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INTRODUCC~~N 

L os efectos del genero sobrc 10s hombres tiendcn 
a ser invisibles. Ello tiene que ver con la poca 

atencion que se le ha prestado y con la posicibn 
hegenionica que el sistema dc ghero  atribuyc a los 
varones. Ni en Espafia, ni tampoco en el rcsto del 
mundo, existen amplios interclasistas ~noviniicntos 
de hombres' que fomentcn cl analisis critico de lo 
que ha venido en lla~narse mascu1inictade.s. Este 
ultimo concepto cs un instrumento sociologico y 
politico que aim esti en construccibn. El segundo 
factor que retarda cl anilisis critico dc las conse- 
cuencias del gbnero cn 10s hombres cs su invisibili- 
dad. Michael Kiinmcl (1) afirma quc el gknero es 
tan invisible para los hombres como la ram para los 
blancos, porque los privilegios quc se brindan a 
quienes forman park de los yupos hegembnicos 
desincentivan la rcvisi6n critica de la situation 
social en que sc cncuentran. Asi pucs, 10s estudios 

4 sobre masculinidades son recientcs, y su inclusih - en el programa teorico e investigador de las cicn- - 
cias sociales pucde datarse en la decada de los - - - noventa del siglo XX.2 - 

La sociologia del genero en EspaEa ha prio- 
rizado el anilisis de las desigualdades sociales que 
dectan a Ins mujeres, prestando nienor atencih a 
otro tipo dc desigualdades dc ghero:  las masculi- 
nidades, 10s transgenerismos, la homofobia y la 
cuestibn lesbigay. En estas paginas se detalla un 
panorama sobre la situaci6n cstatal e internacional 
dc 10s estudios socioiogicos sobre masculinidades, 

al tiempo quc se presentan algunos relatos politi- 
cos que los varones e s t h  produciendo sobre el 
modo en que el genero coiidiciona su vida cotidia- 
na. Estos relatos se ban obtcnido en el marco dc 
siete gmpos de discusi6n fonnados por entre cinco 
y sietc hombres (heteroscxuales y gays) de entrc 
dieciocho y sesenta y cinco afios de edad. 

PANORAMA TE~RICO E INVESTIGADOR 
La publicacion cn la dkcada de 10s selcnta dc 

la obra de Nancy Chodorow (2) inaugura uu punto 
de vista identitario sobre las masculinidadcs que, 
principalmentc en los paises anglosajoncs, de- 
sar~ollan autorcs como Connell (3), Kauiinan (4), 
Kimmel (I),  Gilmore (5) y Segal(6), y Badinter (7) 
cn Francia. Estos trabajos coinciden en sefialar la 
gran divcrsidad de formas de ser hombre, asi como 
la existencia de masculinidades hegcmbnicas y sub- 
altemas. Tambih teorizan las relac~ones de poder 
intramasculinas, de mancra quc hacen visiblcs las 
desigualdades y el ejercicio dcl poder de unos 
hombres sobre otros, para rcsaltar que no todos 
los hombres son violentos y que tampoco todos son 
poderosos. Una posici6n parecida pucdc encontrar- 
se en 10s trabajos de sociologia francocanadiensc 
de Welzer-Lang (8, 9). 

Las criticas que suelen hacerse a los estudios 
identitarios son dos. En primer lugar, problemati- 
zan cuestiones comuncs en el primer mundo (la 
identidad) que son rnenos rrecuentes en el resto 
del planeta (10); y en segundo lugar, a menudo 
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cstablecen una relacion simple entre masculinidad 
y violencia (I I). 

En cualquier caso, las investigaciones identita- 
rias sobre 10s hombres impulsan lo quc Connell(12) 
dcnomina cl momento etnogr.Lifico; esto cs, el de- 
sarrollo de toda suerte dc trahajos sobre las distintas 
maneras en que 10s varones viven cuestioncs como 
la scxualidad y la salud sexual y reproductiva (13, 
14, 15, 16, 17), el cuerpo y el deporte (18, 19), la 
salud (20, 21), la domesticidad y la patcniidad (22, 
23,24), y la violencia (25,26,27,28,29,30,3 I). En 
Espiiia, ese momento etnografico lo inauguran 10s 
trabajos pioncros de Stanley Brandes (32) y de 
Vicent Marques (33, 34), desarrollados luego por 
Valcuende y Rlanco (35). Vicent Marques, ademis 
dc inipulsar cl analisis dc las relaciones dc la mascu- 
linidad con el poder, lidera 10s primeros grupos de 
hombres. Mas adelantc, Enrique Gil Calvo (36) 
insiste tanto en la cuestion de las desoricntaciones 
identitarias comd en las estrategias quc 10s hombres 
desarrollan al respecto (37), mientras que Gasch 
(38) analiza la relaci6n entre masculinidad y homo- 
fobia entre varones adolescentes."a1nbi611 son rele- 
vantes distintos trabajos realizados en America 
Central y del Sur quc, en el rnarco de la Facultad 
Latinoainericana de Ciencias Socialcs (FLACSO), 
incorporan las cuestiones de ram y ctnicidad a1 an& 
lisis de las masculinidades (39,40),4 asi como pro- 
yectos de investigacih de alcancc europeo como 
10s prcsentados por Abril y Romcro (41). De igual 
modo, hay que sefialar las aproximaciones psicoso- 
cialcs de Bonino (20, 42), las procedentes de 10s 
estudios culturales que presentan Segarra y Carabi 
(43) y las histbricas de Mossc (44). En cuanto a de- 
sarrollos tebricos, son importantes las aportacioncs 
de Seidler (45) y de Kimmel (46), y las mAs recien- 
tes de NGez Noriega (47) y de Menjivar (48). 

La nocibn de masculinidades estir inmersa en 
un debate que tiene carscter transdisciplinar y plu- 
ritcmhtico. Por eso sigue abierta la discusibn sobrc 
si 10s estudios de homoerotismos masculinos pue- 
dcn o no incluirse en tal denomination. En estas 
paginas se asume que la homosexualidad es una 
forma erudita y culta (o cientifica, si sc prefiere) 
de homofobia que, en nucstra sociedad, define una 
mb de las diversas fonnas de ser hombre. Por eso 
se considera que esa clase de perspcctivas pueden 
entendersc como formas especificas de estudios 

sohre varones. Los estudios sobre homoerotismos 
masculinos sc han desarrollado tanto desde la 
sociologia de la scxualidad como dcsde 10s estu- 
dios gays y lesbianos. 

Es un lugar comun afirmar que el ghero  
es un sistema relational, pero hay quc insistir en 
que en su formulaci6n judeocristiana y mnsulma- 
na no es universal. Resulta inadecuado proyectar 
el modelo de ghcro  binario propio dc nuestras so- 
ciedades a otros contcxtos culturalcs o hist6ricos. 
La masculinidad cs un producto social que cambia 
a lo largo de la historia (3, 6). Hay sociedades que 
tienen mas de dos generos (49, 50), y otras en las 
que sus manifestaciones concretas poco tienen que 
ver con las nuestras. Cada cultura produce sus for- 
mas particulares dc gknero y, corno afirma Ven- 
drell (lo), es etnocCntrico convertir el problema de 
la identidad masculina occidental cn un problema 
antropolbgico (cs decir, universal). Los informes 
etnogrificos (5, 50) rnuestran que 10s ritos de ini- 
ciacibn, las ordalias y las pruebas respecto a la 
virilidad existcn cn muchas partes y que suelen ser 
muy auras. Pero de ahi no puede inferirse que esas 
culturas reproduzcan nuestros modclos de mascu- 
linidad. Hay muchas sociedades que no conocen la 
rnasculinidad como Occidente. 

La problcmatizacibn de la masculinidad sc 
ha producido alli donde la reivindicaci6n politica 
denuncia 10s efcctos de la discriininaci6n de g h e -  
ro. Sin embargo, el concepto de masculinidad cs 
un producto occidental que esta en proceso de ela- 
boracibn tcbrica, politica y social, y no puede 
extrapolarsc sin mhs a todas partes. Sin embargo, 
en el marco dc la aldea global, la problematizacion 
de la masculinidad se ha exportado mediante la 
formaci6n politica y la consiguiente occidentaliza- 
ci6n dc las dites de todo cl orbe. La masc~llinidad 5 
es un concepto sociol6gico de tipo instrumental I 
que ticne su origen en el kminismo y en el movi- = - 
micnto gay, y s i ~ e  para rcflcxionar sobre el g h e -  =: - 
ro corno elemento de estructura social. Pcro la 
cucstibn de la masculinidad es un asunto occiden- 
tal (de origen sobre todo anglosajbn) irrclcvante 
cn la mayoria de las socicdades del planeta. Pese a 
que existen muchas fornias de domination mascu- 
lina (51) con consecucncias sociales importantes, 
la problematizacih de la masculinidad hegemhi- 
ca sigue siendo un asunto, minoritario que a h  no 
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ha sido plenatnente formulado y no genera preocu- 
pacihn en todas partes. 

DEFlNlClONES Y CONCEPTOS 
En nuestra socicdad, la niasculinidad hege- 

m6nica es el resultado dc una cstrategia politica 
mediante la cual cicrtos varones se reconocen y sc 
respetan entre si. Se trata dc una alianza implicita 
que se expresa yacias a la cxpresibn ritual y vcr- 
bal del sexismo, dc la misoginia y de la homofo- 
bia. La masculinidad cs una forma de complicidad 
entre varones en la quc las mujcres y 10s homo- 
sexuales (y tainbiCn los calzonazos y 10s miedicas) 
son los otros, a quicncs sc asigna un estatus social 
inferior. Hay quc cntendcr la masculinidad como 
cl resultado dc las cslructuras de gbnero (tanto 
sociales como simb6licas) que organizan la idcnti- 
dad y los roles de los varones, al margen dc que 
cumplan o no los modelos de ginero socialmerite 
prcvistos para ellos. La masculinidad cs un todo 
quc cngloba tanto las nonnas de gknero como sus 
dcsviacioncs. La masculinidad incluye tambiin a 
los hombrcs quc vulneran las normas dc ghero ,  

6 incluycndo a homosexuales o gays. Al fin y a1 - cabo lo quc los psiquiatras llaman homosexuali- - - - dad masculina es una mis  de las mi~ltiplcs formas - - - de ser var6n que hay en la sociedad. - La masculinidad es una idea, un ploducto his- 
thrico, una invencihn en la que las hormonas y la 
fisiologia sexual juegan un papcl sccundario (por 
no decir nulo). Sin embargo, para cntender la mas- 
culinidad hay quienes siguen explorando 10s cucr- 
pos. Eso es tan absurdo coino hablar del aparato 
digestivo para entender la gastronomia. Asi pucs, es 
preciso estudiar la pasculinidad dc manera histon- 

ca: analizando las relaciones dc podcr que penniten 
subordinar a quienes no sc ajusta~i al niodelo (sean 
m~~jercs, otros varones, o bicn hanscxuales o trans- 
gencristas). La ~nasculinidad esta hecha con 10s 
significados que le alsibuyc cada sociedad. Por eso, 
para cntender la masculinidad es preciso comprcn- 
dcr los significados y cl modo en que nuestra socic- 
dad gestiona el orden social. La masculinidad 
incluye lo que nucslra socicdad define como nor- 
mativo, bueno, ordcnado y rcconiendable para 10s 
varones, pero tambiCn cngloba lo que en ellos sc 
considera inadccuado, dcsordenado o abominablc. 
Sc trata de una dcfinici6n normativa: Ins sociedades 
dcfincn cbmo dcbcn scr los varones. El ideal de 
masculinidad cs un rdcrente que condiciona el dis- 
curso y quc, al niismo tiempo, genera las desviacio- 
ncs respecto al modelo establecido. Tan importantc 
como estudiar las nornias es estudiar las desviacio- 
lies, porquc cl analisis de estas hltimas pcrmitc 
conocer las condiciones de posibilidad que consicn- 
ten el cumpli~niento de aquellas. 

Las distintas clases de masculinidad deben 
situarse en su contexto hist6rico. Hay que hablar de 
masculinidad en plural: masculinidades. En las 
sociedades complejas existen masculinidades hege- 
m6nicas y otras que son subalternas. Existe una 
jcrarquia de masculinidades. La masc~~linidad hege- 
monica sc socializa, entre otras, en la cstructura 
social, ell la familia, en la escuela, en los medios de 
coniunicacihn y a travks del Derccho. TambiCn son 
rclcvantes al respecto el lcnguaje y la divisi6n 
social de trabajo. Sin cmhargo, quc cxista una mas- 
culinidad hegemhnicapermitc que existan otras que 
son subalternas. Son masculinidades devaluadas, de 
lncnor rango, con poco o nulo prestigio social. Los 
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maricas, los cobardcs, 10s ca17ona7os o los niiedicas 
son ejemplos de esto hllimo. Asi pucs, cl ghcro 
tanibih oprime y discrimina a los homhrcs, a~uiquc 
pocos varones son conscicriics de cllo. 

MASCULINIDAD: OPRESION 
Y DISCRIMINACION 

Es un error pensar quc los grupos tloniinantcs 
no tienen problemas. El gCncro, la ram, y la oricnta- 
cibn sexual son invisibles para los varones, para los 
blancos y para las gentes hctcrosexualcs respectiva- 
mcnte, pero eso no impide ~ L K  lcs afcctcn. La mascu- 
linidad hegembnica degada la vida cotidiana de los 
hombres. De ahi la necesidad dc claborar marcos tc6- 
ricos no sexistas clue visibilicen csas cuestioncs. La 
masc~dinidad atraviesa todo cl sistema social y con- 
ronna m a  suerte de aristocracia basada en cl ghcro. 
Quicnes no fonnan parte dcl circulo aristocrhtico 
padcccn distintos gados de discnminacibn. La mas- 
culinidad hegem6nlca implica LIII C S ~ ~ L I S  adquirido y 
no transmisible, en la que ciertos gr~~pos dc parcs sc 
autoatribuyen un estatus y un rango superior quc nic- 
gan a los demh empleando para cllo la homofobia. 

La homofobia es el dispositivo dc control 
social que marca los limites de gbncro prcscritos a 10s 
ho~nbrcs '~  que estignmtiza a quiencs no 10s alcanzan 
y tambibn a quienes los quiebran. La homofobia sc 
activa por exceso y por defecto. Sobrc iodo (pcro no 
solo) cntre varones jhenes y adolcsccntcs, cl gnlpo 

dc parcs sanciona las actit~tdcs y conductas conside- 
radas poco virilcs, usando caliticativos que degradan 
y cucstionan la masculinidad (ncnaza, cobarde, mari- 
ca, maricbn y calzonazos son cjcmplos de ello). Hay 
dos fonnas dc homofobia: la simple y la compleja. 
La homufobia simple implica odiar, temer y despre- 
ciar a 10s gays. Las rcivindicaciones politicas del 
~novirniento gay hacen quc nucstra sociedad se 
ocupc sobrc todo de la homolbbia simple y tienda a 
ignorar la homofobia complcja. Esta hltima sirve 
para cjcrccr cl control social sobrc los varones que no 
c~~rnplcn las normas de gCncro, sin que importe 
dcmasiado cuales son sus opciones crbticas. Los 
11ombrcs pasivos y sumisos son etiquetados de 
~naricas aunque sus practicas scan heterosexuales. 
Asi pues, la homofobia complcja no ticne que ver 
con la orientacibn sexual, sino con cl gbnero. Sin 
embargo, el movimiento gay sc ha apropiado de la 
homolhbia pesc a que esta afccta a todos los varo- 
nes y no solo a 10s homosexuales o gays. La homo- 
fobia compleja es una fonna sutil (pero cficiente) 
de opresion de genero a la quc 10s varones todavia 
no han dado respuesta coleciiva. 

Y es que 10s varones se asocian muy poco por 
el hecho de serlo. En EspaAa, las asociaciones de 
genero fonnadas por varones pucdcn clasiticarse en 
tres grandes apartados. En primer lugar. estin las 
asociaciones de separados y divorciados, cuyo dis- 
curso politico se centra en c~~cstiones relativas a los 
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procesos de divorcio y custodia de los hijos y las 
hijas; en segundo lugar, csth el movimiento gay; y 
finalmente estan 10s gmpos de hombres. Estos hlti- 
mos dcsarrollan un discurso politico intimista y 
dom&stico con cscasa proyeccibn en los espacios 
politicos phblicos. El rcsultado es que apenas hay 
varones que problcmalicen pitblicamente la mascu- 
linidad hegembnica y dcnuncien la opresibn de g& 
nero que de esta se deriva. Sin embargo, si es 
posible plantear algunos hmbitos de discriminacibn 
a 10s varones que nuestra sociedad aun no reconocc 
coma tales. En 10s sicte grupos de discusibn celc- 
brados, 10s varoncs han elaborado 10s siguientcs 
relatos politicos dc ghero en los que afinnan quc 
10s hombres padecen discriminacibn por serlo. - El fracas0 escolar es propio de niiios mis 

que de niiias, pero eso no se analiza en 
perspectiva dc ghero; a1 contrario, ccya es 
normal quc 10s chicos sean zoquetcs)). 
La sobrcrrepresentacibn masculina en las 
chrcelcs tampoco se analiza en perspectiva 
de gCncro; quc la proporci6n sea dc nueve 
hombrcs cncarcelados contra una mujer, 
tainbikn se piensa como aormal)). 
La no existencia de organismos phblicos 
(semcjantcs a1 lnstituto de las Mujcres) que 
se ocupcn dc la discriminaci6n de gCnero 
quc padecen 10s hombres, se entiende 
como injusta. 
La dcfinicibn social estereotipada (en la 
prensa y en los medios de comunicaci6n) 
dc la scxualidad de los hombres como com- 
pulsiva y simple, es descrita como ofensiva 
e insultante. 
La simplificacibn social estcrcotipada de 
10s varones (cctodos 10s hombres son igua- 

I Ics y piensan con los genitales~) tambibn es - descrita coma sexista. 

- - ' En Noruega existe la Asnriari6n lntcrnacional para los Esludios clc 

Hombres (IASOM). Se Lrata de una red international quc fumenla la 

perspectiva de gtnero aplicada al e lud io  de Ins varonei. En Ctlile, 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Tl.ACSO) cnurciina 

otra red con el mismo objetivo, Tambitn cstd la Red Europea de 

Hombres Profeministas, lidcrada desde Francia por Daniei W~lzer -  

Lang. Para el cam espaiiul hay que destacar el Programa dc Hombres 

pnr la !guald$ del Ayuntamiento dc Jcrrr, que coordina lost  Angc! 

I.ozoya, cuya pdgina web esbe visita oblisda. En ella puede consul- 

larsc la rcvisla cleclr6nica La rnanrana, publicada por Red 

En la Ley Intcgral contra la Violencia de 
Gbnero, la cxistcncia de distinlos tipos 
penales (faltas o dclitos) en funci6n del 
gbnero, tambiCn es dcscrita como injusta. 
La patemidad no conscntida se definc como 
una forma de violcncia de gCnero contra 10s 
varones que la socicdad no ha rcconocido 
todavia coma tal. 
La no definici6n de la hoinofobia coma 
forrna de violcncia de g6ncro se considera 
poco lbgica. 
Se exige una revisi6n del lenguaje y que 
ciertos thninos dejen de ser ofensivos, 
como llamar a alguien ccpaternalistan. 
Se insiste en que 10s hombres son maltrata- 
dos en 10s procesos de divorcio y en las 
cuestiones relativas a la custodia de la des- 
cendencia. 

Este breve dechlogo presenla algunas de las 
cuestiones tratadas en 10s grupos dc discusibn, y 
aunque no tiene carhctcr exhauslivo, ilustra cbmo 
la reflexi6n de ghero, en 10s grupos de discusibn 
forrnados par hombres, pcrmite claborar discursos 
politicos en 10s que 10s varones afirman sentirse 
discriminados por serlo. Pcse a quc la rnayoria de 
10s varones ctno cuestionan las formas de ser hom- 
bre con las que se identifican, ni 10s mandatos 
sociales que emergen dcl modelo dc masculini- 
dad)) (40), el dihlogo critic0 en estos grupos de 
discusi6n revela subjetividades masculinas que 
suelen ser socialmentc invisibilizadas. El sexism0 
afecta y discrimina a 10s varones dc modo seme- 
jante (pero no igual) a como lo hacc con las muje- 
res. Sin embargo, la perspectiva de gCnero sigue 
sin focalizar su inter& en este tipo de cuestiones. 
El panorama presentado en estas paginas busca 
llamar la atenci6n sobre ello. Habra que explorar 
mucho mas lodas estas cuestiones. 

lniernacional de Estudios sobre Masculinidnd~s, que sc coordina 

dusdc la Univcrsidad Aul6noma cle Puebla, en Mexico. 

2 Una completa bibliografia comenlada sobre la cuesli6n de la5 masru- 

linidades puede consultarsu cn wwwcitac.org 

3 En Espaiia, la producci6n sociol6gica sobre masculinidades es16 en sus 

iniclos: entrc 1990 y 2006 en la Revista Espariola dc 1nvcstig;lciones 

.Socinldgicas no hay ni un solo articuln al respectn. 

4 Al respecto tambitn pucde consultarse el nljmero 16-1 7 de la revisla 

Desdcato, monogr.5ficamenle dedicado a la cueiti6n de las divcrsida- 

des masculinas y sus rclaciones con la etnicidad. 
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