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L as problcmaticas asociadas a la condition mas- 
culina en Cuba ban sido abordadas a lo largo de 

la historia del pensatnicnto nacional dcsdc diferen- 
tes disciplinas cicntificas. Basta echar una mirada a 
10s aportcs de la historia, la antropologia, la socio- 
logia y la psicologia del patio para comprender tal 
afirmaci6n. Pero es a partir de la dBcada dcl noven- 
ta que csta tc~nhtica se convierte en objcto particu- 
lar de indagacion. 

SISTEMATIZANDO 
ALCUNOS HALLAZCOS 

Patricia Arks Muzio (1 996) aharda el cosio 
de ser hombre, empleando la categoria ctexpropia- 
ciones de la masculinidad)) a partir de resultados 
del irabajo con grupos de hombres de La Habana. 

Ram6n Rivero Pino (1998, 2000) valora las 
representaciones sociales del rol paterno y sus im- 
plicaciones psicoligicas y sociopoliticas en una 
muestra multigeneracional con sujetos de diferentes 
estratos sociales del municipio de Santa Clara. 
Conceptualiza la contradicci6n que se presenta 
entre rol y funcion paterna, y reflexiona sobre sus 
causas. 

G. Tayho y A. Gonzalez (1998) estudiaron cl 
imaginario social de la masculinidad en hombres 
j6venes cn un lrabajo de diploma para optar por el 
titulo dc liccnciados en Psicologia por la Univer- 
sidad dc Oricnte-Santiago de Cuba. En Bsta se pue- 
den encontrar, como ideas basicas, las siguientes. El 
imaginario social del rol de hombre lo constituyen 
caracteristicas como las tradicionales asignaciones 
instituidas a la masculinidad, expresadas a travBs de 
la manifestacibn de mitos relacionados con la viri- 
lidad (Don Juan, el conquistador), que aluden al 
protagonismo erbtico, en el que la heterosexualidad 
es considerada como emblema identificatorio de la 22 masculinidad, lo cual sustenta y legitima la promis- - - 
cuidad en 10s hombres. - - - 

Las attitudes homofibicas son manifestadas - - - 
con persistencia ante la posible generacion de alguna 
duda de la virilidad aue con ormllo exhiben. Tienen - 
lugar expresiones orales que con tonos despectivos 
ridiculizan la homosexualidad y a 10s homosexuales. 
En 10s tnAs jivenes se prescnta tolerancia hacia 6stos 
y 10s consideran tambih hombres, aunque lo insti- 
tuido les impide estableccr rclaciones desprejuicia- 
das con ellos. 
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El conformismo con las asignaciones y ex- 
propiaciones que suponc la asuncion acritica del 
rol masculino ocurre a partir del no cuestiona- 
miento de las exigencias que, como varbn, deben 
scr cumplidas, asi como de las cucstiones que les 
son expropiadas, entre cllas la librc y espontanea 
cxpresih de 10s sentimientos y las cmociones. 

Anabel Tripanes (2001) estudio las caracte- 
risticas de un gmpo de varones entrc 10s veintitrbs 
y scsenta aiios de edad, ocupados laboralmente en 
diversas profesiones. Las inas sobresalientes fue- 
ron: emocionalmente ccrrados, scxualmente de- 
sordenados, inteligentcs, vaciladores, infieles. 
Ademris, se autodefinieron como activos, agresi- 
vos, ((de la calle)), decididos, dominantes, seguros 
de si mismos, fuertes, valientes, entre otros. 

Yunier Lbpez Arcia (2000) sc adentr6 en el 
estltdio del imaginario social en padres jhvenes en 
un trabajo de diploma para optar por el titulo dc 
licenciado en Psicologia por la Universidad dc 
Oriente-Santiago de C L I ~ ~ .  La patemidad, refierc el 
autor, a h  no constituye una dimension que define la 
identidad masculina. Las contradicciones entre 10s 
contenidos de las asignaciones masculinas y las 
expectativas en relacion con 10s padres genera ma- 
lestares a no pocos hombres que son objeto de jui- 
cios valorativos difercntcs y opuestos. La patemidad 
queda desplazada; es ~m rol desvalorizado en el ima- 
ginario instituido quc cobra fuerzas a nivel de lo ins- 
lituyente. Se evidencia mayor conciencia de las 
dificultades que tienen y la necesidad de producir 
activamente cambios en sus roles. 

Mayda ~ l v a r e z  Suarez (2001) emplea refe- 
rentes de la psicologia social para explorar la cons- 
tmcci6n sociocultural de la masculinidad. Hace 
referencia a cambios m e  se ~roducen en la socie- 

bio masculino. Asi, identifica tres posturas basi- 
cas: los contrarios a1 cambio, los no resistentcs y 
10s ambivalentes. 

Mailin Cabrera (2005) realiz6 un estudio de 
casos en gmpos de varones universitarios de difc- 
rcntes aiios y carreras en la Universidad dc La 
Habana. Ponc de manifiesto cambios significati- 
vos respecto a lo aportado cn cstudios antcriores, 
aunque en otros tipos de grupos. Se revelan las cri- 
ticas por parte de estos jhvencs al machismo, y se 
constatan relaciones de mas equidad entre mucha- 
chas y muchachos. 

Yenis Maria Castro (2008) exploro las for- 
mas de violencia acometidas sobre hombres que 
rcsiden en zonas mrales del m~uiicipio de Santa 
Clara. Hace un analisis de sus posibles causas y 
consecuencias. 

Maribel Rodriguez Cardcnas (2008), a parlir 
del empleo del mktodo de historia de vida, k g 6  a 
conclusiones sobre la influencia de los difcrcntes 
espacios (privados y pliblicos) en la socializacion 
de varones homosexuales en Cuba. 

Oscar Ulloa Guerra (2007) reflexiono acerca 
de la categoria ctcontradiccioncs de la masculini- 
dad)) y discfib, en el marco de la Maestn'a en 
Desarrollo Comunitario, de la Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas, un programa dc inter- 
vencion comunitaria para cl tratamiento de kstas 
en el contexto cubano. 

Iris Gibert Marrero y Dolys Maria Araghn 
Retancourt (2009) desarrollaron investigaciones 
acerca del tratamiento que hacen 10s mcdios de 
difusion (radio y television) de los modelos de 
masculinidad vigentes en la sociedad cubana y el 
caracter reproductor de cstereotipos en la activi- 
dad de 10s mismos. 

24 dad cubana y que constituyen factores centrales en Oscar Enrique Avalos Boitel(2009) rcflexiona - el proceso de transformaciones de la masculinidad. acerca dc la relacibn entrc la homosexualidad mas- - - - - Julio Cbsar Gonzalez Pagks (2002) aporta - - sobre la influencia dcl legado hist6rico cullural en - 
la configuration del inodelo hcgem6nico dc mas- 
culinidad en Cuba, asi como la definici6n dc espa- 
cios vitales de socializacion dc esta ideologia en la 
actualidad. Incorpora el tkrmino (tmasculinidades)) 
en el discurso cienlifico cubano. 

A travbs de enhevistas exhaustivas a hom- 
bres de Santiago, de Cuba, Maite Pbrcz Millet 
(2002) brinda,aspectos reveladores sobre el cam- 

culina y las relaciones dc poder, y dedica especial 
atencion a la significacibn del consumo cultural y 
ofrece claves para el cmpoderamiento y la cquidad. 

Roberto Carlos Delgado (2010) indaga acerca 
de las formas historicas de masculinidades y su 
emplco difusivo en el periodic0 El Invasor de 
Ciego de ~ v i l a .  Proponc una estrategia de interven- 
cibn comunitaria para la superacion de las contra- 
dicciones existentes en el colectivo de trabajadores 
de estc 6rgano. 
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Maria Teresa Diaz Alvarez (2010a y b) ha 
desarrollado una inleresante expericncia de traba- 
jo con grupos dc varones a travbs dc proyectos dc 
colaboracibn internacional y ha incursionado cn cl 
tratamiento dc las formas de masculinidades en 10s 
medios dc comunicaci6n masiva en Cuba. 

Para su cjercicio de minimo doctoral en cl 
hmbito dc la sociologia de la cultura, Victor Hugo 
P6rez Gallo (2010) trabajo los rercrentes epistc- 
molbgicos dc 10s estudios de masculinidades cn 
Cuba y sus cxpresiones en el contcxto cultural 
minerometaliirgico de Moa. 

Los rcfcridos estudios han abicrto el camino 
en la busqucda de informaci6n y cn la reflexibn 
acerca de cucsiiones esenciales dcl scntir, pensar y 
actuar las masculinidades en nuestro pais. Dcntro 
de sus fortalezas podrian sefialarsc: su abordajc 
desde difcrentcs disciplinas cientificas; la identifi- 
caci6n dc malestares sociales asociados a la forma 
tradicional dc cjkrcicio de la masculinidad en Cuba 
y, en particular, de las formas espccificas de scr 
hombre; tencr cn consideration aspcctos de carhc- 
ter socio-psico-bio del desarrollo humano en el tra- 
tamiento de estc asunto; el discfio y la aplicacion de 
metodologias diversas con enfoque participative 
que han contribuido a sensibilizar en rclacion con la 
importancia dcl tcma y la necesidad dc transformar 
el estado de cosas existente. 

Sin embargo, como ha ocurrido con las inves- 
tigaciones sociales en general, estos cstudios se ca- 
racterizan por scr aislados, o sea. por la insuficientc 
integration entrc si, lo que puede asociarse a la 
ausencia de transdisciplinariedad y multidisciplina- 
riedad en sus cnfoques. Tambih cxprcsan limita- 
ciones en lo rclerido a su conectividad con los 
procesos de toma de decisiones, fonnacion acadi- 
mica y difusibn masiva. AdemAs, se ha11 centrado 
en los aspcctos criticos y diagnosticos y menos en 
los prospectivos y propositivos. 

Estos estudios no se han articulado suficiente- 
mente con los progamas cientifico-tkcnicos del Minis- 
terio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente dc 
Cuba(CITMA), ni con los pro~dmas ramales y territo- 
riales, lo que constituye una necesidad. No obstante, es 
interesante la cantidad de autores clue desde variaq dis- 
ciplinas hoy incursionan cn el tcma, y par ello es impor- 
tank implementar vim dc intcpcibn, socializaci6n de 
resultad& y colaboracibn personal e imtitucional. 

En 10s estudios sobre masculinidades realiza- 
dos cn Cuba se puede apreciar la insuficiente re- 
flexion acerca dc la relacion entre estos teinas y las 
conccptualizacioncs sobre ginero quc sc producen a 
nivcl internacional y en el propio pais. 

Se evidencia tambikn escaso nivcl de elabora- 
ciQ tcbrica sobrc la categoria ~~masculinidades)). 
Predomina su acepcibn desde posicioncs de autores 
extranjcros, lo quc cxpresa una dibil contextualiza- 
cibn dc la misma respecto a la realidad cubana. 
Tampoco se ha investigado acerca dc las formas 
historicas de masculinidades que prcvalecen en 
Cuba, aunque sc ha incursionado en las condicio- 
nantcs historicas dc tales procesos. 

Un apecto sobre el que no se ha constmido 
consenso, es el rcfcrido alllos m&odo(s) para el 
tratamiento de las contradicciones asociadas a las 
problcmAticas de las masculinidades. 

LA SECCI~N CIENT~FICA 
tMASCUllNlDADESn DE SOCUMES 

Los elcmcntos referidos anieriormente sirvic- 
ron como argumentos para proponer la aperlura 
de la Secctbn Cientifica ctMasculinidades)), en el 
tnarco de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria 
para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES), ads- 
cripta a la Academia de Cicncias de Cuba. 

Dicha Scccion se constituyb el 5 de febrero 
de 2009. Dcntro de sus objctivos se encuentran: 

desarrollar proyectos dc investigacibn rela- 
cionados con las masculinidades y sus impli- 
caciones cn la realidad cubana; 

promovcr la divulgacion, publicacibn e 
intercambio de resultados lebricos, metodolb- 
gicos y practicos que propicien el desarrollo 
humano con enfoque dc gbnero; 

impulsar la integracibn de concepciones de 
trabajo hansdisciplinarcs en relacion con la 
temhtica; 

contribuir a la formacibn y capacitacibn de 
recursos humanos sobrc el tema ttmasculini- 
dadesk. 
Las acciones en proceso dc la Seccibn son: 

proyecto de investigacibn: Problemtiticas de 
masculinidades en Cuba. Eslrategias de inter- 
venci6n para su tratamiento; 

elaboracion del CatAogo Biblioytifico Cu- 
bano sobre Masculinidades; 
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libro-compilacion de resultados de inves- 
tigaciones producidas en el marco de la 
Secci6n; 

for0 de discusion abierto en sitio web del 
semanario El Invasor de Ciego de Avi~a; 

talleres cientificos sistematicos sobre el tema. 
La Secci6n esta integrada por profesionales 

de diversas Areas del saber y regiones del pais. 

ALCUNAS CONCEPTUALIZACIONES 
DE PARTIDA 

I-ian sido varias las investigaciones quc han 
abordado cl asunto de genero. Se han caractcrizado 
en su inmensa mayoria por tratamientos disciplina- 
res del tema y enfoques diversos de genero centra- 
dos en la indagacion acerca de las desiyaldades y 
desventajas de las mujeres respecto a 10s hombres; 
y otros, en la demostracibn de la evidencia de for- 
mas historicamente promovidas de asunci6n de la 
masculinidad y feminidad, portadoras dc patrones 
estcreotipados y tabues que, lejos de promover el 
encuentro de 10s sexos, ha11 propiciado su exclusi6n 
y dcsencuentro. Estos hltimos han puesto la mira en 
la diferencia sexual como eje de analisis. 

El ser humano no constih~ye un product0 ter- 
minado de una vez y por todas, sino un ser que se 
humaniza constantemente, y su evolucion ronda en 
lo social y lo cultural; entre tales cambios ocupa un 
lugar significative Pas relaciones de ghero. 

Un momento muy importante en el desarrollo 
de 10s estudios de genero lo constituye el aporte con- 
ceph~al que ofrece Mari Luz Estehan, acadhnica de 
la Universidad del Pais Vasco, quien fimdamenta 
que llcvar a cab0 un analisis de genero no es hablar 
de hombres y mujeres sin mas, sino aportar datos y 
explicaciones que expliciten o implicitamente sirvan 

26 para entender el porque de las desigualdades entre - arnbos grupos, asi como trunbikn de las diferencias - - - que se producen dentro de 10s colectivos femenino y - - - masculine (entre heterosexuales y homosexuales, - 
ricos y pobres, blancos y negros,. . .). Es decir, no 
nos limitamos a describir lo que les pasa a mujeres 
y hombres, sino que exploramos la construccion 
social que subyace en esos datos. Para ello es funda- 
mental hacer un buen uso del concept0 ccgenerov, 
que no puede ser ni un mero sustituto de ctsexon ni 
hablar exclusivamente de mujeres, sino que debe ser 
relacional (~steban, 2007). 

Este enfoque lo privilegiamos pues se trata 
de la necesidad de dignificar [as diferencias en 
funcibn de la integracion social. Nuestra sociedad 
exige un abordaje del asunto de ghero  que pro- 
mueva la equidad de todos 10s seres humanos mas 
a11i de sus diferencias. Es precis0 pasar la raya de 
las etiquetas y potenciar reales procesos de coope- 
ration, participaci6n. conciencia critica, creativi- 
dad y elaboracion de proyectos que faciliten una 
vida mas emancipada. 

En tal sentido, en el marco de la Seccibn 
Cientifica c~Masculinidades)~, el gencro ha sido asu- 
mido conceptualmente como proceso de construc- 
cion social e historica, a travb del cual se configuran 
las relaciones entre 10s seres humanos en el sentido 
mas amplio de su diversidad y en relacion con todo 
un sistcma social, con sus contradicciones que le 
sirven de base, definihdose patrones, simbolos, re- 
presentaciones, valores y sus correspondientes prhc- 
ticas, quc encierran lo legitmado como masculino y 
femenino en una cultura determinada, en un tiempo, 
context0 y espacio especificos. 

Desde una perspectiva relacional, esta cons- 
trucci6n cultural no so10 tiene en cuenta 10s mode- 
10s hegemonicos de masculinidad y feminidad, 
sino toda la variedad de matices presentes en el ser 
humano en cada momento histbrico. 

Ello configura un mod0 de pensar, sentir y 
actuar del cual nos apropiamos y transformamos, 
individual y colectivamente, a traves de 10s vincu- 
10s que sostenemos en 10s diferentes grupos o es- 
pacios de socializacibn. Ellos expresan relaciones 
de simetria o asimetria social. 

En este sentido, 10s estudios realizados en 
especifico sobre el tema de las masculinidades 
tambiBn se presentan con enfoques esencialmente 
alrededor de cuestiones relacionadas con el movi- 
miento de varones, en temas de la conducta he- 
gemonica, la lucha por 10s derechos de 10s 
homosexuales y el trabajo en 10s modelos de mas- 
culinidades tradicionales, y no desarrollan un 
espacio coherente que permita un estudio sistema- 
tico definido y profundo desde el prisma de la 
multicondicionalidad, que sea mas coherente con 
las realidades v con el propio proceso de emanci- . .  . 
pacion humana y dignificacibn personal, con el fin 
dc desentraiiar el contenido ideologizante y enaie- 
nante de la cultura patriarcal tanto para hombres 
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A la somhra de una murhacha en flor. Hnmenvje a Marcel Proust (2003) 
Tknl<.l mlxla sobrc ISII~O. 100 x Dll  cm 

como para mujcres que, desde el 
prisma de los modclos hegemb- 
nicos de masculinidad y femini- 
dad, ha permitido dcvclar un 
conjunto de contradiccioncs ne- 
cesarias que hay que supcrar. 

Un planteo integrador del 
asunto de gi-nero en tcnninos de 
equidad presupone cntonces su 
comprensibn teorica y metodolb- 
gica desde la diversidad, en el 
sentido de la importancia de la 
aceptacion y la necesidad del 
respeto a las diferencias a travi-s 
de un enfoque i-tico, asi como 
del caricter multicondicional de 
estos procesos y su enfoque rela- 
cional no centrado cxclusiva- 
mente en elementos rclacionados 
con la diferenclacion scxual. Se 
trata del punto de partida para 
promover el verdadero empode- 
ramiento de gi-nero a nivel de 
familias y de la sociedad en 
general. Estas contradicciones 
resultan insuiicientcmente trata- 
das en la lileratura cientifica 
internacional y national, asi 
como en proyectos dc investiga- 

la que afectan 
no sblo a hombres sino a toda la sociedad humana 
en los diferentes subsistemas de relaciones socia- 
les y en los diversos iinbitos de la actividad social. 

Los miembros de la Seccibn comprenden la 
categoria ccmasculinidadesn como sistemas de difc- 
rencias simbolicas, itnaginarias y pricticas asocia- 
das al ser hombrc en toda su diversidad, instituidas 
e instituyentes por la sociedad, mediatizadoras y 
mediatizadas por cl sistema de relaciones sociales 
y poderes con sus correspondientes implicaciones. 

Estas construcciones socioculturales, histb- 
rico-concretas y rclacionales orientan modos di- 
versos de pcnsar, sentir y actuar respecto a lo que 
es ser hombre, de los cuales todas las personas 
se pueden apropiar y multiplicar a traves de 10s 
vinculos que sostenemos en 10s diferentes espa- 
cios de socializacibn. 

Tambii-n se ha debatido el asunto dc 10s modc- 
los y las tipologias sobre masculinidades; cn este 
sentido, hubo consenso entre 10s miembros de la 
Seccibn en denominarlas operacionalmente, a los 
efectos del trabajo tebrico-metodolbgico y practice, 
como formas historicas de masculinidadcs, que 
pueden coexistir en el tiempo, indcpcndientcmente 27 
de que sean grupos l~egemonicos o marginados. Al 
respecto se identificaron tres: - - - 

traditional (reproduce y perpet6a las L - 
inequidades); 

de transito (democratizacion de las relacio- 
nes, sin total conociinicnto dc causas); 

ideal posible (superacion de las expropia- 
ciones con enfoque simi-hico de relaciones 
sociales). 
Otro aqpecto al que se le ha prestado especial 

atencibn, es el referido al metodo para el tratarniento 
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de las masculinidades. En relacion con ello se acor- 
d6 considerar aquel que promueva acciones que 
potcncien, en el sistema de relaciones sociales, cuali- 
dadcs asociadas a la conciencia critica, participacihn, 
coopcraci6n, creatividad y proyectos de desarrollo 
individuales y colectivos. 

El desarrollo en general exige de 10s seres 
humanos identificar las contradicciones que estkn 
en la base de sus malestares y disponerse a la 
conshucci6n de altemativas. Lamentablemente, 
muchas veces 10s malestares que nos pueden gene- 
rar hasta sufrimientos, en ocasiones no nos 10s 
cuestionamos, pues 10s asumimos como norma- 
les porque obedecen a pautas culturales muy anti- 
guas y arraigadas en las prbticas a travbs de 10s 
roles socialcs que se nos han impuestos de genera- 
cibn en generacihn como el deber ser. 

Evidentemcnte, 10s proccsos de intervencihn 
profesional que sc desarrollan con vistas a la 
modificacih de estcreotipos dc gbnero (1Case: de 
masculinidades) cxigen un proccder metodolbgico 
que facilite recrear cl modo de vida de esa pobla- 
c i h ,  y dispare su reflcxi6n critica en torno a1 con- 
tenido de 10s roles tradicionales y su creatividad 
para la construcci6n dc alternativas. Ello es posi- 
ble; de hecho se han vivenciado diversos proccsos 
gn~pales en 10s que es maravilloso sentir esc cam- 
bio gradual que expcrimentan las personas. En mi 
modesta opinion, cl Cxito esth en que el anhlisis 
penetre en las cxpropiacioncs hist6ricas dc las 
masculinidadcs y fcminidades y dispare la capaci- 
dad bumana dc construir alternativas de cambio 
que no promuevan asimetria en el sistema dc rcla- 
ciones sociales. 
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