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INTRODUCCI~N 
a quiera de Pas hpocas o 10s momcntos li isth- 

ricos de la historia dc un pais sc cncucntra Cu 
cicterniinada por e l  bmbito gcogifico, las condi- 
ciones concretas de vida, los libbitos, las costum- 
brcs, la idiosincrasia y cl dcsarrollo dc las fucrzas 
productivas, entre otros aspcctos. A l  constihrir un 
componente de las condiciones sociales dc cxis- 

tcncia y estar regulada por normas y valores dc 
diversa indole, l a  fami l ia reproduce a pequciia 

escala los cambios y Ins transforrnaciones quc 
ocurren a nivel social. 

Segun l a  socicdad concreta de que se trate y 
10s factores culturalcs, Ctnicos y religiosos, entre 

otros, existe ~111a grali diversidad de tipos de fami- 
lias. Pueden la  institucihn y el  grupo fi tmil iar ser 

igualmente un lugar de choque contra las normas 

lnorales exislentes. Desde la raniilia se pueden 

rcsigniiicar las orienlacioncs dc valor quc se re- 

produccn cn otros gr~~pos. Es la instihrcihn fami- 

liar rcprod~~clora ylo crcadora clc una cultura 
potcnciadora del cambio y dcl cquilibrio dentro de 
los l i rni tes de un ordcn social cxistcntc. Asimismo, I I 
a lo largo de la historia cubana a nivel social y - - 
familiar sc han condicionado difcrcntes formas de - - - 
scr liornbrc,~ dcsigualcs reprcsentaciones histbri- .... - - 
ens dc ~iiasculinidadcs.~ 

A part ir  dc In hibliografia consultada sc 
tuvicron en cucnta algunos ejes analiticos quc pcr- 
mit icron el m i l i s i s  en rclacihn tanto con el cjcrci- 
c io de roles y los mecanismos de unihn cn parcja 
(matrimonio) como con los tipos de .famiha que sc 
establecieron y la  cstnlctura de autoridad dcntro 
dc esta. 
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CONFORMACI~N DE UN MODEL0 
DE MASCULINIDAD HEGEM~NICA 

DURANTE LA ETAPA DE LA CONQUISTA 
La historia de Cuba sentencia una delimitacihn 

6tnica de la que no podemos prescindir. D~~rante el 
periodo de la Conquista se pueden enconlrar tres 
bloques Btnicamente separables (el indigcna, el arri- 
cano y el espaiiol), con una diversidad dc costum- 
bres familiares que obedecen a diferencias cn su 
historia, cultwa y parentesco, entre otros (2), 

Familia aborigen 
La informacihn que se posec sobrc 10s abori- 

genes cubanos, se ha limitado en SLI mayor parte a 
las investigaciones proporcionadas por la arqueolo- 
gia. Los indigenas cubanos no edificaron grandes 
tcmplos ni ciudades. Los m b  dcsarrollados, los tai- 
nos (pertenecientes al gmpo Ctnico aruaco), cons- 
truyeron comunidades denominadas bateyes, con 
viviendas que llamaron bohios, caneyes y barba- 
coas. Con rcspcclo al funcionamiento familiar, 
scgi~n 10s est~tdios aparccidos cn el libro compilado 
por A m  Vera Estrada (31, dcbih predominar en la 
sociedad anterior a la Conquista cl nucleo econbmi- 
co dc base gcntilicia con sintomas de trhnsito al 
pahiarcado, en cl cual la mujer ocupaba un lugar 
significativo por su centralidad en los procesos pro- 
ductivos y rcproductivos; en el sistema de matriar- 
cado vigcnte cntre ellos, las figuras del padre y de 
la pareja de la madre no eran coincidentes. 

Se constatb en la busqueda bibliografica rea- 
lizada la existencia del matrimonio, que entre 10s 
tainos poseia caracteristicas muy peculiares. La 
presencia del tipo de ctmatrimonio general)) era cl 
matrimonio de parejas, el cual tenia carhcter dura- 
dero, aunque libre de disolucibn por ambas parks. 

12 Para un matrimonio, el jefe abria las negociaciones - matrimoniales y se exigia la presencia de un princi- - 
=: pal para conseguir el consentimiento del padre, a - - - quien habia que obsequiar con un regalo en alimen- - 

tos u otros productos. En ese sentido, el mahimonio 
se realizaba como un equivalente a la ctcompra de la 
novia)) y el no cumplimiento dc esc acuerdo lleva- 
ba a guerras entrt: las comunidadcs. 

A 10s caciques o reycs les era pcrmitida la poli- 
gamia, aunque una de las csposas se consideraba la 
principalr La poligamia se expresaba atendiendo a 
una cierta jerarqda dcntro de la organizacibn social: 

[...I los caciques y sefiores que sou dc csta 
gente tienen y toman cuantas mujcrcs quie- 
rcn. v si las pueden haber clue lcs contcnten 
y bien dispuestas, siendo mujcrcs dc linaje, 
hiias de hombres principales dc su uaci6n y 
lengua [. . .] per0 cuando de las tales no hay, 
toinan las que mejor les parccen [...I por- 
quc puesto que 10s caciques tcnian seis e 
sietc mujeres e todas las que mas querian 
tener, una era la mas principal [. . .] [4, cita- 
do en 21. 

A diferencia de otros colonizadores como los 
ingleses, que no admitian el mestizaje por consi- 
derar impuras otras rams que no f~~esen  la suya, el 
espafiol carecia de prejuicios racistas y por ello se 
formaron matrimonios mixtos dc hombres espafio- 
les con mujercs indigenas. 

La bibliografia consultada pcrmitib conocer 
que es posiblc la cxistcncia dcl fenomeno de la 
homosexualidad cn la sociedad taina. La homo- 
sexualidad masculina cra algo gcneralizado en las 
Antillas; a quicn hacia el papcl dc mujer se distin- 
guia por llevar naguas: 

Y asi, habcr dc sabcr quc cl que dellos es 
pacientc o loma cargo dc scr mujer, en aquel 
e dcscomulgado acto, lc dan luego oficio de 
mujer, e trae naguas de mujer [ibid.]. 

Estos elementos permiten suponer que exis- 
tia y sc rcproducia entre 10s aborigenes un modelo 
traditional de hombre que apuntaba hacia cier- 
tos privilegios y poderes masculines: ser jefe 
(caciquc) y poseer derechos a la poligamia y de 
compra de la futura esposa. Las caracteristicas 
antes enunciadas sobre el act0 matrimonial ofrece 
cierta informacibn sobre 10s roles establecidos para 
ambos sexos en dichas sociedades. 

La existencia de la homosexualidad como 
aparente acto ccperverson, ctdepravadon, ccmalon 
hace pensar que a1 aborigen homosexual sc lc atri- 
buyen poderes asignados a la mujer, signos de 
supuesta ctdebilidad)) fcmcnina, llevar detcnnina- 
dos atributos y realizar algunos oficios propios de 
las mujeres. 

La Corona cspafiola impuso a 10s nuevos tcnito- 
rios un sistema de herencia basado en la costumbrc 
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europca, segi~n la cual el apcllido y la 
herencia se transmitian por la via 
paterna. El tema dcl matrimonio, las 
fonnas dc alianza y los mccanismos 
de la hcrencia constituycron patro- 
nes difcrcntes a las nomativas e m -  
peas quc se impusieron. La impronta 
de la colonimc16n cspafiola en Cuba 
produjo la insta~~racibn de un modelo 
de familia patriarcal y, con este, de un 
tipo dc hombre tradicional portador de 
patroncs estereotipados y tabues. 
Como cs sabido, a partir de laconquis- 
ta de Cuba, en unas pocas dCcadas 
heron pdcticamcnte extenninados 
los aborigenes por 10s espafiolcs. 

CONFORMACI~N DE UN 
MODEL0 DE MASCULINIDAD 

HECEM~NICA DURANTE 
LA ITAPA COLONIAL 

Familia esclava 
Desde 15 15, aproximada- 

mentc dos siglos antes dc que se 
iniciara el desarrollo de las planta- 
cioncs amcareras, estuvicron en- 
trando esclavos cn Cuba. A partir de 1790. cn solo 
treinta afios, f ~ ~ e r o n  introducidos en Cuba mis 
esclavos africanos que cn el s igh y mcdio ante- 
rior. Con una poblacihn que en 1841 superaba ya 
el mi11611 y medio de habitantes, la Isla albergaba 
una sociedad suinamente polarizada: cntre una oli- 
garquia de terratenientes criollos y grandes co- 
merciantes espaiioles y la gran masa esclava, 
subsistian las disimiles capas medias, integradas 
por n e p s  y mulatos librcs y los blancos humildes 
del campo y las ciudades. En este sentido se puedc 
hablar de diferentes tipos de esclavitud, lo que 
permite referirsc a la existcncia de divcrsas formas 
familiares que se establecieron (5). 

En algunas investigaciones sociales convino 
constatar que probablemcnte la mitad de las fami- 
has dc pobres recursos dc la 6poca colonial cuba- 
na cran nuclcares; y la otra mitad, diferentcs 
variantes de la familia cxtendida (6). Cualquicra 
de las variedades existcntes poseia como dcnomi- 
nador comim el vinculo con el hombre, cabcza de 
familia. La condici6n racial tambih detcnnino el 

tipo dc organiz;1ci6n fkrnili;~~: I C I  papcl dc la Iglcsii~ 
y cl listado fue li~nda~nental en la pkdica de la 
conccrtacihn de matrimonies legales y monbga- 
mos, pero la situacion econ6mica de la mayoria dc 
la pohlacibn, el cstahls social y la tendcncia hist6- 
rica hicieron predoniinar uniones conscnsuales cn 
la poblaci6n de color, incluidos los esclavos. 

Aunque un csh~dio dc Moreno Fraginals dio 
por sentado quc cn las plantaciones dc Cuba no 
hubo familias csclavas (7), sc han encontrado otras 
publicaciones quc discrepan de la anterior afi~ina- 12 
ci6n y sehlan quc, a pesar de los altos indices - - 
dc masculinidad quc ocasionaban una marcada dcs- - - - 
proporcihn scx~~a l  y las agotadoras jornadas de s - 
babajo, existicron fa~nilias de esclavos in te~~adas  
por padre, madrc, hijos y ahijados, madrinas y padri- 
nos y otros pnricntes por afinidad. Asimis~no prcdo- 
minaron relaciones poligamas entrc los esclavos, 
celos, adultcrios, crimencs y abusos (5). 

De igual forma prcdomin6 cn las familias 
esclavas la tradicional divisibn dcl trabajo por 
sexos y cdades, similar a la quc cxistia cn sus 
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regiones de origen. Cuidar a los niiios, cocinar y 
lavar habian sido en todas las culturas de cse con- 
linente oficios de mujeres; para 10s hoinbrcs csta- 
ban reservadas la cam y algunas tareas agricolas. 

La preservation del tipo de familia csclava 
basada en un modclo patriarcal tuvo su impronta 
no solo en la cullura cspafiola heredada dc la co- 
lonizacibn; su orlgcn se remonta tambii'n a la 
idiosincrasia adquirida, transferida y conscrvada 
de 10s paises de proccdcncia, dc donde f~~cron  
usurpados hombres y mujcrcs quc rucron convcr- 
tidos en esclavos. La unihn de un Iiombrc y una 
mujer tenia en ~ f r i c a  significados mt'iltiples, y 
las nociones del disfn~te sexual, la procrcaci6n 
y el modo de establecer relaciones faniiliares 
variaban de un pueblo a otro (8). Es sabido ctque 
entre 10s ibo, en el llaniado viejo Calabar, actual 
Nigeria, se reservaban las hijas de los jefes desde 
muy niiias, para fuh~ras alianzas con otros jefes 
de tribus vecinasn (9). 

De esta manera la familia esclava condicionh 
una forma histbrica de masculinidad hegem6nica3 
en la que la superioridad y la supremacia masculi- 
nas, diseiiadas desde 10s estamentos de poder, con- 
trapusieron a la mujer como mero objeto de uso 
sexual, procreation y negociacion. 

Familia espaAola 
La sociedad que surge en Cuba a partir del 

entrccn~za~niento de espaiioles, indios, africanos y 
otros cmigranles, dej6 atris las culturas originarias 
para dar paso a una mezcla, criolla, totalmente 
difercntc. En la genesis de la nacihn cubana, 10s 
inmigrantcs hisplinicos poseen un valor especial, 
pues csta emigraci6n constituy6 sociedades abier- 
tas tambii'n a 10s naturales del pais. Incidi6 en ello 

14 el carktcr csencialmente masculino de la inmigra- - cibn, razhn por la que muchos peninsulares se - 
z unieron (legal o consensualmente) con mujeres - - - oriundas dc C~lba, con quienes tuvieron hi.jos. - La tipica empresa capitalists que prosper6 en 

el siglo xIX cubano con mano de obra esclava, dio 
como resultado la confoniiaci6n de una rica bur- 
guesia constih~ida por acaudaladas familias dc 
hacendados y tcrratcnicntcs csclavistas. Consi- 
derando las cstn~cturas dc la kpoca colonial, la 
conservaci6n dc costumbres, la transmisihn de 
valores,'las diferencias por epocas, regioncs y 

divergencias econ6micas, y las de razas y clascs, 
se puede detcnninar que existi6 una diversidad de 
tipos de organizaci6n familiar. 

La familia patriarcal criolla, en un estah~s 
social superior e integrada por una amplia red 
parental, atianzo un modelo de familia dcl haccn- 
dado con una estructura clisica dc matrimonio 
compuesto por u n  hombre, una mujcr e hijos dcri- 
vados de la union matrimonial. A ello se unc una 
multitud de esclavos y frecuentcs paricntcs u otros 
allcgados que participaban dcl negocio familiar. 
Estc modclo patriarcal, importado por 10s coloni- 
zadorcs ascntados desde el siglo X v n ,  para quic- 
nes la familia era un lugar cerrado y cohesionado 
y refugio contra el mcdio, fue consewando scnti- 
mientos filiales, tradiciones, leyes y costumbrcs 
(5). Se recalcaba la importancia de constituir un 
hogar, sustentarlo, y atcnder, criar y educar a los 
hijos como parte fundamental de las funciones que 
la familia debia cumplir. 

La existencia de uniones de conveniencia 
proporcionaba que las mujeres llevaran Ins des- 
ventajas. No era bien visto que una mujer blanca 
se uniera a un hombre quc no pudiera proporcio- 
narle a1 menos un estatus similar al de su familia 
de procedencia. Tampoco podian aspirar a un 
matrimonio si sus padres no estaban en condicio- 
nes de proveerlas de una dotc conveniente y abun- 
dante. Asimismo, resultaha lhgico este tipo de 
matrimonio teniendo en cucnta que las mujeres 
espaiiolas siempre fileron cscasas en America. El 
matrimonio sigui6 constituycndo un pacto con el 
mero inter& de perpetuar cl patrimonio familiar y 
extender las redes que lo conectaba con el entra- 
macio social. Igualmente sc convirtib en un reflejo 
de la cultura patriarcal institutda. Brind6 pocas 
posibilidades a la mujer y, i,por qu6 no'?, a1 hom- 
bre de elecci6n. 

Durante toda la 6poca colonial se conso- 
lidan costumbres y tradicioncs durantc mucho 
tiempo conservadas, que marcan a gencraciones 
poslcriores y mantienen el mismo eslalus patriar- 
cal. Se fortalece el absoluto predominio del hom- 
bre sobre la mujer, dado que la mixima autoridad 
era cjercida por el padre, a quien se supeditaban 
todos 10s demis miembros, aun en aquellos lioga- 
rcs en 10s que la ~nujer iambikn aportaba parte dcl 
ingrcso familiar. Igualincntc en ella recaia la res- 
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ponsabilidad principal de preservar el h e n  nom- 
bre de la familia. 

Pamilia Brabe 
La evidente prcscncia de moriscos en America 

t~rvo su reflejo en Cuba, pues llegaron al pais, a par- 
tir de la segunda mitad del siglo xlx y hasta la pri- 
mera del XX, libancses, palestinos, sirios y, en 
rnenor escala, egipcios, libios, argelinos y yemeni- 
tas. Como tantos inmigrantes, la mayoria de los ara- 
bes salian de sus tierras por razones econ6micas. 
Un gran porcenta,je eran hombres entre catorce y 
cuarenta y cinco afios, cntrc otras razones porque 
las sociedades de dondc provenian no dejaban a las 
mujeres viajar solas (10). 

En las familias de formaci6n tanto homage- 
nea como mixta, la autoridad patema era evidente. 
Se mantuvieron tradiciones o costumbres traidas o 
heredadas del pais dc origen, entre las que resaltan 
que las esposas no podian trabajar en la calle, solo 
cn labores domMcas y en la crianza de los hijos; 
al extremo de ni siquiera permitirseles salir a bus- 
car viveres para el hogar. Las hijas tambien secun- 
daban 10s oficios dom6sticos (cosian, cocinaban, 
tejian, ...) para SLI posterior desempeiio como 
hacendosas esposas, s e g h  sus primordiales aspi- 
raciones, al ser casadas con ccpichones)) o descen- 
dientes que mantuvieran los apellidos (11). No 
existia para las mujeres independencia econ6mica, 
pues dependian completamente de sus esposos. Se 
dice que 10s padres eran apegados a las hijas, las 
protegian mucho, no les permitian enseiiar su 
cuerpo con ropas transparentes ni tirantes, cscotes, 
sayas cortas; a las mujeres les correspondia llevar 
casi siempre medias que les cubrieran las piernas. 
Los hombres no debian ir a la cocina, ya que cra 
un asunto solo de mujeres; mantenian la casa eco- 
n6micamente y tomaban las decisiones. Los hijos 
varones laboraban ayudando en los negocios dc la 
familia. A 10s hermanos varones se les concedia 
cierto dominio e independencia por encima dc las 
mujeres. 

Dentro dc la educaci6n transmitida por parte 
de 10s matrimonies arabes a los hijos, se encontra- 
ba la costumbre de que quien abrc la puerta de la 
casa cuando alguien llama debc ser la persona 
mayor, micntras que 10s mas j6venes deben per- 
maneccr CII el interior de la misma. 

Las relaciones entre todos los mienibros de 
la familia eran cordiales, de respcto; al padre se le 
trataba de usted, en sefial de autoridad central. Los 
padres eran mayormente quienes cscogian los pre- 
tendientes de las hijas, y debian scguir durante el 
noviazgo todo el rigor de la peticion de mano, las 
visitas semanales con la presencia de la familia 
y el intercambio de alianzas, am611 de que las hijas 
debian llegar inc6lumes a la uni6n marital, previa- 
mente dignificada con la nibrica dcl acta matrimo- 
nial y la boda o festejo con trajc blanco, velo y 
todo el atuendo propio de la cclcbraci6t1, como 
estaba instituido tambien en el pais. 

Era considerado un deshonor para una mujer 
irabe o descendiente rechazar a un pretendiente de la 
misma nacionalidad escogido por sus padres. Estas 
uniones entre Arabes, en muchos dc 10s casos, tenian 
una marcada connotacibn econbmica, de consolida- 
ci6n de fortunas y bienes entre familias. Empero, la 
misma inequidad existente entrc sexos hizo casi 
omisa esta tradition y provoco el casamiento cada 
vez m b  acrecentado de nativos (hombres), y mucho 
m i  de descendientes, con cubanas de la raza blanca. 

En general, la presencia~arabe en Cuba pose- 
y6 su expresihn en el cntomo familiar antes des- 
crito. Se reproducen en las familias Arabes algunas 
caracteristicas constatadas en 10s estudios antes 
analizados en las familias aborigenes, esclavas y 
espaiiolas: la existencia dc distorsiones en las pau- 
tas de crianza Pamiliar rclacionadas con el ejerci- 
cio de la autoridad, cxprcsadas en una autoridad 
posesiva y salvaje por parte de la figura paterna 
o masculina. Con respccto al ejercicio de 10s rolcs 
hacia el interior del scno familiar, se fonnula 
la existencia de distribucih desigual de tarcas, 
responsabilidadcs y rolcs para hombres y mujcrcs. 

Pamilia china 
I4  - - 

A mediados dcl siglo Xx cmpezaron a llegar a - - - 
Cuba en gr,andes contingentes una oleada de perso- =: - 
nas de origen chino con el objetivo esencial de suplir 
la falta de mano de obra en las plantaciones azucare- 
ras cubanas. A1 prohibirse la trata negrera, se buscb 
mano de obra que sustituycra a los esclavos, y las 
condiciones de 10s grupos chinos heron prhctica- 
mente de servidumbre tanto en el Caribc, Pcrli y 
Panema, de donde llegaron contratado~.~ Aunque en 
menor medida quc los espaiioles y los africanos, 
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Romance con gallo ( Z O l U )  
film s o h  limm, 611 x 711 r m  

constituycron LIII componente en nueslra nacionali- 
dad. Las difcrcncias entre los grupos Ctnicos, ademhs 
de las caractcn'sticas particulares intraktnicas, con- 
fonnaron cn la lsla un niodo de vida hctcrogheo. 

La poca presencia de hmilias chinas en el 
sigh XIX cstuvo dada por el elevado numero de 
personas solteras, la avanzada edad de esta pobla- 
ci6n (13) y porque la inmigracibn china, como las 
dcmiis irimigraciones laborales, se caracterizb por 
im alto indice de masculinidad, lo que implico la 
neccsidad de huscar pare.$ en otros sectores de 

16 la poblacihn (negros, mulatos y blancos). Con el - tiempo se constituyeron matrimonies entre chinos, - - - y solo los hi.jos de estas uniones eran instruidos en - - - las tradiciones chinas, inicntras que los de parejas - 
mixtas se vieron segregados de ciertas pricticas y 
espacios culturales de los padres, incluso dcl apren- 
dizaje de la lengua. La alta concentraci6n de hoga- 
res unipersonales (~ontabilizados en cl barrio chino 
de La Habana) refleja las dificultadcs dc estos inmi- 
grantes para constih~ir familia, pucs solo 10s que 
alcanzaban exito c,conbmico estaba~i cn condicio- 
nes de hacerlo. 

La dbcada de los ochcnh dcl s igh X I X  cs~u- 
vo marcada por la aholicion dc la esclavitud, y con 
cllo el proceso de cmigracihn hacia las ciudades 
de una parte imporlantc de las poblacioncs de las 
plantaciones caficras y dentro de estas, dc manera 
notable, los chinos, con un estatus juridico laboral 
de contratados librcs por ocho afios, pcro semies- 
clavizados en la prictica. 

Vale dcstacar el articulo de Castillo y I-Jerrera 
(14) que dcscubre una mirada diversa al mundo 
laboral masculine de la i-poca, cn este caso de la 
inmigracion china. En este sentido cabe subrayar la 
insercibn dc los chinos en trabajos ctsupuestamente 
de m~~jcres)). La expresi611 dc Esteban Montejo de 
que cclos chinos se echaron a perden), podria consi- 
derarsc en el sentido de quc desde esa epoca en adc- 
lantc los nuevos intcrcscs chinos que se estaban 
configurando en la Isla cchipnotizarian a1 pi~blicon 
no ya con cttodo tipo de munlmacas y liguraciones 
en las fiestas, en los dias grandes de SLI rcligihn)), 
propio de los humildes chinos contratados, sino a 
partir de reoricntar, en sentido comcrcial, la avidez 
cxistente en la isla por el exotislno oriental, hacia el 
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consurno de nicrcancias y scrvicios chinos (15). 
Dentro tlcl mundo laboral se accntha el cstableci- 
miento dc las lavanderias, espacios que fucron emi- 
nentementc masculines. 

La inmigraci6n china sc insert6 en lrabajos 
supuestamente destinados a las mujeres,5 lo que 
hace pensar, a pesar dc que cxistan dishnilcs cau- 
sas qucpprvocaron la insereion de la inmigraciOn 
asiitica cn estc nuevo Inundo laboral,h en la pre- 
sencia cn el imaginario chino de una conception 
diferentc, a1 menos en el context0 prol'csional, 
sobre la asignaci6n de roles dc hombres y mujeres. 

La asuncion de pucstos dc trabajo menos rudos 
y menos fierlcs en una sociedad duefia del cspacio 
pi~blico que lcs toe6 dominar, en cl que ser hombre asi- 
mismo implicaba fortalcza, resistcncia, fmiici.a, tena- 
cidad y entereza, constituyi) un paso de avance p a n  
fi~tums conccpciones sobre nucvas formas dc ser hom- 
bre quc debian de prcvalecer a nivel social y familiar. 

CONCLUSIONES 
Conocidas las masculinidades conio sistemas 

de diferencias simb6licas, imaginarias y prhcticas, 
asociadas al ser hombre en toda su diversidad, ins- 
tituidas e instituycntcs por la sociedad, mcdiatiza- 
doras y mcdiatizadas por el sistema dc rclacioncs 
sociales y poderes con sus correspondicntes inlpli- 
caciones y que constituycn construcciones socio- 
culturales, histbrico-concrclas y relacionales que 
oricntan modos diversos dc pensar, scntir y actuar 
respecto a lo que cs ser hombre, de 10s cuales todas 
las personas se pucden apropiar y multiplicar a tra- 
vCs de 10s vinculos que sostenemos cn los difcren- 
tcs espacios de socializaci611, podcmos arribar a las 
siguientcs conclusiones en relacion con la confor- 
macion de un modelo de masculinidad hegcm6nica 
durantc la etapa colonial en Cuba: 

En las culturas analizadas. la impronta de la 
colonizacibn cspafiola, las tradiciones cul- 
turalcs de la cmigracion que se ascnt6 y las 

NOTAS 

En el rncucnln, rlv Id sccrihn dc Masailinidador < I < ,  Id Societlad Cubn;, 

Mullidisriplinari r l ~  Erluuxibi Srxual re precisarm diversas r,atcg,rix 

~pwa duiinir las furmas lhist6ricas de masculinidadrs, indcpcndientrmcn- 

Ie de  p~.rlenc=cma grupos Ihe~cmbnicns n imarginados: tradicional (rrpro- 

d u ~ r  y p ~ r ~ ~ ~ l i l a  Ias incquidnrles cntre 10s gbncros), r l r  irSnsito (IIcva 

implicilo la dcmnrmlizacibn rle las rd.~ciones, sin Lob conorimicnlt, r l r  

caura) t. idral lposihl~ (SUPU~P la supem~ilin dc las ~ . xpmp i i l c i on~~  cot1 

enf~quc simPtrico rlc relacioncs sncial~sl. 

influencias l'amiliarcs durante la colonia en 
Cuba, condicionaron la instauraci6n y, cn 
otros casos, cl fortalcciiniento dc un tipo dc 
hombre tradicional, cxpresi6n dc una mas- 
culinidad hcgembnica de pensar y actuar. 
En el entramado social v fkniliar se naturali- 
zaron. se impusieron y transmitieron paulas 
de crianza totalmentc distorsionadas, rclacio- 
nadas con pautas dc comunicaci6n inhafa- 
miliar inadccuadas (incomunicaci6n cntre 
padres e hijos), y la cxtstencia de una aulori- 
dad paterna salvajc, que incluia una cduca- 
ci6n rigida, dogmiilica y scvcra tanto para 
mujeres como para hombres. Por su park. en 
el tipo dc niatr~nionio que se inipuso prcva- 
lecieron uniones dc convenicncia y ciertos 
rituales y tradiciones que cran dc obligado 
cumplirnicnto para ambos scxos: para la 
mu.jer, mantener la virginidad ante cl acto 
matrimonial y un vestuario propio dc la cele- 
braeion (traje bhinco, velo); para el hombre, 
el placcr y el disrrute sexual, y la scxualidad 
como principal medio para probar la mascu- 
linidad. 
El seno familiar hizo cumplir y transmitir a 
las nucvas gencraciones cie~tas cxpectati- 
vas y roles sociales difcrenciados para el 
hombre y la mujer. Para cl hombrc, padrc y 
esposo, la asignacibn y cl cumplimiento dc 
la loma de dccisiones sobre el dcstino dc la 
csposa y dc los hijos, cl provccdor material 
dcl hogar, cl cabeza dc fa~nilia, el podcr, la 
domination, la compctencia, cl duefio dcl 
cspacio publico. Para la mujcr, madrc y es- 
posa, la asignacion de la procreation, la 
crianza, la educacihn dc 10s hi.jos, la res- 
ponsablc principal de prcscrvar el buen 17 nombrc de la hni l ia ,  la ciucfia del cspacio - - 
privado y de cicrtas actividades doniCsticas - - - 
como cocinar, lcjcr, planchar y lavar. - - - 
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suImrdinacii,n de las mujeres, arlem6s de sust<+nw la prornincncia de 
10s valnres lratlicionales, cotno la rnanulenci6n econ6mica, el cl(~rninio 
pfihlico, el rjercicio del pudcr y 1.1 vioiencia ( 1 ) .  

Lus culics quc arribarnn a Cuba firrnaron un contratu (cn un idionid que 
dcsronorianl r l u ~  IPS obligrlba a tmhujar durmte arhn atins, cnn un sa1.1- 

rin dr cuatrn pesos al mes y duronte dncr n tnSs horns diarias, ron exccp- 
ci6n cle lus dmmiogos. Una pequcha park i ~ l c  ~~bicada en la ciudad d~ 
Li l  Habana, donde sc dusernpetiaron cn variadrls oiicias, en parlicular en 
lar fshricas d~ taharns y cignrrns, y en el sewirio dorntstim. La gran 
mayoria iue .I irahajar a las Areas rurales icatia, tahaco, cafe y olros); en 

las $~ntacioncs wan surnclidos a dur.1~ lamas y hacin.~dos en los barra- 
cones dcstinador a 10s csclavns, aunquc scparadoi dc eslos. OLro grupo 
trabajn en la industria amcarera y el ferrncarril. No p r o s ,  dcscspcrados 
por el tnai iralo, se suicidaban con la esperanm d~ resu~it~ar PI? su pais 

natal. Otros s r  rebelaban danda rnucrtc a los mayorales y adrnir~islraclo- 
res, y par ello fueroc eiecutadns. Castatieda reficrc quc ccansadus dc ius 
horrurcs dvl ccpo y dcl IMligo sc inlernahan en el monte y se convertian, 
primern, en cirnarnmes, y luqo cc rnmmhises, o saidwri cnmo ?ran 113- 
rnados por sus painnosx (12). 

5 C~iantlo logrartm en un !mornento de la historia insertarre cn el rnnnrlo 
laborai, Wrnbibn se lcs ofrccicron pucstos de lmbajos deslinarlos mdo a 

mujrt.esx (tintorcrhs, pucstos de frutas, dnrn6Ricas en casa de iarnilias 
pudientm, fAbriras teailes, ... ). 

6 Una ilc las causas clue pudn provocar la insrrci6n rhina m puestns dcs- 
tinadm a las rnujcrcs, luc prccisarncnlc la prupia exciusi6n social. 1.a dis- 
crin7inacih social a que fue sornrtido ese grnpo impurtanle dc 
ernigrados I<) mnrlujn a insertane en el rnercadn laboral quu cn csc 
rnorncnto se enconlraba disponible. 

REFERENCIAS 
1. DelFdo Burgo RC. La cualidad comunitaria y las formas 

hislbricas de~masculinidades en el discurso pcriodislico del 
semanario lnvasor, de la provinria Ciego de Avila. l ltsis de 
opcidn al arado cientifico de mister en Desarrollo Comuni- 
ta'riol. U C ~ ;  2010. 

2. Espronceda ME. Limites cognoscitivos para un estudio del 
modelo de parentesco en la oblari6n aborigcn dc Cuba. En 
Ana Vera Eslrada. comaila&ra. La dimensibn iamiliar en 
Cuba: pasado y p;esentg. Vol. 2. Centro de lnves~igaciones y 
Desarrullu de la CulLura Cubana Juari Marinello; 2007. 

3. Vera Estrada A, compiladora. La familia cubana en perspec- 
tiva. Propuesta de periodizaci6n para m6s de cinco siglos dc 
hisloria y algo rn6s. En La dirncnsi6n iamiliar en Cuba: pasa- 
do prescnte. Vol. 2. Centro de lnvestigaciones y Desarrollo 
de Yd Cultura Cubanaluan Marinello; 2007. 

4. Fernandez de Ovicdo G. Sumario de la historia natural de las 
Indias. Capitulo X, De 10s inrlios de tierra firme y de sus cos- 
unbres, ritos y ceremonias. En I-listoria general y naural de 
las M a s .  s.F. 

5. Barcia Zequeira MC. La otra familia. Parientes, redes y des- 
ccndencia de ios esclavos en Cuba. Santiago dr Cuha: 
Editorial Oriente; 2009. 

6. Vera Estrada A, compiladora. Vida cotidiana de la familia en 
Cuba. En Cuba. Cuadcrno sohre la iamilia. Centro de lnves- 
tigaci6n y Desarrollo de la Cult~lra Cubana Juan Marinello. La 
Habana: Edilorial de Ciencias Sociales; 1997. 

7. Moreno Fraginals, M. Cuha EspaAa Cuba. I-listoria cornfin. 
Barcelona: Editorial Crijalbo Mondadori; 1989. 

A. Merino MA, Pcrcra DA. Malrirnonio y iamilia en el in enio \. i una utopia posible. La Habana (1825.1886). La Ha m a .  
Edilorial de Ciencias Sociales; 2008. 

9. Sosa E. El  carabali. La Habana: Editorial Letras Cubanas; 1984. 

18 10. Paredes Menendez R. Los 3rabes en Cuba [citado 15 dc - mavo 20111. Disoonible en: hllr)//ww.casaarah~-icam.es. 

11. Diaz LB, Perez N. Presencia 6rabe en <!I municipio de Cueto, 
Holguin lcitado 20 de enero 20081. Disponible en: file: 
//I 1Cueto.htm. 

12. Cas~iAeda 0. 1.a emigracibri china en Cuha. Revirta de la 
Bibliotcca Narional j o 6  Mart; lcitado 20 de septiernbre 
20OYl; vol. 4. Disponible en: http//w.bdigilal.bnjm.cu. 

13. Rodriguez I! Rdacionrs intcr6tnicas r interrarides (un estu- 
din desde los chinos y sus descendientes. En Ana Vera 
Estrada, cornpiladora. La dimensi6n iamiliar en Cuba: pasa- 
do preqrntc Vol 2 Ccntro dc lnvcstigariones y Desarrollo 
de ~ & r r a k u b &  ];an Marinello; 2007. 

14. Castillu SM, Herrera M. Los lavanderos chinos en la liabana 
dcl sigh xx: paisajes urbanos, sociabilidades y memoria 

. culecliva. s.i. lcilatlo 18 de diciembre dc 20101. Disponible 
en: l inp//w.ffo.rult .cu. 

15. Barnet M. Biografia de un cimarrbn. Buenos Aires: Cenlro 
Editor de America Latina Junin 98; 1977. 

BlellocRA~iA CONSULTADA 
Calzadilla E, Pedro I. Prrsencia del componente asiitico en San 

Germhn, Holguin. Holguin: Uni6n Nacional de Historiado- 
res de Cuba lcilado 10 de tliciembre 201191. Disponihle en: 
h~i~/lwww.cubana-santeria-vorubahnnilwww.cubana-santeria-voruba.com.~omm 

har id x.' Lqpresencia hisl6riu d; los arabes en Cuba. La Habana: 
Uni5n Arabr dc Cuba lritado 15 dc marzo 20111. Disponible 
en: linp//w.webislam.com. 

Menendez Y. Los culics chinos cn Cuba: esclavos contratados. 
VII Conferencia International Antropologia 2004 [citado 15 
de rnarzo 20111. Disponible en: http//www.cubaarqueologia 
.org. 

Rivcro Pino R. Las representaciones sociales del rol paterno. La 
realidad cubana actual. lmplicaciones sicosociopolilicas. 
ITcsis dc opcibn al grado cientifico de doctor en Ciencias 
Filos6ficasl. 1998. 

k A h  18, No. 48, Abril de 2012 


