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ANALISIS DEL LUCAR DE LA TELEVISION EN LAS RUTINAS INFANTILES ACTUALES DE CUBA 
Y OTRAS LATITUDES DEL MUNDO. VALORA LAS POTENCIALES DE ESTE MEDIO DE COMU- 
NICACION SOCIAL Y su ROL COMO FORMADOR. OBSERVA LOS MENSAJES QUE SOBRE 
SEXUALIDAD TRANSMITEN ESPACIOS TELEVISIVOS ESPECIALMENTE CREADOS PARA LA 
INFANCIA. APUNTA COMENTARIOS SOBRE LA RESONANCIA DE LOS MISMOS EN LA SUBJE- 
TlVlDAD INFANTIL. REFLEXIONA SOBRE LOS RETOS Y COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DE 
ESTA REALIDAD, TANTO EN EL AMBITO FAMILIAR COMO PROFESIONAL. 

L a dinamica y la comunicacion familiar han 
experimentado cambios en la vida contempo- 

ranea. Asi apuntamos, entre otros, la redistribu- 
cion de las tareas domesticas, cambios en las 
funciones de las figuras parentales (madre, padre, 
abuela, abuelo) y flexibilizacion de la disciplina 
en 10s horarios de las actividades rituales. De algu- 
nos tenemos plena conciencia; en otros apenas 
reparamos. Multiples factores han incidido en este 
sentido: ingreso de la mujer a1 trabajo, transforma- 
cion en el concept0 de disciplina, variacion en 10s 
roles de genero e incorporacihn de la televisi6n a - la dinimica familiar cotidiana. - - - - El nuevo ritmo y estilo de vida suma la televi- - - sion como importante aliada. El mundo infantil no - 
queda a1 margen de la repercusion por la inclusion de 
este medio de comunicacion social en la diniunica 
familiar. Es asi que llega la pequefia pantalla a susti- 
tuir, en mdtiples ocasiones, el juego o intercambio 
de lasllos infantes con sus principales figuras de 
apego (madres y padres) e incluso con sus pares. 

Justifica el poder modelador de la industria 
televisiva hoy en dia el gran numero de horas que 

pasan niiias y nifios bajo la influencia de la televi- 
sion, ya sea frente a la programacion especialmen- 
te ideada para ellos o a la dirigida a personas 
adultas a la que indebidamente acceden. 

Algunas cifras ilustran la anterior afirmacion. 
Estudios realizados en distintas latitudes del plane- 
ta revelan el tiempo dedicado a la television en 
comparacion con otras actividades cotidianas, 
como puede ser la escuela. En Espaiia, por ejemplo, 
se calcula que son entre mil y mil quinientas horas 
de television las que ven nifias y nifios en un afio, 
por lo que se convierte en la segunda actividad des- 
pues de dormir (Buceta Facorro, 1997). En Chile, 
se habla de m b  de dieciskis mil horas frente a la 
television, cuando pasan en la escuela trece mil 
(Grismado, 2002). Por su parte, nifias y nifios de 
entre seis y once aiios en Argentina, Brasil, y 
Colombia reconocen que pasan un promedio de tres 
horas diarias frente a la pantalla (Meirelles, 2005). 
Se habla de un tiempo similar en Venezuela (dos o 
tres horas por dia), que llega a extenderse a cuatro 
o cinco para algunos, cuando en preescolares llega 
a cincuenta y cuatro horas semanales, para un pro- 
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medio de siete u ocho horas diarias (Pkrez Leon y 
otros, 2003). La niiiez en Mexico invierte a1 afio, 
como promedio, aproximadamente dos mil horas 
frente a la television, mientras que asiste a la escue- 
la solo setecientas horas (Busto Romero, 2001). 
Y en 10s Estados Unidos oscila entre tres y cua- 
tro horas por dia, segun articulo de la American 
Academy Child and Adolescent Psychiatry, tenden- 
cias estas que se confirman en estudios europeos 
(Ampuero Navarro, 2002). 

En nuestro pais, en resonancia con la tenden- 
cia existente en el resto del mundo, el ver television 
constituye la actividad extraescolar a la que m b  
tiempo dedica la infancia. Supera a otras como el 
juego, la lectura, 10s paseos, el disfrute de la radio, 
el cine, el teatro y las artes plasticas (Licea, Cicero 
y Rodriguez, 2000). Son 10s infantes de entre seis y 
diez afios de edad 10s televidentes mas sistematicos 
y estables (Garcia de 10s Santos, 2000). Vale afiadir 
que actualmente estos informes de consumo televi- 
sivo deben ser aun mayores, pues parte del horario 
escolar corresponde a teleclases. 

MACIA Y PODERES TELEVISIVOS 
La relacion afectiva que establecen ladles 

menores con 10s personajes de la programacion, les 
conduce a legitimar el valor de lo que estos dicen o 
representan. A1 decir de Lolo Rico en su libro TV 
fabvica de mentivas. La manipulacibn de nuestvos 
hijos (1992), todo lo que aparece en television 
adquiere un valor sobredimensionado, y en ocasio- 
nes sus mensajes toman mayor credibilidad para 10s 
pequefios y las pequefias que elementos de la pro- 
pia realidad de 10s cuales se sienten ajenos. 

En las caracteristicas del vinculo que se esta- 
blece entre televidente e imagen, y en otras como 
el caracter concreto de sus signos, la riqueza infor- 
mativa, el potencial afectivo, la polisemia y el 
poder de la musica, se sustenta en el impact0 edu- 
cativo de este canal de informacion. 

Sus especialistas dominan sus potencialidades 
y, de acuerdo con el genero, el publico y las inten- 
ciones que se proponen, elaboran 10s espectaculos. 
Nada descuidan 10s realizadores de programas para 
nifios y nifias de lo que ya se conoce en cuanto a las 
caracteristicas que debe tener un product0 comu- 
nicativo: dinimica, colores, ritmos, en correspon- 
dencia con el desarrollo sociopsicol6gico del 

publico a1 cual se dirigen. Sin embargo, no siempre 
prestan atenci6n a elementos claves del contenido 
que pueden tomarse decisivos en el desarrollo de 
estas personalidades. Sufren de este mod0 un gran 
numero de producciones televisivas las consecuen- 
cias de una disposicibn a la sobrevaloracion del 
espectaculo en detriment0 del argumento. 

Esta tendencia a apreciar, por encima de 10s 
contenidos y otros aspectos formales, la calidad 
tecnica y la espectacularidad audiovisual, es resal- 
tada por Garcia Canclini (2000) como alerta en el 
momento de tomar decisiones sobre lo que debe 
presentarse en 10s medios de comunicaci6n, para 
no caer en la trampa del criterio de las preferencias 
del publico. 

En la television y en otros medios, como 
libros de cuentos o revistas, es frecuente encontrar 
informaci6n que desafortunadamente obvian ma- 
dres, padres y docentes, dentro de la cual ocnpa un 
lugar considerable lo relacionado con la sexualidad. 
De este modo se deja en manos de 10s medios de 
comunicacion social la transmision de valores esen- 
ciales para el desarrollo humano. Este desplaza- 
miento de funciones educativas que debieran ser 
asumidas por la familia, sustenta en alguna medida 
la critica desmedida a la television, que la llega a 
colocar como responsable de malestares familiares 
y sociales. 

Hay que reconocer que la pequefia pantalla 
ya sea de forma explicita o implicita, presenta 
modelos de ser hombre y mujer, de pareja y de 
familia; ofrece patrones de conducta relativos a la 
educacion de hijos e hijas; y representa relaciones 
de amistad, entre otros topicos. Por esto las/los 
profesionales dedicados a la educacion sexual no 
deben ignorar la funcion qne desempefia la misma 
en esta direccion. 19 Infelizmente, 10s productos comunicativos no - - 
siempre gozan de veracidad y adecuado tratamien- - 
to. Es frecuente encontrar en dialogos e imagenes - 
la reproduccion de estereotipos, prejuicios y mitos, 
asi como propuestas que dan cabida a dobles inter- 
pretaciones. Unas y otras, lejos de enriquecer, 
empobrecen la concepcion de la sexualidad (Diaz 
Bravo, 2003). 

Empero, no solo el inadecuado manejo de la 
informacion deja su huella; tambien la ausencia o defi- 
cit de determinados topicos acarrea consecuencias, 
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pues, como seiiala Guillermo Orozco, la television no 
es inocua: 

En las sociedades contemporaneas, la TV 
esta teniendo un papel real y diferenciado, 
pues aunque no es el medio poderoso que se 
creyo que era por mucho tiempo, tampoco es 
un medio inocuo ni neutral. No es neutral 
porque la TV es, a la vez que medio, una ins- 
titncion y como tal esta necesariamente 
determinada en forma especifica en las dis- 
tintas sociedades. No es inocua porque como 
medio, tiene un potencial intrinseco que ejer- 
ce, por lo menos, una mediaci6n en la 
audiencia, a1 estimular su percepcion y sus 
habitos cognitivos y lingiiisticos de cierta 
manera y no de otra. [Orozco, 1996: 49.1 

SEXUALIDAD EN IA P E Q U E ~  PANTALW 
RESONANCIA EN IA SEXUALIDAD INFANTIL 

El analisis de los mensajes que sobre sexua- 
lidad suelen transmitir 10s medios de comunica- 

cion social, confirma lo planteado hasta aqui. 
Saltan a la vista, con mayor fuerza en las televisio- 
nes comerciales, imagenes corporales de mujer 
y varon ideales, siempre simpaticos, sonrientes y 
triunfadores; seres en 10s que se prestigian la com- 
petitividad, belleza, juventud, vigor, violencia y 
audacia; propuestas que privilegian las relaciones 
efimeras como fuente de felicidad. 

Para leer a1 pato Donald (1975) de Ariel 
Dorfman y Armand Mattelart se convierte en un 
texto obligado para quienes nos acercamos a deve- 
lar 10s mensajes explicitos e implicitos en materia- 
les audiovisuales. En sus analisis denuncian c6mo 
en sus dibujos mas que en 10s dialogos, Disney ha 
creado (tuna aberracion: un mundo sexual asexua- 
don. Segun estos autores, la ausencia de madre y 
padre en 10s animados no es casual; es una mane- 
ra de ocultar a la infancia la sexualidad, aun cuan- 
do contradictoriamente si aparece. 

Dorfman y Mattelart apuntan que estos per- 
sonajes, como no han nacido, no pueden crecer. 
Las relaciones que se establecen son verticales 
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y autoritarias. Se privan del intercambio de la soli- 
daridad humana y del desinteres. Las historias 
acentuan a la mujer en su ctcondicibn de objeto 
sexual inutil, buscado, y nunca poseidon; siempre 
desempefian profesiones ctfemeninas)) (enferme- 
ras, secretarias, modistas, ...); se encargan de las 
obligaciones domesticas, privadas de la participa- 
ci6n en aventuras y hazafias; y como unico poder 
se les concede la seduccion hajo la forma de la 
coqueteria. 

Estudios como estos llaman la atencihn hacia 
la television como proveedora de arquetipos y 
modelos del ser. En la actualidad predominan 10s 
mensajes que descansan en la imagen del cuerpo 
femenino, un cuerpo perfecto y juvenil. Las apela- 
ciones a la juventud y la belleza como condieion 
de exit0 en la pantalla chica se toman reflejo de lo 
que acontece en la sociedad. Asi, dichas propues- 
tas suelen ser articuladas con la existencia de nifias 
que desean ser mujer muy pronto y de mujeres que 
no quieren perder su figura de nifia. Pueden tor- 
narse en patrones de belleza que generan senti- 
mientos de insatisfaccion con el cuerpo y el 
increment0 de trastomos de la alimentacion en 
edades cada vez m b  tempranas. 

Se trata de modelos del ser que incluyen la 
forma del cuerpo, el color del cabello, la forma de 
vestirse y hasta la raza. Estereotipos creados a partir 
de la presentacion de 10s personajes televisivos que 
llegan a convertirse en ideales para infantes y jovenes. 
De esta forma no resulta sorprendente que, a1 pre- 
guntarle a nifios y jovenes argentinos como se ven 
representados en la pantalla, respondan con mayor 
frecuencia: ((altos, flacos, rubios, lindosn, y agreguen: 
ctSi no sos asi, no existis)) (Merlo Flores, 2000). 

Se trata de representaciones de mujer y varon 
que se surnan y articulan con otras influencias pro- 
cedentes de 10s diversos canales socializadores para 
construir el sistema de relaciones que establecemos 
10s seres humanos a partir de nuestra condieion 
de seres sexuados. En su trabajo ((Children, televi- 
sion and gender roles: Messages and impact)) 
(1990), Signorielli apunta que, en su revision de las 
investigaciones sobre imagenes televisivas relativas 
a 10s roles de genero y su posible impacto, encontro 
una tendencia a subrepresentar a la mujer y a pro- 
yectar imagenes de mujer y varon estereotipadas y 
tradicionales. 

En igual sintonia, un estudio realizado en 
Jap6n acerca de las caracteristicas de conducta de 
genero que se muestran en programas de televi- 
sion dirigidos a infantes, evalu6 la conducta de 
ciento doce personajes femeninos y ciento sesenta 
y siete masculinos de treinta y cinco programas. 
Entre 10s atributos descriptivos identificados en 
las mujeres, se destacan la debilidad, la inexpe- 
riencia y la inmadurez, en contraste con 10s hom- 
bres, que son asociados a1 poder, la madurez y la 
confiabilidad (Rolandelli, 199 1, citado por Garcia 
Hernandez, 1994). 

Imigenes algo diferentes se observan a1 dete- 
nerse frente a la pantalla cubana con ((El camino 
de 10s juglares)). Apoyados en el uso de personajes 
tradicionales, en dicho programa se introducen 
ligeros cambios en el ser mujer y ser varon que 
pueden ser efectivos en la modificacion de este- 
reotipos sexistas, a1 tiempo que se transmite la 
idea de la riqueza de la subjetividad humana. Los 
personajes femeninos lucen entre sus virtudes la 
sabiduria y el valor, en tanto 10s rnasculinos se 
permiten el amor apasionado y el romanticismo 
(Diaz Bravo, 2000). 

Este papel de la televisihn como modeladora 
de 10s roles de genero, es subrayado en investiga- 
ciones que apuntan a la existencia de diferentes 
percepciones de 10s roles de genero en infantes en 
funcion de 10s programas televisivos a que son 
expuestos. Vicente Garcia Hernandez (1994) 
refiere que las indagaciones de Rosenwasser, 
Ligenfelter y Harrington en 1989 respaldan la 
anterior afirmacion. 

Estudios de recepcion televisiva desarrollados 
en Peni con escolares, tambien hacen alusion a la 
ratification por parte de programas televisivos de 
10s roles tradicionales de mujer y varon. Nifias que 2 1  
reconocen a las mujeres como madres responsables 
del mundo domestico, a las cuales se les suman - - - 
otros roles y responsabilidades sociales. Varones - 
salvadores de las mujeres, que ven en la pelea y la 
competencia algo natural, propio de 10s hombres, 
que siempre aparecen como fuertes y triunfadores. 
Roles estereotipados, perpetuados socialmente, 
comienzan a ser cuestionados en alguna medida por 
las nifias, a1 demostrar descontento por la pasividad 
femenina en la relacion de pareja y, en menor esca- 
la, por 10s nifios cuando expresan su preferencia por 



personajes activos en el ainbito familiar (Alfaro y 
Macassi, 1995). 

En la misma direccion podemos referir 10s 
apuntes de Olga Busto Romero (2001) a1 investigar 
sobre habitos de consumo televisivo infantil. Segun 
esta autora, 10s nifios se identifican con modelos y 
actitudes que reflejan fuerza, fortaleza y violencia, en 
tanto las nifias se inclinan a 10s accesorios, vestuario 
y moda de 10s personajes de 10s dibujos animados: 
caricaturas en las que se aprecian imageries de varon 
vinculadas a la agresion, el dominio, el poder y el 
autoritarismo, porque actividad y fuerza se asocian a 
la violencia y esta al genero masculino, a1 tiempo que 
se representa a las figuras femeninas tiernas, glamo- 
rosas, complacientes, pacientes y sumisas. 

Estas reproducciones de estereotipos sexistas 
en 10s medios de comunicaci6n se articulan perfec- 
tamente con la presentaci6n en 10s mismos, durante 
afios, de modelos de familias tradicionales, en las 
que la mujer funciona de la puerta hacia adentro y 
el hombre de la puerta hacia afuera. Afortunada- 
mente en la actualidad dicho esquema cxperimenta 
cambios, y la figura ,femenina comicnza a sentir 
aires de reivindicacion. 

Con la intencion de acercarse a estos mode- 
10s de familias televisivas, Elda Bartolucci ( 1994) 
se adentra en el anilisis de tres series de animados 
presentados en Argentina. Asi revel6 que ((La 
familia Ingalls)) presenta un modelo traditional en 
el que la madre es la encargada del cuidado del 
hogar y 10s hijos, en tanto el padre responde por el 
sustento de la familia: una pareja con vincnlo tier- 
namente filial y ctdesexualizado)~. En ella 10s roles 
estin bien definidos: mujer romantica, tiema, sen- 
sible, dependiente, pacifica y dulce; hombre fuer- 
te, independiente, inteligente y autoritario. 

22 A1 continuar con ctLos Picapiedrasn afirma - que, si bien reprodncen el modelo de mujer hacia - - - adentro y hombre hacia afuera, comienzan a mos- - - - trar un cambio de la imagen masculina y la inver- - 
sion de 10s roles tradicionales. Pedro se muestra 
ingenuo, poco inteligente y casi siempre las cosas le 
salen mal; ante esto Vilma, su esposa, aparece como 
salvadora y se convierte en la heroina de la serie. 

Y a1 finalizar con ctLos Simpsons)), llama la 
atenci6n hacia interesantes movimientos en la din& 
mica familiar. Por una parte, sefiala la inversion de 
10s roles entre padres e hijos y la ausencia de limi- 

tes claros que, segun su opinion, repercuten en el 
proceso de identificacion para el logro de una iden- 
tidad sexual adulta. Por otra, destaca la presencia de 
la mujer como mis inteligente qne 10s hombres, con 
un culto a la etema juventud y a1 cuerpo perfecto, 
reforzado por 10s medios. En esta familia, la esposa 
consuela en las desventuras, pero no llega a ser la 
heroina, pues funciona como contencion del grupo 
familiar, per0 es una actriz hstrada que se dedica 
a1 hogar con resignation. El padre de familia es 
mostrado entonces como fmstrado laboralmente, 
incapaz de imponer autoridad a 10s hijos y frecuen- 
temente con conductas ridiculas. 

Contradictorios modelos de mujer y varon 
qne a travks de 10s dibujos animados, consciente- 
mente o no, son reproducidos una y otra vez. Tanto 
es asi que similar analisis de material televisivo de 
este tipo, realizado en Peru, saca a la luz el mane- 
jo que del tema del genero y de otros sentimientos 
sexuales se hacen. Sale a relucir en ((El Dragon 
Ball Z)) un (maestro Roshin, anciano sabio y con- 
sejero, experto en artes marciales, el cual, por el 
ejemplo que transmite, puede funcionar como 
padre que con picardia intenta mirarle el trasero a 
una atractiva rnecinica (Quezada Chavez, 2002). 

Se traen a la pantalla, con manejos inadecua- 
dos, posibles conflictos que se enfrentan cuando 
comienzan 10s acercamientos entre nifias y nifios: 
la vergiienza ante el otro sex0 y 10s celos entre 
pares. En la serie ctPokemon)), segun esta estndio- 
sa, uno de sus protagonistas (Bruk) continuamen- 
te declara estar enamorado, y la expresion de este 
sentimiento se convierte en motivo para ser ridicu- 
lizado por otra de sus compaiieras, al tiempo que 
se dejan ver manifestaciones de celos por parte de 
10s varones ante la posibilidad de que la amiga 
encuentre nuevos amigos. El amor de pareja se 
representa como algo bonito, per0 que siempre 
genera problemas. 

A este analisis sumariamos, como acotacio- 
nes para la reflexion sobre el manejo de 10s temas 
asociados a la sexualidad, el hecho de que sea pre- 
cisamente un personaje masculino el que siempre 
se enamore y que sean tambien 10s varones 10s que 
celen a las nifias. Y es que, socialmente, se vincu- 
la la masculinidad a la facilidad para enamorarse; 
se concibe al varon como el seductor, el audaz que 
va en busca de nuevas relaciones o experiencias 
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y establece un estilo posesivo de pareja que justi- 
fica 10s celos. 

En esta serie, a1 presentarse el encuentro 
entre mujeres y varones como parte de un mismo 
grupo, se refuerza el estereotipo de que las relacio- 
nes entre ambos sexos estan marcadas por la riva- 
lidad y la ambivalencia afectiva. 

Los ya referidos estereotipos sexistas se repi- 
ten en 10s personajes humanos de esta misma serie: 
a las nifias se les acentha su preocupacion por la 
belleza y el cuidado del vestuario, en tanto a 10s chi- 
cos se les enfatiza la despreocupacion y la torpeza 
en 10s enamoramientos. 

Intentos de cambio en la imagen de la figura 
femenina se acotan en la mirada a Sailor Moon, un 
dibujo animado de acci6n en el que predominan 
personajes femeninos representados como superhe- 
roinas y supermujeres poseedoras de conocimien- 
tos, capacidades y gracia, per0 que paradojicamente 
no pierden su torpeza de nifias. Como recurso para 
engrandecer la imagen femenina, s e g h  Quezada 
Chavez (2002), se asocia la fuerza, la juventud y 
la feminidad en su protagonists Sailor Moon. Se 
trata de una jovencita que muestra preferencias por 
diferentes dimensiones de la vida: domestics, gue- 
rrera y amorosa. Aqui nuevamente se presenta el 
tema del enamoramiento y la atraccion por chicos 
como algo natural e importante, asociado a senti- 
mientos como la vergiienza, la duda y la ilusion. 

Otros espacios dirigidos a la infancia no 
escapan de inadecuados manejos en lo referente a 
la sexualidad. Asi se puede apuntar, en programas 
de participation, el empleo de canciones popula- 
res que estan de moda, acompafiadas de bailes con 
movimientos eroticos nada propios de la infancia; 
y la aparicion de conductores que instan a 10s 
varones a ser graciosos, vivos, picaros y tener 
Axito, e invitan a las nifias a mostrar su belleza, ser 
sexys y manejar su cuerpo para ser atractivas a 
otros (Alfaro, 2002). 

PREOCUPACIONES Y RETOS DEL MUNDO 
ADULT0 ANTE UNA TV SEXUADA 

Resulta interesante apuntar que la presencia 
de tales modelos sexuales y su posible influencia 
no es lo que llama la atencion a1 mundo adulto. 
Sus preocupaciones sobre 10s efectos de la televi- 
sion se centran en el tema del ctsexon y la violen- 

cia en la pantalla, de ahi que, en investigaciones 
sobre recepcion televisiva y estrategias de media- 
cibn realizadas con madres de familia, provoquen 
comentarios y polemica. Unas madres valoran 
positivamente que sus hijos e hijas esten mas 
informados sobre temas sexuales que sus propios 
padres, en tanto otras no aprueban estas informa- 
ciones aunque reconocen que algo de eso ya se les 
ensefia en la escuela (Renero, 1992). 

El sexismo, el racismo, la reproduccion de 
estereotipos empobrecedores de la sexualidad y la 
dimension humana e s t h  presentes en diversos espa- 
cios de la prograrnacion televisiva en general, y en 
la especialmente creada para la infancia aun cuando 
no es frecuentemente percibida. Tales propuestas 
deben ser valoradas y enjuiciadas, en aras de ser eli- 
minadas. Lejos de convertirse en hente de estereo- 
tipos discriminatorios, la pantalla deberia presentar 
altemativas y abrir sus puertas a la diversidad. 

Los productos comunicativos que se transmi- 
ten por la television se tornan, en cierta medida, en 
proyecciones de sus creadores. No solo reflejan 
determinadas intenciones, sino tambien son porta- 
dores de prejuicios, creencias, couocimientos y 
hasta ignorancia en ciertos temas. Seria realmente 
valioso que no se pierda de vista en el proceso de 
la creacion el compromiso contraido, desde el rol 
profesional, con el publico. 

Despues de una revision de investigaciones 
referentes a1 contenido de programas infantiles, es 
posible expresar que son ricas y diversas las propues- 
tas de la television en cuanto a modelos de transmi- 
sion de valores asociados a1 bienestar humano. Las 
mismas pueden entrar o no en coutradiccion con 10s 
modelos ofrecidos por la familia, la escuela y la 
sociedad en general. No obstante, lo hasta aqui sefia- 
lado corrobora, de una u otra forma, la existencia de 
relacion entre la televisi6n, como medio de comuni- 
cacion social, y la educacihn de la sexualidad. 

Los espacios televisivos transmiten impor- 
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edades mas tempranas puede dar paso a una lectu- 
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Aun en nuestros dias quedan grandes incognitas 
por explorar en el posible vinculo entre la p&lla 
chica, como portadora de modelos simbolicos, y el 
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desarrollo de la sexualidad. No abundan en la ciencia Cuba no escapa de esta realidad. Son escasas 
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