casarsc. 

El honor desde la cuestion del matrimonio 

21 estaba entrelazado con el estatus social y la depen- 

- - dencia econbmica, por lo quc se exigia el control de " la sexualidad femenina a travCs de la vigilancia de - - - 10s hombres. Segun Collicr y Yanagisako (1 987), se - 
recunio a los codigos y nociones de honor basados 
en el patriarcado para racionalizar la subordinacibn 
femenina. Nocioncs victorianas de gencro marca- 
ron las cuestioncs de espacio, sexo y esfcras publi- 
cas o privadas. S c g h  estas nociones victorianas, el 
dominio pi~blico se resewaba y designaba solo para 
los hombrcs, mientras que el mundo privado o 
domestiko cra paralas mujeres.Tl espacio pliblico, 
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asociado con 10s hombres, era el centro de actividad 
social y, por tanto, se concebia con valor, lo que 
legitimaba la autoridad masculina. Esta dicotomia 
definia 10s papeles de gCnero y el comportainiento 
ctaccptable)) segun el scxo de alguicn. Se valoraba 
mucho el hogar segun la etica familiar burguesa. La 
idea de ama de casa era un simbolo de estatus 
(Martinez-Vergne, 1999: 35, 93). 

Empero, cstos estindares de ghero,  espacio 
y comportanlicnto tenian que ver con la sexuali- 
dad y la sumisi6n. La sexualidad femenina obli~a- 
ba a la mujer a la esfera bogarefa, limitada a su 
posibilidad de procrear. La nocion (chogarn era 
muy importante y valorado dentro dc la 6 t h  fami- 
liar burguesa; tcncr esposas ctdc ocion en la casa 
cra un simbolo dc estatus (Martinez-Vergne, 1999: 
35, 93). Se controlaba el movimiento de la mujer 
con esta noci6n de dominio cn lo privado, obligin- 
dola al hogar y limitando sus actos de sexo sola- 
mente por motivos de procreation. Entonces, a1 
regular y rcstringir su movimiento al campo priva- 
do, se manejaba y controlaba la sexualidad de las 
mujercs. La necesidad de controlarla c imponer 
estindares de honor daba significacihn cultural a 
la capacidad reproductiva femenina. For tanto, el 
comportamiento sexual femenino fi~era del espa- 
cio domkstico --cs decir, fucra de la obligacicin 
reproductiva- era inmoral, sobretodo si ocurria 
fuera del matrimonio. La distincion de los espa- 
cios puhlicos (masculines) y privados (femeninos) 
limitaba las actividades sociales, economicas y 
politicas dc las mujeres. La funcion reproductiva 
de las mujeres, se definia como algo biolbgico e 
innato; cste valor mantenia su subordinacibn y la 
ilusi6n de un orden de genero ctnatural)). Las insti- 
tuciones regularon activamente cstas nociones de 
ghero,  espacio publico/privado y 10s usos mora- 
les del cuerpo fcinenino. 

Como dicc Jane Collier (2000), la preocupa- 
cion sobre la caida de la moralidad en la vida publi- 
ca era un discurso que permitia la regulacion dcl 
orden social que legitimaba las desigualdades socia- 
les entre mujcres y hombrcs. Las mujeres eran valo- 
radas por SLI virginidad y castidad, No dcbian tener 
relacioncs sexuales fuera dc su obligacihn reproduc- 
tiva. Por el contrario, 10s hombres eran celebrados 
por su virilidad y su capacidad dc scducir y lograr 
mayor cantidad de mujeres. Habia un estindar 



doblc. Para los hombres, el sexo era considerado una 
actividad rccrcativa y de placer, micntras quc, para 
las mujercs, el scxo cra solo una funcibn biologics. 
Los c6digos religiosos dc la lglesia reatirmaron esta 
funcihn reproductiva de sexo para las mujeres y 
dcclararon que las relaciones fi~era del matrimonio 
cran inmorales para ellas (Martinez-Vergne, 1999: 
32; Martinez-Alicr, 1987: 47).0 

La sexualidad fcmenina era fundamental 
para mantener los prcccptos dc honor y linajc 
familiar. Las mujcrcs debcrian scr modcstas y rcs- 
petables. Una mujcr scxual, con caractcristicas o 
conductas asociadas con d o  masculine)), era una 
amenaza para el orden social (Martinez-Alier, 
1974: 109). Fuera del entorno privado, la promis- 
cuidad sexuul femenina era concebida como una 
lnarca social negativa, generadora de opresibn 
hacia las mujcres. La existencia de cualqc~ier duda 
sobre ctla intcgidad sexual)) dc una mujcr signifi- 
caba una crisis irrcvcrsible para la lutura csposa, 
pues la colocaba cn la posicion dc no scr clcgiblc 
para casarse, lo cual rcprcscntaba una vcrgiicn- 
za para su familia. Y si una mujer perdia su virtud 
scxual, avergonzando a su familia, solo un tnatri- 
monio formdo podia rescatar su respetabilidad 
(Martinez-Alicr, 1987: 109). 

RAZA, CENERO Y HONOR: 
ESTEREOTIPOS DE MUJERES DE COLOR 
El discurso dc honor tamb~Cn difcrcnci6 a las 

mujeres por clase y raza. A parlir dc cstas nocio- 
nes de honor se construycron barreras socialcs quc 
funcionaron para controlar la sexualidad fcmcnina 
y limitar su participaci6n en la vida pliblica. El sis- 
tcma del colonialismo hizo cumplir la dicotomia 
tcpi~blicalprivadan en sus poblaciones para organi- 
zar y catcgorizar las instituciones y actividades de 
la vida colidiana (Lugo, 2000). El honor tambien 
se codificaba en divisiones espaciales que tenian 
que ver con posiciones econbmicas. 

Mujcrcs de la clase alta eran aisladas en la 
casa. Sin embargo, la clase obrera, genle de color en 
su mayoria, no tcnia el privilegio dc acccdcr a estas 
normas; tenian sus propias nocioncs de honor 
(SuBrez Findlay, 1999: 28). Por necesidad economi- 
ca las mujeres de clasc baja habajaban fucra dc la 
casa. Por vulnerabilidad econom~ca, no podian 
sobrcvivir econ6micamcntc solas. Habia una inter- 

dependencia entre los hombres y las mujeres de la 
clase trabajadora; hacian falta los sucldos de los dos 
trabajadores para mantener sus vidas. Micntras, las 
mujeres de la clase burguesa quedaban dcpcndicn- 
tes ccon6micamcntc dc sus esposos. Sus recursos 
les pcrniitian qucdarsc cn casa y dedicarse a criar a 
sus hijos (Suarcz-Findlay, 1999: 69). 

Asi, las mujeres de clasc baja, en general 
mestizas o negras libertas, transgrcdieron las fron- 
teras de la cam, ocupando la esrcra publica dcl 
hombre de tal modo que amenazaron la autoridad 
patriarcal.'O Y result6 que por ocupar o estar ell un 
espacio pfiblico podian ser acusadas dc comporta- 
miento ttescandaloso)) y ser detenidas por vaga- 
bundear. Las expectativas burguesas relacionadas 
con comportamientos y papeles de gbnero nunca 
podian ser satisfeclias por las mujeres de la clase 
baja, pues no adoptaroli el comportamiento o las 
caracteristicas asignados por la sociedad dominan- 
tc y, por tanto, no podia11 ser calificadas como ver- 
dadcras mujcrcs dc virtud (Suhrez-Findlay, 1999: 
20; Martinez-Vergne, 1999: 1 1 1). Quedaban mar- 
cadas como inmorales y sin honor. Eran tambien 
vistas como promiscuas y licenciosas innatas. SLI 
sexualidad era estigmatizada. 

Esta perspectiva era parte dc la idcologia 
dominante del blanqueamiento." Junto a la prohi- 
hicihn legal de matrimonios i~iterracialcs, las mujc- 
res de color no tenian la posibilidad de rcdimirsc 
con cl matrimonio. Primero, las mujeres dc color 
ya cstaban considcradas manchadas por su sangrc 
ncgra, corruptas por su hcrcncia africana. Segundo, 
scglin las leyes, el matrimonio nunca era una op- 
c i h  viable. i,Qut. hombre iba a cnfrentar denigra- 
cion y ostracismo sociales por casarse con una 
mujer ctdeshonorable)~? 

A diferencia de las mujeres blancas, su parti- 
cipaci6n en relaciones sexuales f ~ ~ e r a  dcl matrimo- 

as  - - 
nio se consideraba un pecado que las colocaba sin z - 
remedio fi~era del estatus del honor. El honor tam- - - - 
bien era cuestibn del gobierno y la ley. En la Cpoca 
colonial las cortes fueron utilizadas en delcnsa 
de la rcputaci6n personal de una mujer con el pro- 
posito dc combatir la difamacibn sexual y bus- 
car indcmnizacion legal. Caulfield y sus colegas 
(2005) describen los casos de juicios por violation 
o insultos cn Latinoamerica en que el honor del 
demandantc, nornialmentc fcmenino, estaba en 
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juego. Enlonces el estatus social y la rcputaci6n 
eran dci'cndidas por cbdigos legales discfiados 
para rcstablecer el honor de alguien. Pcro, corno 
dcmucstra Putnam (2005), los ataqucs y acusacio- 
ncs contra la reputacibn sexual dc una ~nujer sir- 
vicron corno rituales de poder y clasilicaci6n que 
cnirelazaron la degradaci6n racial con las trans- 
gresiones sexuales. 

La ley civil y criminal distinguia entre mu- 
jeres tthonestas)) y ctdcshoncstas)). Sin embargo, 
existieron luchas individualcs para restituir un 
honor dafiado entre gcntc dc estatus iguales o casi 
iguales. Es decir, las mujercs de color tenian poca 
oportunidad de scr rcdimidas. Quienes oficialmcn- 
te disfrutaban dc honor, podian defender su rcpu- 
tacion en la coric. Ni la dite ni los funcionarios 
reconocian el honor dcl plebeyo (Caufield e/ ul., 
2005: 2). Enlonccs, cn la ley y en la prhctica sc 
mantuvieron dislinciones de clase y raza cntrcla- 
zadas con conccptos de honor. Los estereotipos dc 
las mujeres dc color en la cultura popular las cla- 
sificaron como objetos sexuales, para lo cual 
influyeron las costumbres sociales y el sisicma 

legal. Por cnde, esta poblaci6n quedaba sin posibi- 
lidadcs dc ser redimida. 

Los homhres blancos, amparados en estas 
contliciones, por estos cstBndares dobles de raza y 
gbncro, continuaron rclacionindose con m~tjcrcs 
de color. Tamhiin la demografia proinovi6 csla 
prictica: los honibrcs blancos superaron cn ninnc- 
ro a las mujercs blancas. Por ejemplo, cl concubi- 
nato honibrcs blancos con mujcrcs ncgras o 
mulatas era muy practicado. Estas rclacioncs fuera 
del matrimonio no incluia el acccso dc 10s l~ijos al 
poder o a1 cstatus del padre, en caso dc cxistir des- 
cendencia. El concubinato proporeion0 la oportu- 
nidad dc dcmostrar la virilidad masculina, dejando 
a las m~~jcres  vulnerables con pocos recursos. De 
cstc modo se legitima la desigualdad para las 
inujcrcs y SLI descendencia. Por tanto, estas rela- 
cioncs interraciales eran aceptadas socialmentc, 
p o r q ~ ~ c  no eran reconocidas por la ley. 

Como la instituci6n dcl matrimonio estaba 
rcscrvada para personas ((igualesn, 10s honibrcs 
blancos no podian casarsc con rnujeres de color 
ttracialinente inferiores)). Sin embargo, estas rcla- 
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cioncs extramaritales cucstionaron el control ex- Estos cstcrcotipos son un cjcmplo dc 10s dis- 
clusivo dc los hombres sobrc los cuerpos de las cursos rcgulatorios (Fot~cault, 1975): rcgimcncs 
mujercs, ya quc Cstas no acccdieron a 10s valores 
asexualcs burgucscs dc g h e r o  tradicional. Las 
mujercs dc color y dc la clase obrera transgrcdie- 
ron los papclcs sexuales de genero al tener relacio- 
nes he ra  del matrimonio, con lo que rompian los 
conceptos ttblancos)) de moralidad y amenazaban 
el .rtatu quo. Esto tambien reafirmci la inferioridad 
de los hombres de color, porque no podian mante- 
ner a sus mujeres en mu lugan) (privado). 

Dada la amenaza de relaciones interraciales, sc 
dcsarrollaron estereotipos negatives para estigmatimr 
a las mujeres de color y tnantener su estatus subordi- 
nado. Mecanismos formales e informales reforraron 
cl s/atu quo. Las mujeres de color no heron considc- 
radas ctdamaw. 

ctActuaronn su sexualidad dc una mancra 
masculina. Como no representaron los papclcs dc 
gCnero tradicionales, no tenian nada quc vcr con los 
c6digos de honor. Eran tildadas o etiquetadas como 
promiscuas y licenciosas. La niujer negra, dc vigo- 
roso apetito sexual, era yuxtapuesta a la mujcr blan- 
ca virgen, asexual, inocente y con virtud. 

Las circunstancias de la esclavitud y cl sistc- 
ma colonial engendrarian un prohndo racismo y cl 
subsiguiente sistema de valores, crecncias y cstc- 
reotipos, dc los cuales las mujeres ta111bii.n fucron 
objcto. Como expresa A~varez Ramircz (2008: 36), 
el discurso hegemcinico relativo a la sexualidad dc 
las mujeres negras y mestizas que se ha lcgitimado 
en la socicdad patriarcal, las considera como objcto 
de dcsco. Aparecen como tiguras del dcsco y son 
reprcscntadas como destino ineludihlc para horn- 
bres con vida sexual activa.12 

Como decia una frase popular, no hay tama- 
rindo duke, ni mulata sefiorita. (Martinez-Alier, 
1974: 1 1  8). La imagen erbtica de la mulata seduc- 
tora y lujuriosa h e  canonizada en el imaginario 
popular, marginando a las mujeres de color y legi- 
timando el poder y el estatus racial de los hombres 
blancos. El color de la piel represent6 la moralidad 
del individuo. Su promiscuidad era una caracteris- 
tica (tinnatal), por lo quc era un peligro. La fanta- 
sia lujuriosa de la mulatalnegra liberaba a los 
hombres blancos dc culpabilidad por sus agresio- 
nes sexuales, convirticndolos cn victimas de estas 
mujeres (Hclg, 1995: 18). 

de disciplina que dccidcn cuhles son las posihili- 
dades pcrmisibles socialmentc, dc scxo, gCncro y 
sexualidad y cuhles son ctnaturalcsn o ctilmatas~. 
Esto rcprcsenta lo que J~ldith B ~ ~ t l c r  (1990) llama 
perfiwmativity: el poder reiterado de 10s disc~lrsos 
produce el fenoineno que se regula y sc ohliga. Es 
decir, cstos estereotipos servian como leng~~aje de 
autoridad; eran reforzados por las leyes y las nor- 
mas de la sociedad. Entonces, el pwfo:formancc 
dc sexo, gknero y sexualidad para las mujeres de 
color no era un eleccihn voluntaris. 

Kutzinski demuestra cbmo esta imagen po- 
pular de la mulata sexualizada y racializada ad- 
quirib fuerza y poder en la conciencia nacional 
cubana durante los principios del siglo XIX. Estas 
imhgcnes colocan a las m~~je res  de color como 
objctos del placer masculino, y mucstran la con- 
tradiccion ideol6gica simultiinea de lcmor y dcsco 
ante su diferencia racial. Esle estcrcotipo era ic6- 
nico durante la kpoca colonial, estaba promovido 
por la cultura popular y legitimaba el comporta- 
micnto de 10s hombres blancos hacia ellas; prospc- 
raba en las artes visuales y el teairo popular. 
Novclas como Cecilia Vnld&s y poemas como ((La 
mulatan de 1845, escrito por Francisco MuAoz dcl 
Monte, alrib~~yeron a la mulata el papel dc scduc- 
tora serpentima (Kutzinksi, 1993: 28). TambiCn las 
marquillas de tabaco y las litogralias prcscntaban 
a la mulala de esta manera. 

Esta representacibn del cuerpo femenino, dice 
Moya Richard, ejerce gran influencia en la confor- 
maci6n de lo femenino -n este caso, lo femenino 
y lo racial- en el imaginario social. La reprcscnta- 
cion medihtica del cuerpo, en particular del fcmcni- 
no racializado, es expresi6n de la dominaci6n quc 41 considera a estas mujeres negras parte del dcsco - - 
masculine blanco. Estas representaciones o mode- =: - 
10s dcl cuerpo de las mujeres negras y ~ L I  scxualidad =: - 
gcncran una lorma de dominaci6n quc da como 
resultado la exaltation de un pensamicnto patriarcal 
y racista (Moya Richard, 2008: 4-5). 

Estas bniigenes asociahan con ficcucncia a la 
mulata o la ncga con cl ambicntc urbano, la callc y 10s 
centros dc comcrcio. ttLa mulata vicnc a representar 
algunos intcrcambios de la ciudad, sobrc todo la sexua- 
lidad ilicita dc una prostitutan (KuQinski, 1993: 59-60). 
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Olro cjcmplo de esta idcologia es la opinibn dcl doctor 
Run611 Alfonso, secretaria dc la Comisi6n de Higiene 
Especial en 1902: las mujercs negras se encontraban 
(ten constante promiscuidad [. . .] y favorecidas por 
todos 10s medios de su instinto lascivo para ~ L K  pro- 
creara. No podia11 ser mis que uunas prostitutas y no po- 
dim d x  mjs quc hijas prostitutas tambit'n)) (Alfonso, 
1902: 12). 

Entonces las mujeres de color eran objetos 
de placer y deseo para los hombres blancos. Los 
cueTpos ccvendiblcsn de estas mujeres ha11 sido 
parte de la colonization en Cuba, que llega tam- 
b i h  al campo cultural ( ~ l v a r c z  Ramirez, 2008: 
38). Esto justilicaba las relacioncs explotadoras 
entre los hombres blancos y las mujcres de color. 
Conocidas por su sexualidad, cslas mujeres no 
tenian cchonor)) y no fueron reconocidas como 
damas, lo cual pennitih que los hombres hicieran 
lo que deseaban sin n ingh  castigo social. La 
ctinmoralidad)) de las mujeres de color legitimaba 
ideol6gicamente una politica de dcsco fundamen- 
tal para la estruclura de poder que las subordina- 
ba.13 Esto demuestra que los discursos del honor o, 
mejor dicho, del tcdcslionorn dc las mujeres dc 
color y su sexualidad, eran parte intcgral de la ideo- 
logia burguesa quc mantenia la estructura hegelno- 
nica de la colonia. 

Estos estereotipos de las mujeres de color 
fueron integrados cn las instituciones colonialcs 
como parte de la cstructura racista y sexista. SLI 
ctsexualidad inmoral y desatiantc)) fue definida 
como una patologia y medicalizada. Desde media- 
dos del s igh x v ~  cada manifcstaci6n tcinmoral)) 

es no o, mejor dicho, 10s comportamicntos sexu 1 
reproductivos de las mujeres sc consideraban un 
problema publico grave. Las manirestaciones dc 
una sexualidad fcmenina no rcproductiva y la 
existencia de mujeres que ocupaban la esrcra 
ccpublica)), eran interpretadas como una condicibn 
patologica que la sociedad neccsitaba controlar. 

Estas mujercs y sus comportaniientos sexua- 
les eran denunciados. Sus caracleristicas ctinnatas)) 
tenian que ser rectificadas o supcrvisadas. Por csta 
razbn, el Estado tcnia que controlar, aislar y corre- 
gir a estas m~ljcres. Se fonnaron estructuras for- 
males e institucionales que sc basaban en un punto 
de vista machista y racista para niantener bajo 
control a estos scbtores del pueblo definidos como 

ctproblematicos)) y limitar la inovilidad dc las per- 
sonas negras y las mujeres. 

Por tanto, el Estado desarrolli, mecanismos 
para vigilar institucionalmente 10s cuerpos dc las 
mujcrcs. En este contexto 10s discursos de honor 
tradicionales fueron medicalizados, llegando a una 
retbrica de salud y seguro social. El Estado crcb 
casas n'e recogidus y mis tarde zonm de toleran- 
cia como instituciones para controlar y regular los 
cuerpos dc las licenciosas muieres dc color. El 
Estado tenia una ccresponsabilidad suprema)) dc 
cnfientamicnlo a cstas ccniujeres pilblicas)) al con- 
siderarlas ccuna accihn destructora sobre la moral 
de las socicdadcs por la ejempleridad fhnesta dc 
sus habitosn (AITonso, 19 12: 120.).'4 

CASAS DE RECOGIDAS 
El Estado establecih las casas dc recogidas o 

tcarrepcntidasn para prevenir y corrcgir la prostitu- 
cibn fcinciiina.l~   st as ayudaron a transfonnar a 
mujercs ccproblematicas)) hasta quc demostraran 
rasgos tradicionales femeninos, tales como docili- 
dad, sumisihn y ccrespetabilidad)). En 1746 el alcal- 
de (por orden del rey espafiol) ordeni, el 
recogimicnto de mujeres mundanas: 

[...I procuren ordenar y arreglar el rkgirnen y 
mCtodo de Gobierno de las Mujeres que sc 
rccogieran en dicha cam, de Corma que no 
solo sc las emplee y ocupe en cuanto pucda 
conducir a distraerlas de su vida licenciosa, 
sino tambien en labores que pucdan utilizar cn 
la rnisma casa y contribuir a SLI co1iservaci611 
[...I [Estkez ~ l v a r e z ,  1976: 6,181. 
El objetivo de estas ttcases-c~rcclcs~) era ofrc- 

cer albcrgue gratuito a mujeres jbvcncs que ttsin 
recurso alguno se viesen arrastradas a la prostitu- 
ci6n o tuvicsen que ser depositadas por disposicibn 
judicial y procurar el aislamiento consiguientc dc 
las quc por Faltas leves se viesen proccsadas)) (ibid.: 
17). L.as casas se destinaban a ctdoncellas ~ o b r c s  v 
exp~~cstas a relajaciones)) y tambiCn a delincucntcs 
ctescandalosas e incorregibles)). A cstas rnuicrcs sc - 
les cxigia que se mantuvieran dcntro de la casa. A 
ninguna se le permitia salir sin prcvia ordcn cscrita 
de 10s tribunales (ibid.). 

A partir de la oratoria cstatal dc apoyo y 
ctbcnevolencia)), estas casas castigaron y cxplota- 
ron el trabajo de estas mujcrcs en vez dc proteger- 
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las. Es importante notar la rnanera en que se habla 
de las mujeres y las casas. La Ikerza de estos dis- 
cursos dcscribian a las mujeres como ccdc mala 
vida)), sin vcrgiien7a, arrepcntidas y cscandalosas; 
al mismo licmpo, tcnian que ser salvadas y protc- 
gidas. Este cs un cjemplo de lo que Scoll (1990) 
llama un cctrascripto pi~blico)). Se trata de una dcs- 
cripci6n de inter& del Estado (dominante) que 
distrae la atencihn de las implicaciones politicas y 
economicas; es un medio para ocultar la coercibn. 
Estos discursos son fundamentales para establecer 
el poder social. 

LA ~ P O C A  NEOCOLONIAL 
Y EL SISTEMA DE RECLAMENTACION 

En el siglo xtx cl Estado ere6 otras estrategias 
y mecanismos quc rcgulaban la actividad sexual 
desde el poder. Como cxplica Abcl Sierra, la medi- 
cina comienza a desempcfiar un papcl importante 
en cl control de 10s disidentes. A 10s homoscxualcs, 
las prostitutas o las mujeres codificadas como pros- 
tituias por ocupar la esfera publica, la policia del 
sexo los convirtib en criminales y enfermos, en disi- 
dentes (Sierra Madero, 2003: 23). 

Como anteriormente hizo la Iglesia, la medi- 
cina y el dcrccho dcfinian y vigilaban a los trans- 
gresores dc las nonnas sexuales establecidas. 
Durante y despuCs dc las guerras dc indcpcndcn- 
cia, 10s debates sobre las mujcrcs y la prostitucihn 
se concentraron en temas de salud e higiene. El 
lenguaje de la medicina y la teoria cientifica eran 
coditicados con articulaciones de raza y ghero.  
La perception de las enfermedades venkreas fue- 
ron afectadas por nociones de ghero, raza y pato- 
logia (I-liggenbotham, l992).'h La prostitucibn se 
consider6 la mayor causa de enfermedades venk- 
reas dc 10s hombres, lo que decretb por tanto mks 
regulation y control de los cuerpos femeninos 
(Alfonso, 1902: 47).17 Despuks de la primera ley 
del Scrvicio de Higiene, en abril de 1873, se crea- 
ron instalaciones (centros) de medicina para 
recluir y cxaminar a prostitutas. 

El comienzo del rkgimen regulatorio cubano 
surgiG bajo la rhbrica de saludpitblica y reforma cul- 
tural. La gCncsis del Sistenia de Reglamentacion 
coincidib con el ejercicio de la prostitucihn ctal de- 
senvolversrse las sociedades primitivas)) (Alfonso, 
191 2: 66). El control estatal del cuerpo fc~ncnino 

continub durante la transicibii liacia una repi~blica 
independiente. En 1901 la Comisibn de Servicio de 
Higiene redact6 sus resolucioncs dc la reglanienta- 
ci6n oficial dc la prostitucibn para ctorganizar la 
salud pihlica)). Esta politica se justiticaba como un 
proccso ncccsario para prcvenir ataques a la inorali- 
dad publica. 

El sislema tenia trcs operaciones bisicas: 
registrar e inscribir prostitutas (o, niejor dicho, a 
las mujeres que se a s ~ ~ m i a  quc eran prostitutas), 
proveer inspecciones de salud (quc implicaban 
mandar a las mujeres a visitas sanitarias semanal- 
niente) y hospitalizar a las que se dctcctaban con 
enfermedades ven6reas.l"as prostitutas registra- 
das solo podian trabajar en ireas lla~nadas zonm 
de tolerancict, localizadas en las af~~eras  dc la ciu- 
dad, para prevenir el aumento de la proslitucihn y 
la incidencia dc enfermedades venAreas. 

Estas zonas tenian sus propias leyes de com- 
portamicnto, rcgulaciones e impuestos. Por e.jem- 
plo, la cartilla era un cuadernillo que las mujeres 
debian llevar consigo sicmpre para establecer 
su identidad, presentarla a cualquier oficial y 
documentar los resultados dc sus inspecciones 
mkiicas. Tanibikn las mujercs cran iiiultadas y res- 
tringidas a vivir y trabajar so10 dcntro dc las zonas. 
El Servicio de Higiene, de administraciljn y super- 
vision de estas zonas, cobraba impuestos estalales 
en csas ircas, dcfinidas como espacios para cctolcrar 
cl vicio)). 

La participation cn este sistema era obligato- 
ria. Las visitas sanilarias a la clinica eran un requi- 
silo obligatorio para todas las mujeres registradas 
y debian realizarse con una rrccuencia de al menos 
dos veces a la semana. Si perdian un cxamcn, eran 
multadas y llevadas a la fuerza a la clinica para hacer- 
se el examen clinico (Alfonso, 1912: 102-103). Una 4 
patrulla especial de la policia pcrseguia a aquellas - - 
ccmujeres pi~blicas y desobedientes)) no rcgistradas = - 
y las sancionaban a pagar las multas. Lo ~nisino = - 
acontecio en Puerto Rico, no importaba si rcal- 
mente las mujcrcs eran prostitutas. Proslilulas o 
no, 10s cucrpos de las mujeres eran controlados 
igualmcntc (S~1irc7-Findlay, 1999). 

Esla Reglamcntacihn se dirigia solamente a 
las mujcrcs. No sc aplicaba a 10s hombres, ya que 
cllos cctransmitian las cnfcnnedades venkreas si se 
Ics contagiaba por accidente)) (Alfonso, 1912: 136). 
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Por ejemplo, entre 1907 y 1908, sc cstablcci6 el scr- 
vicio de tratamienlo graluito para los hombrcs quc 
lo solicitaban, pcro cstc ccntro mCdico se cerr6 des- 
pu6s dc un a h ,  ya que muy pocos hombres acudie- 
ron para recibir trata~niento (Alfonso, 191 2: 106). 

LA DEFENSA DE LA RECLAMENTACION 
La Reglamentacion y su politica sc justifica- 

ba para ctprevenir ataques a la moralidad pitblica y 
para garantizar la salud colcctivan (Alfonso, 1912: 
65). Estas mujcres eran clasificadas como (tun 
peligro vcn6rco)). Sus comportamientos transgre- 
sores dc los esthndares burg~~eses de raza y de 
gCncro se consideraban (tuna acci6n destructora de 
la moral de la sociedadesn (Alfonso, 1912: 120; 
Alfonso, 1902: 47). La salud phblica, con princi- 
pios morales subyacentes, fue un mecanisnio para 
patrullar y perseguir a estas mujeres que no acep- 
taron las normas burguesas. Los cuerpos de las 
mujeres, especialmente las mujeres de color sig- 
nados por su sexualidad exagerada, fucron codifi- 
cados con preceptos dc moralidad. La ideologia 
del honor, marcada por nocioncs de ram y gknero, 
continuo mcdiando y dcfiniendo el estatus social y 
exigiendo cl control y la vigilancia institucionales 
de la scxualidad femenina. 

Las reglamentaciones y sus justificaciones 
discursivas ilustran c6mo las tkcnicas estatales de 
disciplina y de poder esthn centradas en el cuerpo. 
Sc demuestra lo que Foucault (1977) llamb hio- 
power: cbmo agencias desplegadas por el Estado 
definen poblaciones. Estos grupos se clasifican 
coma micmbros fallidos (por sus cuerpos) de la 
sociedad y, por tanto, se llcga a manejarlos de 
manera cspccilica para su uso. Los discursos de 
honor y moralidad no eran actos de lenguaje inci- 
dental, pues ideas de gknero y raza se encontraban 
implicitas. Las instituciones de la Tglesia y el 
Estado fueron instrumentos de esta ideologia, que 
justificaba la regulation del cuerpo femenino. 

CONCLUSI~N 
Este ensayo trata de explicar como los con- 

ceptos acerca de raza, gknero, clasc y scxualidad 
estaban entrclazados y como se hallaban inmersos 
en nocioncs idcol6gicas dc honor y moralidad en 
Cuba antes dc la Rcvol~~cibn. Eslas nocioncs cul- 
turales contcnidas o implicitas cn los discursos y 

accioncs involucrados con el cucrpo y el trabajo 
scxual, justificaban vigilar, rcgular y disciplinal 
los cuerpos de las mujeres, y cspecialmcntc los 
cuerpos de las mujercs dc color. Los discursos y 
el consiguiente control corporal femenino por el 
Estado y la socicdad jugaron un papel critico en 
las relacioncs politicas, sociales y economicas 
en la Colonia y la Repfiblica. Los cuerpos de las 
~nujercs estaban marcados por la raza y la sexna- 
lidad, lo que provocaba su control discursivo y 
material. Los valores culturalcs inscritos c incor- 
porados en la vida cotidiana se fundamcntaban cn 
desigualdades que tenian que ver con la ram, el 
gknero, la clase y la sexualidad, lo cual justificaba 
y mantenia una estructura hegemhnica jerirquica. 

Los sistemas dc rcglamentaci6n en la kpoca 
colonial y neocolonial en Cuba son un ejemplo de 
lo que Omi y Winant (1989) denominan un ((pro- 
yecto racial)). Un proyecto de estc tipo esth forma- 
do por dos partes que trabajan cn conjunto: las 
reprcscntaciones y significados, y las lcyes c insti- 
tuciones. En este caso, las idcas y las institucioncs 
hucionaban unidas para ncgar recursos, derechos e 
igualdad a las mujeres y cspecialmente a las muje- 
res de color en Cuba antcs de 1959. Instituciones 
estatales y valores culturales trabaiaban conjunta- 
mente para crear, justificar y perpetuar una jerar- 
quia en la socicdad cubana. El Estado y la Tglesia 
heron instr~~mentos de una ideologia racista y 
scxista, lo cual demuestra la relacion existente entre 
valorcs e ideas culturales y estructuras instituciona- 
les, y la forma en que se manticncn jcrarquias 
que funcionan como obsthculos al acccso a la igual- 
dad social. 

Lo anterior permitc profundizar en la rela- 
cihn o la tensi6n entre carnbios estructurales y cul- 
turales. A partir dc estc anilisis surge un conjunto 
de interrogantes que serian hente de nuevas inda- 
gaciones. El Estado cubano y sus instituciones ha 
cambiado a travCs de los tiempos. Las metas de 
igualdad, los cambios estn~cturales y los progra- 
mas socialistas de la Revolucion Cubana han tcni- 
do mucho 6xito en el sentido de la igualdad cn 
cuanto a ram y gimero, quizis mhs quc en cual- 
quicr otro pais del mundo. Empero, a pcsar dc los 
cambios politicos de la Rcvolucion, nos quedan 
interrogantes: jcuhl es la hcrencia del patriarcado 
y el racismo existentes antes de 1959?, i,chmo se 
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manificstan hoy en dia las herencias culturales de 
la 6poca colonial y neocolonial?, ipodcrnos hablar 

'1 Uso el t trmino amedicalizadosx para describir el procesu en 
quc las ideas de honor y lo smorala sc iiesignaron bajo la rilhri- 
cay  el discurso rlc la Medicina. 

2 I-lahlo rle ram como una construrcihn social, no solamente 
corno color dc piel o caracleristicas iisicas. Raza y procrso dc 
racializacibn reiieren una ideologia y pr6dicas sociales histciri- 
ramrnlc c~peciiicas. La signiiicacibn de raza es negociacla y 
definida a 1ravi.s de la historia (legaltnente, por accioncs colcc- 
tivas, pr6cticas personalrs, luchas c ideas politicas y por insti- 
luciones). Es rleci~; la raw no es una esencia o un ohjeto 
concrelo y rigido (fijo). Sc trata dc un ronrcpto socioliistorico, 
determinado por iuerzas sociales y variable a partir cle dislin- 
( . .  as u~clcdades .. . y etapas (periodus). Empern, aunque es una 
cunstruccibri social o m a  ilusihn, t i rnr  omsecucncias c impli- 
caciones materiales y tangibles. La raza est6 presente en cada 
personalirlentidad, instituciAn y pr5ctica social. Por rso, la ten- 
ria de lbrmacibn racial explica chmo la cueslibn racial es uti 
inrstable complejo de signiiicaciones sociales, transformado 
conslanlemcntc prir luchas y poderes politiros. 

3 En sociedades que considcran algunas wazasn corno superiores 
o dominantes y a otros grupos como inferiores o subordinados, 
hypodescent se cmplca para asignar los lhijos intrrracialcs a la 
raza ((inferior)), 

4 En 18176 queda abolida la esclavitud con las guerras de inde- 

pendencia. 
!' En este ensayo se ernpled el lbrmino ~ d e  colora para referirse 

a gente dc dcscmdencia africana o onn hlancaa. l lso cstr t6r- 
mino para designar a una poblaeibn que pas6 por un proceso 
tle racializaci6n: la exlensi6n de signiiicacibn racial a un grupo 
clasiiicado pnr prjcticas sociales, econhmicas y pnlitims. Cs 
decir, hablamos dc mujcrcs dc color como cCibgori,i para 
dcsignar a una pohlacibn marcada por cuestiones rle g6nerc y 
raza; por scr mujeres .no hlancasa, recihieron un tratamiento 
y llna posicibn social y la ncgacih d r  sus derechos y de acce- 
so a recursos en la sociedad. Aunque este t trminu no se usa 
en Cuba hoy en dia, el termino ude colon aparece en Ins 
docunientos de la epoca rc!icrida aqr~i. Tambibn muchos cuba- 
nos lhan dehatido y siguen debatiendo el tema racial en la 
Cuba contenipor5nca. El debate actual rcilcja quc todavia no 
hay un consenso enlre espccialistas (Martinez Fuenles, 2002). 
Pnr ejemplo, al lhablar del caricter unittnico y multirracial de 
la nacibn cuhana, notamos que lesils Guanchc cnnlunde la 
sustancial diierencid cnlrc lo 6tnico y lo racial, conccplos 
suma~nente complejus que poseen diversas interpretaciones e 
implicacinncs sociales. Guanche clescrihc que en C~lha existen 
clasificaciones raciales dc origcn popular que preslan a t m c i h  
a las caracteristicas evidenles de color de la piel, la lorma y 
color del r a b e h  y el color de 10s ojos (desde negro azul lhasta 
albino y blanco lechoso) (Guanche, 1996: 54). Prro a pcsar dr 
tantas categorias, como dice Alejandro de la Fuente (2005), en 
Cuba siguc habiendo imegros, blancos mulatos (o mestizos); 

dc una trayecioria evol~~tiva dc las costuiubrcs 
sociales cubanas contemporAneas'? 

en la praxis social lo ncgro r s  asnciado a los peores atribu~os 
socialrs. Cuando sc habla de discriniinacihn racial y lor eiec- 
10s de las transformaciones relacioni~das curl 1:slc problerna, sr 
parte de 12s conrliciones en qrrc sc cnrontrahan Ikis negrns y 
mrstiros en bpocas anleriores (Alvaratlo Ramos, 1096). Y aun- 
que sno hay razas),, se siguen clasificando los grupos humarios. 
con pretensiones dc qur  siis mirmbros puedan ser valaradus 
o nn. Ias construcciunes racidles y sus c i rdos han impaclado 
en la vida de Ias personas, y desempeiiadu papeles sociales 
tnuy importantcs (Mar t inu  Hcrcrlia, 2002). Sohre el tenia 
racial en Cuba, vtanse: La Caceta de Cuba, no. 1, cnrro-fcbrc- 
ro, 2005; lenias, no. 7, julio-septiembre, 1996; Carninos, no. 
24-25, 2002; y Cblai~rrj, aiio 4, no. 6, julio-rliciembre, 2002. 

" El t6rminc ~patriarmdoa se refiere a una sucirddd quc esl5 
dominada, idcntifirada y oricntada (centrada). El patriarcado 
es un aspect0 iuridamenlal de la opresibti dc las nil~jcrcs y la? 
desigualdades de gtneru. Latriarcado describe tliscrepancias 
de poder quc ticncn quc vrr  con el g6nero en la sociedad. Los 

hombres monopulizan la autoridad y las posicioncs dc podrr, 
lo cual conforma m a  cultura que refleja el inter& culectivo de 
Ins hombrcs y promucvr quc los honihrcs son stlperiores a las 
mitjeres. TambiPn los conceplos de aculluran, ((idcologiaa y 
mormax estin asociados a lo masculine. Lo masculirio repre- 
senta el munrlo sirnhhlico, r l  rsl6ndar de do  normal),, los valo- 

res n6cleos de la sociedacl. La expcricmcia masculin,i 
represents la experiencia humana; siernpre hay un enfuque o 
atcncihn a los Ihomhres. El palriarearlo ?st5 implicito en la 
sociedad como una ideologia clue promueve 10s privilegios 
masculinos y es fund.~mental para las estructuras e institucio- 
ncs dc It1 sncic:d.id. 
' Veanse a Martinez-Vergne (199l)) y Sudrez-Findby (1 999) pdrd 

una discusihn parccida r11 el eontcxto de Puerto Rico. 
".OF esIutlios de gknero han desarrollado un an,ilisis sohrr las 

concepciones spilbliculprivaclo o domtslicon. Nociones viclo- 
r iana de espacio, basadas m gi.ncrn y desarrolladas clentro de 
un rsqitema evolulivo, fundadas en la? idras d r  la llustracih 
durante el siglo XVIII, justificabm la posicibn subordinada de las 
rnujcrcs. Estas f u rn t c~  irlcolbgiras dc poder asociaron el espacio 
tlorntstico con la mujer por su aresponsahilirladn hiolhgica y 45 - reproductiva, mientras que el espacio pilhlico, asociado con - potler y autnridarl, cr.1 para los hombres. Cste caricter binario - - sirvc dc inlerpretacicin del cuerpo de 1Ll mujrr, rircunscrihirndo - - 
el espacio, 12s actividades y el porler de las mujeres. Se univer- 
salimron el espcio designado y el papel de la rnujer en la sorie- 
dad, valorantlo rl podcr y la hegemonia rlc 10s lhomhrcs. Las 
nociones viclorianas y su visibn del espaciu pilblicu y privado 5e 
relacionaban con recursos econ6micos, politicos y sociales; eran 
un mccanismo para p rwr ih i r  la cnnvcnrionrs de rompnrta- 
mienlo y la sexu~~lidad, reinscribiendo el sisrema jorArquico dc. 
la socirrhd (v6anse Collier, 2000; Rosalrlo, 1'174; Ortner, 1974; 
Maccormack, 1 980). 
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