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INTRODUCCI~N En un espacio de conversacibn entre hombres 

E ste trabajol exploro 10s significados y expe- se indagaron 10s mensajes y modelos de comporta- 
riencias de masculinidad y paternidad de diez miento cn afcctividad y sexualidad con la familia, 

varones de las lineas dc colectivos numeros 25 y en aspcctos tales como la afectividad, 10s roles de 
26 del Sector de Antihual, en la comuna de Puerto ghcro, cl respeto en la pareja y con lasllos hijasios, 
Montt. la interaccibn diaria familiar, la historia parcntal 
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particular y conocimientos en salud sexual y repro- 
ductiva. La relacion dc estas concepciones brinda 
una panorarnica gcneral acerca de la vivencia de ser 
hombres y padres, desde un grupo en particular 
como son 10s colectiveros,2 en el cual existe un 
marcado designio social e histhico que 10s sitha en 
una labor que hasta hace unos afios era exclusive de 
ellos, situacibn que ha cambiado ya que en esta ulti- 
ma dbcada se han ido incorporando progresivamen- 
te las mujeres a este tipo de actividad. 

El proceso dc exploraci6n h e  realizado a tra- 
vbs de una sesiirn de conversacion pupal con cada 
grupo de colectiveros, en la cual se indagaron 10s sig- 
nificados y experiencias, y se aplicb un cuestionario 
que contenia preguntas en hb i tos  como las relacio- 
nes interpersonales, 10s aprendizajes, las dinimicas 
comunicacionales y 10s temas que tratan con la fami- 
lia nuclear en tomo a la afectividad, sexualidad y 
salud sexual. 

Se destaca la importancia de 10s efectos de 
dicha expericncia, pues motiv6 que se generara un 
dialogo rico en respcto, escucha activa y conten- 
cion grupal, en la cual 10s agcntes educativos s61o 
act~~aron como facilitadores de un proceso natural 
de conversacioncs. h e  deriv6 en una acci6n tera- 
phtica quc permiti6 quc ellos ampliasen 10s temas 
propuestos en la medida de sus intereses. Ademas, 
se formularon inquietudes que permitieron avan- 
zar hacia acucrdos y nuevas perspectivas que se 
encaminan a un mejoramiento de 10s modelos de 
educaci6n y comportamiento de estos padres, en 
lo que respecta a la salud sexual, afectividad y 
sexualidad con su familia. 

Esta experiencia otorga a 10s facilitadores in- 
formacihn clave acerca de las construcciones de 
masculinidad y patemidad y 10s significados que le 
atribuyen, asi como un acercamiento a la compren- 
si6n de c6mo Cstos influyen en sus vidas cotidianas 
en 10s modelos de educaci6n y comportamiento que 
disponen en las areas de la salud sexual y afectiva. 

En cuanto a1 valor de 10s hallazgos, cabe des- 
tacar la importancia de dar a conocer un atisbo de 
las vivencias en lo que respecta a la masculinidad 
y patemidad, por parte de un segment0 que ha 
vivido en came propia la crisis dc la identidad 
masculina y la transformaci6n de los roles sociales 
y de gCnero, mostrBndonos una nueva faceta de la 
vivencia del ser hombre hoy en Chile y de una 

nucva fonna de ser padres. Estos hombres hoy cla- 
man con fuerza la urgencia de una educacion res- 
ponsable cn lo que respecta a la salud sexual, y 
herramicntas que les permitan poder abordar estos 
temas en el hogar, asumiendo una responsabilidad 
como padres en la protection de la salud y bienes- 
tar de ellos y sus familias. 

El fin de esta experiencia-investigacibn, como 
la 11emos llamado, es facilitar la vivencia terapCuti- 
ca dc 10s padres a travCs de la reflexion y amplia- 
ci6n dc sus perspectivas y experiencias, generando 
nucvos aprendizajes que puedan ser replicados en 
otros beneficiarios directos e indirectos, como sus 
familiares, amigos y compafieros de trabaio. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICAC~~N 
La masculinidad y la patemidad son concep- 

tos que se han referido dcsdc siempre a la identi- 
dad del var6n en el mundo. Esta identidad ha 
demostrado que es, en 10s ultimos cinco siglos, de 
naturaleza inconstante, en la que el hombre pasa 
cada cierto tiempo por un proceso de redefinici6n 
del eoncepto de si mismo (Badinter, 1993). 

Cada vez que ocurren cambios en 10s valores 
dominantes, le suceden reconfiguraciones dentro 
de la sociedad, expresadas en transformaciones en 
la organizacibn de la familia y el trabajo (ibid.). 

En Chile, actualmente estamos en un pro- 
ceso de intensas transformaciones sociales, que 
compartimos con el resto de los paises occidenta- 
les (ibid.). Dentro de estos cambios, la masculini- 
dad esta hoy en dia cubierta de un velo de misterio 
e incertidumbre en el devenir incesante de su 
resignificaci6n. 

Se observa que la educaci6n afectiva y sexual 
es un tema que se ha relegado casi exclusivamente 
al hogar, por la ausencia de contenidos formales 
tanto en las redes basicas curriculares de las escue- a 1 - - 
las como en la mayoria de las universidades. Por , - 
tanto, cobra importancia la influencia de los padres, - - - 
pues suponemos que 10s comportamientos que 
muestren con sus parejas, los mensajes explicitos e 
implicitos, y la relaci6n que establezcan con sus 
hijos desde el nacimiento se convierten en el princi- 
pal referente de btos para el desarrollo y construe- 
ci6n de su propia vida sexual y afectiva. 

En cuanto a los medios de transporte publico 
en Chile, constituyen uno de los ultimos espacios 
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Composici6n con dos figuras (2005) 
Carhuncillu sobrc tria, 1111 x W,5 cm 

que le pertenccen a1 v a r h  casi 
con exclusividad. Se constata 
aqui el fcn6ineno de homoso- 
cialidad, que, de acuerdo con 
Joseph MarquCs (1997), con- 
siste en una organizaci6n social 
que genera un cspacio de mas- 
culinizacibn, un espacio de 
amistad y de compartir entre 
hombres, en donde se plantean 
pruebas de masculinidad y pue- 
den generarse espacios sexistas. 
Por tanto, se trata de una repro- 
ducci6n ficl del momento actual 
del patriarcado en la cual se 
pueden indagar las transfor- 
maciones que viven en este 
momento. 

MARC0 TE~RICO. 
UNA DEFINICI~N DE 

MASCULINIDAD 
En relacv5n con las d ~ s -  

tintas concepciones que se tle- 
nen de masculinidad, Badinter 
(1993) menciona que en este 
ultimo tiempo han dcsaparecido 
10s puntos dc refcrcncia para 
definir al hombrc, ubichdolo en un ~~mbral  de 
incertidumbrc e inseguridad. Lo hnico que queda 
claro es que la masculinidad no es un concepto esta- 
ble, y se presenta principalmente en dos formas: 

relative, porquc es un concepto que ha cam- 
biado a lo largo de la historia; 

reactive, porque 10s cambios surgen en res- 
puesta a 10s cambios ocurridos en 10s compor- 

32 tamientos de las mujeres. Mientras no ocurren - - estos cambios el concepto de masculinidad es - - - relativamentc estable. - - - Dentro de este mismo Ambito, Joseph Mar- 
quts (1997) plantea que la masculinidad es una 
construccibn social basada cn un modelo imagcn 
de hombre, el cual cs impregnado en 10s sujetos a 
travbs de 10s mbltiiles mensajes sociales y cultu- 
rales desde el mismo nacimicnto, promoviendo 
ciertas conductas esperadas para este gCnero y 
reprimiendo otras. La sociedad patriarcal constru- 
ye a las personas a partir del sexo biologic0 y, aun- 

que no las reduce a dos im~cos rnodelos (mujcr y 
varbn), da cuenta como si lo hubiese hecho y evita 
que unas y otros se den cucnta de sus semejanzas. 
En esta configuracion social se distinguen dos 
mandatoslconsignas que nos muestran la ambi- 
giiedad que resulta ser varon: ser ya importante y 
tener que ser importante. Estas consignas configu- 
ran dos tipos de creencias difcrentes a como los 
varones perciben su condicion masculina de una 
forma esencialista: 

varbn en propiedud: la condicion de var6n 
es importante por el simple hecho de serlo, y 
por ende, superior a la mujer; 

varbn en precario: la condicibn de varbn 
debe ser probada a cada momento de la vida 
para mostrar que es superior a la mujer y a 
10s otros varoncs. 
En resumen, d a  construcci6n social del varbn 

viene ligada a la nocibn dc importancia. Lo que 
tste no soporta es, pues, la ausencia de tnfasis, 
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trascendcncia de sus acciones y aun de su propia 
pcrsonan (Marquks, 1997: 25). 

EDUCACION Y SOCIALIZACI~N 
DE LA SEXUALIDAD Y LA IDENTIDAD 

MASCULINA 
Master, Johnson y Kolodny (1995) sefialan que 

eu la teorias de la pcrsonalidad, la masculinidad y la 
feminidad eran definidas como antagonicas; es dccir, 
se daba por hecho que si alguicn tenia alta feniinidad, 
no habia posibilidad que tuvicra elementos masculi- 
nos. Las nuevas teon'as con respecto a1 tema asumen 
quc la masculinidad y la fcrninidad pueden cstar 
incluidas en un mismo individuo de forma armonica. 

En relacion con la educacion y 10s mensajes 
que 10s padres entregan a sus hijos, mencionan que 
muchos adoptan pautas y attitudes con respecto al 
scxo del nifio aun antes del nacimiento. Estas difc- 
rencias se presentan incluso en padres que suscri- 
ben la idea de evltar estereotipos de b '  renero. 

Por su parte, Bowlby (1998) sefiala que 10s 
vinculos primarios entre nifiola y cuidadorla resul- 
tan fundamentales para el desarrollo de las funcio- 
nes fisiol6gicas y psicolbgicas dellla nifiola, sus 
rcspucstas emocionales, conductuales y relaciona- 
les, la apcrtura a experiencias nuevas, y sus res- 
puestas ante el pcligro, entre otros. Por tanto, de esa 
relacion sc desprenderan 10s futuros estilos de rela- 
ciones afectivas con 10s pares o con una pareja. 

MASCULINIDAD EN CHILE 
Josk Olavarria nos d ~ c e  que en Chile exiqte 

una opinion gencral de que el impulso sexual del 
hombre se conccntra en el pene y 10s testiculos. 
Este dcseo seria mas fuerte que la voluntad del 
varbn y muchas vcccs supera la racionalidad y apa- 
rece la animalidad (Olavarria y Moletto, 2002). Lo 
anterior resulta paradbjico, especialmcntc si consi- 
deramos que antiguamcntc se configuraba un orden 
social justificado cn base a la ctsuperioridad)) del 
varon y su capacidad de control racional del deseo, 
algo que, segun alirmaban, no ocurria en las muje- 
res. Asimismo, 10s hallazgos hechos por Benavente 
y Vergara (2002) en un estudio de varias parcjas nos 
sefialan que: 

en 10s varones de clases populares en Chile 
existe menos disposition a admitir la falta de 
conocimiento frente a temas de sexualidad; 

para las mujeres la primera relacibn sexual 
significa la confirmacibn dc que pueden ser 
amadas; en cambio, para 10s hombres es la 
confirmacibn de su hombria; 

10s hombres mAs j6venes viven una sexua- 
lidad satisfactoria y la enticnden como al- 
go compartido, en la cual es muy dificil que 
existan conflictos o preocupaciones, aunque 
a veces la rutina y el trabajo pueden afectar; - 10s hombres mayores se muestran mas 
defensivos, rclatando menos detalles, pues 
consideran su vivencia como normal, con 
aceptacion dc su momento actual, en donde 
han pasado dc una relacibn activa miis centra- 
da en ellos mismos y su propio gocc, a un esta- 
do de tranquilidad en el que se prcocupan m h  
por la pareja; 

el proceso dc socializaci6n cn sexualidad 
no se da abiertamente; es de caracter infor- 
mal y, aunque 10s padres no son quienes res- 
ponden dudas dc 10s hijos en relacibn con el 
scxo, son 10s primeros referentes cn cl mun- 
do simbhlico dc su propia sexualidad; 

la socializacibn mis comun en 10s varones 
se produce coil 10s pares a travks de conversa- 
ciones sobre fantasias, chistes, material por- 
nografico y experiencias con prostit~~tas y 
parejas. Muchos evaluan las conversaciones 
con 10s pares como un juego de aparicncias 
que, mas que informar, confunde. 

ESTRATEGIAS METODOL~GICAS 
DE INVESTIGACI~N 

Educaci6n cornunitaria 
El encuadrc cstratkgico para esta investigacibn 

toma aspectos de la educacion comunitaria de reso- 
nancia (ECORAS) que plantea Rodrigo Vera, quien 
nos dict de las convcrsaciones 10s 

22 - - 
sujetos IS aprendizajes personales , - 
(Vcra, 1998). A1 ser bas conversacioncs modalidades - - - 
no escolarizadas de aprendizaje, cl sujeto somete a 
analisis sus propias experiencias por medio de la 
obscrvacibn y cl contact0 con 10s demis. Esto en 
base a que gran parte de cbmo actnamos, sentimos 
y pcnsamos tienc su origen en aprendizajes informa- 
les o en comunidad. Esto ultimo cobra mayor rele- 
vancia para nosotros como investigadorcs, puesto que 
si qucrcmos indagar en 10s significados adquiridos 



a lo largo de la vida en materia de afectividad y sexua- 
lidad, se hace neccsario generar espacios de conver- - 

saciones que propicien la exposicibn de 10s 
aprendizajes prcvios cn cstos temas. 

Asimismo, surge un clement0 adicional que 
justifica la utilization dc estc cncuadre en esta inves- 
tigacion, puesto quc adcmas de conseguir acceder a 
10s aprendizajes previos dc 10s participantes, al de- 
sarrollar una conversacion focal en un clima de 
confianza y respelo propiciado por facilitadores, se 
produce el fen6meno dc la educacibn terapkutica. 

Educaci6n terapeutica 
La educacihn terapkutica, segun Elena Se- 

pi~lveda (2008), es un proceso y producto, en el 
cual se propicia la resignificacihn de experiencias 
emocionales y afectivas en el intercambio discursi- 
vo y dialkctico de vivencias personales con otros, 
en el que la palabra de los participantes cobra sen- 
tido desde su subjetividad. Este grupo con el que se 
produce el intercambio de saberes, llega a consti- 
tuir la base de contenci6n, confianza, aceptacih y 
respeto que facilita una nueva experiencia de lo 
antes vivido por losilas participantes, es decir, 
como se conoce en psicologia, una experiencia 
emotional correctiva. 

El g r ~ ~ p o ,  la constn1cci6n simb6lica del espa- 
cio y la propia vivencia de emerger desde sus pro- 
pias narrativas, provocan un impacto en losias 
participantes, quienes han visto amplificadas las 
perspectivas de sus vivencias ahora re-experencia- 
das a travks de la interaccibn e intercambio que pro- 
ducen las conversaciones, provocando a su vez 
consecuencias positivas en las attitudes y los patro- 
nes comportamentales con respecto a 10s tcmas 
compartidos. Cuando se trata de afectividad y 
sexualidad, el ser humano y su naturaleza ontol6gi- 
ca florecen desde sus vinculos, para palparse, sentir- 
se, mirarse y transformarse desde sus ncccsidades. 

Desarrollar 10s afectos y vinculos en un pro- 
ceso de aprendizaje compartido conforma, en ulti- 
mo termino, la educacibn terapeutica (Sepulveda, 
2008). 

La aplicaci6n he este tipo de estrategia inter- 
ventivaiinvestigativa en 10s programas de educa- 
cion en afectividad y sexualidad, tiene un valor 
inapreciable en la prevencibn dc 10s riesgos de la 
conducta sexual de losilas j6vcnes de hoy. 

CONVERSACIONES PARA 
EL ENTENDIMIENTO 

Manuel Canales invita a considcrar la conver- 
sacion como la expresi6n pura y autonoma del actor 
que se quiere conoccr, tomhndola como un recurso 
interpretable y generador dc scntido. El autor nos 
dice que la convcrsacibn cs una especie dc concxion 
intersubjetiva (plural o a1 mcnos dual) quc se da en 
un espacio que construyc un sentido comim distinto 
a las formas habituales quc se prod~~ccn cn la coti- 
dianidad, en donde no cxiste homogencizacibn, ni 
individualismo ni autoritarismo. En la conversacion 
cada persona se rcvela ante cl sentido cointin dcsdc 
su propia autonomia (Canalcs, 2002). 

Convcrsar cs una mancra dc haccrse del scn- 
tido tal quc vincula pero no ata: cl sentido es 
cornim, pero la conversacibn lo hace desde la 
autonomia de los participantes [ibid.: 341. 
Esta mctodologia nos pennitc dejar de lado 

toda intcncion de artificiar la participacihn de los 
actorcs, pennitiendoles la libertad de expresi6n y 
una autonomia tal que, a su vez, refi~erza la grupa- 
lidad, cn la que no existe palahra buena ni mala 
y sobrc todo no existe de antemano una palabra y 
saber ya dados. En este proceso cobra importancia 
la relacion intersubjetiva medida simbolicamente, 
quc permite la conversacibn, reproduciendo el 
scntido individual y a su vez el sentido social del 
inundo que circundan (Scribano, 2007). 

Canales (2002) identifica cuatro rasgos bisi- 
cos para reconocer el proceso de una conversacion 
para el entendimiento. 

El primer rasgo es la interrogacidn. El punto de 
inicio de una conversacion es una interrogante, el por- 
que de la reunion. No obstante, en la conversacion las 
unicas preguntas que se responden son las que se for- 
mulan los participantes. Se despliega la subjetividad 
en la libertad del habla, a traves de la palabra. 

El segundo rasgo es el saber sin verdad. La 
conversaci6n desarrolla muchos saberes y la imica 
verdad se da en cl hilo y el acuerdo de lo quc se 
dice. La vcrdad conversacional no es una, ni fija; 
su base sc ccntra cn los intkrpretes y no en lo que 
refiercn 10s temas. En la conversacion sc cxpresa 
la palabra propia, la particular de cada individuo, 
en la que se reunen 10s discursos con 10s que cada 
uno viene y tambien las intcrrogantes quc los dis- 
cursos no responden: los tcmas de conversaci6n. 
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El tercer rasgo cs el drsorden creatAio. 
Desde afuera es visible la auscncia de contextos 
protocolares, y el grupo cs la cuerda que une a 10s 
hablantes, la cual es sostenida por ellos mismos. 
Se compara con la danza, que presenta un orden 
no reproducible desde fuera ni impuesto desde una 
de sus partes. 

El cuarto rasgo es la solvencia subietivn. La 
conversacibn produce grupo y sentido. Si este 
encuentro se welve incbmodo, es probable que 
consuma orden y transorme la conversacibn en 
intercambio de individuos solventes en sus pro- 
pios temas y se vuelva un conjunto de authnomos 
sostenedores de un acuerdo grupal. 

ccEducar es conversar: El educador es la con- 
versacionn, expresa Paulo Freire (citado en Canales, 
2002). 

En todas las formas en quc el sentido comun se 
desestabiliza o se graba a la f~~erza, la unica 
modalidad de regcncrarlo o interpretarlo es con- 
vershdolo. Ponihdolo enhe dichos de entendi- 
miento comun [Canales, 2002: 371. 
Este autor representa dc manera acerlada el 

proceso conversacional como objeto de investiga- 
cirin, principalmentc a travis del analisis de los 
discursos quc emergen en estos. 

A mod0 de rcflexi611, Scribano nos plantca: 
Creemos que profundizar nuestras miradas 
sobrc estas conversaciones para cl cntcndi- 
micnto puede constituir una estrategia para 
indagaciones que, teniendo coma base y tra- 
dici6n 10s grupos de discusibn, permita a los 
invcstigadores escuchar desde aquellos que, 
generalmente no tienen voces y a 10s cuales 
se les ha expropiado el sentido [Scribano, 
2007: 1261. 

RESULTADOS 
Anhlisis de las conversaciones grupalcs 

Se visualiz6 que la procrcacibn es uno de 10s 
pocos roles fijos que le qucdan a estos varones 
colectiveros para detinirsc hoy en dia. 

[Ser hombre cs] procrcar, tener hijos [Saul, 
46 afios]. 
Procrear es una de las cosas poh '3 [Carlos, 29 
aiios]. 
Este tipo dc discurso se acerca a una aproxi- 

macibn mis instintiva del varon, su funci61i rcpro- 

ductiva, como lo es en el reino animal la lucha por 
perpetuar la dcscendencia. 

Ser una persona que no so10 esta hecha para 
procrear, tambien es el tema de estar a cargo 
de la familia, dar sustento; es medio machis- 
ta en cste sentido, pero desde las tribus anti- 
guas ha sido asi [Ruben, 52 aiios]. 
Aqui sc observa una conshuccion distinta o, 

mejor diclio, con mayor elaboracih de lo que es . 
ser varbn, visto como un ser humano con un her-  
te designio historico de cumplir con el rol de cui- 
dadorisostencdor de la familia tanto a nivel 
economico como fisico. Dentro de esto, la protec- 
cihn de la familia a nivel econbmico surge como 
un elemento niuy importante que define a1 varon 
en su identidad masculina, y cuya exclusividad ha 
ido desapareciendo con la insercion de la mujer en 
el trabajo remuncrado. 

[Ser hombre es] scr responsablc cn la fami- 
lia, proteger a los que quicrc; para eso uno 
trabaja [Julio, 39 aRos]. 
El hombre ahora no es cl knico pilar; la 
mujer trabaja [Jaimc, 46 aiios]. 
Este nuevo escenario ha modi.ficado las pau- 

tas de organization del hogar y se ha nivelado el 
poder y la toma de deeisioncs, espccialmcntc cn 
las parejasjovenes, en la que los hombrcs son mas 
conscientes de estos cambios. Aun asi, al pareccr 
las parejas j6venes presentan menos resistcncia a 
estos cambios que las parejas de mayor edad. 

El hombre tiene la idtima palabra y a veces esa 
ultima palabra es mi, mi amom [Julio, 39 aiios]. 
Dentro de la resistencia a estos cambios, se 

obscrva la necesidad de algunos hombres de tener 
quc imponerse a la idea de la transfonnacion o a la 
resignificacih del rol de la mujer, e incluso de 
su importancia reconocida hoy en la organizacibn 2 S familiar. Parece que para algunos este hecho repre- - - 
scnta una especie de peligro a la nocibn de impor- =: - - tancia tradicional del ser hombre. El efecto de - - 
cstos cambios no sblo ha removido las estn~cturas 
tradicionales de dominaci6nisubordinacicin entre 
hombres y mujeres -lo que hasta hace pocos aiios 
era establ-, sino que tambien ha provocado rup- 
turas matrimoniales y diferentes conflictos, como 
lo mcncionan 10s siguientes participantes: 

Hubo un momento en que la mujer comenzb a 
trabajar; esto cost6 mucho. La mujer empezb 



a querer cambiar 10s siskmas cn la cam; dcbi- 
do a eso han habido aqui scparacioncs. Las 
mujeres han querido cambiar cl sistcma, pcro 
como hombre hay que poner 10s putitos sobrc 
las ies [Miguel, 60 afios]. 
Hace quince ahos cl hombrc cra el macho, el 
que traia a la casa y ponia las rcglas retando4 
a 10s hijos; despuCs cso cambici. En mi pri- 
mera pareja yo era el macho recio, pero en la 
segunda somos iguales. Los dos tenemos 10s 
mismos derechos, ya que el hombre no es el 
lodopoderoso y, si hay diferencias, las con- 
versamos [Saul, 46 afios]. 
[El cambio de roles comenzci] hace diez o . . 
quince afios ... S I ,  s~ ..., mas o menos, como 
diez o quince.. . [opinion de la mayoria]. 
Esto demuestra, ademas, que el comienzo de 

estos cambios sociales es reconocido consciente- 
mente por estos varones, y como lo manifiestan, se 
producen dcsdc hace aproximadamente quince aiios. 

La administraci6n del dinero, especificamen- 
te 10s gastos del hogar, es un tema a1 que le dan 
mucha relevancia y se ha vuelto un dilema para 10s 
hombres, pues cl acceso al trabajo por parte de la 
mujer ha puesto cn tcla de juicio cl lugar del hom- 
bre como administrador linico dcl hogar, cl cual 
era un rol heredado dcsdc la industrialization. 

Sigues haciendo tu labor como administra- 
dor, pero ahora se hace al 50 Oh, porque la 
mujer aporta dinero; por eso es mejor hacer 
un solo pozo. Yo pongo toda la plutn;5 se la 
entrego a mi mujer y ella la administra 
[Ramiro, 38 afios]. 
Uno d a  la plata pero no toda [Jose Carlos, 
5 1 aiios]. 
No hay que dark toda la plata [Javier, 39 afios]. 

22 Si poh' hay que dejarse un posito pa' uno - . - tambih [Jaime, 46 afios]. - - - - De esta manera deciden porno renunciar a la - - administracihn del dinero y la toma de decisiones. - 
Como no pueden negar la labor economics dc la 
mujcr, la aceptan como una condicion quc cccllos 
permitcnn. 

Yo no soy mnngoneao .~o  administro mi 
plata; doy lo justo y necesario [Jose Carlos, 
5 1 aiios]. 
Yo no considcro que entrcgar la plata sea ser 
menos hombrc. Yo administro mi plata pa- 

sindola a mi mujcr, porque ella sabe lo que 
falta y lo quc hay quc pagar. H a y  veces en 
quc uno incluyc a la  mujcr en decisiones por- 
que tiene mejores opiniones que uno en los 
negocios. Eso es administrar bien la plata 
[Ramiro, 38 afios]. 

Significados de paternidad 
Principalmente ven la  patcmidad como algo 

gratificantc, una oportunidad dc corregir las malas 
cxperiencias que tuvieron ellos cn su propia crian- 
za, reemplazandolas por estilos mas ccrcanos y 
con mayor contact0 afectivo. 

Yo  soy chocho7 con mis hijas. Tengo trcs; Ics 
intento dar lo que yo no recibi. Se me ha hecho 
fhcil: soy super cercano con ellas, las cuido y 
les preparo la com~da [Carlos, 29 afios]. 
Mi  papa era milico,hon eso te lo dig0 todo. 
Incluso nos hacia formamos en mi casa, for- 
mamospoh '; ahi con mis hermanos nos formi- 
bamos. Yo dijc: ctEsto nunca va a pasar en mi 
casa)), y por cso soy asi con mis hijos [Ramiro, 
38 afios]. 
Mi papa era marino; yo por eso di.ie: ccNunca 
serC navegantc, porque no quiero que le falte 
padre a mis hijos)) [Alexis, 38 afios]. 
Tus hijos van a haccr las cosas buenas que th 
haces y corregir las malas, asi mejoran sus 
relaciones con sus parcjas y sus matrimonies 
[Ramiro, 38 afios]. 
En esta reproducci6n dc cstilos de patcrnidad 

se dan cuenta de 10s cambios que 10s hijos van 
teniendo tambih, product0 de la transfonnacion dcl 
sistema familiar complete, con modelos horizonta- 
les de crianza, en 10s que se ven relaciones mas cqui- 
tativas que antafio en la distribuci6n de poder. El 
hijo o la hija crece en este ambienk y respondc con- 
forme a ello. Los varones, por su parte, se dan cuen- 
ta de las exigencias que tienen, tanto por parte de 10s 
hijos como de sus esposas en la presencia que hoy 
dcbcli tcner cn todo el proceso de hacer familia. 

El ticmpo en que estabas casado, Miguel, era 
el ticmpo del machismo. Ahora estamos en 
una elapa inas modema: ya no hay hijo-papa, 
tio-sobrino; ahora el hijo te da opiniones y Oj 
tienes que aceptarlas. Eso es una manera de 
afecto tambiCn. Antes, en cambio, si el 
cabro9 daba opiniones en m a  conversaci6n. 
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lo mandaban n acostar. I loy tlia, si -. . . _ . _ _ 
;ey%,,,&-:- .. el macho sc cac. cl hiio lo quicre 

igual porque el papi esta dispues- 
to a escuchar. Antes el papa era el 
macho y cuando se caia cra una 
caida desde muy alto [Ramiro, 38 
afios]. 
Los orimeros afios cs deleite. 
gozo, gracia con los hijos. A los 
15-16 es con~plicado porque se 
ponen flqjos y reclaman sus dere- 
chos. Yo me cri6 con mi mama sin 
un papi; por tanto, no sC cbmo 
deberia actuar como papi. [Saul, 
46 afios]. 
Uno saca los errores y los hace 
mejorar. Yo soy hijo dc minero; el 
campo es duro. No mc pegaban 
con correa;l0 era combo y patada. 
Era la manera de guiar a los hijos. 
Yo dijc: &so no va a pasarn; pero 
pesc a cso lo quiero y lo rcspeto 
[al padre] [Miguel, 60 afios]. 

Anilisis de 10s cuestionarios 
I ;y El cucstionario f i e  aplicado a 10s . .. . 

-4- diez participantcs de 10s grupos focalcs. A 

~ o n s k  de docc preguntasde alternativas, 
que se enfocan particularmente en alguna de estas 
tres Areas: aprcndizajes personales, relaciones afecti- 
vas y comunicacionales, y las temiticas abordadas en 
sexualidad y afcctividad con la faniilia nuclear. 

Del anBlisis de las respuestas sc pudieron 
desprender los siguientes resultados. 

Aprendizajes personales. Han surgido nue- 
vas pautas para definir a la inujer, lo que amplia el 
umbra1 de las capacidadcs remeninas. La mujer es 
concebida como mis ticrna, con una mayor fucrza 
emocional y biolbgica quc el hombre. Esto, a su 
vez, ha trastrocado la organization del hogar: se 
considera la casa como un lugar no exclusive de la 
mujer, a quien se lc rcconoce en la actualidad su 
importancia en el espacio pi~blico por tcner ahora 
una mayor capacidad laboral y econ6mica. Todo 
lo anterior provoca la modificaci6n de pautas 
internas de organizaci6n del hogar a partir dc este 
nucvo concepto que se tiene de la mujer, reflcjhn- 
dose en las tomas de decisioncs y discusiones que 

muestran una posicibn cada vez mis horizontal, cn 
las que tanto hombres como mu.jeres tienen igual 
protagonismo. 

Aun asi, estos varoncs no han incorporado 
nuevos elemcntos en la dcfinicion de si mismos, 
mas bien han caducado las ideas que referian a su 
condici6n de masculinidad asociada a la posesibn 
de poder absolulo cn el hogar. Sin embargo, todavia 
pcsan las detiniciones antagbnicas de masculinidad 27 
y feminidad, ya que les resulta muy dificil podcr - - 
integrar elemcntos femeninos cn la defimcion dc si - 
mismos, pues los considcran incompatibles. - - - 

Ademis, en relaci6n con el conocimiento cn 
temas de salud sexual y rcproductiva, se encontrb 
que existe una brecha cntrc lo que creen saber y 
lo que efeclivamente saben. Esto confirma los 
planteamientos dc Benavente y Vcrgara (2002), 
quienes dicen quc a los hombrcs dc clases popula- 
rcs les cuesta accptar st1 desconocimicnto en Areas 
dc afectividad y scxualidad. 
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Relaciones flfectivas y cornunicacionales. 
S e g h  las respuestas entregadas por 10s varones, 
no existirian diferencias en la frecucncia y calidad 
del contacto afectivo hacia los nifios o bacia las 
nifias, expresandose principalmente por palabras y 
abrazos y en menor grado por regalos y miradas. 

Todos los participmtes creen que 10s padres 
deberian estar a cargo de la educacion scxual de sus 
hijos, siendo los menos 10s que considcran relevante 
la incorporacion de un tercero dentro dc csta tarea, 
como lo seria, por ejemplo, a lgh  profesor o los 
medios de comunicaci6n. Este punto llama la aten- 
c i h ,  pues si se considera lo mencionado anterior- 
mente (sobre el nivel de conocimientos reales que 
estos varones tienen frente a1 tema y lo que creel1 
saber), sumado a que la mayoria de cstos padres no 
incorporan otros actores diferentes a cllos en la edu- 
cacihn sexual de sus hijos y que sc plantean desde 
una posici6n mas bien reactiva para cducar (esperar 
a que 10s hijos pregunten), levanla la sospecha res- 
pecto a la calidad y contenidos quc ellos incorpora- 
rim en este proceso de educaci6n sexual en sus hijos. 

Rmaticas abordadas en sexualidad y afbctivi- 
dad con la familia nuclear. La rclacion educativa 
con 10s hijos varones en tomo a la afectividad y 
sexualidad es precaria. Cuando cxiste, casi siempre 
se limita a un discurso acerca dc salud sexual y pre- 
venci6n del embarazo que, como pudimos consta- 
tar, no es de muy buena calidad y no incorpora el 
desarrollo de vivencias correspondientes al ambito 
afectivo en ninghn caso. 

Al parecer, 10s padres tendrian una mayor 
disposition a tratar estos temas con sus hijas que 
con los hijos varones. Se aprecia en sus respuestas 
que ademas de habblar sobre la prevencibn de 
infecciones y embarazo, incorporan elementos 

28 afectivos en su educacibn y, como tema infaltahle, 

- - las aclaraciones y dialogo sobre la menarquia. - - - - NOTAS - - 1 La prescnte investigacihn se desirrroll6 dcntro del marco del 
D i ihnado de Srxologia (Consejeria y educaciiin tcrap6utica)), 
dictado en la Universidad Santo Tomis, Sede Puerto Monlt, por 
el lnstituto de Ciencias Sexuales, Chilc. 

2 Se cntiendr cnmo rolecfiveros a aquellos lhombres clue trabajan 
cn el Lransporte de pasajcrns en autombviles, los cuales tienen 
recorridos definidos dentro de la ciudad. En este estudin se tra- 
baj6 con i iez varones heterosexuales con hijos, que petenecen 
a dos lincas dc rccorridX en Puerto Muntt y que bordeaban los 
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Con base en lo cxpucsto, podemos concluir 
que 10s varones colectiveros poseen u11 concepto 
de masculinidad conscicntes de la fragilidad que 
kste encierra y de 10s cambios que ha experimen- 
tado en el hltimo tiempo (de diez a quince afios), 
lo que concuerda con las tcorias de la crisis en la 
identidad masculina y que, en sus casos, los ha Ile- 
vado a la redefinicion del concepto de lo femeni- 
no que en un principio aprendieron, asi como una 
readecuacibn de la fonna tradicional de organizar 
y llevar el hogar. 

No obstante, todavia se pueden encontrar 
discursos que respondcn a un modelo de sociedad 
patriarcal clasico, cs decir, varones en propiedad. 
De la misma fonna, se cncuentran nuevos discur- 
sos de varones situados en una perspectiva mas 
colaborativa con la mujer, en la que se dan relacio- 
nes horizontales. 

Existen difcrencias cntre la calidad de infor- 
maci6n queen matcria de salud sexual y prcvencion 
de embarazo cfectivamcnte poseen y la que creel1 
saber, mostrando adcmhs contradicciones entrc 
las opinioncs quc guardan cn torno a la educacion 
sexual de sus hijos y como ellos efcctivamente 
intcrvicncn en ella. Dcstaca la falta de considcra- 
cion cn incorporar otros actorcs al proceso cducati- 
vo de sus hijos, o apoyarse en cllos. 

Los varoncs colectiveros le atribuycn signi- 
ficados positivos a la paternidad, percibihdola 
como una oportunidad para corregir 10s modclos 
de crianza que les toc6 vivir, con la incorporacion 
del contacto y la cercania dectiva. Ademas, valo- 
raron 10s espacios de conversacion que emcrgic- 
ron a proposito dcl prescnte estudio, y surgib la 
posibilidad dc rcplicarlos cntrc ellos mismos y con 
sus fa~nilias nuclcarcs. 

veinlinuevc y scscnta aiios, dc un nivel socioecon6mico baju y 
tnedio-bajo. 

3 Poh' es un moclismo chileno que equivalc a pues. 
4 La palahra r m r  rs un morlismo chileno que equivale a r e p  

fiar. 
El modismo plata es equivalente a dinero. 

"I modismo chilcno rnangoneao sc refcre al hombre que es 
mandado y somelido por la mujer. 

7 El  mudismu chochu es equivalente a carifioso o meloso. 



0 El modismo milico es cquivalente a rnilitar. '"El modismo rurrea liace rcfcrcncia .II rinrurdn de c u m  
El modislno whro  hacc rdcrencia al nit50 o joven. 
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