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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo recabar información de caso 

para analizar el desarrollo de la masculinidad del hombre adicto a las drogas y su 

elección de pareja desde la perspectiva de género; para ello participaron dos 

varones adictos a las drogas con los que se trabajó en la elaboración de su historia 

de vida, la edad de ambos es de 24 años con escolaridad superior en proceso, de 

clase media alta, ambos se encuentran en una relación de pareja con noviazgo 

estable. Para recuperar sus vivencias se llevó a cabo una entrevista basada en tres 

ejes de análisis y se encontró que experimentaron de manera diferente el desarrollo 

de su masculinidad, sin embargo debido a múltiples factores ambos se 

involucraron dentro del mundo de las drogas, situación que los llevó a 

experimentar cosas que jamás se hubieran imaginado vivir, incluso a arriesgar su 

propia vida y hacer elecciones de pareja erróneas ya que estas no llenaban sus 

expectativas. 

TESIS CÓN 
FALLA DE ORIGEN 
---·~···-------! 
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1. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se reúnen principalmente tres tópicos que estructuran la 

investigación y también dan form~ al contenido del mismo: la masculinidad, la 

drogadicción y la elección de pa.reja, creemos necesario comenzar apuntando. 

cuáles son los elementos de contenido de cada capítulo y la relación e~isten.te:entre 

uno y otro con el fin de explicitar al lector la visión integral· de la exploración 
. . '. -.· ":~ ' .. ,~ ,. ' 

desarrollada a lo largo del trabajo. 
,,¡_; -

Tomando en cuenta lo anterior el objetivo del presente tr~b~jo fÚe recabar 
- ~ .> .• ~ L ·-. ~--'\!,' -7, 

información de caso para an~Iizar.~1-desarroU?.dela·masé~H~id~d.~del•hombre 

adicto a las drogas y su elecclón dep"a~~j-~d/~~el~Jej~~~cti~~.fg¡~e;~;·:' •· .. 

En el primer capítulo·. se exponen ·los •~~pectéis :b~sicos de contenido y 

terminología que se manejan s~~r~ I~ teC>"rr/cÍe. ~é~~~o. : . 

Hablar hoy en día de la per~pectÍva ·de género ·como tema• de ·estudio se ha 

interpretado como una extensión 'del movimiento social feminista ·de los años 

sesenta y setenta, o también, como una reivindicaciÓn de los estudio~ .de la mujer. 

En última instancia, y tal vez sea el enfoque menos abordado,_ ha sido el estudio de 

la sociedad bajo el enfoque de la polarización en las relaciones de poder ejercidas 

entre dos grupos sociales construidos culturalmente como si se tratara de dos 

entidades antagónicas: lo masculino y lo femenino. 

Martha Lamas (1994), plantea que la categoría de género fue impuesta por el 

feminismo anglosajón, pretendiendo diferenciar las construcciones sociales y 

r---------
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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culturales de las biológicas teniendo como finalidad política la distinción de las 

características humanas consideradas como "femeninas", a través de un proceso 

social complejo, en lugar de diferenciarlo de manera "natural" de su sexo. 

De manera general puede definirse como la red de creencias, rasgos de 

personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que 

diferencian a las mujeres y a los hombres, como producto de un proceso histórico 

de construcción social. Lo que hace ver la participación de una transmisión y 

aprendizaje de una normatividad que obliga a lo prohibido y lo permitido. La 

asignación y rotulación de género se hace a partir de una diferenciación biológica 

(genitales), pero es a través del proceso de socialización, referido a las instancias a 

través de las cuales el ser humano integra e incorpora consignas y determinaciones 

de la estructura social en que se desenvuelve, como se construyen las entidades de 

masculinidad y feminidad 

Así pues, el uso de la categoría de género ha permitido-el reconocimiento de 

una variedad de formas de interpretación, simbolización y organización de las 

diferencias sexuales en las relaciones sociales. 

La construcción de género es también parte de la construcción social 'de la 

sexualidad en general, que incluye sentimientos, preferencias y prácticas sexuales, 

junto con la raza, el grupo étnico y la clase social, Ja categoría de>género es 

institucionalizada cultural y socialmente, corresponde a forma o estilo de vida que 

desarrollá el iildividuo-desde el nacimiento. 

En la -vida diaria se entretejen llegando a un punto de convergencia las 

percepciones, las actitudes y las fantasías con las actividades rutinarias. 
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Aparentemente, resulta fácil distinguir dos grandes categorlas de comportamiento 

y actividad para los seres humanos, el de las mujeres y el de los hombres. 

Al respecto vale la pena analizar que es lo que sucede con lo masculino, desde 

donde se tienden a ver muchos de los fenómenos sociales. 
- - . . ._ 

Esto nos lleva al segundo capitulo que i:~duye parte d~I co;,tellido del tema de 

la masculinidad. 

La masculinidad como fenómeno ~ocia) .ha sido ~~~rdad¿ reci"éntemente como 

un intento de análisis de categorla intocable; iric~estiollable .Y d~sde la cual se 

pueden observar elementos de apariencia que pretenden mantener un estado:de 

cosas que impide al individuo mostrarse tal cual. Al explorar la masculinidad se 

encuentran componentes que dan cuenta más del ejercicio del. poder, que de la 

condición como seres humanos inmersos en una sociedad que demanda de igual 

manera la participación y complementariedad de ambas categorías genéricas. 

Actualmente estos principios no han sido erradicados del todo como una 

continuidad de la historia, se le siguen atribuyendo a la mujer roles estereotipados 

de domesticidad, como la educación y crianza de los hijos mientras que al varón se 

le atribuyen responsabilidades productivas socialmente. Además, el papel que 

juega la familia en el ámbito formativo del varón, el desarrollo individual de la 

personalidad masculina se ha manejado bajo los términos de "normalidad", como 

parte de un proceso social elaborado de las relaciones sociales. El hijo varón vive 

su masculinidad como un nexo o eslabón con el que se encuentra unido al mundo 

patriarcal. 
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Ahora bien, en cuanto a la construcción de la masculinidad, permite encontrar 

elementos para comprender el papel que desempeñan los demás, en el desarrollo 

de los seres humanos. Algunos de los estereotipos fomentados por los adultos son 

el machismo y la virilidad, donde con tal de fortalecerlos, los jóvenes se ven 

obligados a exponer su salud e integridad física para demostrar que se es 

"hombre" o "mujer" en forma apegada a lo establecido. Sin embargo, tal arraigo 

irracional ocasiona un alto Indice de problemas de salud manifestados en 

accidentes, enfermedades, violencia y traumatismos. En el caso de las culturas 

rurales, como en la mexicana esta situación se observa de manera generalizada, al 

grado de fincar las bases para la representación del estereotipo nacional: ser 

hombre es, ser valiente y siempre dispuesto a enfrentar cualquier reto, a beber. 

alcohol, fumar y en algunos casos consumir drogas. 

Tomando en cuenta lo anterior damos paso al .tercer ~élpftulo que engloba 

aspectos teóricos que giran en torno a la drogadicción. 

Es asl como el uso y abuso de drogas ha existido casi desde el inicio de la 

humanidad de tal manera que ha de ser una práctica circunscrita a ciertos 

propósitos y ámbitos culturales especlficos, se ha extendido y llega a aparecer en 

diferentes lugares, culturas y grupos hasta transformarse no sólo en un fenómeno 

sino en un problema social, ya que la presencia de las drogas es la búsqueda del ser 

humano por dar respuesta a sus problemas de existencia. Esta se manifiesta al 

buscar experimentar sensaciones y procesos mentales que ayuden a vivir más 

intensamente o en otros casos sentir que se puede controlar lo doloroso, lo 

amenazante y lo dificil. 



5 

El individuo es poseedor de un equipo biológico y construye un aparato 

psíquico, desarrolla formas y estilos de satisfacer sus necesidades básicas 

intentándolos con el menor dolor psicológico, y por otra parte, una necesidad de 

vincularse a la realidad para poder controlarla, transformándola y 

transformándose. 

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar la existencia de los fac~ores 

causales del consumo de drogas: individuales, familiares y sociales. 

Los factores causales individuales consideran al desarrollo del sujeto como una 

sucesión de momentos vitales que' lo van constituyendo, en un proceso de 

maduración y crecimiento. Cada fase exige un ajuste que en mayor o menor 

medida implica una situación de crisis que pone a prueba su_ forma y estilo-de 

enfrentarla, como se halla estructurado el equipo biológico y el aparato psíquico de 

cada individuo para interactuar con su realidad, dependerá el grado mayor_ o 

menor de predisposición a recurrir a las drogas. Ahora bien, ¿cómo es que el 

individuo aprende, incorpora y se incluye en el medio que inte~actúa?. El ser 

humano, dentro de todas las especies, es quien más depende de te~ceros para su _ 

sobrevivencia en sus primeras etapas. Esa dependencia es la que otorga a la 

familia los roles sucedáneos, la importancia que tiene en la construcción del 

individuo, y por ello, debe tomarse en cuenta como posible factor generador de 

problemas como la drogadicción, por ejemplo, la no satisfacción de ciertas 

necesidades de autoestima, la poca claridad para reconocer sentimientos y deseos 

propios de los padres y no del sujeto, la inexistencia inconsistencia de Hmites. para 

la satisfacción o expresión de impulsos, la rigidización de los roles en lo~ miembros 

de la familia o la poca diferenciación de ellos, el cortar precozmente o prolongar 

demasiado las necesidades de dependencia, Zapata (s/a). 
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De tnl n1nncra se considera que la frunilia es un puente de enlace entre el 

individuo y las condiciones sociales y culturales, debido a que el consumo de 

cualquier droga en los jóvenes suele iniciarse en el seno de un grupo de amigos 

que coacciona a sus miembros a seguir sus normas, ya sea como unión, aceptación, 

amistad y hasta la elección de una pareja, (Carrasco y Repetto, 1985). 

Iniciamos el capitulo 4 hablando sobre lo que implica.elegir a una pareja. 

Actualmente existen diversos métodos para elegir a una pareja tales como los 

anuncios o mensajes que se publican en revistas, comerciales, periódicos, 

programas de radio y hasta con lo!; avances tecnológicos como la computadora, 

pero esta elección se basa en datos superficiales como nombre, edad, ocupación, 

rasgos físicos y gustos irrelevantes, o bien, tal vez el simple hecho de ya no querer 

estar solo los lleva a tomar una elección que solo esta basada en los datos 

mencionados anteriormente. 

Por otra parte, en el noviazgo la pareja tiene la oportunidad de percatarse si son 

afines y lograran entenderse mutuamente o bien, si es preferible romper la relación 

para evitar un fracaso posterior; y en cuanto a que sucederá después, 

desafortunadamente no se hace este análisis, ya que el amor juega un papel 

determinante, además es importante, la interacción, intercambio, dar y recibir, y es 

en ese dinamismo donde se encuentra la ra!z del amor y donde fundamentalmente 

se han de buscar las causas tanto de la armon!a como del deterioro de la relación 

(Costa y Serrat, 1982). 

En esta elección se ven involucrados aspectos sociales y psicológicos aunque 

estos últimos no son considerados de manera explicita están presentes en dicha 

relación. 
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Dentro de la elección de pareja resulta evidente que esta se ve fundamentada 

principalmente por aspectos económicos y sociales pues son raros los casos en que 

estos criterios no fungen en la selectividad· de la pareja, pues al contraer, 

matrimonio se busca tanto la estabilidad emocional como la económica, siendo esta 

última la que proporcionará seguridad en una sociedad mercantilizada como la 

nuestra. De ahí que el aspecto profesional se ve ligado con lo económico y social, 

pues si nuestro compañero posee un nivel cultural esto nos puede ayudar a 

pertenecer a. una clase social con un status socioeconómico adecuado a las 

exigencias de la sociedad en que se desenvuelve. 

Por otra parte, la familia de origen juega un papel muy importante en esta 

elección, pues si cada uno de los miembros de la pareja vive sometido a las 

decisiones de este grupo entonces no podrán tener una identidad propia, sino que 

estará basada en sus respectivas familias. Por tanto, conviene que sean capaces de 

independizar~e de su familia de origen logrando asf una estructura autónoma con 

una identidad propia que le permita reelaborai las pautas de pensamiento, 

comportamiento y valores que fueron aprendidos en sus respectivas familias 

(Torrijos, 1992). 

Willi (1985) menciona que existen dos reglas en cuanto a la elección de pareja; la 

primera de estas se refiere a la homogamia, esto es, la elección del compañero se 

realizará buscando a alguien que sea igual y la heterogamia que se refiere a la 

elección de un compañero con supuestas diferencias, pues los polos opuestos se 

atraen, aunque estas diferencias resultan ser siempre las mismas (costumbres, 
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carácter social, económico, entre otros). Las investigaciones reafirman la regla de 

la homogamia; no obstante, esta en cuanto a las características de personalidad 

pueden contribuir a que la pareja se estabilice, pero no garantiza que esta elección 

sea la más adecuada para la vida en común ya que para esto se requiere que ambos 

miembros de la pareja se adapten, lo cual pueden producir un cambio en ambos; 

en este proceso de adaptación algunas necesidades adquirirán mayor importancia. 

Así pues, Ottenheimer (1970) hace mención de que estas necesidades pueden 

haber sido adquiridas durante la infancia, ya que los individuos dejan su niñez 

con una serie de convicciones inconscientes sobre sí mismos y sobre los demás, 

estas son basadas en vivencias infantiles que pueden haber sido interpretadas de 

manera correcta e incorrecta, siendo frecuente que estas convicciones sean las 

responsables de la elección de pareja. 

Por su parte Freud menciona que el origen de la elección tiene sus bases en el 

Complejo de Edipo, pero no que éste fuese el único que influía, postulando dos 

tipos de elección del objeto amado: 1) proposición, esta se basa en el modelo de la 

persona, de las cuales inicialmente recibió atención y protección; ó 2) por elección 

narcisista, donde al elegir al compañero se desea encontrar una persona que no 

tenga aspiraciones propias, que le adore e idealice, de modo que no sienta el 

peligro de entregarse a su pareja o de ser controlado por esta. 

Es frecuente que los narcisistas tiendan· a elegir a alguien que sea inferior en 

personalidad, inteligencia, grado de formación cultural, o con algún impedimento 

físico (Willi, 1985). 
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En base a lo anterior consideramos de importancia el estudio del consumo de 

drogas y la elección de pareja en el proceso de formación y construcción de la 

masculinidad. 

Finalmente en ~I capitulo 5 se aborda la metodología que' guió la presente 

investigación, se habla de la metodología cualitativa la ci.iat de'acuerdo a Merino 

(1996), parte de una lógica inductiva que busca hallar en la realidad tal como la 

viven los sujetos, es decir, sin crear condiciones especiales para su estudio, 

recopilando así el significado que ellos otorgan a los hechos investigados, sin 

predeterminar, limitar sus expresiones, no reduciendo la información a notas que 

reciben un código numérico para manejarse conforme a las matemáticas, con todo 

esto, se revaloriza al ser humano concreto como sujeto de estudio en contraste con 

las excesivas abstracciones y deshumanización de la ciencia positivista. As! 

mismo se menciona la manera de llevarla a cabo. 

Además incluye la forma de análisis de las historias de vida mismas que se 

categorizarón en tres rubros principales. 

Una vez realizado el proceso de análisis decidimos incluir un conjunto de 

conclusiones al realizar la reflexión integral de lo que significó elaborar historias de 

vida y utilizarlas para conocer el proceso vivencia! de los hombres en torno a la 

drogadicción y elección de pareja. 
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TEORÍA DE GÉNERO 



CAPITULO 1 TEORÍA DE Gl~NERO 

1. Antecedentes Históricos 

Existe ya una cantidad notable de trabajos teóricos y analíticos que se 

refieren a la relación-Cntra !Os gén~ros y, a~nque la discusión sobre las teorlas 

básicas todavla ..• _está abie~ta,;res!llt~posible·-señalar. coincidencias en torno a 

preocupacion~s c~n~~pi:u~l.~s, !~rriáü~~s y metodolÓgicas. 
:>··: ·, ,, ·:-:<'.~~' .. ' ', " 

Una dé 2s'. ~~Í~c;d~~c'iris. ~¿/recientes está referida a la necesidad de 

perfilar el concepto' dé 'gé~Cro: : 
'i 

'';~ 

C~mo expli~a Mar-tha Lamas (1986), el término género circula en las ciencias 

sociales y en el discurso feminista con una acepción específica y una 

intencionalidad explicativa. Dicha acepción data de 1955, cuando el investigador 

John Money propuso el término "papel de género" para describir el conjunto de 

conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Pero ha sido Robert Stoller 1968; 

(cit. en Gomirlz, E; 1992) quien estableció más nitidamente la diferencia conceptual 

entre sexo y género. 

La idea general mediante la cual se distingue sexo de género consiste en que 

el primero se refiere al hecho biológico de que la especie humana es una de las que 

se reproducen a través de la diferencia sexual, mientras el segundo guarda relación 

con los significados que cada sociedad le atribuye a tal hecho. 

Actualmente la biologla y las ciencias médicas diferencian entre sexo 

cromosómico y fisiológico pero estos niveles de diferenciación sexual pueden y 

deben distinguirse de las atribuciones que la sociedad establece para cada uno de 
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los sexos individualmente constituidos. Así, los sistemas de género son los 

conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones normas y valores sociales que 

las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que 

dan sentido, en general, a las relaciones entre personas sexuadas (De Barbieri, 

1990). 

La teoría de género supone que se está en presencia de una teoria particular 

que sostiene que hay que aplicar como herramienta heuristica central la diferencia 

entre sexo (hecho biológico) y género (hecho social) conviene señalar el sentido que 

tiene tal teoria en relación con la teoria feminista. 

El término feminismo procede del vocablo galo "feminisme-de femme" 

mujer, es decir, "mujerismo" en francés y su primer uso se remonta a los comienzos 

del siglo XIX, para indicar la defensa de la mujer y sus derechos. 

Cabe extender su uso retrospectivamente hasta las poetisas griegas. que 

identificaban de una forma u otra la dominación que sufria su género. No podría 

hablarse de feminismo antes de la coyuntura histórica que dio lugar al concepto: 

aquella en que todo individuo adquiría la capacidad de ser sujeto de derechos (la 

revolución liberal) y, sin embargo, las mujeres que hablan participado en. di~ha 
Revolución quedaban fuera. 

Ahora bien, cuando se hace su uso social extenso del vocablo, se tuvo que 

esperar hasta fines del siglo XIX. 

En realidad, existe una percepción aún más estricta del feminismo, en el 

sentido de considerar que sólo puede entenderse como tal aquel movimiento que 

busca la emancipación de la mujer en su sentido pleno y no únicamente como 
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ack¡uisidora de derechos, por lo que habría que restringir su uso a los movimientos 

de mujeres del siglo XX. 

El feminismo ha . originado pensamientos y acción, teoría y práctica. l.a 

teoría feminista se refiere asl al estudio sistemático de la.corídición de las mujeres, 

su papel en la sociedad humana ylas vías para Iogt°ar ;~ cllla~¿ipación. 

La teoría feminista se diferencia de los· "~stJdi6s ~&bré la mujer~' por esa 

perspectiva estratégica. No busca únicamente el ex~~~·~cl~ lapoblaciÓnfomenina, 

o incluso el diagnóstico de la condición fe~e~ináYsi~~!qu~:~6~e,cta exp;lcitamente 

ese diagnóstico con la búsqueda de caminos pará tr.i'~sf6rmar ~sa situación. 

Es necesario mencionar que existe una. ;disc~sÍÓn epistemológica más 

extrema acerca de si puede hablarse incluso de. una .ciencia feminista, cuyo 

episteme propio surgid,1 de la experiencia vital de las mujeres, absorberla 

elementos de otras ciencias humanas o bien se trata de un foco teórico a inscribir 

en cada una de las ciencias establecidas, pudiéndose hablar asl de una 

antropología ·feminista, una sociología feminista, etc. 

Quienes se inclinan por esta segunda acepción tienden· aexplicar la teoría 

feminista como un espacio de la ciencia social que se trate de 'una tase de los 

estudios de género. 

Historiográficamente, . la reflexión -sobre la -identidad -y el pape! -que las 

sociedades asignan a los géneros, la relación entre los mismos y su r.eproducción 

social, es decir, lo que de forma amplia se denominarla estudios de_ género, ha 

tenido dos fuentes epistemológicas fundamentales: a) los productos procedentes 

de las diversas ciencias humanas cuando reflexionan sobre los significados de la 
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diferenciación sexual, b) los que se gcncrnn en el cumpo do:? la rebelión contru la 

subordinación de las mujeres o dicho de otru forma, desde la práctica y In teorfn 

feministn. 

Las reflexiones sobre género han atravesado distintos estadios. Existe 

información para intentar una periodización desde este proceso. 

Es necesario realizar tres advertencias metodológicas. La primera guarda 

relación con el punto de partida de dicha periodización. Este se refiere al momento 

histórico en que se formulan los derechos ciudadanos modernos, es decir, la 

coyuntura qu'c se reconoce como la Ilustración y las revoluciones americanas y 

francesa. 

La segunda consideración previa es acerca del hilo conductor histórico a 

periodizarse trata de reconocer el proceso de. la producción intelectual sobre 

género desde las dos perspectivas citadas y no tanto de la historia de la condición 

de los géneros, aunque sea necesario hacer las. lógicas referencias de contexto, que 

ayuden a entender el carácter de las reflexiones realizadas. 

La tercera advertencia metodológica se refiere al criterio para definir 

periodos. Los periodos no se establecen aquí por sus dimensiones cronológicas, 

sino por el contenido teórico que apreciamos desde nuestro presente. Es decir, 

vistos desde los primeros años noventa, tienen identidad ccímo periodo, tanto la 

coyuntura de la Ilustració~ que abarca dos siglos, co~~ la fase clásica de la teoría 

feminista contemporánea que abarca dos decenios. Esta fórmula se emplea 

bastante para histori~r las ideas. 
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Parece que a fines del siglo XVII, los escritos de mujeres comenzaron a hacer 

escuela entre otras mujeres. 

Pero es con el siglo XVIII y su culminación como momento revolucionario, 

en que los valores políticos de la modernidad se explicita[\' (libertacl; igualdad, · 
' ·. '" - ~ -¡ ' - -

fraternidad), cuando las mujeres participan de :manera 'íTiás,dara: en, el cambio 
• " • • •, 1 •• '• • 0 '; ••• e ' • ' • ·,,·. 

ideológico. Es conocido como las mujeres de las dases altas of~ecÍer~f; sus safones 

a la efervescencia intelectual de la época y cóhio1~~ rri~j~~~~,j)~G~e~f~f~aro~ ~arte 
.. .:_;. ,. 

i· /~:~V~:~,··,;\~~~-. ".·'..:.r· 
.,,, --'/ -:~~~'..:<- .. . 

-- /' ;.-:'!;¿,;'~·::~~, ··:·~<~~·~;.· 

fundamental del pueblo revolucionario. 

En este contexto, mujeres de . las clases medias parti~iparÓ~, eri. pie· de 

igualdad en los clubes de apoyo ·a la 

únicamente femeninos para reivindicar 

revolucionario. 

Revolución' •.cí bÍe[\\~rg~lliiaron ... clubes 
- - - - -- • ., ---. - -· - ~ .- ··:-,-;:; - .- <'.: - - -- .- --- -

el lugar' de las~;mujeres en .el .proceso 
------;:--:-··' . .. 
' : -:~--' 

·-·-·-;_ 

ambiguas 

misóginas. 

frente a sus compañeras revolucionaria's, ~U~rldo.n6 abi~rtamente 
·.-. ··,. ---!---

Es a partir del concepto del Estado :rnoderri~ de' Thom~s Hobbes y 

Leviatán que empieza la Revolució~ Liber~l;{sus>pí-incipales mentores (Locke, 

Hume, Rousseau. Montesquieu) oscilan eiútl!. la'duaHzadóf\ de Hobbes y Locke 

consistente en reconocer los derechos .. de I~~ rnújeres sólo cuando son reinas o de la 

alta nobleza, y la convicción de Rousseau y Montesquieu de la naturaleza humana, 

por una vía u otra, ha establecido que las mujeres se subordinen al hombre. Por 

otra parte, este también es el momento en el que se reivindica la libertad y el placer 
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sexunles, contrn los conceptos religiosos y estrictnmente misóginos al estilo de 

Rousseau. 

Al finnl de este periodo, el balance de la reflexión sobre los géneros puede 

realizarse desde las dos fuentes epistemológicas: por un lado, en el pensamiento 

occidental emergente es mayoritaria la posición de los pensadores que creen en la 

libertnd del ciudadano, pero no consideran que las mujeres deban tener igualdad 

de derechos, y por otro lado, las mujeres atraviesan una vivencia contradictoria, 

entre la frustración de haber sido desconocidos por la Revolución victoriosa y la 

adquisición de la experiencia, como sostiene Rowbotham (1972), de participar en 

amplios movimientos colectivos, lo _que progresivamente les permitirla establecer 

la relnción entre la acción social y su reivindicación como mujeres. 

Con el nacimiento del siglo pasado, va a formarse en Europa y Estados 

Unidos un clima intelectual poco favorable a la mujer y sus derechos .. Un conjunto 

de factores van a coincidir en tal sentido durante la primera mitad del siglo XIX. 

En el campo del conocimiento, desde la medicina hasta la naciente ciencia de los 

social, se impone la corriente que desde posiciones naturalistas o culturales 

considera establecida la inferioridad de la mujer. En el campo polltico, es la hora 

del bien articulado Código Civil napoleónico, que será útil para la organización 

administrativa de los estados occidentales pero que sancionará por mucho tiempo 

la exclusión de las mujeres en este ámbito. En Francia, la cuestión del divorcio 

marca bien este cambio: establecido por la Revolución como un derecho civil, 

recibe progresivamente los ataques conservadores hasta que es abolido en 1826 por 

decreto. En el plano religioso la Iglesia Católica se vuelca hacia la potenciación de 

la virgen redentora: el marianismo se establece definitivamente en 1854 con la 

imposición del dogma de la inmaculada Concepción (Gomáriz, 1992 ). 
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Ahora bien, como ya se ha señalado (Perrot, 1989), el hecho de que sea 

mayoritaria la posición contraría a la igualdad de derechos de la mujer, no significa 

que la reflexión sobre la mujer y género ocupe un espacio menor. 

En el ámbito de la teoría social, este momento de la fundación del 

pensamiento social clásico, también se ocupa de la mujer desde la perspectiva de la 

estabilidad como de la referida al conflicto, es únicamente en torno a la marejada 

revolucionaria de 1848 cuando las mujeres vuelven a hacerse visibles en· los 

procesos sociales, y con ellas su deseo de igualdad. 

El socialismo cientifista y revolucionario de Marx y Engels adoptara como 

uno de sus principios la igualdad de derechos de hombres y mÚjerés: 

En este mismo año se crean pedódicos como "u! v.o!x'::~~s ~emmes" de 

Eugeníe Niboyety que un añ() después se c~mvi~Úc'.> E?n ''.L'.. s:'Pi_[\ióndes F.~mmes" 
bajo la dirección de Jeanne Deroin. Esta i11tima, Junt~ co~ Pa~¡¡~¿ R~land, planean 

la constitución de una . Federación, d~ Asociaciones .obreras, po/ Ío que son 

condenadas por el Tribunal .. ,:/~,.· 
·«·"' .. ,·. 
··,-':/:,,_,·--

Es importante destacar fa particiJ'ltciÓn';felTI~nina.en·lll organización del 

movimiento obrero, entré otras razofes;pbr~Üe[~~·d~~~~Í~ ~(~iglo XIX cuando los 

gremios y .los propios sindicátos 1d~~~ la~.e~p~'lsi6'~áj:.1~~!~~jerés de los más 

diversos oficios. '.< :<.:: :.áf . 
-'/::··; 

Conforme av?nza el siglo XIX se hace más patente.l;:~bn~~~iccUinentre un 

sistema ideológico y político que segrega a las mujeres, y el peso que muchas de 

ellas van adquiriendo en esa sociedad. 



En lns primeras décndns del siglo XX, In nntropologín se dedicn 

extensnmente al reconocimiento de la fomilia y el mntrimonio, donde se consolidan 

los roles de hombre y de mujer. 

Reflexión Fcministn (1940-1965) 

Con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se crea una coyuntura 

valórica favorable a la no discriminación por razones de raza, nncionalidad o sexo. 

Resucita el movimiento feminista norteamericano, fundando la National 

Organization of Women (NOW), que se constituirla en un poderoso factor de 

opinión pública hasta nuestros dlas. 

En esta fase, la teoría social se ocupó de la cuestión de género aunque sin 

hacer de ella algo demasiada central. En el campo de la sociologfa,_no obstante, el 

funcionalismo norteamericano retomará la cuestión a través de su convicción de 

que la familia cumple una función esencial en el desarrollo de la sociedad. 

Talcott, 1955 (cit. en Gomáriz, 1992), introduce una idea fundamental: 

existen roles sexuales, masculino y femenino, como hay otros tipos de roles en las 

relaciones sociales, pollticas, laborales, etc. En realidad, se trata de una fuerte 

ruptura con las ideas naturalistas que todavía quedaban en la sociología. "Es la 

importancia de las funciones que cumple la familia en la sociedad lo que hace que 

sea de naturaleza social la diferenciación de roles sexuales, lejos de ser motivado 

por causas puramente reproductivas, si el rol femenino implica algún grado de 

subordinación frente al masculino ello no le interesa, le importa más la estabilidad 

social". 
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Reflexión del Nuevo Peminismo (1965-1979) 

En la segunda mitad dc--Ios años sesenta, cúando tenla lugar una nueva 

marca de movilización social, se. articuló p.rogresivamcnte·: lo que se ha dado en 

llamar el "nuevo feminismo". 

A fines de los años setenta, el movimiento feminista de los paises 

occidentales comienza a perder su capacidad movilizadora, justo en el momento 

que obtiene victorias significativas. En 1979 es cuando se aprueba en Naciones 

Unidas la "Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación 

contra la mujer", que además de introducir la idea de la discriminación positiva, 

obliga formalmente a los paises que la ratifican a establecer oficinas 

gubernamentales para la promoción de la mujer. Además comienzan a instalarse 

en la estructura académica y universitaria de diversos paises, departamentos de 

estudios de la mujer, que institucionalizan la producción teórica y descriptiva. 

Con la llegada de los años ochenta, los estudios de género adquieren 

orientaciones· más complejas. En el cambio de década se desarrolla la discusión 

entre el "feminismo de la diferencia" y los distintos sectores del "feminismo de la 

igualdad", el más prominente de ellos conocido como el feminismo radical de 

"lucha de sexos". Este sector trata de cambiar la idea de explotación de clase con 

la opresión patriarcal, para identificar a las mujeres en el cruce de ambas, 

apuntando a la recuperación del concepto de "casta". 

Otro tipo de reflexión nace del balance retrospectivo que hac_en algunas 

feministas de la teoría y la práctica del feminismo durante los años setenta. 
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En el dmbilo especifico de la teoría, se consolida en esta década el sistema 

teórico sexo-género, que supera en profundidad y extensión las distintas teor!as 

sobre el patriarcado (De Barbieri, 1990). 

De Barbieri identifica tres orientaciones en el desarrollo· de la 'teor!a de 
' ' 

género. Por una parte se concibe el género como un sistema jerarquiza.do.de status 

o prestigio social. 

' ' '. 

Una segunda orientación es la que privilegia. la división 'soci~(d¿l trabajo 

como elemento motor de la desigualdad, basado en la il~vestigaciÓn sobre la 

inserción femenina en el mercado de.trabajo, .la participaciÓn;Í,rydical, ~te: 

. - ' -:: .· 

La tercera perspectiva considera los sistemas de género como sistemas de 

poder, resultado de un conflicto social de dominación. 

La teoría social se encuentra inmersa durante los ochenta en una crisis de 

paradigmas que, entre otras consecuencias, introduce una brecha entre la 

investigación empírica y la construcción teórica. En este contexto, la reflexión 

sobre género apenas ocupa lugar frente a otras ocupaciones, la excepción de la 

continuación de los estudios sobre sexualidad y del acceso de algunos 

investigadores al examen de algo novedoso: el género masculino. 

Los estudios sobre la construcción social de la masculinidad ya se habían 

desarrollado durante los años setenta, en buena medida como reflejo del avance de 

la teor!a feminista. Así pues, la novedad consiste en que finalmente una porción 

de varones se dedica a la problemática de género, aunque sea a partir del estudio 

del suyo propio. Y la acumulación realizada durante los años setenta no tiene un 
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volumen menor en 1979 el Instituto Tecnológico de Mnssnchussets hnbfn registrndo 

varios estudios sobre mnsculinidnd. 

Es durante los nños ochenta cunndo In. producción sobre masculinidnd 

puede situarse mñs propiamente en relnción con las teorías de género. En esta 

década la reflexión sobre In· construcción social del varón avanza en dos 

direcciones: por un lado se sigue adelante con la producción procedente de los 

"aliado" del feminismo y por otro. lad6:u~a serie de hombres buscan estudiar de 

forma autónoma la masculinidad. 

En cuanto a la primera fuente : epistemológica, el movimiento de 

emancipación de las mujeres, el decenio muestra su definitiva crisis ·organizativa 

en Europa, que en Estados Unidos se convierte en un contragolpe conservador 

mientras crece y se desarrolla en distintos países. En cuan.to. a la otra ·fuente 

epistemológica, la teoría social general, se produce paralela111erite una pérdida de 

prioridad de la cuestión de género en las reflexiones sociales, al mismo tiempo que .· 

se apunta una especialización, los estudios de género, que.a~arca la co.nstrucción 

social de muje"i:es y hombres. '· • .•. · . · · 
' 

El balance de la reproducción teórica fe~ini~ta de'llJs ~ftÓsoche~ta ha de 

tomar en cuenta un hecho fundamental: que é¡:¡· sÜ~ ~';hbitÓ~\í~ prodÜi:clón más 
·, ··; .. _.;;,,;·;, ·'"'·:- ··-- . 

importantes, ha tenido lugar sin estar acompañado ¡)~ru~ ri{é>vimiento social 

pujante, como había sucedido en la década ~ntei-i6~!-;E~•fo~l~ismo consiguió 

·. colocar la cuestión de la emancipación de iás mujeres en la agenda pública desde 

mediados de los años sesenta, para comenzar adesartlcularse como n:iovimiento 

social años después. 
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Al respecto Dilvis {1975, cit. en Scolt, 1996): 

"Me ¡mn•ce que deberíamos i11ten•snrnos /111110 e11 /11 /1islori11 ,¡,.las mujeres como de 

los l10111bres, que 110 deberí11111os trnbnjnr so/n111e11/e sobre 1•/ sexo 0¡1ri111ido, del 111is1110 111odo 

que 1111 ltistorindor de /ns clnses sociales uo p11edc ceutrnrse por e11/ero m los cn111pesi11os". 

Nuestro propósito es descubrir el illcilnce de los roles sexuales y del 

simbolismo sexuill en las diferentes sociedades y periodos, para encontrar qué 

significado tuvieron y cómo funcionilron para mantener el orden social o proveer 

su cambio. 

As! se comienzan il dar diferentes interpretilciones sobre género. En su 

acepción reciente más simple, "género" es sinónimo de "mujeres". En otras 

ocasiones, el empleo de género trata de subrayar la seriedad académica de una 

obra, porque "género" suena más neutral y objetivo que "mujeres". 

' ,. 

"Género" pasil a ser una formil de detonar las "construcciones culturales" la 
··/.·' ' ·.;: · .. ·: 

creación totillmente social de ideas sobre los roles apropiados para 'mujeres y 

hombres. Es una forma de referirse a los orlgenes exclusivamen,te s'ocial~s ele las 

identidades subjetivas de hombres y mujeres. 

Género parece haberse convertido en una palilbra útil a'm~dkla,que los 

estudios sobre el sexo y la sexualidad han proliferado, porque, ofrece ,~rí inod() de 

diferenciar la práctica sexual de los roles sociales asignados a hombres y m,~jeres. · · 

La conexión entre sexo y roles sexuales, no asume uria relación sencilla y, 

directa. El uso del género pone de relieve un sistemil completo de relaciones que 

pueden incluir el sexo, pero no esta directamente determinado por el sexo o es 

directamente determinante de la sexuillidad. 

TESIS CON ) 
¡.._FALLA DE ORIGEN 

'--------------===~=========='._. ___ _ 
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1.2 Sexo y Género. 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y. concretan en la experiencia de sus 

propias vidas, el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese 

hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, portadores de su cultura, 

cob~jados por las tradiciones religiosas de su grupo familiar, ubicados en la nación 

y en la clase en .que han nacido, envueltos erÍ los procesos históricos de los 

momentos y de los lugares en que su vida se desarrolla. 

A partir del nacimiento del individuo, el cuerpo recibe una significación 

sexual que lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en 

cada sujeto de su masculinidad o de su femineidad, y como norma permanente en 

el desenvolvimiento de su historia personal. 

Por el solo hecho de poseer genitales ma.sculinos o femeninos, cada recién 

nacido es inmediatamente adscrito a unci u otro de los grupos genéricos. De esta 

manera quedan prescritas las llneas básicas de su condición en la vida, la 

estructura fundamental de su identidad. 

Con tal asignación, se define.n igualmente los limites para el desarrollo de 

las capacidades intelectuales y de la afectividad de cada sujeto. En otras palabras, 

la sexualidad referente de la organización genérica de la sociedad conforma el 

punto de partida de los caminos trazados para la construcción de cada sujeto. 

La significación del cuerpo s~xuado de. c.ada individuo predetermina las 

posibilidades de su vida. A ·partir del sexo queda establecida la forma básica en 

que los sujetos pueden actuar y cumplir sus papeles y funciones sociales en las 

diversas fases de su vida cotidiana ( Cazés, 1993). TESís· co~---··-·1 
FALLA DE ORIGEN 



Ahorn bien, ¿qué diferencia hay entre el concepto de sexo y el de género? ¿a 

qué nos referimos cuando hablamos de los varones como género masculino en vez 

de sexo masculino? ¿no corresponde siempre el género femenino a las hembras de 

la especie, las mujeres, y el masculino a los machos, ,·;arones? ¿qué hace femenina a 

una hembra o masculino a un macho, su anatomía, su sexo? ¿existen hembras 

masculinas y machos femeninos? ¿porqué lo que se considera femenino en una 

cultura en otra es vista como masculino?. 

Con la simple enunciación de estas preguntas tenemos ya una idea de las 

respuestas: al existir hembras (o sea, mujeres) con características asumidas corno 

masculinas y machos (varones) con características consideradas femeninas es 

evidente que la biología garantiza tener las características de género. No es lo 

mismo el sexo biológico que la identidad asigna, o adquirida; si en diferentes 

culturas cambia Jo que se considera femenino o masculino, obviamente dicha 

asignación es una construcción social, una interpretación social de lo biológico, lo 

que hace femenina a una hembra y masculino a un macho no es pues la biología, el 

sexo, pues de ser as! ni se plantearía el problema. 

El sexo biológico, si a él estuvieran d~te,rrriinadas las características 

consideradas femeninas y los varones las masculinas, ~demás de que éstas serían 

universales (Lamas, 1986). 

De este modo Lagarde (1990) señala "Más allá de las cnmcterísticas biológicas 

del sexo, existe el género: Se trata de 1111 i:~mplejo de deter111i11nciones y cnmcterísticns 

económicas, socinles, jurídico-políticas y psicológicas, es decir c11lt11mles, que crean lo que 

en cada época, sociedad y c11lt11m son los contenidos específicos de ser mujer o de ser 
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'10111/>re .. Los gé11eros so11 hislóricos .•. l'rorl11clo de la rc/ació11 1•11/rc l1iologí11, sociedad y 

c11//11m .. rle11ie11e11 y prese11/m1 1111a e11omw diversidad". 

Esto significa que los contenidos que cada sociedad asigna a lo masculino y 

a lo femenino, aunque hacen referencia al cuerpo, no están determinados 

biológicamente por el sexo no son universales· ni estáticos, y no preceden a la 

organización jerárquica de las sociedades. La sexualidad y el género son 

construcciones socioculturales históricas que justifican la opresión evocando 

principios supuestamente provenientes de la cultura (Cazés, 1993). 

Con base a lo anterior Lizárraga (1990), hace una reconceptualización teórica 

del yo sexual, entendiendo a éste como el fenómeno a través del cual nos ubicarnos 

como cuerpos sensibles, perceptivos y actuantes biopsicosocioculturales. El yo 

sexual es algo especifico del Horno Sapiens, una realidad alcanzada, por la 

evolución. A través del yo sexual se filtran o se confronta~ los iridi.Jiduos eri la 

red de interacciones, dando significado a las diferencias, én ·el. contexto de una 

socialización y de una enculturación. 

El yo sexual se construye de realidades que van desde l.o e,xclusivarnente 

biológico, como es el sexo, hasta aquellos parámetros socioculturales que implican 

un actuar como sujetos eróticos y políticos, amén de reproductivbs; Para que se de 

la vinculación entre todo esto, el ámbito de lo psicológico se despliega entre los 

puntos que ubican a cada individuo en un mapa de existencia como unidad 

biológica y como elemento en un contexto sociocultural, que no debernos olvidar 

que es temporal. Así el yo sexual se constituye a partir de la interacción de: 



Sexo. En cunnto cnrnctcrísticns purnmentc biológicns que ubicnn n los individuos 

en nlgún punto de un continuo dinámico y plástico y desdice la binaricdnd 

cómodn de un discurso. 

Sexo de asignación ó etiqueta sexo-social. Taxonomln impuesta por el grupo 

socioculturnl, generalmente a partir de la npariencin externn de lo· genitales, 

aunque no siempre es as!, ya que no en · toda·s las· culturas se limita n dos 

estereotipos, sino que llegan a contemplarse variedades, que generan respuestas 

concretas de tipo social, as! como valoraciones y detaUes institucionales 

particulares. 

Identidad sexo-genérica. Entendida a grandes rasgos como la vivencia 

psicológica de poseer un sexo y ~entirse perteneciente a .uno de los géneros sexo

sociales, en ocasiones independientemente de la biología del sujeto. 

Rol o papel sexo-social. Es decir, todas aquellas conductas incluyendo 

manierismos, voz, actividad, vestido, etc., que la sociedad atribuye y/o espera que 

un individuo, en función de su sexo de asignación, as! como las que el individuo 

adopta en virtud de su personal identidad sexo-genérica, su expresividad 

comportamental de la sexualidad o su posición sexo-pol!tica. 

Identidad sexo-erótica. O preferencias y expresividad comportamental de la 

sexualidad, que contempla los campos estimulativos ante los cuales el individuo 

· responde sexual, afectiv~ y/ o fisiológicamente. 

Identidad sexo-política. Conciencia de poseer un sexo y una sexualidad 

politizados por el contexto sociocultural. 

TESISCOl~I 
FALLA DE ORI~~j 
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Lo sexunl se concibe como el conjunto de cmncterísticns genolípicns y 

fenotlpicns del cuerpo hunmno con bnse en lns cunles son clnsificndos los 

individuos por su pnpel potencial en la reproducción biológica. Para la llamada 

nntropologla de género es evidente que los componentes que cnda cultura bnsa en 

su definición de sexo y género no son los mismos, y que las cualidades sexuales no 

implican las mismas caracterlsticas genéricas en todas las culturas (Lagarde,1990). 

Así pues, cuerpo y sexo vienen a ser, por tanto, referentes indiscutibles para 

la afirmación personal, que de entrada se erige en torno a un principio 

diferenciador: lo masculino y lo femenino. La tendencia a ser uno )nismo, a 

constituirse en persona con identidad propia y por ende dife~~n~e·.:de otras, se 

convierte en el proceso de construcción del género. 
-~'.·-. 

- _. _,. /{.--::.~ 

,· 

En esta búsqueda donde surge y se expande el conceptc<de gél1~ro como 

categoría que en lo social, corresponde al sexo a!1at6':11!cofr:}~@ólpgico de las 

ciencias biológicas. El género es el sexo socialin~ntéc~Ü~tr~idb/~p, '.~ 
i: -.- _,,, -~;.~·: /..',,;.·<"º -'< . 

. . . ,:..; . . >::('.;·~:,:;_::,...-,>··- /,\' i 

Rubín, 1986 (cit. en De Barbieri 19!¡12),'.1b·.Jrifine como: el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad tr~i,;;í6t~~ '1~~~~xualidad biológica en 

productos de la actividad humana y en el/qüe se' ~~tlsfacen esas necesidades 

humanas transformadas. 
.· ·, . _,. __ 

En otras palabras: los siste~as cle.:g~llero/sexo son los conjuntos de 

prácticas, símbolos, representacion~sPrici~~ª~; valores sociales que 1as sociedades 

elaboran a partir de la diferencia ~exu~l ·~nát~mo~fisiológica y que dan sentido a la . .· .-.· '. -···-

satisfacción de los illlpulsos sexuales,~ la repr~ducción de la especie humana y en 

general al relacionamiento entre las personas. 
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Pnra unn mejor comprensión sobre el concepto de "género" mencionnremos 

nlgunns de lns definiciones que hnn formulado diferentes autores. 

Burin (1996), define el género como la red de creencias, rasgos de 

personalidad, actitudes, sentimientos, valores, valores, conductas y actitudes que 

diferencian a mujeres y varones. 

Tal diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción 

social, que no sólo genera diferencias entre los géneros femenino y masculino sino 

que, a la vez, esas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos. 

Entonces, el género jamás aparece en su forma pura, sino entrecruzado con -

otros aspectos determinantes de la vida de las personas: su historia familiar,· sus 

oportunidades educativas, su nivel socioeconómico y otros. 

Scott (1996), propone una definición de género en donde hace mención que 

es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen a los sexos y el género, es una forma primaria:· de _relaciones 

significantes de poder. 

Género pasa a ser una forma de detonar las "construcciones culturales", la 

creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados. para mujeres y 

hombres. Es una forma de referirse a los o~ígenes exclusivamente sociale~ de las 

identidades subjetivas de hombres.)' mujeres: Género es;-según-ri~t~ deflniclón, 

una categoría social impuesta ~ob{~ mi'cuer¡:io sexuado. 

Así Ragus (1995) hace hincapié en que el género es una construcción social 

de las culturas y no una sola, que las personas internalizan de diversas maneras a 
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lo largo de su proceso de desarrollo, identificándose con modelos, aprendiendo 

por premio, castigo, observación e imitación y construyendo el concepto de sr 

mismo y de la realidad externa en base a atributos estereotipados, reflexionando 

sobre la realidad e hipotetizando una realidad diferente. Psicológicamente, la 

construcción del género supone el desarrollo, maduración y la interacción de 

procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. Si bien la estructura de estos 

procesos puede ser similar a través de las culturas, sus contenidos pueden ser 

variados. 

Otra definición de género la hace Marta Lamas (1986), menciona que es una 

construcción simbólica establecida sobre los datos biológicos de la diferencia 

sexual. 

El género como resultado de la producción de normas culturales sobre el 

comportamiento de los hombres y las mujeresmediado por la compleja interacción 

de un amplio espectro de instrucciones eco'nómicas, sociales, pollticas y religiosas. 
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Es por ello que las pensadoras feministas plantean una critica a los limites 

epistemológicos· que. impone el género del sujeto sexuado; la cultura marca los 

sexos con el género, y el género marca la percepción de todo lo demás. 

Por eso . comprender el género · tiene. implicacione~· profundamente 

democráticas, pues a partir de dicha comprensión se podrán construir reglas de 

convivencia más equitativas, donde la diferencia sexual sea reconocida y no 

utilizada para establecer desigualdades. 

1.3 Construcción Social de la Identidad de Género y los Roles de Género. 

En los últimos veinticinco años y muy diversas· tendencias dentro de las 

investigaciones académicas han convergido, para pr~ducir una comprensión más 

compleja del género como fenómeno cultural. . 

Hoy dla vemos que los límites sociales establecidos poi.módelos basados en 

el género varían tanto histórica como culturalmente,·· y· _que también funcionan 

como componentes fundamentales de todo sistema social. El hecho de vivir en un 

mundo compartido por dos sexos puede interpretarse en una variedad infinita de 

formas; estas interpretaciones y los mode.los que crean;' operan tanto a nivel social 

como individual. 
. . . 

El individuo libre de las ataduras de la c~municÍad y de la tradición, ha ido 
' : '· .. '.· 

emergiendo y constituyéndose en una realidad consistente y valiosa por sí misma. 
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Gran parle de las energías sociales se han destinado a modelar esta nueva entidad, 

que no es otra que la personalidad individual: Entendido como el resultado de un 

conjunto de procesos que se llevan a cabo en el individuo a lo largo del tiempo, 

debido a la producción de formas culturalmente apropiadas respecto al 

comportamiento en función de estructuras económicas, sociales, políticas y 

religiosas (Lorber y Farrell,1991). 

Dicha estructura no favorece la estabilidad de la identidad personal por la 

constante aceleración de cambios que se dan en ella. 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus 

propias vidas, el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese 

hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedaél, portadores de su cultura, 

encauzados por las tradiciones religios~s dé su grupo familiar ubicados en la 

nación y en la clase en que han nacido, envueltos en los procesos históricos de los 

momentos y de los lugares en que su vida se desarrolla. 

En el análisis sobre la estructuración social del género se hace. qÚe la 

diferencia entre hombres y mujeres se traduzca socialmente en desigualdad, Jo cual 

se manifiesta de diferente manera en todos Jos aspectos de Ja vida' pÍfülica y 

privada, dando una posición de privilegio social a los varones. 

Desde esta perspectiva, con mucha frecuencia se co~~i.be !a'cb~~ucta de los 

hombres como una decisión estratégica para detenfar,un~posi~iÓndé''privilegio y 

ejercicio del poder (Pérez, 1995). , ,, . • '. , ,:· <e::'.· y:; ' , )· 

Money (1986), menciona que desde el momento del nacimiento el individuo 

recibe una asignación sexual que lo define como referencia normativa para la 
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construcción de su milsculinidml o fcmineid¡¡d y como norma en el 

desenvolvimiento de su historiri personill, es decir, su historiri social. 

Al respecto Brirbiéri (1992), me;1ciona quriias etapas que permiten averiguar 

como se moldean "nifias" y"nifios" p~rri'.acep·t~r y ejercer la desigualdad y las 

jernrqufas en función del género: desde el mofio azul o rosa en las cl!nicas 

obstétricas contemporáneas y el enterramiento· de la placenta cerca o lejos· de la 

vivienda entre los mayas, los aprendizajes y enseñanzas formales e informales y 

todas las prácticas y s!mbolos con los que se convive, festeja y reprime. en las 

diferentes culturas. 

Desde este punto de vista, los modos de pensa.r,. sentir·:y comportarse en 

ambos géneros, más que tener una base natural e in.~ariabl~, se apoyan en 

construcciones sociales que aluden a características culturales' i psicológicas 

asignadas de manera diferenciada mujeres y hombres; Pci.r medio de tal 

asignación, mediante la socialización temprana, .una~ yc,otros lncorporan ciertas 

pautas de configuración ps!quica y social que hacen posible el establecimiento de 

la femineidad y la masculinidad. 

Por la asignación se definen igualmente Jos lhnit~s 'p~;~ ~J;desarrollo de las 

capacidades intelectuales y de la afectividéld d~ cacl~· indi~iclui>, <l~r '~orno las 

eventualidades de su ubicación, las potencialidades des~ ~c~iÓ~ en el.mu~do y en 

los círculos vitales en que ha de moverse. 

En este sentido tomaremos en cuenta tres entidades básicas en Ja distinción 

del proceso formativo: 

~,----··-~~···.··-··~....,.···~e~.~~----------------------------~~----~=~ 
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1) ldcutidnd <le gé11cro.- Es un componente tanto de la femineidad como 

de la masculinidad, comprende el desarrollo psicosexual del individuo, los roles de 

aprendizaje social y la formación de las preferencias sexuales. Es por ello que la 

socialización del grupo primario juega un elemento crucial en la consolidación de 

dicha identidad de género. Así los varones que se consideran masculinos y las 

mujeres que se consideran femeninas son atractivos mutuamente, lo que conforma 

las base de la heterosexualidad (Money, 1986). 

Al respecto Marta Lamas (1986), menciona que l~j~~~ticl~d _de género se 

establece más o menos a la misma edad en que eLir\fa'nt~ aclq~iere ellenguaje 

(entre los 2 y 3 años) y es anterior a un conocimie~t6 d~)~ difereri~ia ~natÓ~ica 
_:::·:.· . ··"-··•.:·:·.~·.,:~·:T\.·:·~~-· "·:.: -. 
'·f::- :~_,.--·; ;-·., .·< ·::-·.,, ., •. -.· .. 

!-~;~:~ "._{~~-- ~~:(~:::~~- . ,. 
:••';o-:<."',·. .<.·•, .. -

entre los sexos. 

Desde dicha identidad el niño estructura su experiencia vitaVel gé~ern al 
·S' :."·· 

que pertenece es identificado en todas sus manifestaciones,- s~lltimientos, o 

actitudes de "niño" º de "niña", comportamientos, juegos; etc.?: oe~~ii'és de 

establecida la identidad de género, el que un niño. se . sepa .}/a~i.u:f1a- colTló 

perteneciente el grupo de lo masculino y una niña a lo de lo ·¡~~~~¡~~. esta se 

convierte en un tamiz por el que pasa todas sus experiencias.• 

Co11stntcci611 del gé11ero.- Es también parte de h:i: co~trUcción social de la 

sexualidad en general, que incluye sentimientos, pr~ferencias Y prácticas sexuales. 

La categorla de género es institucionalizada cultural y socialmente, corresponde a 

la forma o estilo de vida que'de~a~r~í1X~!i~dividuod~sd~el nacimiento. 

En este proces~ é~be ¡~aportación adicional deWest y Zimmerman (1976), 

al designar lo que denomina "hacer el género" en la interacción social, que 
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involucra un proceso complejo de percepciones, interacciones y actividades 

micropolíticas, expresiones de la naturaleza masculina y femenina. 

J>npel o Rol ele género.- Se forma con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

masculino o femenino. 

Aunque hay variaciones de acuerdo a la cultura, a la clase social, al grupo 

étnico y hasta el nivel generacional de las personas, se puede sostener una división 

básica que corresponde a la división sexual del trabajo primitivo: las mujeres 

tienen a los hijos y por lo tanto los cuidan, lo femenino es lo maternal, lo doméstico 

contrapuesto con lo masculino como lo público. 

La dicotomia masculino-femenino con sus variaciones culturales, las más de 

las veces rígidos que condicionan los roles, limitando las potencialidades humanas 

de las personas al reprimir los comportamientos según si son adecuados al género 

(Lamas, 1986). 

Tales comportamientos son producto de un largo proceso histórico de 

construcción social, que no sólo genera diferencias entre los géneros masculino y 

femenino sino que, a la vez, esas diferencias implican desigualdades y jerarquías 

entre ambos (Burin, 1996). 

Como evidencia de .lo anterior basta mencionar algunos ejemplos: la 

negativa de compartir las labores domésticas (a pesar de que el ingreso económico 

se genera conjuntamente) en muchos casos la agresión ante el ingreso de la mujer 

al mercado laboral, el bloqueo constante a la participación de la mujer en 

actividades comunitarias y organizativas, no se diga a su participación en cargos 
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de dirigencia. Es claro que si una mujer dcsnfía las reglas de comportamiento 

interno y externo que exige el rol femenino será objeto de agresión y 

descnlificnción ( Pérez, 1995). 

El rol de In mujer, n lo largo de la historia, ha sido siempre definido 

básicamente por la maternidad siendo sus roles tradicionales los de· madre y 

esposa; supone atributos relacionados con la nmtcrnidad "maternalidad", como las 

emociones y la expresividad, la intuición, la moral de cuidado, asf. como una 

postura de delicadeza, debilidad, dependencia, inseguridad, incapacidád 

aprendida, docilidad y sumisión. 

. . . 

En cambio los roles del hombre han variado más a través del tiempo y de las· 

culturas, teniendo varios definidores e~enciales muy vinculados entr~ sf: iniciativa 

sexual, agresividad, confianza personal, éxito y no ser femenino ( Ragüs, 1995). 

Por tal motivo, con los estudios de género aceptamos que "nada está en los 

genes" (Lewontin, 1987), y que las mujeres y los hombres. 11c» nacemos : "nos 

hacen y nos hacemos". Sin embargo, esta construcción no siempre resulta una 

tarea fácil, toda vez que existe una infraestructura dada que separa a cada 

categoría. 

Como se puede ver el género no comprende el abordaje solamente de un 

conjunto de características o variables por estudiar o un rol específico, sino que es 

producto de una construcción social de una determinada clase. Es por ello que el 

ser social de género es más un continuo de cr.eación de significados del. género en 

las acciones o comportamientos humanos. 

-·--:----
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Por lo general, la n1nyorín de las pcrsonnS en In cxpcricncin cotidiana 

tendemos a manejarnos bajo un vasto sistema de categorizaciones que constituyen 

el esquema o marco referencial en términos de cómo se interpreta el mundo social 

y cultural en que nos desenvolvemos. La cotidianidad constituye el medio donde 

se dan cita práctica los principios de educación, las tradiciones, las interrelaciones 

familiares y la confrontación con los problemas y planes, tanto en lo individual 

como en lo colectivo. En la vida diaria se entretejen llegando a· un· pUnto de 

convergencia las percepciones, las actitudes y las fantasías con l~s actividades 

rutinarias, con el trabajo y las ocupaciones que tienen consecuencia inmediata. 

Es el campo de batalla donde ~e delimíta la clasificación ycatégorización de 

los roles asignados a cada individuo, dependiendo de la e~pecta~iva o nivel de 

participación en que. cada u110 de los miembros de la sociedad se.desenvuelve. 

Ahora bien, para ~o~¿~~~; ~omprender, clasificar y transfor111ar todo aquello 

del medio físico que rodea al individuo, es necesario. reconocer igualmente el 

establecimiento de categorías diferenciadas entre lo.s concep.tos de su alrededor. 

Esta modalidad de acercamiento al conocimiento de lo que nos rodea se 

construye por la influencia de la cultura a través de sus diferentes agentes, dado 

que es una propiedad característica de las personas que comparten los mismos 

marcos de referencia. Por ejemplo, mediante el lenguaje el ser humano se encarga 

de otorgar nombre y significado a las situaciones y al comportamiento de aquellos 

que se mueven. 

Desde el punto de vista de la cotidianidad la vida social y familiar se 

construye difundiendo valores, costumbres, hábitos y tradiciones. 
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L;:i famili;:i como grupo soci;:il prim;:irio desempeña funciones de 

considernble imporlanci;:i, sobre todo en culturas como la mexicm1;:i, donde, por 

trndición histórico-culturnl y por el simbolismo que representa, se eleva al nivel de 

los valores sociales primordiales. Algunos de los estudios clásicos de la familia 

desde la perspectiva psicológica, señalan que el concepto de machismo se 

encuentrn difundido y arraigado de una manera tal vez más intensa que en 

cualquier otra cultura. 

Cobran importancia los motivos de afiliación, en particular los vinculados 

con la familia y una sobrevaloración de la madre como figura primordial; esto 

propicia la necesidad de considerar todos estos elementos al tratar de estudiar la 

cotidianidad familiar, como el entorno donde se gestan de manera paulatina, las 

bases de la educación con la que el individuo ha de identificarse de acuerdo al rol 

genérico que ha de cumplir, y no será sino hasta la adolescencia cuando se 

encontrará en posibilidades de someter a consideración lo aprendido durante la 

infancia en el entorno familiar .. 

Desde el punto de _vista de la estructura de la familia, unprincipio común 

que debe tomarse en cu~ntaio constituye elpar~ntesco•que corre~p~nde al nexo 

establecido entre la prod~cción ~ l~ ~roc;eaclón~ - .·. 
'';1 

Sin embargo, estas relaciones. fueron tál. vez recfprocas, aunque 

caracterizadas por cierto grado de inequidad, puestO que fue a la mujer a quien se 

le atribuyó el trabajo doméstico no remunerado. 

De esta manera contribuían con el peso de la economla familiar, mientras 

que al hombre un status avalado socialmente por el costo de la mano de obra. Es 

decir, su trabajo era remunerado porque tenía un precio en el mercado. 
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En In cntegorfn socinl del vnrón, correspondiente n In de proveedor de los 

medios y recursos para sobrevivir, con el pnso del tiempo se ha desvirtundo, todn 

vez que compite con otros que se derivan de In estructura y dinámicn establecidn 

en el grupo familiar. Tradicionnlmente los roles del género dentro de la familia 

estabnn bien definidos: a la madre correspondla un pnpel expresivo,y al padre 

otro instrumental. Ahora con la incorporación de la mujer al mercado· laboral 

remunerado ha cuestionado las relaciones intrafamiliares en cuanto al eje.i'cié:io del 

poder, lo que permitió establecer categorías secundarias en la ·j~rarquÍa de la 

familia que se referían a una segunda autoridad, la cual le correspondió a la mujer 

en su papel de madre, trabajadora y también como proveedora· (Lévi-Strauss, 

1971). 

/. - •e·:·,:.•'.~.-.~ • 

A través del análisis del género se han podido ver las condi~ioF~s sodales 

valorativas que conceptualizan el trabajo doméstico. La separación._de los roles, 

activo-productivo del varón y pasivo-reproductivo de la muj~r ha~sido' ia:ba~e d~ · 
. - -_ '··: .,_ -~- ·-~ ,. - - _,_ - -

muchos de los problemas que a lo largo de la historia se hii venido ~nali~andó y. 

llegando a niveles de injusticia social, al hacer desigualdades -d~ la~ dif~ren~i~s. 
- -- .. :~·< .. -::.< ... -.•.·:,· .. -.· - . . :,~> ·'. 

Pero, la tendencia común ha sido atribui~ al gért~r~ · rr;~séuiino la 

responsabilidad y causalidad de tal inequidad e injusticia soda!. 

A manera de conclusión, se puede ver que se trata de un fenómeno que no 

deja de preocupar, toda vez que se pone de manifiesto el cuestionamiento de la 

condición humana y sólo de la lucha por la reivindicación de un grupo social como 

lo podrla ser el femenino ante las condiciones sociales desventajosas respecto a lo 

masculino; o bien, hacia todos aquellos que tienden a comportarse de manera 

diferente. 
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Siguen predominando tendencias de rechazo hacia quien piensa, se comporta 

y existe en función de si mismo y no de acuerdo a las expectativas de"nosotros" 

como sociedad. Al respecto y como contrapárte de lo revisado hasta aquí, vale la 

pena analizar que es lo que suc~de con ·el grupo antagónico o complementario 

como lo es el masculino, desde donde se tienden a ver muchos de los fenómenos 

sociales, pero que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer una reflexión a su 

interior. 

La masculinidad como fenómeno social ha sido abordado recientemente 

como un tema intocable, incuestionable y desde el cual se pueden observar 

elementos de apariencia que pretenden mantener un estado de cosas que impide al 

individuo mostrarse tal cual. 
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CAPITULO 11 MASCULINIDAD 

2. Ln Mnsculinidnd 

Como continuación ni capítulo anterior en donde se abordaron los 

conceptos generales, que comprende la perspectiva de género. En este capitulo se 

abordará el concepto de masculinidad tomándolo como un concepto socialmente 

construido, más que algo relacionado con el ámbito biológico, con lo que se 

determina el sexo. 

Al tratar de definir el concepto de masculinidad nos encontramos con una 

amplia gama de autores que se han dado a la tarea de estudiarlo. 

Desde el punto de vista de género en la masculinidad se pueden distinguir 

al menos dos posturas: la primera ve la masculinidad como un asunto de rescate 

de las ralees del hombre y su espiritualidad, vista como algo intrlnseéo, como 

núcleo esencial de ese hombre; la segunda aborda l.a masculinidad como una 

cuestión de poder desde el punto de vista histórico-social. 

Desde la perspectiva histórico social, el mundo de los hombres es el campo 

donde se obtiene el poder y donde se lucha contra los otros -incluidos los propios 

hombres- para obtener dicho poder. Por ello algunos investigadores hablan del 

mundo "homosocial", del hombre contra el hombre. Dentro del sistema capitalista 

esa lucha homosocial da como resultado un modelo de identidad masculina 

caracterizado por la· agresividad, la competencia, la ansiedad y la tendencia a la 

opresión de los demás para lograr el reconocimiento del sujeto como hombre. 

Pero esto no es todo: para mantener el poder sobre los demás (los otros hombres, 

TESIS CON 
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las mujeres, los homosexuales, las minorías) el hombre neo~sita evidencias que 

demuestren su hombría. Estas evidencias deberán contener elementos 

indispensables tales como el éxito, la fortaleza, la capacidad de correr riesgos, el ser 

confiable y ejercer un buen control sobre si mismo. 

Para algunos la masculinidad es algo "natural" y/o divino a lo que el 

hombre tiene derecho sólo por ser varón. Esta concepción, que apela a lo divino y 

a lo biológico para explicar la masculinidad,. ignora que el género se construye 

socialmente y concibe como "natural" que el h~mbre sea el proveedor, el que 

manda, el que decide lo que se ha de hacer y dejar de hacer. 

La perspectiva histórico-social· abarca la masculinidad como algo que se 

construye en lo cotidiano, dia ~_clra>"que se ~a :significando y resignificando en 

forma constante en función d,~I~~\el~~iories que se establecen consigo mismo, con 

los otros y con la sociedad (Hernández s/ a). 

En tal sentido una definición especifica de la masculinidad es la que señala 

Pérez (1995): 

" Ser hombre supone dejar de Indo toda experiencia, emoción, o estado considerado 

s~cinlmente como femenino. En otras pnlnbrns, aprender n ser hombre suponen aprender n 

no ser femenino, estableciéndose interna y externamente 1111n luclrn en In que se busca 

extirpar emociones y estados que se consideran como fe111eni11os". 

Desde nuestro punto de vista, la inteligencia y la emoción, la dependencia y 

la autonomía, la fortaleza y la debilidad, no son en sf mismos ni femeninos ni 

masculinos; son humanos. 
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Cl;:itterb;:iugh (1990), distingue seis perspectiv;:is princip;:iles en los estudios 

p;:irn entender l;:i m;:isculinid;:id: 

;:i) L;:i perspectiv;:i conserv;:idorn, considern n;:itural que los hombres .sean los 
.. ;·'· . '¡ 

proveedores y protectores de las mujeres y que sean· soéial y:· políticamente 

dominantes, puesto que ello corresponde a una manifestación de,Ia naturaleza 

masculina y su rol civilizador. 
,·;··:':·'. ·: 

. L·" - _. . 

b) La perspectiva profeminista, influenciad¡¡ directamente por_ : producción 

académica-feminista y por su organización polltic~,· . ; s~_b.ia~a' . que la 

masculinidad ha sido creada a través del privilegio de. )~s h~~bres y la 

correspondiente opresión de las mujeres, dañando a los p~c;;pi~~ var~nes m~s 
allá de la recompensa que le da el sistema. 

c) La perspectiva de los Men's Rights, que postula que los .roles masculinos 

tradicionales son altamente dañinos, que los hombres son víctimas de ellos y 

que el feminismo no hace más que empeorar las cosas puesto que no ha creado 

para ellos las mismas opciones que han logrado ellas con su acción. 

d) La perspectiva espiritual, el llamado movimiento mitopoético, que se basa en la 

convicción de que la masculinidad deriva de patrones que se revelan a través 

de las leyendas, mitos y rituales que se requieren ser actualizados por los 

varones. 

e) La perspectiva socialista, que señala que la masculinidad se basa en las clases 

sociales, determinadas económicamente, es decir que el capitalismo patriarcal 

define masculinidades asociadas a los tipos de trabajo y al control del trabajo de 

otros. 

f) La perspectiva de grupos específicos, que discute la idea de una masculinidad 

universal, enfatiza la existencia de una diversidad de experiencias y grupos 

étnicos, heterosexuales y homosexuales. 
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Cada una de estas perspectivas nos describen y explican la realidad 

masculina y al mismo tiempo definen una postura frente al feminismo formulando 

una agenda de cambios. 

Por otro lado Gilmore en su libro "Hacerse Hombre", expone a través de un 

estudio antropológico, retrospectivo e intercultural de la virilidad y la 

masculinidad la manera en que la gente de diferentes culturas concibe y 

experimenta la masculinidad. 

Gilmore afirma que la masculinidad se construye como un ideal que no es 

simplemente un reflejo de la psicología individual, sino que es parte de la cultura 

pública, es una presentación colectiva. 

Para dicho autor la masculinidad es" Informa aceptada de ser 1111 varón adulto 

en una sociedad concreta, es decir, aquello que se refiere o porque:ln. gente de n111c/10s 

lugares considera el estado de "Ho111bre de Verdad" o de "Auténtic,o Ho111bre" como 

incierto O precario, como un premio que se lin de gnnnr O conquista/ C~n esfuerzo, y de 

porque tnntns sociedades elnbornn unn imagen exclusivista de. la mnsc111inidad mediante 

aprobaciones culturales, ritos o pntebns de actitudes y resisténcia';;· 

Por otro lado Sloan y Reyes (1988), proponen que '.'La 11insculi11idad es.lo que 

cualquier persona lince parn sentirse en control, en el centro, fuerte, importante, con el 

poder arriba, es decir, "hombre" "; sin embargo 1nencionn11. que tal definición s~ reduce n 

una bzísquedn de poder, y además die/in bzísqueda de poder puede ser motivo de cualquier 

persona y no necesnrinmente del sexo masculino por lo que. llel>Ó a ampliar dicho concepto 

quedando que la masculinidad es "todo lo que se asocia con la conducta típica de los 

hombres en una determinada sociedad o culturn". 
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Bn este sentido Kimmcl (1997), considera la masculinidad como un conjunto 

de significados siempre cambiantes, que construimos a . través de nuestras 

relaciones con nosotros mismos, con los otros, y con nuestro mundo. La virilidad 

no es ni estática ni atemporal, es histórica, es construida socialmente y creada en la 

cultura. 

2.1 La Construcción Social de la Masculinidad 

Como se méncionó en el apartado anterior el género es una construcción no 

solo psicológica sino social. Como dice Basow, 1992, (cit. e_n Ragus, 1995), el 

género es construido por la gente, no por la biologla, existe a nivel-personal y a 

nivel cultural, la masculinidad y femineidad sonco~structos so~ial~sm6ldeados 
, "; ,,· {··, ,._,.r,.:; :.·· . 

por la historia, la cultura y los procesos psicológicos. 
-

-

As! el varón no es menos un producto social de· lo que lo ;ea la mujer, 

apenas identificado por sus genitales como varónel reci,é~~acÍclo, la s~cie~ad tiata 

de hacer de él lo que ésta entiende por varón. Se· trata. de'JC>mentarle unos 

comportamientos, de reprimirle otros y de transmitirle ci~;ta,s'c~~vi¿~iones sobre 

lo que significa ser varón. 

De este modo el proceso de construcción social del varón supone dos puntos 

importantes; por una parte, se reduce las diferencias personales potenciales entre 

los individuos varones tratando de uniformizarlos en torno al modelo de sujeto 

masculino. Por otra, se trata de aumentar las diferencias que todos los varones 

podían tener con las mujeres. 
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"Ni los /10111/>res so11 parecidos <'11/re sí l'olc11ci11/111c11/e, 11i so11 pote11cin/111e11/c lm1 

1/isti11tos n las 11111jcres". 

El sistema patriarcal se encargará de tratar a las personas como si fuesen 

idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes a las del opuesto. 

"Lo que lineen /ns mujeres es i11/erpretndo siempre como femenino y lo que lineen los 

hombres es i11terpretado siempre como 111nsc11/i110". 

. -:,.· ' 

Aunque se reconoce que las cosas están cambiando, un alto· porcentaje de 

niños y niñas continúa~ aprendiendo, desde muy temprana ed~d, que ~;ei m111ido de 

In mujer es In cnsn y In cnsn del lrombre ~sel 1111111do". De acuerd~ co~.e~to los varones 

juegan a ver quién es el más fuerte y audaz en ese mundo que ess~-casa; quién es 

el más hábil y valiente, el más capaz de desafiar las normas establecidas y salirse 

con la suya. Es decir, aprenden a jugar a "ser hombres" y se supone que todo 

ello afianza la masculinidad tal como nuestra sociedad la percibé: 

A los varones se les impide expresar ternura, cariño, tristeza o dolor, todas 

las expresiones de humanidad, y les permitimos ~ola~ent~ la ira, la agresividad, la 

audacia y también el placer, como muestras de l~ m~sé:uiinidad ideal. Es así como 

construimo~ el "macho" castrado de su s~n5ibilid~dy amor. 

Los hombres sienten_ tanto_ como. la~. mujeres, pero aprenden a ocultar sus 

sentimientos a través d~- violencia desd~Io~ afias formativos que determinan la 

conducta humana (Márquez, 1997). 

Por su parte Gilmore (1994) afirma "In mnsculinidnd se construye co1110 1111 

ideal que 110 es si111ple111e11te 1111 reflejo de In psicología i11dividunl, sino que es parle de In 
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c11/l11m ¡ní/1/icn, es 111111 represe11tnció11 co/ectim". La masculinidad como la forma 

aceptada de ser varón adulto en una sociedad.concreta es algo que ha de ganarse. 

Los intentos por diferenciar a los hombres de las mujeres se inician .en el 

nacimiento y parten de una observación de los genitales; La diferenciación d.e los 

genitales es el punto de partida para las expectati~as de comp¿rtamientÓ tanto 

para el hombre como para la mujer. 

Los hombres, particularmente, son instigados desde tempra~~'edad a hablar 

y valorar el sexo como una manera de reproducir el modelo de:co,!1"'p~l"tamiento 
para ellos determinado. 

Los niños aprenden desde temprana edad a devaluar aquelld quésienten; y 

también comprenderán la sensibilidad femenina. 

La vida diaria de los niños está permeada por observaciones .tales como: 

"esto es 1111 juguete de niñas", "los niiios no lloran", "los niños no besan ni abrazan notros 

niiios, sólo lo lineen los maricones", "eres 1111 miedoso, /insta pn.rece m11je.r" 

En fin, una gama de afirmaciones provenientes en un primer momento de la 

familia, posteriormente de las escuelas y de las relaciones sÓciales que liarán creer 

a los niños que existe un homb~e viril, experto, conquistador y fu~rt~. · Los niños 
' , . . . 

crecen pensando que los otros niños son así y cuando son reprendidos por no 

comportarse como deberían, se sienten problemáticos en relación al modelo 

(Nolasco,1993). 

La interiorizadón de las relaciones de género es un elemento primordial en 

la construcción de la personalidad masculina, es decir, en la elaboración individual 

del género lo mismo que los comportamientos contribuyen a la formación, 
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adopción y fortalecimiento de las instituciones y estructuras sociales donde; de 

manera consciente o inconsciente ayudamos a preservar el sistema patriarcal. A 

este proceso es a lo que Kaufman (1993), llama "trabajo de género". Ahora bien, 

en el caso particular de la masculinidad se trata de un concepto que está muy cerca 

de Jo que se entiende por machismo, el cual se ubica como construcción cultural, 

como un modo particular de entender el rol masculino, el cual surge de la rigidez 

de la mayor parte de las sociedades del mundo contemporáneo, con el fin de 

establecer y agudizar las diferencias de género entre sus miembros. Todo esto 

permite que, de cierta manera se generen expectativas de comportamiento en torno 

al varón, en las que se incluyen valores y actitudes basadas en una ideología 

asentada en la superioridad del macho sobre la hembra. 

Los argumentos que incluye esta postura son: 

a) Una posición social de superioridad· ffsica y psicológica del varón sobre 

la mujer. 

b) Una actitud desvalorizada de las capacidades de la.mujer y 

c) Una actitud discriminante hacia la mujer en los contextos social, laboral 

y jurídico. 

2.1.1 La Participación de la Familia 

En el ámbito familiar formativo participan varios modelos a seguir, los 

cuales a la percepción del hijo varón se convierten en guías y esquemas irrefutables 

por donde ha de seguir su vida. El hijo varón vive su masculinidad como un nexo 

o eslabón con el que se encuentra unido al mundo patriarcal, hace que ese mundo 
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sea de él. Mediante la incorpornci<in de una forma dominante de masculinidad 

característica de su clase social, etnia, nacionalidad, época, orientación sexual y 

religiosa, ese hijo logra beneficios reales y a la vez adopta un sentido individual de 

su propio valor. Desde el momento que aprende <]Ue no sólo habla dos sexos, sino 

también un significado social atribuido a cada uno de ellos, el sentido de su propio 

valor empieza a medirse con la vara del género. 

Como parte de su desarrollo individual, su tarea consiste en tener la 

capacidad de asumir los roles y como parte complementaria a lo que es'tablecen las 

estructuras del poder. 

En el caso de la adolescencia, por ejemplo, la masculinidad juega un papel 

destacado; si bien es cierto que el c~~~epto de adolescencia ~~;ge_ cielpsicoanálisi~ 
. - . .,. ',' -,..,'> ._-,, _..f. '. 

para identificar la lucha por laautonomla y la individuación, támbién Jo es el 
, .- ' ... ' ' . -~-

hecho de que esta etapa es en donde las relaciones sexuales' se'. fincan en lo 
- - __ ,. ,_. c ••• ' ·_ ~· .. ·,. - '• • • -

romántico y el fenómeno como tal se vincula con los cainbfos s'oci~les como la 

industrialización, la urbanización, la especializadón, Ja radC>ri~Úzaci¿~ y la 

burocracia de las instituciones humanas (Salazar, 1995). 

Este autor plantea que, la adolescencia en los países· industrializados y 
"< ,. ·,·. 

- . ,. . -
occidentales se maneja como un fenómeno que es parte del. proceso .for¡nativo,·que 

lleva consigo una acentuada dependencia hacia Jos padres. y: que . en los 

económicamente débiles simplemente no existe como tal. Se dej~ de ·ser niño 

cuando se es capaz de realizar el trabajo de los adultos, se\rat~ pues de una 

construcción social elaborada por Jos adultos. 

El adolescente es obra y víctima de Jos adultos, quienes establecen 

estándares de comportamiento típicos de los roles para cada género. 
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Desde el punto de vista del papel que juega Ja socialización, la conformidad 

de Jos adolescentes con las expectativas de las personas significativas constituyen 

justamente el proceso de socialización. Ahora bien, en cuanto a Ja construcción de 

la masculinidad permite encontrar elementos para comprender el papel que 

desempefian Jos demás en el desarrollo de los seres humanos. Algunos de Jos 

estereotipos fomentados por los adultos son el machismo y la virilidad, donde con 

tal de fortalecerlos, los jóvenes se ven obligados a exponer su salud e integridad 

física para demostrar que se es "hombre" en forma apegada a lo establecido. 

Sin embargo tal arraigo emocional y .racional ocasionan un alto Indice de 

problemas de salud manifestado. en accidentes, enfermedades, violencia y 

. traumátismo. En el caso de las culturas rurales como la mexicana, esta situación se 

observa de manera generalizada al grado de fincar las bases para la representación 

del estereotipo nacional: ser hombre es, ser valiente y siempre dispuesto a 

enfrentar cualquier reto. El predominio de estos mitos se observa aún hoy en d!a a 

pesar de los grandes cambios sociales. 

2.1.2 El Rol de la Madre 

Los hombres son esperados desde antes de nacer y cuando nacen son 

aprobados. En este sentido, todavía la mayor parte de la gente desea que el hijo 

que vaya a nacer sea un varón (esto no es regla general), para que sea como su 

padre, aprobándolo a través de esa anticipación. Por tal motivo, los hombres son 

muy protegidos, pues nacen de una mujer que les sirve, les atiende y los cuida, 

instalando de inmediato Ja relación de género. La relación de género consiste en 
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que lil madre trata de logrilr que el nilio internalice la condición milsculinil y lo 

convierta en scnlin1icntos, deseos, Ucstrczas , actitudes, etc, es decir, construye en 

él con estas características una subjetividad masculina y disciplina su cuerpo para 

que también lo sea. 

Según Lagarde (1990), la madre es la que enselia al niiio a ser hombre, es 

decir, la madre transmite a los hijos varones su propia visión de lo que significa ser 

varones. Y ese conjunto de saberes transmitidos en la primera infancia y llamada 

"lengua materna" que abarca el idioma que se aprende, es el conjunto de valores y 

creencias acerca de lo que sucede en el mundo, y muy particularmente en lo que 

ocurre en la interacción masculina. 

Una de las primeras cosas que aprendemos al principio de la vida es de qué 

se trata ser mujeres u hombres. Y lo hacemos no intelectualmente, sino sobre todo 

afectivamente y de manera inconsciente. En la relación con la madre, Jos niños 

aprenden a tener un lugar privilegiado y a tener a su servicio a una mujer adulta. 

Estos dos aspectos marcan la vida de los hombres para el resto de sus días. Los 

hijos aprenden que esa madre es inferior y al mismo tiempo superior porque da 

todo lo que le hace falta a la criatura: satisfacer sus necesidades vitales, cuida y 

hace lo que el otro requiere, pero al mismo tiempo es subordinada por ser mujer. 

Los niños varones ven esa subordinación de la adulta que aman y envidian 

porque lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada frente al hombre adulto. El niño 

vive y siente poderosa a la madre porque le da aquellos elementos de Jos 'que él 

carece, pero cuando Ja observa en relación con otros, Ja vive sometida e impotente. 
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Lo importante en este proceso que durn afios, es que la relación del hijo con 

In mndre se vn nprendiendo de <JUé se trntn el ser mujer, el ser hombre, quiénes son 

lns mujeres y quiénes son los hombres. 

2.1. 3 El Rol del Padre 

Algunos hombres aprenden a renunciar a su primera relación madre-hijo. 

Para lograrlo, aprenderán a estar solos y a disciplinar las emociones que les 

provoca el miedo a la separación; para no quedarse entre las faldas de su madre, 

para ello tienen que ser llamados por el padre que no es sólo el progenitor, sino 

también su amigo. Esos otros hom.bres son presentados al niño por la madre que 

le dice al niño: "el papá nos hará", "dará", "comprará" o "castigará"; es decir, la 

madre presenta e introduce en el mundo subjetivo de la criatura a un padre y al 

deseo de ese padre de tener alguien que castigue o perdone, que tenga una 

autoridad y un poder, y eso hace que los padres sean muy importantes en la 

confirmación de la identidad de género masculino .. Los padres son 

fundamentales porque van a contar a los niños lo que es ser hombres. La 

ensefianza es por tanto ejemplar y los niños aprenden por imitación por .t~mor y 

amor. 

2.1.4. La Participación Social con el Grupo de Amigos y la Escuela 

El proceso de socialización abarca más espacios, situaciones y tiempos, el 

proceso en que el varón llega a desarrollar unas potencialidades a reprimir otras y 

a interiorizar la consigna de que ser varón es importante así como adquirir los 

modos masculinos, es más amplio e incluye a más personajes de los que se dice en 

la casa y en la escuela. 
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El grupo de varones interviene crucialmente en el periodo de la 

adolescencia en el que el muchncho se siente inseguro .de su capacidad de 

convertirse en un auténtico varón, ya que tic.ne que romper con los hábitos de la 

niñez. 

., , , 

El grupo de amigos es el escenario real. o .simbólÍco d~l pacto entre varones, 

un pacto que se explicitaría as!: "todo· vnrón en algrín 1110111ento de su. vida, y en 

¡mrtic11/nr e11 In ndo/escencia, se siente inseguro, tie1;e mÚdo de 110 ser lnn l10111bre como se 

espera de él; siente que no dn In tnlln en 11i11gu11a de /ns 111edidas en que se propone que se 

mida, 11111c/10 menos en el co11j1111to. El vnrón busca pertenecer ni grupo" (Márquez, 1997). 

Los jóvenes pasan mucho más tiempo con muchachos de su edád que con 

hombres adultos. En estos grupos siempre el más agresivo y violento, el que más 

desafía la autoridad es quien termina dando el ejemplo de. tina masculi~idad 

exitosa, porque al final su conducta consigue lo que pretende (Asturias; 1998)'. 

Por otra parte la tercera fuente de modelos de. ·masculinidad viene. de la 
• --_ .• ~ • ;· . . •'C••· . , ,. ' ' - . > 

escuela donde estas juegan un papel · importante',en::Ia cknsttucción pe la 

masculinidad, porque ios hombres y las mujeres son!i~~ ~ér~~·in~~iJid~s por el 
,, - :,. ·->.·~- '-~- ... '.,.,\ . ;··_. :·>: ,;~ ~\!~;-··'' ~ 

::·.~:; \ . _,, - ''-- ;_~-~:.'.~/"~-~: :··:··: ·' 7>-

·:. ,~:.: :":· .. :-~::':'·,.:; :~~;_::·, 
hecho de tener contacto con la sociedad. 

~\ ,:·., ', :~-~ -::- . 

En primer lugar, los niños aprenden ace~ca de lamascuIÍriidad a' través de 

los medios de comunicación, dejando a un lado ~l ~ot~n~i~l ~á~~a~~o·p~sitivo de 

la televisión, ésta usualmente presenta tres tipos de hombre: el. deportista 

ultracompetitivo, ei"hombre violento y criminal y el alcohólico o drogadicto. 

Las imágenes percibidas por el varón son, entonces, de hombres agresivos, 

invulnerables, insensibles, emocionalmente cerrados y muy negligentes respecto a 
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su bienestar personal, estas son las conductas más evidentes en la escuela 

(Asturias, 1998). 

2.2 La Identidad Masculina 

Robert Stoller, (cit. en Badinter, 1993), menciona que la identidad de género 

empieza con la percepción de la pertenencia a un sexo y no al otro. El núcleo de la 

identidad de género es la convicción de que la propia asignación del sexo ha sido 

·correcto, "soy un macho" se imp~ne antes de haber cumplido los dos años y 

persiste generalmente toda la vida de modo inalterable. 

El niño para hacer valer su .identidad masculina ·deberá convencerse y 

convencer a los demás de trescosas: que noes ~uj~I', que no es bebé y que no es 

un homosexual. ·-·~:' 

~, .:1 ·' : . ';:¡ "" . ·':~~~-:',:\, . . __ 

Otra dificultad propia d~;la ílla~Lu:i~a~:d~;:~i~~;:s que es~~~osestable y 

menos precoz que ¡¡¡' niña'. ~~~~f~Z:ai ·¡~·~~~~~1¡8¡~~~ ~s"~¡~-ii?k'~H~9t~ para los 

hombres. que la femineidad• para las ril~jeres;. el_?o!11bre e~ 1¡¡ a~~a!idad. no sabe 

como definirse. · :;, }, 
-. '1·: 

Según Freud, la identidad de génem .es aéÍq~iri~a .¡, través de la 

identificación con las·· figuras. parentales y por· la· inte~naÍiza.ción de las normas 

sociales. 

Para Freud lo masculino se constituye a través de la renuncia al objeto 

primario de deseo y la identificación con la figura paterna. 
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Todos los infantes establecen su identidad primaria a partir de la 

identificación simbólica con la figura materna. En la medida en que el niño o la 

niña alcanzan el umbral critico llamado separación-individuación y empiezan a 

desarrollar una identidad individual y de género a través de la internalizáción de 

las normas de su culturn. Tanto los niños como las niñas atraviezan estos mismos 

estadios de separación-individuación y ambos deben responder a las demandas 

sociales que los conducen a asumir la conducta de género apropiada a su sexo 

biológico. 

Sin embnrgo, el niño varón enfrenta problemas especiales en el estadio de 

separación-individuación debido a que debe superar la simbiosis original con la 

madre a fin de constituir una identidad independiente, definida por su cultura 

como masculina. Por lo tanto, para el niño la taren de separación e individuación 

conlleva una carga adicional y un peligro. 

La masculinidad está amenazada por la unidad primaria, profunda y 

primordial con la madre, esta experiencia pervive, oculta pero activa en el núcleo 

de identidad del varón. 

As!, la masculinidad implica la separación. deÍ niño de su madre y su 

ingreso a un estntus social definido, como distinto y opuesto al de ella. 

La primera experiencia de un niño es de total identificación con la madre 

(siempre con unn mujer):. _Luego que se inicia el proceso de separación~ se rompe o 

atenúa la simblosi; ')' comienza a desarrollarse el ego independiente. Pero 

mientras en la niña la constitución de la identidad de género viene a reemplazar 
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la simbiosis primitiva con la madre ya que debe identificarse con el padre o varón 

adulto. 

La identificación varonil, a menudo, es de tipo posicional, referida a 

aspectos del rol masculino de su padre, más que una identificación general más 

personalizada. Pero, aún cuando la relación con la figura paterna sea fria o 

distante, ella está cargada de significación social porque es el padre quien le 

trasmite el estatus masculino. De otro lado, los saberes aprendidos del padre no 

derivan de la experiencia inmediata del niño. No es lo mismo para una niña 

aprender de su madre a cocinar que para un niño aprender a participar en 

actividades de hombres adultos con las que no ha tenido contacto previo. 

En este proceso, el niño, en sus intentos por llegar a una identificación con el 

elusivo rol masculino, lo hace en términos negativos hacia aquello que es femenino 

o va ligado a las mujeres. El niño trata de negar su identificación con la madre 

reprimiendo lo femenino en él y devaluando y denigrando lo que considera 

femenino en el mundo externo. La masculinidad parece construirse en la 

negación de determinadas caracterlsticas consideradas femeninas. 

Los varones _deben realizar grandes esfuerzos a lo largo de su vida por 

conservar su masculinidad despojando toda duda acerca de elementos femeninos 

en sus actitudes; comportamientos, roles o apariencia física. 

Los v~rones se definen en base a su relación· eón el m~ndo exterior a la 

familia y a la comunidad, mientras que las mujeres reciben su poder del mundo 

interno, es decir, del interior de la casa e incluso de sus cuerpos; lo público se 

refiere a un orden racional abstracto y lo privado alude a la intimidad y al afecto. 
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Dentro de este contexto, lo masculino se asocia con el mundo exterior y con 

su arbitrnriedad e indeterminación, no con el especio público considerado como 

racional y abstracto (Fouller,1997). 

El rol de género se aprende por Jo general desde una edad muy temprana_ Jo 

vemos en la primera infancia. Los infantes van adquiriendo estereotipos sociales 

genéricos conforme van constituyendo su noción del mundo y de si mismos. El 

infante aprende el género a través de imágenes, observando, por ejemplo las 

relaciones de sus padres con sus hermanos en el interior de su hogar, también 

percibiendo imágenes de las relaciones humanas entre otras personas. El 

posterior aprendizaje es el símbolo y luego Ja conquista del lenguaje, Jos cuales 

marcarán una importante etapa en Ja que el aprendizaje de Ja identidad genérica se 

irá definiendo cada vez más. 

2.'.<:.1 Estereotipos Masculinos 

Para _la sociología estereotipo es una creencia popular, ·imagen o idea 

aceptada por un grupo determinado. Para la Psicología, estereotipo designa lo 

que el individuo es para Jos otros, en tanto, un miembro de un determinado grupo, 

lo. que el representa en Ja predicción que Jos _de afuera están realizando. El 
. . . . ' 

estereotipó es, pues, Ja imagen que otros tienen de uno mismo y que finalmente 

uno_ termina por aceptar como propia. El estereotipo obliga al indivi~uo a hacer 

suyo el comportamiento y las actitudes del grupo al que desea pertenecer para no 

correr el riesgo de ser desconocido o rechazado. 
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Es clnro que no siempre el individuo nceptn el estereotipo, sobre todo si 

nqucl lo perjudicn o si siente que se traicionn histórica o socialmente o lo 

disminuye en sus valores morales, intelectuales, sexuales, lo cual motiva que 

nlgunos se rebelen y se mnnifiesten felices con su modo de ser. 

Al pnso del tiempo vnn apareciendo los nuevos modelos de 

comportamiento. Así, por ejemplo, .la idea de que el hombre en México se define 

por sus genitales, su agresividad, su violencia y su capacidad de fecundación, su 

irresponsabilidad y su dureza, seguirá persistiendo, mientras haya mujeres que lo 

pueden creer, mujeres para quienes sigue siendo ejemplo de hombría (Anaya, 

1987). 

El papel masculino que una sociedad sexista impone es una imagen de 

machismo y de virilidad muchas veces tan mutiladora para el hombre como la 

imagen de la femineidad para la mujer. Por eso, las posibilidades de un 

movimiento de liberación de los hombres se liga a una tom11 de conciencia, de las 

limitaciones que les son impuestas por la propia sociedad sexista (Nolasco,1993). 

Así, la segregación de mujeres y hombres: desde la niñez permite seguir 

manteniendo estereotipos falsos sobre "la otra" o "~1-.o~~ ... ; : Y~l~~:sociedades 
tradicionales han mantenido sistemas de creencias'·dé'cist~~~~H~ia:'genérica gracias 

a la segregación de los géneros en la escuela, los depor~e~ ;(~!;tiempo libre, los 

intereses supuestamente propios por naturaleza, <l'~'~Ü~:~i¡;'¡¡:o·~é~~ro. 
:<::: .. \·,,:,~:--?:<, ,~! ' _·_-.·-::···_'.·.·.· .;·'.·' 

#- , ... -.~ :.:,:~it:.f;-{::''_/- . .x~·· 

Los estereotipos genéricos definen ;_r~l~s;\ k~~~l~Edisti,ntos que. deben 

desempeñar hombres y mujeres, roles · J~di~i~~~1rJ~rit~· lÍ"~Íi~Ídos ·-como rol 
¡ ,· ' 

masculino, productivo (remunerado), instrumental (mediador entre familia y 
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sociedad) y rol femenino, reproductivo, expresivo o "nuturante" que significa 

naturaleza y cuidado de otros. 

Los roles genéricos están basados en una ideología de la. reproducción y 

producción que define ideales de ser humano y relacionessociáles. · Ellos llevan a 

atribuir una identidad masculina a los hombres y una identidad femenina a las 

mujeres. 

Los estereotipos genéricos son expectativas generalizadas de 

comportamiento, es decir, no sólo de conductas, sino de habilidades y capacidades, 

maneras de pensar y evaluar procesos internos cognitivos y afectivos. Se crean 

normas~ prescripciones sociales y estereotipos sexuales. Las personas interiorizan 

estos estereotipos de roles masculino y femenino y desarrollan una identidad 

sexo-biológica y genérica, un sentido de quienes son y cuánto valen en base a su 

sexo y en su contexto social. Se trata a las personas del mismo sexo como si fueran 

equivalentes o iguales entre sí y diferentes del otro sexo; se tienen expectativas de 

comportamiento para cada sexo. 

Tradicionalmente la masculinidad se ha asociado con el rol productivo de 

proveedor económico, y el rol instrumental, de ~edi~d~/e~tre la familia y la 
,· . - ·' :·, -:. -_ ~ <.;: ·.,' :: ' ' -

sociedad. No existe la creencia paralela a la del instinto maté~nal;'deun instinto . . . .·. ..~ ... -; . ' - _., 

paternal; a lo más se admite un "impulso paternal'','mucho'rrienoscargado por un 

significado innato, determinista. 

La fuerza física del hombre promedi~ q~e por sigl6s h~ ~arantizado un rol 

dominante, justificándo, además en la i~~~sibilid~d '~e' l~ •·ni~¡~~ d~ regular su 

fertilidad, sustenta la diferenciación de los roles (Raguz, 1995). 
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Dicho autor n1cnciona tres dirncnsiones riccrca de los estereotipos 

masculinos: 

•Masculinidad Social.- Es la que girn en torno a ser agresivo, dominante, 

actuar como líder, controlar personas y situaciones. 

*Masculinidad Interna.- Se refiere a, un buen autoconcepto y alta 

autoestima, sentirse seguro de sf, confiado en sf mismo, s~r asertiv~, capaz de 

tomar decisiones, con habilidades de liderazgo '.·democrático;'· ser activo e 

indepe~~~es~~;inidad ambiciosa.-Se considera como'u·~}c~rljte;fsticanegativa, ya 

que las demás coinciden plenamente con el id;~Ícle ~e~'J~Jm~~o/:. 
• , ,.'. '- o,\·- '; 

El rol masculino, entonces, gira er\ torno.al do~inio ye! control de sf mismo 

(seguridad, autonomía, buena aut~es,ti111a, .· a~ertivid~d, cap~cid~cl <lci decidir, de 

defender una posición, capaz de arriesgarse); y/o control de o~o~ (agresividad 

destructiva, liderazgo, fuerza, competitividad, valentía).·' 

Al respecto Bonina (l989), analiza los Indices de mortalidad ocurrida en 

varones asociados c~n ester~otipos de masculinidad. 

El recurrir a centros de vicio, ver pelfculas prohibidas, adoptar conductas 

que muchas veces escapan a sus deseos y preferencias, le dan un lugar social que 

le hace reivindicarse como varón con poder, y de esa manera buscar apoyo en el 

alcohol y las drogas para armarse de valor y mostrarse ante la familia como grupo 

de preferencia. 
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Por su lado Pérez, (1995), plantea que la conducta dé los hombres cuyo 

extremo es el machismo, es un problema que. tiene consecuencias nocivas tanto 

para las mujeres como para los hombres. · En la medida en que el ma'chismo . . . 

promueve una dinámica de relación en la que los valores ccnt.ráles son el poder, el 

control, la competencia, la agresividad y lri violerid~/se generan "modos dé vida" 
' '.•._-- >>·· ::, ,_,.-. . 

que son altamente nocivos para las mujeres, pero también para los hombres. 

Veamos algunas cifras que ilustran ~stefenÓI'Íl~rio.> ' ·' 

., ..... _,, __ :. __ ,,,_ .. -

a) Más hombres beben alcohol que l~f f uj~~~s.{m~~ homb~es que mujeres 

beben alcohol en exceso en una pr~pdrcÍÓn d~ éu¡¡t~o a un~. El consumo 

de alcohol sirve como una manife~taci~n '<l~ d~reza masculina y como 

una forma de reducir el stress sin violar las normas d~ masculinidad. 

b) De cada 3 personas que mueren de enfermedades cardiacas 2 son 

hombres. 

c) La proporción de hombres que mueren por cáncer _en el pulmón es 6 

veces mayor que la de mujeres. 

d) Los hombres cometen suicidios con una frecuencia de 3 V,eces mayor que 
.; ··,o, 

;>--J las "mujeres. 
••• .• • ' ' ~-. ¿ : 

e) Los accidentes ocupan el primer lugar entÍ"e Jás caií~i!s 'cté Clefunción en 
'. ,. . ,_,.- •.·· ;c.~. e;" • - . ·.·_· ,_ :·., 

los hombres jóvenes de 15 a 24 años en'Ia;~~y'b~r~ 'd¡{ Jos países 

Ja tinoamericanos. 
::~~-;-. 

f) Entre los 15 y los 24 años la proporción' d~)~oi'hbres que mueren es 3 
- ' ••. ' ... ,.,_.__ •. ''J'" 

veces mayor que la de las mujeres, prin~ipalmente ~ causa de muertes 

violentas entre hombres. 

g) En México la esperanza de vida para urí horttbre es de 62.18 ~ños y para 

una mujer de 68.33 afios. 

Ji) El 88% de los consumidores de droga son de sexo masculino. 
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Ante estos datos, nos parece sugerente la hipótesis de que problemas tan 

diversos como el . alcoholisn10, la farmacodependencii'I, las enfermedades 

cardiovasculares, los accidentes y los·· homicidios, tienen entre sí un común 

denominador, el de -se~ p~~blemáticas que se asocian con modos de vida y 

normativizados en gran parte por las expectativas de género. 

Los varones que se ajustan a estos "modos de vida" pagan, en muchos 

casos, el precio de la falta de salud y quienes no, pagan el precio de la 

discriminación y la carga de un fuerte estigma. Muchos hombres, con tal de no ser 

considerados como mandilones, ho~osexuales, poco hombres, pasan por encima 

de los y las demás y de sí mismos. 

Esta situación supone el pasar por encima de la y los demás, negándonos la· 

oportunidad de reconocernos y valorarnos d~sa~ los que s6mos yno'd~sde 16 q~e 
debemos ser. 

Al plantear esta problemática, 

masculina, no pretendemos proponer que la s"ocied~~ aeber!á dedicar recursos a 

los hombres volviendo a dejar de lad6 las ~~¿~~icÍJ~~~deJa~ mujeres. 
·'·"' 

Ser 
,· 

hombre, es producto de un proceso de socialización en el que los 

hombres, si bien son en parte actores, también están atrapados en una coraza de 

símbolos altamente nociva. 

Cabe mencionar la dificultad que experimentan los hombres para visualizar 

y asumir esta problemática. 
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Tal parece como si no ver lo que les está ocurriendo fuera una de las consignas del 

género masculino. 

2.3 Ejercicio del Poder 

Muchas de las acciones que asociamos con la masculinidad giran en torno a 

la capacidad del hombre para ejercer poder y control; sin embargo, como lo plantea 

Kaufman (1993), "la vida de los l10111bres 11111eslra 1111n realidad diferente". Aunque son 

los hombres los que tienen el poder y cosechan los privilegios de su condición de 

género, se trata de un poder viciado, debido a que existe en la vida de ellos una 

extraña combinación entre poder y privilegios, mezclados con dolor y carencia de 

poder. Por el hecho de ser hombres, gozan de poder social, pero la manera en 

que se ha armado este mundo de poder llega a causarles dolor, aislamiento y 

alineación. Es decir, el hecho de poner en ejercicio las relaciones de poder, sobre 

todo con el género femenino, tiene su respectivo costo, que tiene que sufrir en 

silencio: la necesidad de amputar algunas partes de ellos, como son las emociones 

y aceptarse ~on limitaciones. Esta combinación de poder y dolor es la historia. 

secreta de la vida de los hombres. 

Los seres humanos vivimos dentro de sistemas de un poder patriarcal, 
. . ' - ,·. 

donde se estigmatiza, se penaliza y se oprime a las mujeres. El reconocimiento de 

tal dolor es un medio para poder entender mejor a Jos hombres; y el carácter 
:",_· ·: f .-' 

complejo de las formas dominantes de Ja masculinidad. Ante tal sitUa~ión ··.los 

hombres tienen la encomienda de reflexionar y aprender de. las ~xperiencias 

contradictorias del ejercicio del poder entre ellos, lo que nos permitiría,' entre otras 

cosas: 
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;:i) Acepl;:ir que dicho poder se ejerce como un;:i condición inconsciente 

sobre los grupos débiles, entre los que se considera ;:i l;:is mujeres, los 

niños y los homosexuales. 

b) An;:ilizm· que, entre los hombres se m;:inej;:in emociones ocult;:is que 

cobrnn considerables índices de mortalidad, antes que manifestarlas 

como naturales de la condición humana y ... 

c) Que•no existe una sola masculinidad, sino que ésta se ramifica en un 

abanico de expresiones. 

El varón se desarrolla con la idea de contar con un poder que se antoja mal 

. entendido. En lugar de servirle para construir una sociedad con mejores seres 

humanos; donde fuéramos capaces de encontrar relaciones positivas con los 

demás, haciendo uso de las potencialidades que como tales poseemos, la puesta en 

práctica de tal poder ha servido para utilizarlo de herramienta para hacer 

discriminación, represión y divisiones sociales de grupos de poder que ejercen 

influencia, considerada a veces como natural o predeterminada; como una 

condición para el desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto. 

El poder tiene otra manifestación más negativa que consiste en verlo como 

una posibilidad de imponer control sobre otros y sobre nuestras emociones. Lo 

que se ha traducido, en la posibilidad en ponerlo en acción, toda vez que se pueda 

tomar ventaja de las diferencias existentes entre la gente. Es decir, una de las 

mayores injusticias que se ha cometido en la condición de· la humanidad, ha 

consistido en, hacer desigualdades sociales de las diferencias biológicas.: 
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2.4 El Modelo Tradicionnl Mnsculino 

Existe unn imngcn de "lo masculino" que hn sido trasmitida de generación 

en generación, y que raramente se somete a una reflexión· crítica. Desde la 

temprana infancia se aprende que un "verdadero lzombre" tiene que mostrarse 

fuerte, seguro de sí mismo, competitivo, ganador ( en definitiva, una imagen 

cercana a la omnipotencia). 

Ese modelo de masculinidad también incluye lns prohibiciones: no llorar, no 

mostrarse débil, temeroso e inseguro, no fracasar .... 

Tal vei la forma en que se ha visualizado con mayor claridad este prototipo 

masculino tradicional, es, a través de su caricatura: la imagen del "macho". 

La característica sobresaliente de éste modelo es el hecho de estar 

constituido por rasgos "exteriores". En efecto, todos los mandatos se refieren al 

hacer, al mosfrar, al ocultar, al lograr, etc.. No parece tener mucha importancia la 

interioridad del hombre, aquella esfera que tiene que ver con sus sentimientos, sus 

emociones, sus necesidades, como si todos estos aspectos fueran lo suficientemente 

"femeninos" como para no resultar relevantes en un listado de características 

referidas al hombre. 

La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos 

procesos psicológicos simultáneos y complementarios: un hiperdesarrollo del Yo 

exterior (hacer, lograr, actuar) y una represión de la esfera emocional. Para 

poder mantener el equilibrio de ambos procesos, el hombre necesita ejercer un 

permanente autocontrol que regule la exteriorización de sentimientos tales como el 
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dolor, la tristczn, el placer, el tc1nnr. el un1or, ele, corno una forrnn de prcscr\'ar su 

identidad mnsculina (Corsi, 1990). 

De los hombres son ln creatividad, y los poderes de dominio: la 

racionalidnd, ln violencia, la conducción de otros y las decisiones sobre las vidas 

propias y ajenas, la creación de instituciones y su manejo; la invención y la 

conducción de ritos y rituales en los que establecen comunicación con grupos. 

Su sexo los ubica en el buen género, el de los padres, el superior, el 

prestigioso, el de los triunfadores, de los ejecutores, los poseedores, los que 

controlan y los que dominan. 

Estos poderes permiten decidir la condición masculina, los deberes de los 

otros y ejercer el control de los recursos humanos imaginarios y reales (Lagarde, 

1990). 

La situación espedfica de cada hombre conjuga su asignación genérica 

vital con las determinaciones de su edad, de sus habilidades y de sus condiciones 

de salud, de la clase social a la que pertenece, de Jos bienes que posee, de Jos 

poderes que ejerce y que padece, de su nacionalidad, de sus afiliaciones religiosas 

y la política, de los momentos históricos que le toca atravesar, de las relaciones que 

desarrolle con otros hombres y con las mujeres. Del resultado de estas 

condicionantes múltiples surgen las masculinidades concretas del orden patriarcal. 

Ser un hombre integro, completo, verdadero plantea exigencias, obligaciones y 

responsabilidades; hay que ejercer el dominio familiar y tener donde y sobre quien 

ejercerlo. 
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El modelo mnsculino trndicionnl se npoya en algunos elementos esenciales 

que configurnn un verdndcro perfil psicológico: 

*Restricción E111ocionnl: Consiste básicamente en· no hablar acerca de los 
. . . : -

propios sentimientos, especialmente con otros ·,hombres,.. Las . necesidades 

emocionales de los hombres existen; pero pare~~ q~~'su expresiÓn. estuviera 

"prohibida", o reducida a algunos estereotipos. Es co~ún· ver: cómo algunos 

hombres rehuyen la intimidad, se ni~gan a habla; de s~~ af~cf~s y se niegan a 

pedir ayuda. 

*Obsesión por los logros y el éxito: La socialización masculina se apoya en el 

mito del "ganador". Esto implica estar en un permanente estado de alerta y 

competencia; algo as! como un hiperdesarrollo del "yo exterior" (hacer, lograr, 

actuar). Para demostrar seguridad en esa carrera, es preciso ejercer un efectivo 

autocontrol represivo, que regule la exteriorización de dolor, tristeza, placer, 

temor, etc., (sentimientos que generalmente son asociados con debilidad). 

Estas üos características básicas se traducen en un estilo de relación con el 

mundo caracterizado por: 

conducta afectiva y sexual restringida. 

actitudes basadas en modelos de control, poder y competencia. 

Dificultad para el cuidado de la salud. 

En el marco de una sociedad patriarcal, el varón se ve impulsado a construir 

su identidad por la negativa evitando todo lo que es culturalmente definido comi;i 

"femenino". El miedo a la femineidad pasa a ser el eje aliededor del cual se va 

estructurando lo masculino. 
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A partir de este eje, podríamos ir rastreando una docena de mitos y 

creencias que dan sustento a la socialización masculina: 

1.- La masculinidad es la forma más valorada de la identidad genérica. 

2.- El poder, la dominación, la competencia y el control son esenciales como 

prueba de masculinidad. 

3.- La vulnerabilidad, los sentimientos y emociones en el hombre son signos 

de femineidad, y deben ser evitados. 

4.- El autocontrol, el control sobre los otros y sobre su entorno, son 

esenciales para que el hombre se sienta seguro. 

5.- Un hombre que pide ayuda o trata de apoyarse en otros~ muestra signos 

de debilidad, vulnerabilidad e incompetencia. 

6.- El pensamiento racional y lógico del hombre, es la fo~rna superfor de . 

inteligencia para enfocar cualquier problema. 

7.- Las relaciones interpersonales que se basen én emoc:io~es, s~rt~Ílllielltos, 
' ' ' --~ :~·-:-.· .· . . . 

intuiciones y contacto físico, son consideradas como fe"1ceñfnas;f'débei1 ser· 

evitadas. ': • ¿ ;,:~L . 

8.-EI éxito masculino en las relaciones con . las mujérés.::e~. asociado con 

subordinación de la mujer a tÍ'~vés cÍel uso del· pC>der•y'el · clJ~trol de la 
- .· :-.-.:: .. :: 

relación. 

9.- La sexualidad es el principal medio para probar 1i,ii'.t~;c~linicl~d: la 

sensualidad y la ternura son consideradas femeninas y deb~tls~i~vÍtadás. · 
- ·,, ··'..':~/i :~: . .-.-,·'...~ .. ,.,,·: 

10.- La intimidad con otros hombres debe ser evitada, p~rque:.::.;·., :· 

a) lo vuelve vulnerable y lo pone en desvent~Já":~~la:ccirri~etencia 
por las mujeres. 

'< ·-, ~~:;:~-·'.(:~: "/_': ., ' 

b) puede implicar afeminamiento y homose~uaÚd~d::" · . 
11.- El éxito masculino en el trabajo y Ja profesión son indicadores de su 

masculinidad. 
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12.~ La autoestima se apoya primariamente en los logros y éxitos obtenidos 

en la vida laboral y económica. 

2.4.1 El Modelo Masculino Tradicional es Peligroso para la Salud 

Las estadísticas muestran que la expectativa de vida es menor para los 

hombres que para las mujeres, y que es el género masculino el que encabeza los 

porcentajes de muerte por accidentes, trastornos cardiovasculares, cáncer. Estas 

cifras probablemente no están asociadas con factores hormonales, sino con las 

características del desempeño del rol masculino tradicional: 

a) La agresividad y la competitividad llevan a los varones a meterse 

en situaciones potencialmente peligrosas: la idea. de. que el 

hombre debe ser valiente y arriesgado, que no debe tener miedo 

frente al peligro, es la causa de un gran número de accidentes, 

muchos de ellos fatales o invalidantes. 

b) La inexpresividad emocional contribuye a generar trastornos 

psicosomáticos y otros problemas de salud. Es un hecho 

comprobado que Ja represión de determinadas emociones se 

encuentra asociada con cuadros psicosomáticos , especialmente en 

el área cardiovascular y gastrointestinal. La rigidez inexpresiva 

del modelo tradicional, contribuye a incrementar el riesgo. 

c) Asumir Jos roles tradicionales de "sostén y jefe del hogar" genera 

un ·grado de exigencia muchas veces difícil de cumplir, Jo que 

deriva en grados variables de stress psicológico que constituye 
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uno tic los principales factores de riesgo de una serie de 

c.:mfcrn1cdadcs. 

ti) El rol masculino tradicional. promueve determinadas conductas 

nocivas para la salud, especialmente alentadas por el grupo de 

pares (por ejem., beber y fumar en exceso): 

e) Las características del rol masculino tradicional hacen que a los 

hombres les resulte dificil solicitar ayuda médica y cuidar su 

salud. Pareciera que el pedido de ayuda está asociado con 

mostrar debilidad frente a los otros. 

f) La dificultad para pedir ayuda se incrementa cua!ldo s,e trata,de 

un tratamiento psicológico. La aversión casi linda~te' eón el 

miedo que tienen muchos hombres a re,alizar una , co~stilta 

psicológica está casi siempre apoyada en la 'idea de que. ellos 

deben ser capaces de resolver por sí mismos los problemas. 

Además, la índole de los tratamientos psicológicos los coloca 

frente a la necesidad de hablar de sí mismos y de sus 

sentimientos, tarea para lo cual se sienten imposibilitados (Corsi, 

1990). 

2.5 El Hombre Verdadero 

Un "hombre de verdad" es el que asume y realiza conscientemente, a lo 

largo de su vida, alguno de los complejos modelos del deber ser, asignada a los 

hombres en el mundo patriarcal. 
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La palabra hombre cuando implica una valoración positiva significa 

"hombre de verdad", indica el camino de Ja formación, la actualización y la 

concreción constantes, de los estereotipos aceptados por cada hombre; 

Lo más importante de su significado consiste en que la rnncepdón'de que . . . 

puede llagar a ser "hombre de verdad", "todo un hombre",' o ''.un. hombre 

auténtico", fortalece la voluntad y el deseo. de cada hombre. por construir 

satisfactoriamente la masculinidad que ha asumido al interpretar la línea genérica 

que se asignó al mostrarse sus genitales. 

El hombre es propietario de su mundo y debe ser capaz de crearlo, dirigirlo 

y transformarlo. Obviamente "el hombre de verdad" no nace, múltiples son las 

formas de serlo y de hacerse (Cazés, 1993). 

Aparentemente el hombre tiene un papel privilegiado y una_ sexualidad 

libre, pero esa sólo es una cara de Ja moneda. · 

Hemos tendido a identificar ciertas actividades _como· las: donadoras de 

identidad a uno y otro género, asf como asumimos~q~e.cl~rtas características 

pertenecen a las mujeres y otras a los h~'!'br~~; h~~Í~n~c;i~~~-~~o se:identlfique 

como hombre o como mujer, dependiendc>_si éürriple'c:on ellás o no, y al mismo 

tiempo por Ja oposición del otrosexo. Por "ejemplo/el hombre no llora, o una 

mujer no es activa sexualmente. 

Para los hombres, existe una serie de exigencias sociales que están ligadas 

con su identidad masculina. Por ejemplo el ser activo, con iniciativa, valiente, 

fuerte física y emocionalmente, independiente, exitoso económicamente, as! como 

capaz de superar cualquier problema. La expresión de estas expectativas llega a 

··=·e·---~····""···--------------------------



ser lnn grnndc que si unn de cslns cnractcrísticns llcgn n fnllnr, In presión es 1nucha 

y se pone en tela de juicio la calidad de su hombrín. 

Y en cuanto a lo sexual se refiere, lns exigencias por parte de los demás y de 

ellos mismos pueden ser enormes. Para empezar el hombre por ser hombre debe 

saber sobre sexo, debe snber acercarse a una mujer, seducirla y, sobre todo, saber 

cómo tener relaciones sexuales y goznrlas plenamente, cosa que difícilmente se 

nace sabiendo. La responsabilidad de su propio placer así como el de su 

compañera queda en manos de él, por un lado, como él es el experto, debe 

enseñarle a ella y hacerla llegar a lo más alto del cielo, y si no lo logra, es debido a 

que él no tuvo un buen desempeño; como si la mujer no tuviera que ver en el 

asunto, Según se dice, los hombres siempre tienen que estnr dispuestos a tener 

relaciones sexuales, independientemente que se sientan atraídos por esa mujer en 

particular, de no ser así algo estaría fallando, ¿qué acaso no se vale no querer? Ni 

todas las mujeres tienen que ser atractivas para un hombre, ni siempre que haya 

una mujer atractiva se tiene que desear acostarse con ella. 

Las exigencias que se han impuesto a los hombres, y a partir de las cuales 

algunos miden su virilidad, son muchas, pero es imposible que los varones sean 

todos iguales y sientan y vivan de la misma forma, el problema es que cuando no 

sucede así, muchos se sienten con la obligación de cumplir, de una manera u otra, 

con el parámetro marcado para poder aceptarse a sí mismos como hombres y ser 

aceptados por los demás. Lo que hace a una persona hombre o mujer, no son las 

actividades que realiza ni tampoco su desempeño en la cama ni el tamaño de sus 

genitales (Hiriart, 1997). 
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Por su J¡ido Cm'.és (1992), en al carta al padre de Kafkil lrnce mención que el 

hombre pleno lo es cuilndo resulta un peligro para otro adulto inseguro de si 

mismo, es decir, a fin de cuentas infantil y en consecuencia un tanto femenino. 

Además, aunque el adulto vencedor posea bondad y dulzura, sólo puede 

mostrar su fortaleza y su valentía con fuerza, alboroto, ira, vi.vacidad, salvajismo, 

espontaneidad y despreocupación. 

Como educador de su progenie masculina el auténtico varón, proveedor 

atado a las tareas de este ról, es.~n'padre ausente que si acaso una vez por día 

aparece ante su educando, par~id~jar e~ él una impresión profunda y un 
•• - -' o"•'•. 

estremecimiento que no se mitiga colllpletaniente ni con la costumbre . 

.. ' .· ' 

El hombre inflige castigos sin·. reladón lógica con los actos. qu~ merecen 

punición y provoca la visión tortur~~t~ del padre gigantesco, primer ~olllbre que 

enseña la relación entre hombres. 

réplica posible. 

Es el modelo útil para millones de mujeres que consideran.que vivir en jaula 

de oro todavía es buen pronóstico para una existencia femenina y que aspiran a ser 
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son1clidns y n1nnlcnidns, porque entienden '-lUC con10 el fc1ncnino es un sexo 

inferior, a ellas no les corresponde sino cumplir su destino y su vocación suicida. 

Otras, en cambio, <1ue se abren a una nueva existencia, que aceptan que una pareja 

se forma con seres iguales, con verdaderos pares, están enterrando esa imagen 

tradicional y están pugnando porque aparezca otra, la de un nuevo hombre 

(Anaya, 1987). 

2.6 El Hombre Ideal 

Los hombres que intentan, y a veces consiguen, ser igualitarios, son 

hombres que rechazan el orden genérico patriarcal y están en pleno proceso de 

cambio. Son capaces de concebir a las mujeres como seres humanos con quienes 

vale la pena hacer el esfuerzo de compartir la cotidianidad sin paternalismo ni 

machismo y con respeto y apoyo a las inquietudes, los proyectos y los trabajos de 

las mujeres que les son cercanas, as! como ellas comparten lo de ellos. Además, 

por más que se descubran actuando como paternalistas y machos y pensando 

como misóginos, aunque crean que no lo son, se esfuerzan por construir relaciones 

igualitarias y establecer contratos de convivencia sin abusos y con gratificación 

para todas las partes. 

Muchos llegaron al igualitarismo empujados por sus novias, esposas, 

amantes, amigas (a veces por terror a perderlas y quedarse solos), y/ o leyendo los 

manifiestos y los libros de las feministas, escuchándolas y discutiendo con ellas. 

As! que su igualitarismo fue impulsado, al menos en parte, por afectos y 

pensamientos de mujeres. 
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Casi todos los igualitnristas pasan pnr aguadas crisis de cumplimiento 

angustiado y ansioso, originadas en los conflictos vitnles que definen la relnción de 

los hombres entre ellos y con lns mujeres. Esta búsquedn masculinn no es, en fin 

de cuentns, un simple seguimiento de las mujeres, sino de unn nccesidnd afectiva y 

política que coincide con lns necesidades y proyectos liberatorios del feminismo 

(Cazés, 1989). 

Lo que distingue a los igunlitnristas es su intención clnra de definir los 

privilegios a los que están dispuestos a renunciar, y a explorar las posibilidades de 

gratificación y plncer que hay en el trato con otros seres humanos cuyas diferencias 

respetan y no conciben como justificación de la desigualdad y la inferiorización 

cuya inmutabilidad desea decretar patriarcado. 

De hecho, estos varones reconocen que también son sujetos del dominio 

patriarcal, no desean ser dominadores, se han hecho conscientes del peso opresivo 

de su propia condición patriarcal, y se encuentran con las mujeres en su necesidad 

de desenajenar las vidas de todos. 

La mayor parte del tiempo, los igualitaristas perciben bien de qué pie cojean 

y lo que podrían hacer para actuar este personaje cada vez mejor y con mayor 

naturalidad. 

Los hombres que cambian en este sentido paralelizan y apoyan los esfuerzos 

que hacen las mujeres por ser. La acción de:uno~ y<otras es co~vergente y 

conforma la única perspectiva visible de alguna traruifo~madón venidera en el 

orden genérico patriarcal. 
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DROCADICCION 
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CAPITULO Ill LA DROGADICCION 

3. Las Drogas 

Como pudimos ver en el capítulo anterior, los varones se exponen a grandes 

riesgos para probar su condición de hombre, con la Salud, en los lugares de trabajo 

y con enfermedades tensionales. Los hombres se suicidan con una frecuencia tres 

veces mayor que las mujeres; al respecto el Psiquiatra Willard Gaylin (1992), 

explica que eso se debe invariablemente a la percepción de una humillación social: 

. ·. 
"Los hombres se deprimen por la pérdida de posición social y de poder en el mundo 

de los hombres. No es In pérdida de dinero, o de las ventajas materiales que el .dinero puede 

comprar lo . que produce la desesperación que conduce a la nutodestrucció,n. . . Es la 

"t>ergiienzn", y In "humillación", el sentimiento de ''fracaso" personal.· Un. l101~bre se 

desespera cuando lm dejado de ser un hombre entre los hombres". 

Por tal motivo son innumerables las causas de la violencia que están 

preocupando y desafiando a toda la sociedad. Sin duda, una de ellas es el 

consu.mo de las drogas; ya que cada día es mayor el número de jóvenes y adultos 

que, con la ilusión de encontrar la libertad, de aliviar tensiones, obtener placer y 

para lograr aceptación social, terminan encontrando en la droga la más cruel y 

destructora de las prisiones. El resultado es la adicción, la marginación, y muchas 

veces, la muerte. 

Cuando alguien de la familia es drogadicto, toda la familia sufre, se 

enferma, aunque aparentemente no lo esté. La característica principal de la 

familia del drogadicto es la sensación de inseguridad y de desorientación. 
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Pero lns drogns no son simplemente un problemn fnmilinr, In disponibilidnd 

y nceptnción de lns drogns es tnmbién un grnn problemn socinl l]UC no se resolverá 

fácilmente yn que se requiere de unn pnrticipnción ·comunitnrin que en ocasiones 

no se tiene (Schwebel,1991). 

3.1 El Comienzo de In Droga 

Genernlmente, el primer contncto que el individuo tiene con la droga se 

presenta en una situación muy varin.da, por ejemplo en una fiesta, en un baile o en 

un pnseo, e incluso en casa de unos amigos. 

La mayoría de los usuarios de droga está contra ella, los usuarios son 

marginados por la sociedad por estar fuera de sus patrones; en fiestas, bailes y 

paseos, personas tímidas, que tienen dificultad para comunicarse, pueden tomar la 

primera dosis, temen pasar por situaciones que los expongan al ridículo, o tienen la 

sensación de que todos los están mirando. En este aspecto, la droga actúa como 

liberadora de las censuras a las que el individuo cree que está sujeto. 

Otras veces también, el tabú se rompe en el círculo de amistades; estas 

pueden ser incluso sinceras, y por eso precisamente, se rompe el tabú: por el .hecho 

de que el joven se identifica con el grupo al que pertenece. Si alguno 'del grupo, a 

quien él respeta o admira, le da una "fumadita", o le hace 1ma ~'demostración" y él 

acepta, lo va haciendo entrar de cabeza en un pozo de arena movediza que lo 

arrastrará lentamente. 



79 

Si hay <1lgo que el individuo detesln es dnr señales de flaqueza, él puede 

estar en dificultades, pero pedir ayuda a los suyos es lo más humillante (Secretaria 

de Salud, 1992). 

3.1.1 Rnzones del Uso de la Droga 

Las personas usan drogas por razones médicas, para obtener placer, para 

evitar el aburrimiento, para enfrentarse al estrés, para dormirse, para escapar de la 

realidad, para suprimir y liberar sentimientos, para generar mayor energía, para 

excitarse, para satisfacer la curiosidad, para desafiar la autoridad, para ser 

aceptado por un grupo social particular , para alterar el estado de conciencia 

(Schwebel, 1991). 

Efectos di!/ 11so de In droga. 

Los efectos inmediatos de una droga dependen de una variedad de fa~tor~s, 
tales como la cantidad que se ingiere, el estado psicológico, el 'ámbito, la 

bioquímica individual, el nivel de tolerancia y dependencia física, así como la 

forma en que la droga se introduce en el cuerpo. 

3.2 La Drogadicción 

La drogadicción o farmacodependencia, es un síntoma, una enfermedad y 

un fenómeno psicosocial, cuya condición nociva se ha diversificado muy 

ampliamente, al punto que alcanza a grandes sectores de la población mundial y 

EST.1;'1!;.. TESIS NO SAL.k. 
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en la mayoría de las naciones representa actualmente un grnve problema de salud 

pública (Souza, 1997). 

Es el resultado .de un complejo entramado de interrelaciones de diversos 

elementos que se reorganizan en tres grandes grupos que son: los efectos de la 

sustancia-droga , la persona que consume y el contexto en el que se produce el 

consumo, además, dentro de cada uno de estos tres grupos de elementos existen 

diferentes dimensiones: 

La drogodependencia es un proceso; ya que no surge de forma inmediata o 

repentina, sino que la persona que. la padece atraviesa por una serie de fases 

consecutivas (aunque no son siempre los mismos procesos, sino que pueden variar 

según los individuos). 

La drogodependencia es multifactorial; ya que para que se produzca un 

solo caso deben intervenir diferentes factores. 

La drogodependencia es un fenómeno multicausal; ya que ª! mismo punto 

final de llegada, la dependencia, puede acceder por .diversas causas (qu~ da~ lugar 

a diferentes procesos o caminos), lo cual hace que en alguno~ casos sólo comp~rten 

el hecho de un uso reiterado de la sustancia. 

La drogodependencia es un fenómeno dinámico; sob~e t~d~, por cuanto está 

relacionado con determinadas condiciones de vida matérial~s;sociales y culturales, 

que están en permanente cambio. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que antes de entrar de lleno al tema 

es necesario aclarar algunos conceptos. 



81 

DROGA: Cualquier sustancia capaz de ser introducida en el organismo 

humano, de una forma u otra, que afecta al sistema nervioso, que es capa"- de 

producir sensaciones placenteras objetivas y que acompañadas de estas es capaz de 

producir otros efectos perjudiciales, de los cuales los comunes a todas la drogas 

son la dependencia, que se ve acompañada por un síndrome de abstinencia cuando 

se interrumpe la ingesta, y la tolerancia, a los cuales se pueden sumar otros 

trastornos de carácter fisiológico, psíquico y relacional {CIJ, 1995). 

Las drogas afectan a Ja gente de distinta manera; estos se relacionan con el 

estado psicológico del individuo, con lo que se espera de la droga y con lo que se 

desea que produzca. Al evaluar el uso de las drogas deberán considerarse los 

problemas de salud. 

CONSUMIDOR-DROGADICTO: Aunque todos conozcamos el 

significado de la palabra consumidor, la de drogadicto se nos escapa ;_m poco de 

las manos, no sabemos dónde están Jos lfmites ni cuando no aplicarla,, os~ utiliza 

sin adecuarla a su auténtico significado (Basterretxea, 1993). 
' .· : -, 
, .. :' -

De acuerdo a la frecuencia con la que un indi~iduoconsume, clroga y al 

grado de dependencia psíquica y/o flsica qtie se l~~;a0 ~st~1Jiecido, se'definen 

diferentes tipos de usuarios de la manera siguiente: 

*Usuario Experimentador: A este tipo de persona no se-le puede considerar 

propiamente un farmacodependiente, pues su contacto con las drogas se ha 

motivado por curiosidad. En este grupo se encuentran aquellas personas que por 

primera vez utilizan la droga por ser una experiencia novedosa; esta conducta es 

vista comúnmente dentro de la adolescencia, siendo esta una etapa de cambio. 

---------~---------------------
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*Lls1111rio Soci11/ 11 Ocasio11nl: A este grupo pertenecen las personas que usan 

sustancias tóxicas específicamente en situaciones pasajeras, o únicamente en 

situaciones sociales, o bien cuando las drogas se ingieren ocasionalmente para 

conciliar el suei'io o para aliviar estados.depresivos. Sin embargo a partir de estas 

situaciones pasajeras de consumo puede establecerse una dependencia. 

*Llsunrio F1111cio11nl: Son aquellas personas que hacen uso de las drogas 

para realizar sus actividades cotidianas, pero que aún. siguen funcionando 

productivamente. Sin embarg~, se ha establecido un~ depend~Tl~ia tal, que no 

puede realizar sus actividades sin d!?jar de consumir la dro~a~ .: . - . .:.< ... '· ; -·~-(·,{' ., 
.... ,·,~· " :':'>\- ' . 

•usuario Disfi111cio11nl: Son aquellas pers~11'~s qJ;~¡;~~tiíT\telll~nte necesitan 

consumir las drogas y que han dejado de funcion'ar social y productivamente; su 

vida gira en torno de las drogas y todas sus actividades son dedicadas a la 

obtención y consumo de las mismas, ya que no pueden prescindir de ellas en 

ningún momento de su vida, lo que significa un deterioro en su vida social, 

familiar y personal y sus posibilidades de recuperación son bastante reducidas 

(Basterretxea , 1993). 

Cabe mencionar que al hablar de los tipos de usuarios estamos 

incursionando en dos categorías que se definen como: 

USO: Hablamos de uso cuando el consumo de determinada droga nos 

reporta más beneficio que perjuicio, es el consumo de sustancias esporádico o 

experimental y puede mantenerse bajo una aislada y breve temporada sin que 

llegue a causar propiamente daño o alteraciones psicofísicas o la economía 

corporal. 
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ABUSO: Hablamos de abuso cuando los aspectos negativos del consumo 

superan a los positivos; es decir; que el í:iesgo para· (a persona sea mayor que el 

beneficio obtenido. 

El abuso, ·define por lo general un patrón de consumo desadaptativo 

diferente al que se produce en el. caso de .la dependencia, y se caracteriza 

esencialmente por el uso continuo de un fármaco a pesar de que la persona está 

consciente de tener un problema causadcÍ o desencadenado precisamente por su 

uso (Souza, 1997). 

En este punto la persona. ~abe que determinado fármaco puede poner en 

peligro su integridad p~icof!si.~a. ·-Los síntomas derivados de ello pueden 
'" ":. ,, .~ '," ' _'_ : -

presentarse repetidamente pcír mi tiempo prolongado, pero para fines diagnósticos 
·-·-·' . -

deben estar presentas po~:lo ~~nos. durant~ un tiempo considerado ncí ~e~~r a .un 

mes. 

Existen varias formas de abuso de drogas entre ellas se encuentran: 

DEPENDENCIA: El síndrome de dependencia es sinónimo de adicción y 

consiste en un conjunto de signos y síntomas de orden cognitivo, conductual y 

fisiológico que evidencian la pérdida de control de la persona sobre el consumo 

habitual de tales sustancias. 

consumos (Basterretxea, 1993). 

La dependencia no se crea con los primeros 

En esta el individuo continúa utilizando los tóxicos a pesar de los efectos 

adversos que éstos ejercen en su organismo, las dosis ingeridas van 

incrementando, y como resultado de este patrón de consumo, la persona emplea la 
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111aynr parle de su tien1po, ya sen en consun1ir In sustc:u1cit1, rccupernrsc de sus 

efectos o en el despliegue de conUuctns dirigidas a conseguirla. Además 

cxpcrin1cntn sínlornns de intoxicnción o abstincncin y tolerancia rnicntrns llcvn n 

cabo muchas de sus actividades cotidianns (Souza, 1997). 

Existen dos tipos de dependencin: 

Depe11de11cin psíquica: La neccsidnd de consumir compulsivamente In droga 

para obtener sus efectos. La dependencia psíquica es lo que normalmente llevn al 

individuo que ha abandonndo el consumo, a reiniciarlo pnra conseguir obtener ese 

estado psicológico ideal en el que cree encontrarse cuando se halla bajo los efectos 

del tóxico. 

Depe11de11cin física: Tras consumir una droga durante un tiempo, el 

organismo se adapta a ésta, de forma que al suprimir la ingesta del tóxico, surgen 

una serie de trastornos físicos más o menos intensos en dependencia de la drogn, la 

frecuencia del consumo y el individuo. La dependencia física es pues esa 

necesidad de seguir consumiendo para evitar una ·5~;iei de trastornos físicos. 

Sin dejar de lado que en el proceso de dependencia existe una sinergia 

bidireccional donde hay factores inductores como son: una predisposición genética 

en el individuo y factores promotores presentes en la familia los cuales veremos 

más adelante (CIJ, 1986). 

La sobredosis o intoxicación también se considera una forma de abuso de 

drogas; se llega a esta cuando se consume más cantidad que la tolerada por el 

organismo, el consumo de uno o varias sustancias producen alteraciones 

psicoffsicas asociadas a los niveles sanguíneos. 
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ABSTINENCIA: Es importnnte intrnducir este termino yn que se presentn 

cunndo existe dependencin físicn: ni suprimir bruscnmente el consumo de unn 

drogn, npnrecen unn serie de síntomas, malestnres y dolores. No todns las drogns 

crenn síndrome de nbstinencin ni todns cnusnn los mismos trastornos. Mientrns 

más rápidnmente se desnrrolle el síndrome, In severidnd será mnyor, de tnl suerte 

que los síndromes más graves, son nquellos que se producen como consecuencia 

del uso de psicotrópicos de acción corta o ultracorta. Los fármacos que no 

producen este síndrome son: los opiáceos, mariguana, cocaína y estimulantes. 

TOLERANCIA: 
<'' 

Es un fenómeno·. de adapt~ción del é:irgarii;~ci a la 

obtener los mismos efectos. 

', ., ': ., . . ,: "". .: ... 
No existe un aprendizaje en el consurno/'n~ s~·áprendea drogar", no es que 

con la práctica "aguante más", lo qué ocurre ~5·' qJe cad~ \'e.Z es necesario mayor 

cantidad de tóxico para superar el umbráidcit()l~~am:ia (Baster~~~ea, 1993). 

"Felizmente, 111ie11tras hny juve11t11des que lras11oc/zn11, lnmbién hny jÚventltdes que 

111ndrugn11, n1111q11e lmy jlll>entudes qúé 111ndr11gn11 porque lras11oc/m11" (Anicama, 1993). 

3.2.1 Tipos de Drogas 

La mayoría de las drogas de las que se abusa pueden ser: estimulantes, 

depresores, narcóticos, alucinógenos, cáñamo de la india e inhalantes; a 

continunción describiremos cada uno de ellos. 

-.~------
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Esli11111/11111<'s: Con el objeto de responder a las demandas de la sociedad, las 

personas toman ciertas drogas para acelerarse, y para aguantar todas las presiones. 

Son drogas que aceleran el sistema nervioso central, suelen reducir el apetito y 

pcrn1itcn a la persona sentirse n1cnos cansada, 1nás alerta y con más energía, 

algunas personas se sientes más felices cuando las toman, otras, se sienten ansiosas 

y agitadas. 

Los efectos posteriores son: sensación de flojedad y cansancio. La cocaína, la 

cafeína, la nicotina y las anfetaminas son estimulantes. 

Existe otro tipo de estimulant~s denominado "parecido", estas drogas tienen 

efectos similares y se venden legalmente, entre ellas se encuentran las p!ldoras 

para adelgazar. 

Depresores: Uno de los efectos de vivir bajo el estrés es que crea tensión y 

ansiedad, las personas toman drogas para remediar estos sentimientos y para 

olvidar sus problemas. 

El efecto que provocan estas drogas es la aceleración de la parte del cerebro 

que controla las inhibiciones, esto significa que, tomadas en dosis bajas, los 

depresores ayudan también a los individuos a soltarse y divertirse. 

Los efectos secundarios, la lentitud de reacción y, a veces, problemas de 

pronunciación, los más comunes son: el alcohol, el valium y otros tranquilizantes 

menores; los barbitúricos como el Nembutal y el Seconal, las píldoras para dormir. 

Estas drogas deprimen el sistema nervioso central y disminuyen la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, a estas últimas se les denomina sedantes. Los 



: 1,., 

87 

depresores conducen l;:mlo a la tolerancia como a la dependencia física y 

psicológica, la abstinencia puede ser muy peligrosa y debería ser vigilada por un 

médico. 

Nnrcólicos: Los, narcóticos son derivados del opio o sus copias sintéticas. 

Estas drogas alivian ~I dolor y adormecen, sedan 'a las personas y crean 

sensaciones de euforia,· las más conocidas son las que usan los médicos , y 

odontólogos para eliminar el dolor. 

Entre ellas se encuen,tran la codeína, el demerol, la morfina, el percodan, la 

heroína, los narcóticos pueden producir dependencia física. 

A/11ci11óge11os: Estas drogas pueden crear alucinaciones, o sea,· visiones o 

sensaciones imaginarias. Los alucinógenos también modifican las percepciones del 

tiempo, las experiencias vividas y de distancia. El efecto puede ser una 

dependencia leve o intensa de la droga y de la dosis. Algunos alucinógenos son la 

mescalina, la psilocibina, el LSD (ácido lisérgico), el PCD, y la marihuana. 

/11/inlnntes: Los inhalantes son productos químicos que producen 

intoxicación cuando se les inhala o aspira; esta produce sensación de embriaguez y 

una variedad de emociones, a veces alegres, otras temibles. Los inhalantes 

comprenden la goma de pegar, la gasolina, el óxido nitroso, el esmalte para uñas, 

el líquido para corrección en máquinas, los gases de aerosoles (pinturas, 

desodorantes y productos para el cabello), marcadores a base de agua y nitrato de 

butilo. Pueden producir dolor de estómago y desmayos, su uso ¡irolongado 

puede dañar los nervios, el hígado y los riñones, pueden provocar daños cerebrales 

y cardiacos (Schwebel, 1991). 



3.2.2 Clasificación de las Drogas 

Las drogas han sido clasificadas según múltiples criterios: 

Según el origen 

-Naturales 

-Sintéticas 

-Semisintéticas 

Según los efectos 

-Depresores de SNC 

-Alcohol 

-Hipnóticos 

-Ansioliticos 

tabaco 

LSD 

cocaína 

-opiáceos (heroína, morfina, codeína) 

Esli11111/n11tes del SNC 

-Anfetaminas 

-Cocaína 

-Teofilina, cafeína 

-Nicotina 

Perturbadores del SNC 

-Alucinógenos: LSD, mescalina 

-Cannabinoides: marihuana, hachís 

-Disolventes 
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Seg1í11 /11 f'<'ligrosii/111/ 

Grupo"lº 

Grupo 2º 

Grupo 3º 

Grupo4º 

Opiñccos 

Alcohol y barbitúricos 

Cocaína, anfetamina 

LSD, cannabinoidcs mcscalina 

Seg1í11 ln sil11nció11 sociológica 

*Institucionalizadas: 

-Tabaco 

-Alcohol 

-Medicamentos 

*No institucionalizadas 

-El resto 
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Aquí debemos hacer una pequeña referencia, y es que Ja institución 

depende del contexto cultural. 

3.3 Factores de Riesgo que Inciden en la Drogadicción 

Este hecho supone que la presencia en un individuo de varias de estas 

variables o factores no significa Ja existencia presente o· ·futura· de un 

comportamiento dependiente. Tampoco supone que en todos Jos 'casos en que 

haya un consumo abusivo, los factores relevantes y su trascendencia deben ser los 

mismos. 
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1Vlúltiples son los factores que inciden y no es posible ofrecer una 

interpretación simple de un fenómeno tan complejo como el que nos ocupa. Así 

mismo, tampoco es posible una visión estática, invariable en todo tiempo y lugar. 

El análisis de los factores que intervienen en la drogadicción es 

fundamental, porque sólo intentando comprender en profundidad· este fenómeno 

podemos ofrecer las respuestas adecuadas para evitarlo. 

El estudio de los factores propone un modelo multifactorial, es un modelo 

que contempla en interacción factores vinculados a la sustancia, a las caracter!sticas 

personales de los individuos así como sus intereses, motivaciones y expectativas y, 

por último, el contexto social general que se rodea y a los grupos próximos en los 

que se hallan inmersos. 

El denominado "factor de riesgo" está basado en la .noción de que Jos 

denominados "rasgos de riesgos" de las personas van a servirnos pomo excelentes 

predictores de la conducta resultante, lo cual podría servir evidentemente, como 
' ' 

una base para acciones preventivas primarias en s.alud. 

La conducta de riesgo que ocurre en temprana edacly en ,la.primera infancia 

son evidentemente los comportamientos de riesgo qU~ tenemos 'que· analizar con 

mucho cuidado y son resultantes de la interacción con un~mbien't~ ~o~laldado . 
. ~:<.,. '• i : 

Conviene precisar que cuando un individuo tiene· ¡_{~'~levado Indice de 
·.·: 

riesgo para que se del abuso de una droga ci un~ conducta desviada, esto no 

significa necesariamente que ya esté implicado en las drogas. Lo que ocurre es 

que se está en una condición tal que lo pone vulnerable a una situación de 

convertirse en adicto (Castro, 1992). 
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13nndurn (1974), mencionn que los factores de riesgo dnn informnción acerca 

de In nnturaleza de lns conductns que sirven de "modelos" a los consumidores, es 

decir, podemos encontrar "modelos de padres alcohólicos", Jos cuales se 

convierten en "modelos de comportamiento" para los niños o adolescentes en su 

entorno. 

Estudiamos los factores de riesgo para tratar de identificar los componentes 

biológicos o hereditarios que nos permitan a su vez identificar alguna condición 

que haga a la persona vulnerable. 

Los factores asociados con un mayor potencial de consumo de drogas se 

denominan de riesgo. Cada uno de Jos muchos factores de riesgo del consumo de 

drogas, representa para los individuos un desafio en su desarrollo psicológico y 

social, que además tienen un impacto diferencial dependiendo de Ja fase del 

desarrollo donde se encuentren (Leshner, 1997). 

Como se ha ido mencionando la, drogadicci6,n esun, .. problem,a social.y· de 

salud pública cuyo origen implica una ;: lllulticá~salidad · .de variables 

interrelacionadas orgánicamente. En.tré estas éncontramos las· sociales,. familiares 

e individuales. 

. " ' '. 

Es importante mencionar que dependiendo de las características especificas 

de manifestación del fenómeno, algunas de estas variables' .aparecen· como 

determinantes fundamentales, sin que por esto, el resto pierda su importancia, ya 

que es la conjunción de diversos elementos y condiciones lo que interviene en la 

gestación y evolución del problema. 



3.3.1 Factores Sociales 

Los factores sociales, son aquellos que nos permiten contextualizar 

históricamente la naturaleza y manifestación del fenómeno' para poder definir 

acciones viables que prevengan o ataquen de raíz su aparición. 

La drogadicción, al igual que cualquier problema de salud pública, 

encuentra su explicación, entre otros factores, en la organización productiva de 

cada sociedad, en las condiciones materiales de vida y en sus patrones culturales. 

Por ello, en los diferentes sectores de la sociedad la búsqueda compensatoria 

a la agonía cotidiana, evidentemente de distinta naturaleza según el país y la clase 

social, orilla a los individuos a obtener placeres fugaces que brindan las drogas. 

En nuestro país el fenómeno de la drogadicción, alcanza la mayor magnitud 

en el espacio urbano, dado que en éste se concentran los cambios acelerados de 

crecimiento y desarrollo y por tanto los problemas que esto conlleva. 

Entre los factores peculiares de las grandes urbes se encuentran entre otros: 

la mercantilización de la vida cotidiana, la contaminación, el desempleo y la 

delincuencia; la insuficiencia de servicios de salud y educativos correlacionados 

con la demanda, una acelerada transculturización y un clima de violencia, que el 

individuo no logra sobrellevarlo y necesita evadirse (CJJ, 1985). 

La representación social que la sociedad tiene de las drogas legales: toda da 

droga posee un significado, no sólo a nivel individual para el sujeto que la 

consume, sino también a nivel social. Así, por ejemplo, la heroína aparece en 

general actualmente ligada al delito, a la degradación física y moral. a graves 

enfermedades contagiosas, la marihuana y la cocaína a modernidad, buena 
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situación económica, al éxito son interpretaciones simples y parciales de J¡¡ 

realidild, pero que represent¡¡ un pi1pel ¡¡ J¡¡ horil de orientar los comportamientos 

de la gente. 

En el caso del ¡¡Jcohol el "imaginario social" viene respaldado por J¡¡ 

tradicional vinculación de nuestra cultura con el alcohol. Aslel alcÓhol "es Jo 

nuestro", "la sangre de Cristo", con propiedades alimenticias, remedio. para las 

dolencias del cuerpo y del alma, que puede causar algunos problemas; pero sólo a 

Jos débiles que "no saben beber". 

Afortunadamente, estos mÚos se, van.' lentamente modificando, siendo 
.·--·· --

elementos claves actualmente la identificación ·q~e'se hace del aleohol con la fiesta 

y la diversión y su papel de facilitador ~e l~~~eÍ~~iones sociales. 

Es fácil entender el;,papel de.Jos medios de comunicación social en el 
~ -- "·.ce •• •• .- - -

mantenimiento y forlllación,'Cii; estos estereotipos sociales, aunque, por supuesto, 

no son las únicas fuentes. 

La tolerancia que, en general, la sodedad muestra hacia los grados legales, 

se refleja en su disponibilidad, es decir, en el fácil acceso de las mismas 

(Basterretxea , 1993). 

La escuela constituye evidentemente el lugar dónde ocurre una variedad de 
-· _. . - . . . ; 

interacciones sociales y de comportamiento que es necesário tener en cuenta en 

cualquier investigación sobre los factores de riesgo'. 

El fracaso de la escuela como instancia que debería complementar la acción 

de Ja familia en la formación de individuos maduros, responsables y autónomos, 



¡¡cluilndo como mern lransmisorn de conocimientos y descalificando¡¡ los que "no 

dan el nivel". 

La influencia de los grupos de iguales (amigos, compañeros) en el inicio y 

mantenimiento de los consumos, mediante las "presiones" ejercidas por el grupo 

para que sus miembros se acomoden a las normas, si quieren ser aceptados 

(Busterretxea , 1993) . 

3.3.2 Factores Familiares 

La organización familiar ha cambiado a lo largo de la historia a medida que 

se producen cambios sociales; dependiendo del sistema, ~social en un lugar y 

momento determinado, la familia adopta una estructura y funcionamiento 

coherentes a esta organización social. 

No menos importante es el hecho del desarrollo psicosocial del individuo 

que se ve afectado directamente por la familia en la cual se desenvuelve. En la 

medida en que ésta posca una estructura viable que le permita proveer un sentido 

de pertenencia a sus miembros, dar apoyo y seguridad, facilite la socialización y 

permita la individualización, favorecerán la gestación de salud en sus integrantes; 

o bien en la medida en que no pueda adaptarse a cambios internos (evolución 

natural) o externos (cambios sociales) y no modifique su estructura (cambio de 

roles, reglas, interrelaciones, cte.) para lograr desempeñar estas tareas 

satisfactoriamente, favorecerá la gestión de enfermedad. 

La familia posee reglas de funcionamiento que deben modificarse a medida 

que ocurren los cambios intra o cxtrafamiliares. Si una familia no encuentra 
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alterm1tivas de funcionamiento a medida que sus miembros crecen en base a 

requerimientos de cambio social, se verá atrapada en reglas de funcionamiento que 

ya no son adecuadas para e! momento actual que atraviesa. 

Cuando en una familia existe un problema de alcoholismo comúnmente 

observado en el padre, puede suceder por ejemplo, que cuando las peleas entre los 

padres a causa del alcoholismo se intensifican, alguno de los hijos consume drogas 

para desviar la atención hacia él y así evitar conflictos mayores que pongan en 

peligro la relación marital. 

Una madre como figura sobreprotectora y un padre como figura distante, 

son factores familiares que se pueden entender más claramente al considerar los 

límites difusos entre ellos y sus hijos, es decir, no existen reglas ni roles definidos 

entre unos y otros. Los hijos se ven involucrados en el funcionamiento de la 

pareja conyugal, y los padres no apoyan el funcionamiento hacia un desarrollo 

independiente de sus hijos. En estas familias la pareja está en conflicto o lo evita 

constantemente, el hijo consume drogas desviando la atención hacia él y de esta 

manera se evita una cercanla entre los padres como cónyuges, que ponga en 

peligro su relación; es decir, funcionan como pareja a nivel de padres pero no de 

esposos. 

En aquellas familias en las que sólo está presente el padre, ya sea por 

divorcio o por muerte, también se observa· que el consumo de drogas, es una 

protección para el equilibrio familiar. Este tipo de familia no puede enfrentar el 

cambio necesario para adaptarse a una nueva forma de funcionamiento sin uno de 

los padres. Ante la soledad y sufrimiento de este padre que se ha quedado sin 

-~-~··~· ~-~~-~~---~----------------------
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cónyuge, surge la formacodependencia pnrn tenerlo ocup.1do como pndre y así 

lolernr su soledad. 

Los factores familiares nquí descritos no descartan ni restan importancia 

para entender a la formacodependencia desde una perspectiva social e individual. 

El tipo de droga usada y la estructura familiar difieren de sociedad a sociedad, así 

como el hecho de que un miembro de la familia y no el otro consuma droga, 

probablemente debe estar relacionado a las características individuales. 

Importa siempre tener presente que la familia es impactada por el embate de 

la crisis social: desempleo, falta de oportunidades educativas, carestía y en fin toda 

una serie de carencias socio-económicas, que en muchos casos se traducen en 

fuertes presiones emocionales y obligados ajustes familiares. 

Por tanto, los conflictos familiares e individuales encuentran importantes 

ejes explicativos en el análisis de cómo las familias e1úrentan sus problemas 

cotidianos y su convivencia familiar. 

Cassell (1985), ha señalado también otros factores de riesgo importantes que 

ocurren en el hogar y en la familia, por ejemplo la ausencia de "amor y cariño" en 

el trato con los hijos, los cuidados con.termira al bebé, la ausencia del padre, los 

nacimientos fuera del matrimonio, elexcesivo número de hijos, el desempleo, la 

separación de los padres, el abuso infantil, las mudanzas constantes y todo aquello 

que implica una afectiva vida y armonía familiar, constituyen factores que tienen 

que ser evaluados para predecir una conducta de riesgo. 

Son los patrones de crianza los que ejercen gran influencia para desarrollar 

determinado tipo de comportamiento en el niño. Por ejemplo, los padres muy 
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pcnnisivos o tolcrnnlcs generan niños engreídos, dcsordcnndos o intolernntcs, o 

un sistem<1 de cri<1nz<1 represivo y m<1rc<1damente control<1dor los h<1ce inseguros, 

dependientes o frustrndos, convirtiéndose todo ello en factores de riesgo 

condicion<1ntes p<1rn un¡¡ posterior conduct<1 im1daptad<1 o <1dictiv<1. 

3.3.3 F<1ctores Individu<1les 

El hecho de que un individuo recurra al abuso de drogas nos habla de una 

estructura psíquica que lo ha inducido a ello para autoprocurarse una fuente 

inadecuada de satisfacción, de resolución de_-sus c1mf!iétos, una fuente de placer 

que alivie la tensión emocional. Sin embargo co~o.esto:es una for~a de sentir 

bienestar y como se producen estas dos dependencias psíquicas 'y/ o física, el 

consumo tiende a aumentar y a acentuar la coiillictiva in~e;~a; el suj~tci ha entrad~ 
a una situación donde no encuentra salida. 

·. '• '.. :·~.·-·,~··:: -"<'_: 
En los· periodos de cambio evolutivo, existenetapas dé crisisd~~de la 

persona tiene que adaptarse a un nuevo estilo de vida: ~ ~st~~~:p'ei:t¡;d~~ d~ crisis 
• • • • w' • ' '• '• ~ ,-- -;e, '• • '• "• • ':< • < • 

crean confusión y es cuando el individuo está más prédisp_uesto a; iniciarse e11 un 

consumo de drogas que le provea de una seguridád ~rtlfü:ial. 

Uno de los períodos más importantes es la adolescencia, donde el individuo 

que tiene que realizar un reordenamiento de valores, ·definir su identidad, 

separarse de los padres en busca de su independencia, etc. Es una etapa de 

preparación a la vida adulta. Esta crisis por la que atraviesa lo lleva a la búsqueda 

de nuevas experiencias, lo que propicia el inicio de un consumo de drogas. 
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Algunos de los rasgos de personalidad más comunes en los individuos que 

consumen drogas son: inseguridad, falta de estima de sí mismo, conflictos con la 

autoridad, agresividad, falta de tolerancia a la frustrnción, es decir, no pueden 

aplazar la gratificación o asumen actitudes de desánimo fácilmente, asimismo es 

dificil que establezcan relaciones Intimas duraderas con otras personas. 

Durante el desarrollo de estas personas, se observan constantes conductas 

transgresivas. De alguna manera la función legislativa del padre para marcar los 

límites ha fallado. El sujeto transgrede con la droga y a veces con conductas 

delictivas para que le sea dado desde afuera ese límite que le falta, busca la 

estructura, la sanción, el castigo que. le viene a imponer un orden. Su vida gira en 

torno al desafio, a desobedecer la autoridad en busca de que le sea impuesto un 

limite y puede hasta llegar a buscar ese límite, en el desafío a la muerte. Se 

encuentra en un juego constante con las dosis y en esta búsqueda puede caer en la 

muerte. 

La evocación de la muerte es una búsqueda del otro que no está ahí para 

darle amor. Tiene una función fantasmática, ya que evoca la restitución de estas 

personas que necesita y no las tiene. 

demanda de amor. 

Esta actuación es demanda del otro, 

El adicto posee características de personalidad depresiva, en donde se 

observa falta de interés por el mundo externo, incapacidad de establecer relaciones 

duraderas con otras personas, baja estima de si mismo que se exterioriza en 

autorreproches y una búsqueda constante de castigo. 

Estos autorreproches, esa constante autoagresión, ese hacerse dai'io de 

diferentes formas, va dirigida al otro con el que se ha identificado, son agresiones 
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hncin un objeto de ;imor, vnn dirigidns ;i otrn persorm que el sujeto am;i o hn 

nmmlo, y ;il drognrse expresn su ;igresión ni otro que le ha fall;ido. 

Tod;i In situación que se observn en torno a la droga, le ofrece ;il.sujeto un 

orden, un;i org;inización, un lugar que no encu~ntra, en· su e~tr~c.tura familiar. 

Alrededor de las drogas se encuentra su grupo de pares: en CÍonCÍe H~ne un lugar 

que le da seguridad, que le ofrece identidad, sabe quién vende la droga, cómo 

conseguirla, con quién, cómo y dónde drogarse; así encuentra todo un sistema 

organizado que estructura su desorganización. 

Como hemos visto en estas tres secciones, es necesario una interrelación de 

los factores individuales, familiares y sociales, lo que producirá un drogadicto. La 

presencia de determinadas características de predisposición de personalidad, en 

conjunción con determinada dinámica familiar y características sociales especificas 

son indispensables para que aparezca la drogadicción (Castro ,1992). 

3.4. Factores de Protección 

Los factores de protección favorecen la cohesión, ya sea educativa, sanitaria, 

sociofamiliar, etc. Souza (1997) menciona que los factores asociados con un 
~ . - ' 

potencial menor del consumo de drogas, no siempre son lo opuesto a los de riesgo; 

su impacto también varía a lo largo del proceso de desar~ollo. Los más destacados 

son: 

• Fuertes ligas con la familia 
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* Experienci¡¡ de vigiJ¡¡nci¡¡ p¡¡tern¡¡ con cl¡¡rm; regl¡¡s de conduct¡¡ dentro de J¡¡ 

fomili'1. 

* [>¡¡rticip¡¡ción de los pmires en ¡¡clivi<fodes de y con los hijos. 

* Éxito en el desempeño esc;,lar. 

* Fuertes lig¡¡s con instituciones como la familia, escuela y organiz¡¡ciones 

religiosas. 

* Adopción de J¡¡s normas convencionales sobre consumo de drogas. 

Relación Familiar: Proteger a los niños, enseñ¡¡ndo a sus padres habilidades 

p¡¡ra una mejor comunicación, disciplina y aplic¡¡ción consistente de reglas en la 

familia, además de otras habilidades_paternas. 

Los p¡¡dres deben desempeñar una función más activa en la. vida de sus 

hijos, que incluye conversar con ellos sobre drogas, supervisar sus actividades, 

conocer a sus amigos y comprender sus preocupaciones· y· problemas.; 

. . . 
Relación con los compañeros: Habilidadpara que_ la persona tenga .uri buen 

desempeño social, como mejorar su coiTiunl~~ciÓk Iás relaciones positivas consus 

pares, comportamiento social y capa~ida'I:{ para i~husa~ el ofrecimlento de drogas. 

Ambiente Escolar: Mejoramiento del desempeño académico y al 

fortalecimiento de los vínculos de los estudiantes con la escuela, para 

proporcionarles un sentido de identificación y logros que contribuyan a redudr la 

probabilidad de abandonar la escuela (Leshner, 1997). 

Cabe mencionar que ningún factor ya sea social, familiar o ii:tdh;idual, de 

orden psicológico y/ o biológico, por sf mismo da explicación al fonómeno de las 

drogas, por lo que resulta fundamental, la articulación de todos los elementos 

-~··~· _._, -....:.-.. ~~----
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antes mencionados parn definir cualquier acción que permita su atención en todos 

los aspectos de la vidn, pero sobre todo en lo sentimental, de lo cual se hablará más 

detenidamente en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO IV ELECCIÓN DE PAREJA 

4. La Pareja 

Como seres sociales tendemos a unirnos con otras personas para realizar 

actividades, para compartir diversos momentos de dicha o de fracaso o por el simple 

hecho de no sentirnos solos. Así buscamos nuevas amistades, convivimos con la 

gente que nos rodea y elegimos pareja. Este es el caso del adicto que no por el 

hecho de serlo va a dejar a un lado la importancia que podría tener para él establecer 

o buscar a una persona con quien compartir su tiempo. 

Todas las formas de socialización son importantes én nuestra vida, sin embargo, 

la elección de pareja es una decisión crucial en la vida de la persona, sobre todo si la 

persona elegida es la pareja definitiva para consolidar el matrimonio; 

Así Herrasti (1989), menciona que "La pareja es toda persona. que comparta con 

otra, manteniendo un intercambio biológico y/o emocional, a través de un contrato 

civil y/o religioso o bajo unión libre". 

En general, existe en el ser humano una necesidad de compartir la vida con otro 

ser : su pareja . 

Virseda (1995), considera que "La pareja deber ser equilibrada y armoniosa para 

poder llamarse así". Es indispensable, también que ambos miembros .de la pareja 

tengan objetivos en común y se vayan desarrollando paralelamente, en el mismo 

grado pero guardando cierta distancia entre ellos, distancia que les permita sentirse 

1Ci3 
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libres e independientes con In scguridnd suficiente de que scrLln aceptndos lill y 

como son por pnrte de su p<1rej<1, nsumiendo un compromiso mutuo. 

4.1 Definición de Elección de Pareja 

La palabra compromiso tiene varias definiciones, una de ellas; es "Una 

elección moral decisivn que pone a una persona en un curso d(! acción definido", "El 

estado de quien se halla ligado a un. ideal por medio de .lazos emocionales o de una 

convicción intelectual". 

Normalmente cuando estamos enamorados o cuai~do ya elegimos a nuestra 

pareja; queremos tomar un curso de acción (decisión), o· comprometernos con él o 

ella y que nuestra pareja haga lo mismo con nosotros/ casarnos. 

"La condición de tener una sola pareja en un momento dado". Para nuestros 

propósitos la elección de pareja significará: "La condición de tener una relación 

amorosa y sexual con una sola persona en un momento dado que a fin de tener una 

relación amorosa ambos integrantes de la pareja deben comprometerse (Good, 

1987). 

El Noviazgo 

Cuando una pareja inicia una relación de noviazgo en la cual aparece primero 

una atracción física que el paso del tiempo va siendo menos importantes y cede su 

lugar al amor. Generalmente, durante el periodo de noviazgo cada uno de los 
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integrnntes de la pareja proporciona al otro grnna cantidad de atenciones, halagos y 

detalles significativos. 

Procuran, ambos, estar dispuestos siempre cuando el otro lo requiere, aparece 

ante su pareja lo más agradable posible y arreglan sus vidas para pasar el mayor 

tiempo juntos y hacerse sentir mutuamente que son lo más importante. 

Durante esta etapa rara vez la pareja demuestra abiertamente su verdadera 

forma de ser, no porque quiera mentir sino porque desea quedar bien y hacer sentir 

bien a su pareja. De esta manera ambos idealizan a su compañero considerándolo 

un ser fuera de lo común, como el mejor y el más apto para consolidar su vida 

matrimonial. 

El amor es un aspecto de suma importancia durante el noviazgo y es el 

causante de que cada uno de los miembros de Ja pareja olviden o no hagan caso de 

ciertas conductas que perjudican a la relación considerando que por amor el otro va 

a cambiar y cuando lleguen al matrimonio todo se arreglará. Ejemplo de ello es 

cuando el novio es drogadicto, alcohólico o agresivo y Ja mujer piensa que por el 

simple hecho de amarlo y de que él Ja ama, logrará hacer que él cambie, o, en el caso 

de Ja mujer, cuando a ella no le agrada desempeñar labores hogareñas o es poco 

organizada en el aspecto económico, él piensa que con el tiempo todo cambiará. 

Pero desafortunadamente estas esperanzas distan mucho de la realidad, pues 

la persona lleva años comportándose así y no por el hecho de estar casado y amar a 

su pareja olvidará sus costumbres de soltero. 

Es importante mencionar, también, que el tiempo que dura el noviazgo no 

determina el grado de satisfacción en el período de matrimonio; sin embargo, si es 
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un aspecto importante a considerar pues mientras mayor tiempo tenga la pareja 

para conocerse, mayor oportunidad tendrán para darse cuenta si la persona elegida 

es la ideal y la que satisface sus aspiraciones y deseos. 

Es el noviazgo, la fose durante la cual la pareja tiene la oportunidad de 

percatarse si son afines y lograrán entendimiento mutuo o es preferible romper la 

relación para evitar un posterior fracaso. Pocas parejas se percatan de la 

importancia que tiene la selección del compañero y se olvidan que dicha selección 

requiere un enfoque mucho más cuidadoso, sistemático y deliberado que estar 

enamorados Costa y Serrat (1982). 

4.2 Factores que Intervienen en la Elección de Pareja 

Actualmente existen diversos métodos para elegir a una pareja tales como 

los anuncios o mensajes que se publican en revistas, comerciales, periódicos, 

programas de radio y hasta con los avances tecnológicos como la computadora, 

pero esta elección se basa en datos superficiales como nombre, edad, ocupación, 

rasgos físicos y gustos irrelevantes, o bien, tal vez el simple hecho de ya no querer 

estar solos los lleva a toma una elección que solo este basada en los datos 

mencionados anteriormente. 

De ahí que la elección del compañero sea un aspecto importante y 

trascendente para lograr tener una vida en común satisfactoria . 
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En esta elección se ven involucrndos aspectos sociillcs y psicológicos aunl¡ttc 

estos últimos no son considerados de manera explicita, están presentes en la 

elección: A continuación nos ocuparemos de estos aspectos. 

4.2.l Aspectos Sociales 

La siguiente consideración se refiere a algunos aspectos relativos a los 

elementos que determinan la elección de pareja y que se encuentran ligados a las 

condiciones que viven las personas, como la distribución cambiante de la población, 

el crecimiento de las zonas urbanas y la movilidad geográfica de las personas, que 

facilitan su aproximación entre los jóvenes de uno y otro sexo y propician, a la vez, 

un mayor número y libertad en las relaciones lo que no permite que los individuos 

elijan a su pareja al azar, es decir, sucede en alguna forma que las posibilidades para 

tal elección se ven parcial o totalmente restringidos a factores concretos. 

Otros. factores que hay que considerar son la educación, la familia, el 

contexto sociocultural y condiciones económicas, geográficas y pollticas. Tales 

factores no hacen que la gente elija lo que no quiere, muchas veces el individuo se 

siente alentado o presionado por su medio para elegir con mayor posibilidad de 

homogeneidad la pareja que "necesita", por lo tanto busca, primordialmente, en un 

medio en particular. 

Por otra parte, la familia de origen juega un papel muy importante en esta 

elección, pues si cada uno de los miembros de la pareja vive sometidos a las 

decisiones de este grupo, entonces no podrán tener una identidad propia, sino que 

estará basada en sus respectivas familias. Por tanto, conviene que sean capaces de 
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indcpcndií~nrsc de su fan1iliil de origen logrnndo asi una cslructurn autóno111i\ con 

una identidad propia que le permita reelaborar las paulas de pensamiento, 

comportamiento y valores que fueron aprendidos en sus respectivas fomilias (Souza 

y Machorro,1996). 

4.2.2 Aspectos Psicológicos 

Willi (1985), menciona que existen dos reglas en cuanto a la elección de 

pareja; la primera de estas se refiere a la homogamia esto es, la elección del 

compañero se realizará buscando a . alguien que sea igual; y la heterogamia que se 

refiere a la lección de un compañero con supuestas diferencias, pues los polos 

opuestos se atraen, aunque estas diferencias resultan ser siempre las mismas 

(costumbres, carácter social, económico, entre otros. 

Las investigaciones reafirman la regla de la homogamia; no obstante , está 

en cuanto a las características de personalidad pueden contribuir a que la pareja se 

estabilice; pero no garantiza que esta lección sea la más adecuada para la vida en 

común ya que para esto requiere que ambos miembros de la pareja se adapten; lo 

cual puede producir un cambio en ambos; en este proceso de adaptación algunas 

necesidades adquirirán mayor importancia. 

Asf pues, Ottenheimer (1970), hace mención de que estas necesidades 

pueden haber sido adquiridas durante la infancia, ya que los individuos dejan su 

niñez con una serie de convicciones inconscientes sobre si mismos y sobre los 

demás, éstas son basadas en convivencias infantiles que pueden haber sido 

interpretadas de manera correcta e incorrecta, siendo frecuente que estas 

convicciones sean las responsables de la elección de pareja. 
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C1111/irl111lcs lll'rccimlns e11 In elecció11 rle pareja 

-Atractivo físico que se conforme con los estándares del Grupo. 

-Vestimenta y arreglo personal de acuerdo al estilo imperante entre los miembros 

del grupo. 

-Popularidad entre individuos de ambos sexos. 

-Semejanza en cüanto a inte.ligencia y nivel educacional. 

-Pauta de personalidad ma;c~dapor la extroversión y la madurez. 

-Deseo de construir una familia; 

-Intereses y valores análogos. 

-Capacidad para administrar dinero. 

Esto se debe a dar a través del conocimiento de la futura pareja y del tiempo que 

dure su elección (Hurlock, 1991). 

4.3 Obstáculos para una Sabia Elección de Pareja 

-No estar preparado psicológicamente; tener una falsa visión de lo que la pareja es, 

sin siquiera conocerla. 
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-Acumulando conceptos t;:m elevados de romanticismo y tan faltos de realismo. 

-El concepto de que cada persona sólo tiene una pareja ideal con la cual podría 

unirse y de que al momento de encontrarse ambos se reconocerán de modo 

instantáneo. 

-La idea de que enamorarse deber ser un acto súbito y violento esto está expresado 

en frases como "amor n primera vista" y "enamorarse perdidame.nte"; 

-Énfasis desmedido en una o varias ~aracterístkas, por ejemplo, bien pareddo, alto, 

ojos verdes, buen bailnrín, ambicioso, etc. 

-Intentos en hallar a una persona que sea el duplicado exacto del hombre o la mujer 

soñados. 

-Seguir la corriente y decidir casarse demasiado pronto antes de haber tenido 

suficiente tiempo parn conocer una diversidad de personas del sexo opuesto. 

(Hurlock, 1991). 

4.4 Motivaciones Negativas que pueden Dificultar una Visión Realista en la Pareja 

-Hay que casarse solnmente después de un largo periodo 

-El deseo de los padres juega el papel más importante 

-La prohibición de los padres es el Impulso decisivo; casarse 
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por obstinílción. 

-Se espera un bebe; es el caso de un elevado porcentaje de matrimonios. 

-Momento de una huida de la casa paterna. 

-Necesidad especialmente en los hombres solteros de más de 30 años, de tener una 

ama de casa. 

-La preocupílción de no encontrar ya un compañero/a, o sea, el famoso pánico al 

fracaso definitivo. 

-El temor a quedarse solo o a la soltería. 

-El temor a no encontrar ya una pareja adecuada 

-Prestigio profesional. 

4.5 La Pareja del Adicto 

Con frecuencia, la hija de un alcohólico se casa con otro adicto. Ella trata de 

arreglar al marido, ya que no pudo hacerlo con el padre, asume la tarea de esposa, 

enfermera, madre, psicóloga, etc. Espera poder desempeñar todos estos papeles, 

pero no se da cuenta que está asumiendo algo que requiere fuerza sobrehumana. 
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Su fmnilin, nnturnln1cnlc, se opone a este 111alri1nunío, lo cual podrá dcjilrk1 

sola a la hora de las dificultades, en el caso de que bus<¡ue ayuda oirá el clásico ¿no 

le lo dije? Y esta expresión es una buena disculpa paril no ayu<forla. 

Lo peor es que a los hijos nadie les dijo nada. La presencia del padre en casil 

emborrachándose ya habría podido dejar a la mujer experimentada para no meterse 

en más complicaciones. 

Lo que tal vez sucede es el conflicto de amor-odio que ella demuestra por el 

padre y que trata de resolver amando a un adicto y tratando de recuperarlo por 

medio del amor y el tiempo que le .. dedica. Raramente logra su propósito y a su 

frustración añade una hostilidad . enorme contra el esposo por no haber 

correspondido a sus esfuerzos por vencer juntos a la adicción. 

Ser esposa de un adicto no es fácil, pero hay incluso quién se acostumbra 

(Rui, 1993). 

Nuestra sociedad valora mucho la autonomía y la independencia pero al 

mismo tiempo todos aprendemos a depender de otra persona. En nuestra pareja 

buscamos amor, aprobación, calidez física apoyo económico y todo lo que 

contribuye a crear una sensación de seguridad y bienestar. 

Además se deben establecer valores que aseguren una decisión prudente en la 

selección de la persona que nos acompañará probablemente toda la vida. 

Cuando el adicto a las drogas empieza a pensar en serio en la pareja, se 

reconoce la madurez emocional, una personalidad agradable, similitud de interés y 

de antecedentes familiares, además de otras cualidades. 
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CAPITULO V INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

5. Metodología Cualitativa 

Durante los primeros 20 afias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la 

sociología "científica" era sinónimo de sociología "cuantitativa" debido a la 

influencia positivista bajo la cual se habla desarrollado: la objetividad, la 

rigurosidad, la confiabilidad, la validez y la verificación, es decir, los aspectos 

metodológicos centrales de las ciencias f!sico-naturales se convirtieron también en 

la aspiración fundamental de los cient!ficos sociales. 

Los métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos sociales. El 

supuesto ontológico fundamental es que la realidad de construye socialmente y 

por lo tanto, no es independiente de los individuos. Estos métodos privilegian el 

estudio "interpretativo" de la subjetividad de los individuos, y de los productos 

que resultan de su interacción. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se 

refiere al significado que la realidad tiene para los individuos y la manera en que 

estos significados se vinculan con sus conductas (Castro, 1997). 

Dentro de las ciencias sociales siempre ha existido el interés por explicar y 

comprender al ser humano, siendo as! que la psicolog!a se ha encargado con sus 

conceptos y teorías de aclarar este campo de estudio, sin embargo, existen 

marcadas diferencias de conceptualización y metodología para abordar este 

fenómeno. Al respecto, desde hace mucho tiempo y en el marco de la 

epistemolog!a, se ha generado un d~báte interminable con el fin de determinar cual 

es la aproximación más adecuada para hacer investigación del ser humano. Son 
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dos perspectivas en pugna: la llamada positivista, tradicional o cuantitativa y la 

cualitativa, naturalista o alternativa. 

La primera de ellas busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con 

la independencia de los estados subjetivos .de los iildividuos. Su objetivo 
' ' 

primordial es el de formular una serie de generalii~ciones o. leyes universales 

basadas en el análisis de las relaciones entre val"iables, dm la finalidad de predecir 

y controlar; además, utiliza la teoría cmno 'gula de investigación empleando 

básicamente la lógica hipotético-déductiv~- ')'. b~sár1dose en el plailteamiento de 

hipótesis que deberán someterse a prueb~ o_ve~ificación. 

El paradigma positivista iria~tie~~ una' áctitud rígida y autoritaria, 

insatisfechos se han visto empujados a explor~r camiilos alt~rna~i~o~/ ' 

Uno de los pilares que sostiene este nuevo enfoque, es la fenomenología, 

que posee una larga historia en filosofía, sociología.y es una base furidaciental para 

la psicología. Para Husserl (cit. en Gutiérrez, 1986), la fenomenología es un 

método que intenta entender la forma inmediata en el mundo del hombre 

mediante una interpretación total de las situaciones cotidianas. Aquel que se 

acerca de esta forma al conocimiento es un científico que participa en el mundo 

vital por sus experiencias cotidianas, las cuales son valoradas para provecho -de su· 

trabajo científico. En suma, aunque es un método que conoce por medio. de la 

percepción cotidiana, sus percepciones no son históricas, de una .v_ez ·-y •. para 

siempre, sino que corresponden al objeto percibido en ese momento, es decir, al 

fenómeno irrepetible que es la experiencia cotidiana. 
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De esta forma el enfoque cualitativo ha nilcido como una alternativa 

rcvolucionarin contra un paradign1a que se cerró cxccsivan1cnlc invalidando 

cualquier búsqueda de conocimiento que no siguiera los causes determinados por 

él; actitud que según Merino (1996) no debe adoptar el enfoque cualitativo 

conforme desarrolla sus teorías y métodos, ya que no debe descalificar los 

esfuerzos incompatibles con sus puntos de vista sino analizar las fuentes de esas 

diferencias y sobre esa base, adoptar una posición crítica pero tolerante, no hacerlo 

así atenta contra el espíritu propio del humanismo que se pronuncia por la libertad 

de pensamiento y expresión. 

En la perspectiva cualitativa .se parte de una lógica inductiva que busca 

hallar conocimiento en la realidad tal como la viven los sujetos, es decir, sin crear 

condiciones especiales para su estudio, recopilando sí el significado que ellos 

otorgan a los hechos investigados, sin predeterminar limitar sus expresiones, no 

reduciendo la información a notas que reciben un código numérico para manejarse 

con fórmulas matemáticas. Con todo esto, se revaloriza al ser humano concreto 

como sujeto de estudio, en contraste con las excesivas abstracciones y 

deshumanización de la ciencia positivista. 

Así, los investigadores cualitativos tienen como actividad principal el 

trabajo de campo, lo cual les permite entrar en contacto directo y personal con los 

sujetos de estudio dentro de su ambiente cotidiano. Esta búsqueda de cercanía 

con ellos tiene la finalidad de entender directa y personalmente las percepciones 

que tienen sobre su vida, su pasado y su futuro; para Ferraroti (1981 cit. en 

Pujadas, 1992) el investigador está implicado radicalmente en el campo de su 

objeto investigado, por tanto, el conocimiento no tiene" al otro" como su objeto, por 

el contrario, se trata de una interacción inexplicable y recíproca existente entre 

observador y observado. Se trata entonces de un conocimiento mutuan1ente 
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compartido, basado en la intersubjeti\•idad, un conocimiento más profundo y 

objetivo, cuanto más íntegra e íntimamonte subjetivo ya que pretende conocer en el 

campo y construir el conocimiento dentro de él a partir del involucramiento como 

sujeto con su objeto de estudio. 

Con relación al investigador dentro de los estudios de campo, su papel es 

altamente activo, creativo y flexible para enfrentar y dejar que su objeto de estudio 

se manifieste libre, porque de su intuición, habilidad e imaginación depende la 

validez de sus procedimientos. Pero también depende de su calidad humana, de 

Jos valores que detecta y de una buena relación de comunicación con los sujetos 

investigados. Haciendo investigación de esta forma se cuestiona Ja necesidad y 

eficacia de tomar una actitud de distanciamiento y desapego hacia las personas 

investigadas; al respecto Williams (1996), coincide señalando que, 

equivocadamente, se cree que a mayor invisibilidad del investigador se reduce al 

mínimo su posible influencia como fuente perturbadora que altera el curso de su 

trabajo y por lo tanto se hace mejor investigación. Se tiene que reconocer entonces, 

que sin la empatía derivada de la interacción personal no se podría captar y rebelar 

la profundidad de los sentimientos, percepciones y experiencias, solo estableciendo 

una relación empática es posible esclarecer la forma en que los individuos 

configuran su cosmovisión, sus pensamientos y opiniones sobre lo que pasa en su 

entorno y a manera de introspección lo que sucede en su interioridad. 

No obstante su apertura y flexibilidad, según Merino (1996) se requiere de 

responsabilidad en la aplicación de .teorías, métodos y técnicas considerando los 

valores del investigador que están en juego. 

Los investigadores cualitativos también reconocen que los fenómenos 

humanos están inmersos en situaciones que, además de ser notablemente 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ ~~~ 
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complejas, son dinámicas y cambiantes. Bajo estas condiciones los proyectos de 

investigación no pueden ser rígidos, por el contrario, requieren de un 

planteamiento flexible que no pase por alto los cambios siluncionales o 

emergentes, ya que son esas situaciones no precisas las que sacan a flote evidencias 

de problemas, recursos y posibilidades enriquecedoras. Esta actitud de "no saber 

lo que va a pasar" es lo que permite dejar que los hechos sucedan, admitiendo que 

están sujetos a diversas influencias, se requiere ir con esta disposición e 

ingenuidad, enfocándose más a escuchas que a hablar. Con todo esto, podemos 

decir que el investigador se sitúa en una posición en la que puede verse ~s_í mismo 

con relación al mundo desde varias perspectivas. 

Con el empleo de las estrategias cualitativas, la inv~~tig~cÍÓ~ genera una 
~ 

información abundante, que al principio .. pu~de (/parecer abrul1láaora o 

enmarañada. Desenredarla, depurarla y . o.rga~lza~l~ ~~:,la ; t~rea del análisis 

cualitativo, estas técnicas producen una infbrm~dó~ '~mp!Ía y detallada que 

aumenta la posibilidad de comprender y explicar_ el fenómeno, pese a su gran 

complejidad. 

Una vez que se ha observado ampliamente, se pueden elaborar supuestos 

abiertos o hipótesis provisorias, es así que este tipo de análisis pretende identificar 

los aspectos esenciales de un fenómeno y sus regularidades, que surgen poco a 

poco a partir de las observaciones realizadas en el mundo empírico. La estrategia 

consiste en esperar que en los contenidos registrados aparezcan "indicadores 

funcionales de sentido" que integraran conjuntos susceptibles de categorización. 

Además la interpretación que hace el investigador para explicar Jo que sucede es 

una actividad que la mayoría de las veces necesita recurrir a constructos teóricos, 

pero otras veces requiere elaborar nuevos constrm:tos que enriquezcan una teoría o 

incluso creen una nueva. Al hacer interpretación se persigue el significado de lo 
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que una experiencia estudiada representa parn los sujetos que están inmersos en 

ella. 

Según Merino (1996) con esta forma de hacer investigación nos enfrentamos 

a la formidable tarea de tratar de representar lo que conocemos a través de un 

medio: el lenguaje. Una característica de los medios es que su función entre dos 

elementos, cualquier cosa que actúe como medio, ejerce un cambio sobre el objeto 

de su acción, así, un mapa no es" territorio" es el medio, tal como un texto no es el 

"evento". Podemos afirmar entonces que la investigación cualitativa se basa en la 

observación de expresiones verbales, no verbales o escritas, obtenidas en 

entrevistas, videocintas, observación participante, etc. Estas estrategias se 

caracterizan por ser abiertas, precisamente para permitir al sujeto expresar lo que 

él considera significativo, considerando al ser humano como un ser interpretante 

de su realidad y un agente estructurador de su pensamiento. 

Estos puntos nos hacen referirnos a sistemas simbólicos como el lenguaje y 

la cultura, que son el reflejo de una comunidad que llevan a sus miembros a la 

construcción de significados. A este respecto, Bruner (1991), hace hincapié en la 

cuestión de cómo puede construirse una ciencia de lo mental en torno al concepto 

del significado y los procesos mediante los cuales se crean y se negocian los 

significados dentro de una comunidad. Igualmente Vygotski (1992), destaca el 

impacto que la utilización del lenguaje tiene sobre la naturaleza del hombre como 

especie, como abordaremos más ampliamente en el siguiente apartado, al situar al 

discurso de la historia de vida como una forma de la narrativa. 

Los registros de la naturaleza de estos medios simbólicos reflejan una 

trayectoria humana y dan noticia de la visión subjetiva que los sujetos tienen de la 

realidad circundante, así como de su propia existencia, es as! que cada persona 
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tiene una histnrin y un inundo llnico, diferente n todo In que vcn1os y, la fonna en 

que respondemos a unn situación y In manern en que. la interpretamos lleva 

nuestrn firma únicn como podemos observnr en la historia de vida. Nuestra forma 

de vida adaptadn cullurnlmcnte depende de esos significndos y conceptos que se 

hacen públicos y compartidos a través de las formas de discurso compartido que 

además sirven para negociar diferentes significados. 

Finalmente, es importante destacar que este recorrido hecho a través de los 

aspectos sefialados sirve para ubicar la presente investigación dentro de los 

estudios de campo y particularmente, en el uso que se hace de los documentos 

personales. Como scfiala Pardinas (1991) podemos ubicar entre los documentos 

personales lns autobiografías, diarios, cartas, estudios de caso e historias de vida. 

5.1 Historia de Vida 

El método biográfico nació en el seno de las ciencias antroposociales, 

durante los afias veinte, en esa época la escuela de Chicago, inspirándose en los 

trabajos antropológicos consideraba que los documentos biográficos constituyen 

un material de gran calidad, determinándose como su objetivo de estudio las 

prácticas sociales cotidianas de los individuos con el fin de precisar su sentido. 

El método biográfico es un elemento central dentro de la aproximación 

cualitativa ya que permite al investigar situarse en un punto de convergencia entre 

1) el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria vital, de sus 

experiencias, de su visión particular y, 2) la plasmación de una vida que es el 

reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos valores compartidos por la 

comunidad de la que el sujeto forma parte (Pujadas,1992). 
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Básicamente, la historia de vida es el relato de la experiencia vital de una 

persona, como Pourtois y Desmet (1992) señalan, es un documento autobiográfico 

suscitado por un investigador que apela a los recuerdos de un individuo. 

Constituye así un relato biográfico obtenido mediante entrevistas sucesivas, en las 

que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de un.a persona recogiendo tanto 

acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia 

existencia. 

En esta técnica el sujeto protagonista puede regresar en sus recuerdos, 

retomar hechos ya relatados, corregirlos, ilustrarlos, modificarlos, saltar de una 

etapa a otra de su vida, detenerse en algunos aspectos y apresurarse en otros, a su 

vez, el investigador puede pedir al informante que regrese en su recuerdo, para 

retomar un punto, un hecho, una etapa o preguntarle directamente algo en lo que 

el informante participó y fue testigo. 

En las historias de vida el investigador no es solamente el inductor de las 

narraciones, es el transcriptor y el encargado de retocar el texto, tanto para ordenar 

la información del relato obtenido en las sesiones de entrevista, como el 

responsable de sugerir los huecos informativos que han· de ·ser llenados por el 

informante. Es el encargado de hacer retoques comO. extraer información 

reiterativa y establecer las convenciones del texto: puntuación, representación de 

los énfasis, de los silencios y de las dudas. 

En el escenario de la elaboración de relatos de vida hablamos de personajes 

que juegan diferente rol pero que participan en un objetivo en común y, para 
·~.::- . 

realizarlo toman en consideración al otro. En opinión de Montero (1990) ambos 

deben tener un rol activo, rompiendo con el de las entrevistas tradicionales debido 

e; -·- ........ ·-··------.·-· .· 
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a que an1bos poseen cualidndcs que se co1nplcn1cnlan: el conoci1nicnlo pertenece 

al informante y la sistematización y análisis de este conocimiento al entrevistador. 

Con lo. antei-ior pueden distinguirse diferentes actividades llevadas a cabo 

por cada uno de los protagonistas en diferentes momentos. Esta confinación de 

sujetos y momentos por las que pnsa la elaboración de un relato de vida nos da 

cuenta de las fases o etapas que, sin embargo no están definidas de acuerdo a 

límites rlgidos o excluyentes uno del otro, es decir, que están abiertas a la dinámica 

de la situación de trabajo de campo. No obstante para fines explicativos 

retomaremos la esquematización de Montero que señala las fases a cumplir en la 

técnica de historia de vida. 

Determinación de Participantes. Esta selección está determinada por los 

objetivos de la investigación y por la naturaleza del problema, aquí se deciden el 

número y tipo de sujetos. No tiene mucho sentido elegir a los sujetos al azar ni 

pensar tampoco en criterios de representatividad estadística, es más ló.gic6 y 

productivo seleccionarlos en función de caracterlsticas especificas que Jos. marcan 

como de interés para la investigación as! como por su valor testimonial. 

Obtención de datos. Se incluye aqul la realización de las entrevistas. La 

entrevista más problemática es la primera, por eso se hace necesario c~ear, desde el 

inicio, las condiciones agradables para garantizar la comodidad· del informante, 

intimidad y espacio familiar, al igual que estimular las ganas de hablar de nues.tro 

informante destacando la importancia de su testimonio y la confidencialidad que 

se tendrá con el manejo del mismo. 

' .. 

Para la realización de las entrevistas el investigador debe tener claro que su 

papel se aboca a no hablar más que cuando sea necesario, a estar atento a si el 
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informante pierde el hilo de su discurso para situarlo en la posición de seguir el 

relato, procurando siempre situar en una cronología los diferentes eventos de su 

vida y sobre todo, teniendo preparadas nuevas preguntas, igualmente debe evitar 

dirigir excesivamente la plática al formular preguntas concretas y cerradas. 

Durante la primer entrevista se obtiene información general del encuestado, 

se lleva a cabo la presentación del equipo de trabajo así como el sitio y lugar de 

entrevista, el tiempo de la misma y su finalidad, también es necesaria una 

explicación del objetivo de la investigación, así como del método para llevarla a 

cabo. El tiempo transcurrido entre cada sesión debe ser suficiente para transcribir 

la sesión anterior y planear la siguiente. Es importante mencionar que el número 

de sesiones estará en función de la productividad del sujeto as! como de las 

posibilidades del investigador, en general cuando los datos recolectados permiten 

al investigador tener el conocimiento buscado y cuando el sujeto considera que ha 

dicho lo que tenía que decir, terminarán las sesiones de entrevista. 

También es conveniente preparar de antemano los materiales que harán más 

fluida la plática: audiograbadora, cassetes, cuaderno y gula de entrevista. La 

grabación permite que se facilite la labor de transcripción y la confiabilidad del 

análisis posterior. 

Registro de datos. Este momento del proceso es uno de los más complejos 

debido al rol activo que desempeña el participante y el inv,estigador, as! como el 

carácter testimonial del método, por eso debe recalcarseia calidad delrégistro para 

la confiabilidad de los datos ya que la fidelidad es 'un eii?ll1énto crucial de la 

investigación. 
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Ln lranscripci6n de las grabnciones debe cstnr bnsndn en: n) prt~scntilción 

ordenada con espacio suficiente para hacer nnolacioncs, b) nun1cración e 

identificación de cada sesión evitando abreviaturas de nombres y sefialando quién 

pregunta, quién habla y cuándo se acaba una cinta, c) puntuación y separación de 

párrafos que forman parte del sentido del texto, sefialamientos de hechos paralelos, 

lenguaje no verbal en los momentos correspondientes, d) transcripción de lo que se 

oye sin interpretaciones, sin cambiar frases ni expresiones del informante y, e) 

eliminación de expresiones comodin o elementos irrelevantes, por ejemplo, 

conversaciones para romper el hielo. 

Las anteriores actividades s~ realizan con la finalidad de obtener una 

versión condensada de Jos relatos, es importante no interpretar el texto que se 

escucha sustituyéndo_lo por interpretaciones propias o por ver~iones más breves. 

Es asíque las grabaciones deben ser oídas por más de uná persona y lo 

mismo debe ocurrir con la transcripción que debe ser revisada junto con las 

investigádoras y los participantes para su revisión, corrección y adiciones. En este 

momento se invita al informante a revisar y a efectuar una autocrltica de su relato 

de vida. 

El orden que se le da a la versión final puede ser temático o cronológico, en 

el primer caso la organización se hace por áreas, problemas o centros de interés 

según sea el objetivo de la investigación; esta organización es necesaria, pues de lo 

contrario solo habria una recopilación de información y no una historia. Ello 

significa una distorsión de la vida del sujeto, sino la sistematización de su relato 

para su presentación, análisis e interpretación. Cuando hablamos de un orden 

cronológico no quiere decir que sea rigurosamente fechado, puede organizarse en 

etapas o dar una visión del presente y proceder hacia atrás, buscando la 
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rememoración del pasado en íunción de hechos actuales. Obviamente estas 

formas de organización suponen un análisis general previo de todas las 

transcripciones correspondientes a una misma historia. 

Análisis de resultados . Esta etapa es la más directamente dependiente de 

las características especificas de nuestra investigación por esta· razón resulta dificil 

dar criterios generales de análisis e interpretación de los relatos de vida. 

Un trabajo de análisis lo constituye la lectura de las transcripciones 

correspondientes a cada sujeto con el objetivo de organizar el material. : A 

continuación es necesario determinar que tipo de análisis se aplicará. ya. que se 
. . . 

puede echar mano de varias técnicas aplicables a diferentes tipos de texto y que 

pueden arrojar distintos resultados al privilegiar o minimizar ciertos as·p~~tC>s. . En 

general, podemos afirmar que los relatos de vida constituyén ·. uri .·registro de 

fenómenos sociales que debe ser categorizado y clasificado, esto es, reducido a 

categorías analíticas abstractas que permitan describir de formá ordenada y 

contrastar los fenómenos analizados. 

Forma de análisis. Para el análisis de la información tomamos como base 

el argumento de lo dicho por cada uno de los participantes para comprender el 

significado de las experiencias retomando específicamente un tipo de análisis 

categorial. 

En un primer momento de análisis se realizó una lectura integral de las 

transcripciones as! como un análisis general de la versión de ambas historias. Este 

esquema sirvió de soporte para la construcción de categorías del desarrollo de la 

masculinidad de los adictos a las drogas. En la estructuración de los relatos en 

base a categorías se reconoce que la elección de éstas se enfatizaron ciertos aspectos 
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de lus historias de vida y se disn1inuycron otros. En gcncrill podcn1os cnracterizar 

esta laboriosa fose como un proceso de ir y venir de la totalidad de las historias a lo 

particular de cada individuo, para regresar a la totalidad que fue su discurso, así 

como integrar elementos dentro de la propia configuración o esquema teórico que 

integraba nuestro punto de vista, la experiencia privada, profesional y las 

aportaciones de la teoría. 

Dentro de la fase de análisis no se trata solamente de entender el fenómeno 

observado sino de darle nombre, bautizarla a través de algunas pautas (categorías) 

que sintetizan un conjunto de situaciones que aparecen al interior de las narrativa. 

5.2 Participantes 

Cabe destacar que el proceso de ~elección d_e los ~articip~ntes · se dificultó 

debido a que las personas ·se mostraron her_méticas al no querer compartir su 

historia de vida .. Sin· embargo, se logro la colaboración_ de dos varones quienes 

mostraron interés en dicha investigación. 

Participaron dos hombres con adicción a las drogas, trabajando en Ja 

elaboración de su historia de vida. Ellos formaban parte del circulo de amistades 

de las investigadoras, la edad de ambos es de 24 años, con escolaridad superior en 

proceso y empleo fijo; de clase media alta, viviendo en un entorno familiar 

propicio para lograr sus objetivos ya que cuentan con todo el apoyo y confianza, 

además se encuentran en una relación de pareja con un noviazgo estable. 
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Accplnron participar en líl investigación a petición de lils investigadoras 

quienes les informaron que estaba abierto un espacio dedicado a la expresión de la 

problemática que actualmente se vÍ\•e con el abuso de las drogas y que sus 

experiencias como hombres inmersos en dicha problemática eran importantes 

para el desarrollo de la investigación. 

Una vez aceptada la invitación se concertó la fecha, lugar y hora entre 

sujetos e investigadoras. 

Se describen en cuatro etapas la relación establecida con cada uno de ellos. 

A la vez estas etapas contemplan las actividades en dos escenarios: uno en el 

que se incluye a cada uno de Jos sujetos y a las investigadoras dedicado a 

recolectar el discurso de las experiencias de estos, y un segundo escenario en el que 

sólo participaron las investigadoras en el manejo y organización de Ja información. 

para presentarla como una historia de vida. 

1• Etapa 

El primer encuentro tuvo Ja finalidad de establecer un ambiente de 

confianza entre el participante y las investigadoras. La sesión se iniciaba con Ja 

presentación de las caracterlsticas y Ja intención que tenla el trabajo a desarrollar. 

Debido a que durante este primer acercamiento no se perseguía entrar de lleno a 

la investigación ( o a Ja narración de las experiencias) se hacía mención de que la 

temática inicial sería determinada por el participante; como parte del Raportt se 

comentaba la manera de trabajar, se hizo mención de que las entrevistas tenlan 

que ser consecutivas ya que nos habíamos enfrentado a una serie de obstáculos 
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pura l,1 re11lizació11 de la invcstigaci(Hl: lns sesiones fueron individuales con 

durilción ilproximildil de ·120 min. Y estuvieron dirigidas por dos psicólog¡is; para 

un manejo más preciso de lil infornmción se requirió tonmr notas y utilizar una 

audiograbmfora con el fin de no omitir ningún relato de los participantes durante 

las sesiones, lo que permitió hilcerlils más fluidas y precisas pilra su posterior 

análisis. 

Igualmente se reiteraba que el manejo de la información serla estrictamente 

confidencial ya que sólo tendría acceso a ella el equipo de psicólogas y su asesora 

de tesis. Es as! que el contenido de esta sesión se enfocaba a recopilar elementos 

como datos generales (nombre, domicilio, teléfono, edad, lugar de trabajo, 

integrantes de su familia, etc). 

2° Etapa 

Las siguientes sesiones estuvieron organizadas de tal manera que los 

sujetos pudieran contar su historia a través de una entrevista elaborada 

precisamente de acuerdo a tres ejes de interés para la investigación los cuales 

fueron: Masculinidad, Drogadicción y Elección de pareja en donde se abord_aron 

aspectos como familia, escuela, amigos y pareja entre otros. Cabe ~eftalar que 

todos estos elementos no fueron cubiertos durante una sola· sesión;" ya que de 

acuerdo a las respuestas que ellos daban iban surgiendo más interrogantes. 

Cada una de las sesiones de construcción de la historia fue audiograbada y 

posteriormente transcrita de manera literal para revisar y planear las siguientes 

sesiones. Unil vez que la narración de los sujetos incluía los temas más relevantes 
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y et¡¡p¡¡s más significaliv¡¡s que consideraban lmber vivido, se interrumpí¡¡ (¡¡ 

grabación de (¡¡s sesiones, otro criterio que también se usó para dar por concluidas 

estas sesiones fue la saturación de información y la repetición de los eventos que 

cada uno incluía en su discurso. 

3° Etapa 

La transcripción se llevó a cabo escuchando y tomando nota literal del 

contenido de cada una de las grabaciones, se respetó el Úso de palabras 

caracterfsticas de los sujetos por ejemplo, "cosas por el estilo", "pues", "o sea", "y 

todo eso", "despapaye", etc., al igual que se destacaron los silencios y repetición o 

aclaración de una o varias preguntas; también se tuvo cuidado con el empleo de 

signos de puntuación (interrogación y admiración) as! como la áclaración. de 

hechos o actividades que estuvieron presentes durante la •narración:.· de las 

experiencias ( sudoración de manos, tartamudeo, fumar, jugar 'c.on las .. manos, 

variación en el tono de voz, etc.)todo esto con el fin de que al qu~cfar-~sc;ito no se 

perdiera el sentido original con el que fue contado. 

Una vez reunidas las transcripciones de los particlpa~t2L'.;e~isaron para 

dar paso a la versión que sería presentada a cad~: u~~- de ;~Ílci's. Lo anterior 
-·: ,•.:-,.· ,,.·,, ' 

significó ordenar y ensamblar las transcripciones para ten~r. ~n rel~to continuo y 

coherente en el que se eliminaran r~petiC:io~es h~ne~esarias,, para lo cual se 

organizó la información por temas. Es importante señalar que se evitó modificar 

lo dicho por los sujetos,ya.·. que sólo se buscaba organizar el relato para su 

comprensión y análisis poste~iáres. 
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Finnlmente se mencionó que ni ser protngonista y autor de esa historia podín 

incorporar informnción parn completar nlgunns experienci<1s o eliminar otras. 

4° Etapa 

La sesión estuvo dedicada a hablar con los participantes sobre su 

experiencia al leer el relato de su vida, así como mencionar la terminación de las 

sesiones agradeciendo la importancia que tuvo el compartir su historia con las 

psicólogas para llevar a cabo la investigación. 

5.3 Descripción y Análisis de Categorías 

Desde 1991, el uso de drogas entre la juventud, se ha venido incrementando, 

para contrarrestar esta tendencia, debemos reforzar los esfuerzos_ de prevención en 

los ámbitos federal, estatal y local. A diferencia de finales de la década de los 70's 

cuando el uso de drogas alcanzó su nivel máximo, hoy los resultados demás.de 20 

años de investigaciones y estudios de la prevención nos permiten intervenir con 

eficacia y eficiencia en esta problemática. 

La investigación ha ayudado a identificar los factores importantes que hacen 

que los jóvenes varones principalmente estén en riesgo del consumo de drogas ya 

que la expectativa de vida es menor para los hombres que para las mujeres, siendo 
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<1si el género 111<1sctdino el que enc<1bez<1 los porcent<1jes de muerte por nccidentes 

mostrnndo m1te su fomilin y nmigos su hombrfn y su foltn de miedo. frente al 

peligro. 

De tnl. mnnern se considern que In fomilin estin puente ·d~ ~nln~e éntre el 

individuo y lns condiciones sociales y culturales, debid~ ~,q~~'~lconsumo de 

cualquier drogn en los jóvenes suele iniciarse en el sen~_ d~,~~,~~Üpo dé amigos 
',' .•--.-- .··,-.,· ' . ,:··. 

que coacciona a sus miembros a seguir sus normas, y~ séa'c~rfi;b u~Íó°n, aceptación, 

amistad y hastn la elección de una pareja (Carrasco y Rep~tt~,1985). 

Ahora bien, este es el contexto que enma;ca Jasdrc'~'nstancias abordadas en 

el escenario del presente apartado, para lo. cual también es preciso realizar Ja 

presentación del orden en que irán apareciendo. las categorías de análisis, 

basándonos fundamentalmente en tres rubros: "Desarrollo de Ja Masculinidad", 

"Asumiéndose como adicto", "La elección de la compañera". 

Desarrollo de la Masculinidad 

- Los hombres no lloran 

- ¿Igual o diferente? 

- Los hombres de hierro 

- Ln enseñanza de los otros 

- El proveedor 

- Las niñas con muñecas y Jos niños con carritos 

- Si hay igualdad 

- Por mis pistolas 

- El hombre ideal 
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Asumiéndose como adicto 

- Ser como los demás 

- ¡ No quiero! Pero las consumo 

- Ya no pidas más 

- ¡ Fiesta! Quiero droga 

- Respeto por la cuna 

- Desafiando la autoridad 

- Adrenalina conjugada con la droga 

- Salud en juego 

- Viviendo de nuevo 

- Nuevas expectativas 

La elección de la compañera 

- La otra parte de mí 

- ¿Fea? Para nada 

- Optima estabilidad 

- La decidida 

A continuación se hará alusión a lo que se refiere cada una de ellas. 



··~ 

133 

DESARROLLO DE LA MASCULINIDAD 

Al hnblnr de In mnsculinidnd podemos decir que es lo que cunlquier vnrón 

!mee pnrn sentirse en control, en el centro, fuerte, importante, con el poder nrribn, 

es decir, "hombre"; en una culturn o sociedad determinada; nsf de ncuerdo ¡¡ los 

elementos y eventos significativos presentes a lo largo de los relntos de vida 

constituyen tnmbién categorías lJlle se desprenden del "Desnrrollo de la 

Mnsculinidnd". 

*Los hombres no lloran 

*¿Igual o diferente? 

*Los hombres de hierro 

*La enseñanza de los otros 

*El Proveedor 

*Las niñas con muñecas y los niños con carritos 

*Si hay igualdad 

*Por mis pistolas 

*El hombre ideal 

Los hombres no lloran. Este término hace referencia cuando el varón 

reconoce la imposibilidad de mostrar la parte emocional como ser humano 

provocando así sentimientos reprimidos, por ejemplo: 

52. 

"En bastantes ocasiones me lie sentido imposibilitado para mostrar mis 

se11ti111ie11tos o emociones, porque le dicen que porque eres hombre no puedes llorar, lodo 
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1•so 111<' •!fi•cló e11 lo <'11wciC11111/ 1•orq111• 1111• i111pcrlín ser co1110 11c/1111/t11e11le soy,( J'OllSll) l'"'"flte 

!J" 1n•11s1111tlo 111ejor las cosas u1orq11é 110? Si algo 111e e/olió, J'll<'S ti<'ITa11111r 11110 liígri11111y110 

repri111ir111e" 

Sl. 

"La c11/turn le m llemmio desde q11e eres 11i1io le vn11 dicie11do q11e ltí eres hombre 

que 110 debes llorar, el Jio111bre es 111ás rel'ri111ido e11 ese se111ido, clice11 que el ltombre se t•e 

111111 que si lloras eres 11111ricó11 o que eres bie11 débil de carácter" 

Los fragmentos anteriores ilustran claramente cómo la sociedad trata de 

hacer de él lo que ésta entiende por varón se trata de fomentar unos 

comportamientos, de reprimirle otros y de transmitirle ciertas convicciones sobre 

lo que significa ser varón aprendiendo desde temprana edad a devaluar aquello 

que sienten y aprendiendo que el mostrar sensibilidad es un comportamiento 

femenino. 

Al respecto Márquez (1997) menciona que a los varones se les impide 

expresar ternura, cariño, tristeza y dolor, todas las expresiones de humanidad, y 

les permitimos solamente Ja ira, la agresividad, la audacia y también el placer, 

como muestras de la masculinidad ideal. · As~, podemos. decir que los hombres 

sienten tanto como las mujeres pero aprenden.'aocultar sus sentimientos a través 

de la violencia desde los años formativos que determinan Ja cultura humana. 

Igual o Diferente. Este apartado muestra el concepto que tiene el varón sobre la 

masculinidad y femineidad, as! como el reconocimiento de las diferencias 
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existentes dentro de la cultura, haciendo referencia a conductas exclusivas de 

"hombres" o "mujeres". 

52 

"Me reconozco diferente n /ns mujeres, por lo físico, lo mentnl, porque 110 me ngrndn 

lmccr cosas que lineen /ns mujeres, por ejemplo, los ndemn11es, pláticas que lineen en los 

bmíos y todas esas cosas, In !lestimentn, el !lestirse como mujer, nlg1111ns cosns como los 

deportes que prnclicnmos los hombres y /ns mujeres 110 prncticn1111 r1eces. 

Lo que defi11e n un hombre es tener aptitudes como el ser enérgico, el ser si tzí 

quieres u11 poco prepotente, mostrar dureza. Pnrn mí lo que representa ser 111nsc11/ino es 

todo lo que tengo por dentro, lo que siento por dentro, mis valores como persona, como 

hombre, el Jiec/10 de que 111e ntrnignn /ns mujeres, ser el sexo fuerte, el trnbnjndor". 

Sl 

"Pnrn mí hny igualdad entre el 111nscu/i110 y el feme11ino, no le encuentro unn 

difere11cin de que si yo soy 111nseulino soy m~s fuerte, porque e1i aptitudes . somos 

completnmente_igun/es ¿no? O sen, el hombre tiene tanto el derecho de de~~rrollnrse co1110 el 

de In mujer y puede ser 1111 tanto 111ás fuerte que el hombre". 

As! podemos decir que la masculinidad. y femiheid~fú{~~ri-. constructos 

sociales moldeados por la historia, la cultura y profes~~,-~~~~-~~~-~l~~rvq~e el 

varón no es menos un producto social de lo que sea. la mújicr;~ya'.qüe la sociedad 
':.:·.;;:;J.~;1:~. -:~:;/; i:' ,.~. \ ·: :¡:( 

trata de hacer de él Jo que ésta entiende por varón.: -;.;;.·.;,.;-·· - .,.,~··. \;- ::." 

- º-~~:~.-~:-""e:---·:::¡+:~~:;--·-

""·:J., .• 

En ese sentido Basow (1992, cit. en Ragus, 1995), me~ci~~a qtie eip~oceso de 
• . ··e• . :•,·"··',•·-_,.·:· ,-,. 

construcción social del varón supone dos puntos importantes;' por una parte, se 
.. ··. . 

reduce las diferencias personales potenciales entre los ihdividuos varone~ tratando 

._ ....... --~--------~----~------~-------------------------
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de uniforrnizarlos en lnrno ;il 1nodelo de sujcln nh1sculino. Por nlrn, se tral;i de 

nun1enlar lils Jifcrencins que lodos los varones podían tener con las 111ujercs; 

siendo el sistem¡¡ pillri¡¡rc¡¡l el que se enrnrgue de tratilr i1 (¡is. ·personils como si 

fuesen idénlicils i1 l¡¡s de su mismo sexo y más diferentes i1 lils del opuesto. Lo que 

lrncen lils mujeres es interpretado siempre como femenino y lo que .hacen los 

hombres es interpretado siempre como masculino. 

Los hombres de hierro. En esta categorfa podemos ubicar los momentos en 

que el varón se ve en. la necesidad de mostrar ante los demás dureza y fortaleza 

para no poner en duda su masculinidad. 

52 

"Los lio111bres somos fuertes, responsables, co111•oz de 111a11do" 

51 

"Sí, lle sentido miedo pero me escudo en otra personalidad por el miedo al qué dirán, 

de que el hombre fuerte que todo lo puede y todo eso, los liombres somos más fuertes 

físicnme11te, tienen mayor facilidad de defenderse, el liombre es malo", 

De acuerdo i1 los relatos podemos decir que el varón actúa de acuerdo a las 

expectativas generalizadas en relación a lils capacidades, habilidades y 

sentimientos que pueda expresar dentro de la sociedad, adoptando una identidad 

de acuerdo a su sexo. 
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La influencia de los otros. Este apartado muestra <JUe el hombre así 

como la mujer a pesar de que la primera fuente de aprendizaje 'es· la familia 

lilmbién tienen influe1Ícia de otras instituciones como lri escuela; IÓs1:nedios de 

comunicación, trabaja solo por el. hecho de tener c<lntado fon la sócied¡¡d:· 

52 

estereotipos de otros. cnbnlleros, de otros lrombres, nsf fite ·cb;110 j;1F~s~1111iet;do mi propia 

perso11nlidnd, de r>er n vnrios amigos, compmleros de trnbnjo yfn111i/inres" 

51 

"Mi fon11n de ser se deben In ed11cnció11 q11e yo /;e n'dq11i~ido fi1ern de mÍ fmnilin, lo 

q11e es In esc11eln todo eso le m dando otro l10rizonte" .. 

El Proveedor. Este término ilustra el rol ·que juega el hombre como 

proveedor económico dentro de la familia siendo este impu~sto por la sociedad 

patriarcal. 

52 

"Ser el lzombre f11erte, respo11snble, el q11e tie11e q11e llevar el dinero n In cnsn, ny11dnr 

e11 In cnsn, en los gastos, e11 In escuela, q11elr'nceres" 

51 

. . ' 

"Mi pnpá me decín q11e ser /rombre es ser el más fuerte, el que. c11nndo yo 110 esté tri 

debes ser el responsable de In cnsn, cuidnr n trí lrennnnn y n . tlÍ mnmd, tienes que velnr por el 

interés de tri fn111ilin, tienes que ver cómo subsistir tienes que llevar el pnn n flí cnsn". 
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Es así que por la educación recibida principalmente de la fomilia el vnrón va 

adquiriendo dichos patrones de comportamiento ·creyendo· que parn asumirse 

como verdadero hombre debe cumplir con lo esperndo dentro de su contexto . 

. :· .. ·, .. · , .. ;··, 

Aunque tradicionahnente la masculinidad :·se • lm asociado con el rol 
':·' .. 

productivo de proveedor económico, y el rol instrumental, de mediador entre la 

familia y la sociedad, en la actualidad este ro.! ya~o·:~s exclusivo de los hombres, 

ahora las mujeres también participan como proveedoras aunque esto no es del 

todo reconocido. 

Las niñas con muñecas y Jos niños con carritos. Dentro de esta categorla 

podemos identificar como los varones desde temprana edad aprenden a devaluar 

todo Jo que tenga que ver con comportamientos determinados como femeninos. 

52 

"Me e11se1inro11 con qué debo de jugar, qué deportes prncticnr, In escuela que le tengo 

que dedicar más tiempo que ni despnpnye, las respo11snliilidndes. Yo jugaba foot-bnll, 

m111iecos, /11c/1ndores, bnsquet-bnll y 110/ei-bnll". 

S1 

"Desde que eres 11i1io te vn11 ,diciendo que llÍ eres hombre que 110 debes llorar, que lzí 

juegas co11 m111iecos y las 11iiins. éo11 m111iecns, "que los hombres so11 más nidos, que /ns 

mujeres 110 se puede11 pelear y que los hombres sí. Yo jugaba e11 el campo, me gustaba 

subirme n los árboles, correr, jugar e11 bicicleta, todos los juegos que nctun/111e11te yn 110 
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exish•11 co1110 el trompo, las ca11ims, todo eso y e11 ocasio11es 111e se11tí reprimido porque 

cua11do quería agarrar u11n 11wiieca, me decían que los 11i1ios juegan co11 carritos que 

¿porqué agarmlm yo In 111111it•cn?, ento11ces p11es es ob1•io q11e si le reprimen". 

Por los relatos anteriores podemos decir que el varón desde su infancia es 

reprimido para comportarse como debería, de no ser así, se sienten problemáticos, 

en relación al modelo. 

Sí hay igualdad. Dentro de esta categoría se reúnen , elementos 

importantes en los cuales el hombre reconoce equidad entre él. y las mujeres 

rechazando el orden genérico patriarcal. 

52 

"Para 111í 110 hay l•cntajas por ser hombre, es igual /ns mismas posibilidades tiene 

una mujer o un hombre en cuanto a lo laboral, en la escuela, cte.". 

51 

"Pnm mí eso de representar ni más fuerte como que alrí si no, porque ya lray 

igualdad entre el masculino y el feme11i110, en aptitudes somos completamente iguales, la 

palabra 111asc11/ino significa a lo mejor 111aclris1110, tus maestros te van dando la pauta de la 

igualdad". 

Con estos relatos los varones demuestran que están en proceso de cambio 

concibiendo a las mujeres como seres humanos con quien compartir sin 

TESIS cot: ., 
FALLA DE ORJGTi~ 
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pnternnlismo ni mnchismo respetnndo y npoynndo sus im1uietudes, esforzándose 

din a día por construir relaciones igualitnrins estableciendo una co11vivcncin sin 

abusos y con gratificación para ambns partes. 

Por mis pistolas. Esta categoría enmarca como la cultura mexicana ha 

impuesto unn educación machista hacia el hombre. 

52 

"Ya 110 me gustaría que siguiér~iuos viviendo e11º1111a sociedad 111ncl1isln. Es decir 

que los hombres son los 1í11icos que pueden opiunr, que tieuen In 1íllimn pnlnbrn en 

cualquier aspecto y eso para mí pues no, tan/o vale In opi11ió11 de la 11111jer como t•nle In mía 

y si de /ns dos se puede sacar 111m opinión mejor por mí encantado". 

Sl 

"La palabra 111nsc11li110 pnrn 111uc/1os lwmbres significa 111nc/1is1110, eso es ser t>aliente, 

el que todo lo puede, el que nndn lo t11111bf1, el hombre recio, el ngn•sit>o, el mexicano". 

La sociedad ha tenido influencia en la educación del varón con respecto al 

concepto mal entendido del ser hombre basada en una.ideología asentada en la 

superioridad tanto f!sica como psicológica tomando una actitud discriminante en 

los contextos social, laboral y jurídico del hombre hacia la mujer. A pesar de ello 

algunos hombres han aprendidoª· renunciar a dichos "privilegios" que le otorga la 

sociedad debilitando as! el concepto tradicional de machismo dando apertura a la 

mujer a desarrollar sus potencialidades en el escenario público. 
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El hombre ideal. Podcn1os ubicar esta catcgorin co1no un espacio en el que el 

varón visualiza ciertas características foltantes o fuera de lugar .en la construcción 

de la masculinidad. 

52 

"Uu hombre ·debería ser todo . amor, encnnlndor, · ser11icinl;.·· honesto, sincero, 

responsnble, pnrn mí eso es ser hombre, me gustnrín ·q11~ ;n n; Í111bi~rnlm1/n discri111i11nció11 

eu/re hombres y mujeres pnrn yn 110 viiiir e111111~ sociedad 1llnchisl~". 

51 

>·- - ' . 

"Desde uii p1111/o de tiistn creo que el lmmbre debe ser como es nc/11nlme11/e, pero 

liberarse de todas esns cosas, 0° sen, esns cosas que nos reprimen, q11iln11do todas esns trnbns 

de In imnge'n del macho ile que el hombre es fuerte porque ln111bitf11 tiene derecho n ser débil, 

n expresar lodos sus se111imie11/os n tener miedo de que si te lles derrotado 110 quiere decir 

que eres 1111 hombre frncnsndo". 

Los hombres que intentan y a veces consiguen ser igualitarios tienen la 

intención clara de definir los privilegios a los que están dispuestos a renunciar y 

explotar las posibilidades de gratificación y placer que ·hay en el trato con las 

mujeres, cuyas diferencias se respetan. De hecho los varones reconocen que 

también son sujetos del dominio patriarcal, no desean ser dominadores se han 

hecho conscientes del peso opresivo de su propia condición patriarcal. 
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Asumiéndose como Adicto. 

México, como el resto de los países latinoamericanos, pertenece a aquellos 

que se han dado en llamar "subdesarrollados", de acuerdo a los siguientes 

indicadores: nuestra relación con las economías altamente industrializadas. La 

riqueza generada socialmente no alcanza a satisfacer las necesidades de 

alimentación, atención de la salud, vivienda ni educación, hecho que se agrava por 

la inadecuada distribución de los ingresos y los altos índices de crecimiento 

demográfico, este crecimiento no se ha producido sin crear grandes consecuencias 

sociales que afectan a la población que las habita, esta se ve inmersa en una 

dinámica caracterizada por el hacinamiento, la insuficiencia o la falta de servicios 

públicos, desempleo, delincuencia, analfabetismo, enfermedades, prostitución, 

alcoholismo, drogadicción, cte. 

Las investigaciones sobre estos últimos han demostrado que dichas 

problemáticas tienden a ser de salud pública. La preocupación que ocupa el uso y 

abuso de drogas por los más jóvenes es un hecho bien reconocido, pues el 

consumo más marcado se localiza en este sector de la población. De todo lo 

anterior se desprenden categorías que con5tituyen los relatos de "Asumiéndose 

como Adicto". 

- Ser como los demás 

- Ya no pidas más 

- ¡Fiesta! Quiero droga 

- Respeto por la cuna 

- Desafiando la autoridad 
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- /\drenalinn conjugadn con In droga 

-Salud en juego 

- Viviendo de nuevo 

- Nuevas expectntivas 

Ser como los demás. Este término ilustra el momento en el que los 

varones enfrentan una lucha social por pertenecer al grupo y obtener poder ya que 

dentro del sistema capitalista esa lucha da como resultado un modelo de identidad 

masculina caracterizado por la ngresividad, la competencia, la ansiedad y la 

tendencia a Ja opresión de los demás para lograr el reconocimiento del sujeto como 

hombre Jo cual envuelve elementos tales como el éxito, Ja fortaleza y Ja capacidad 

de correr riesgos. 

S2 

"Cuando comencé n consumir drogns tenín entre 16 y 17 mios porque en el medio 

en el que estaba im1ol11crado, (pausa), pues todo 111undo se drogaba y n 111í se me hizo muy 

fácil, es ese 111edio había mucha gente que calificaban de drogadicto, de ratero, por 

despapayoso, pero yo quería estar dentro de los primeros yo digo que i11f111yero11 una o dos 

personas porque eran los líderes y yo quería ser como ellos, quería ser igual de 111alo, igunl 

de agresivo, igunl de golpendor ... 110 me querín quednr ntrás, por eso mmque yo 110 quería 

co11s11111ir drogn, lo lwcín pnra no ser excluido". 

En este caso podemos hablar de una masculinidad social que gira en torno a 

ser agresivo, dominante, actuar como l!der, controlar personas y situaciones ya que 

el mundo de Jos hombres es el campo donde se obtiene el poder y donde se lucha 

contra Jos otros, incluidos los propios hombres, para obtener dicho poder. Así el 
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vnrlln ill lJUerer incursionar a un grupo socinl, se ve obligí.1do a hacer suyos los 

comportamientos y actitudes característicos de éste para no correr el riesgo de ser 

desconocido o rechazado. 

51 

"Comencé a co11s11111ir a los 16 mios (pausa) c11m1do iba,.,, la prepa estaba con dos 

amigos y me dijero11 que esa ilm a ser mi pri111el'll l'l'Z y te 1•as a po1wr hasta el "full", yo lo 

lomé a broma, cumulo vi ya esla/m111os co11s11111iemlo, ya después lo liada en re1111io11es 

porque me socializaba más rápid11111e11tc mis i11hibicio11cs pasaban a 1111 seg1111do término y 

me ponía a la nlturn de los demás y podía platicar". 

El relato anterior menciona ciertas caracterlsticas pertenecientes a una 

masculinidad interna la cual se refiere a los momentos en el que el hombre debe 

sentirse seguro de sí mismo, con un buen autoconcepto y alta autoestima, ya que el 

varón tímido es marginado por el grupo al que desea pertenecer, principalmente 

en fiestas, ya que tiene dificultad para comunicarse y teme pasar por situaciones 

que lo expongan al ridículo, En este sentido la droga actúa como liberadora de 

censuras a las que el individuo cree que está sujeto. 

Ya no pidas más. En esta categorla se exponen los relatos que hacen Jos 

varones en relación al momento en que Ja droga se apodera de su cuerpo creando 

una dependencia en la que ellos no podian hacer nada. 

TESIS CON 
FALLA JE ORIGEN 

-----~--~-------------------------
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52 

"Al pri11cipio sí pe11snba que yo te11í11 el control porque mi pe11sn111ie11to decía que si 

yo 110 quería co11s11111ir drogas 110 /ns ibn n co11s11111ir (pnusn) pero después me fati dando 

cue11ta de que ¡mes 110, (pausa) yo yn depe11dín de todo eso ,(pausa) posteriormente pues yn 

In 11ecesidad, mi cuerpo ya lo pedía (pausa) mi cuerpo ya pedía la dmgn". 

51 

"l11te11té dejnr/n pero no lo lzice definitivamente pues (pausn) no se a lo mejor 

(pausa) mi cuerpo ya estaba tan acostumbrado que a veces yn em necesario". 

Lo anterior confirma lo que Basterretxez , . (1993) dice en relación a que 

cuando un individuo consume drogas· durante algún tiempo: su organismo se 

adapta a esta· de forma tal que al suprimir la ingesta del tóxico, surgén una serie 

de trastornos físicos más o menos intensos en dependencia. de '1á droga, la 

frecuencia del consumo y el individuo. La dependencia física es pues la necesidad 

de seguir consumiendo para evitar una serie de trastornos físicos. 

tFiestal Quiero droga. Son innumerables los momentos. en que se 

pueden consumir las drogas, sin embargo los varones nos narran cómo al estar con 

su grupo de amigos y en una situación especifica como una fiesta, se vuelven más 

vulnerables a consumir la droga ya sea para deshinibirse o simplemente para estar 

en ambiente. 
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S2 

"No /euín 11i11g111111 di1•ersió11 (¡musa) 11ndn mñs fiestas, pero allí mismo co11su111ín 

droga, orgm1izñl111111os fiestas enseras o e11 In calle que 1•rn cumulo 11pro1•ed111l111 yo parn 

drogarme o 11/colloliznrme, (p1111sn) lo llacín parn se11tir111e 11 g11slo o al desnrrol/ar algunos 

tipos de bailes" 

Sl 

"La frecuencia con lo que lo Jincín ern e11 fiestas, en re1111io11es o nnlros, ern 

socinl111e11/e, pensnbn qüe ibn n ser 1111 1110111e11/o ngrndnb/e, que me In ibn 11 pnsnr bie11, iban 

estnr feliz con mis "se11donmigos" . 

En los relatos anteriores los varones mencionan que al estar reunidos con 

amigos que comparten el uso de las drogas, era más probable el consumo ya que 

de este modo se desea conseguir un estado psicológico ideal, que sólo pod!an 

conseguir bajo sus efectos. 

Respeto por la cuna. Este termino se refiere al respeto que los varones 

siempre tuvieron por el núcleo familiar en el sentido de que fue el espacio en el 

que nunca consumieron drogas lo cual fue por su propia decisión. 
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S2 

" E11 el 1í111/1ito fnmi/inr, rlig11111os 1!11 111i casn o c11 cnsa de nlg1í11 fm11i/inr p11cs 110 

co11s11111in, csln/111 co11scic11tc rlc que cm ndicto y q11<' est11bn 111nl tn111bié11". 

51 

"C11n11rlo es n/go fnmi/inr 110 co11s111110 porque nsí como que le11ín que llnber 1111 

respeto por mi fm11ilin, les rlnbn su lugnr''. 

En las familias y por lo tanto en los hogares interactúan personas 

emparentadas de géneros y generaciones distintas, se entretejen relaciones de 

poder y autoridad; se reúnen y distribuyen los recursos para satisfacer las 

necesidades básicas, se definen obligaciones, responsabilidades y derechos de 

acuerdo con las normas culturales, la edad, el sexo y Ja posición en Ja relación de 

parentesco de sus integrantes. 

La familia constituye una institución social de gran importancia en todas las 

sociedades. En México con el vocablo familia los mexicanos asocian significados 

altamente positivos, entre los que destacan los siguientes: unión, hijos, .hogar, · 

bienestar, padres, comprensión, casa, respeto y cariño. Estos significados sirven 

para mostrar que la vida familiar evoca en cada uno de nosotros un conju1:ito 

infinito de imágenes y representaciones que nos hablan cotidianamente a través de 

los sentidos, por tal motivo Jos varones no hicieron participe a su familia de todo lo 

que venían arrastrando en cuestión al consumo de drogas. 
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Desafiando la autoridad. En este apartado se exponen los momentos en 

que los varones por. mostrar rebeldía, valentía y agresividad se meten en 

situaciones peligrosas. 

52 

"Tiwe 11111c/1os proble111ns e11 In esc11eln co11 co111pmieros, alumnos co11 persouns q11e 

lnborabn11 deulro de In escuela. E11 mi fn111ilin sie111pre tm•imos 11111clws problemas i11c/11so 

desde 011/es que iugresnrn n /ns drogas, lznbín (pausa) lznbín estado detenido en las 

Delegaciones elz ... 1111 111í111ero aproximado de veces q11e es/11ve detenido como 8 o 9 i11c/11so 

en otras ocasiones q11e no me lznbínn podido detener p11es lznbín sido perseguido en bastantes 

ocasiones, me gustaba ir en contra del sistema policiaco que lzny en el D.F. , como ir a 

provocar problemas notros Indos y todo ese tipo de cosas". 

51 

"Tuve problemas con amigos, se fueron alejando de mi me fueron corlando porque 

ven q11e tií vas por otro rollo, cuando andaba en ese rollo no trabajaba sólo estudiaba pero 

daba prioridad n /ns fiestas, tuve problemas con profesores y gntesas las retaba cuando 

estaba nlca/10/iznda, en mi casa me rel•elnbn o simplemente me escandía". 

En las narrativas anteriores podemos ver como la vida de los sujetos giraba 

en torno al desafío, a desobedecer la autoridad, van en busca de que les sea 

impuesto un límite, pudiendo buscar ese limite en el desafío a la muerte. 



149 

Adrenalina conjugada con la droga. En este apartado los varones relatan 

la forma en la que la droga se convirtió en el principal testigo de innumerables 

experiencias que ponían en peligro su salud y en ocasiones su propia vida. 

52 

"Tuve 111uc/1ns /esioues como consecuencia riel consumo, lesiones por torio el rnerpo, n causa 

rle ... bajo la influencia de que uno se vuelve más agresivo pues Jiny o/ras personas que le 

contestan rle igual manera y es donde lie salido lierirlo porque eran peleas muy fuer/es rlo1.rle 

se valía de torio, y sentir la adrenalina conjugarla con la droga era lo que e11 ese e11/011ces 111e 

agradaba" 

51 

"U11a ocasión iba co11 111i primo y con él lrwe rnrios percances, íbn111os a u11a fiesta 11 

Cuerunvaca y pues yn traíamos nosotros nuestro ambiente y n/1í como que como que se nos 

fue la onrln ya cu mirlo reaccionamos yn estabnmos fuera de In carretera, en otra ocasión nos 

íbamos n voltear frente al ca111po militar, cuando estaba intoxicarlo 111e daba por liacer cosas 

riesgosas, In nrlrenalinn fluye y lo pri111ero que lincín era correr más en el carro y decía linber 

quien me gana". 

En relación a lo anterior Pérez, (1995) plantea que según estadísticas 

realizadas, los hombres entre 15 y 24 años que mueren es 3 veces mayor que la de 

las mujeres y principalmente a causa de muertes violentas entre hombres, ya que 

es el vehículo por el cual se busca el reconocimiento, el poder ante los demás, y 

esto todos los hombres en mayor o menor grado lo experimentan y en algunos 

casos para lograrlo tienen que actuar como verdaderos ·"héroes" enfrentando 
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experiencins de nito riesgo y por si fuern poco bnjo los efectos de J;:is drogns, lo que 

hnce que numente en gran medidn el peligro¡¡ perder su propin vida. 

Snlud en juego. Este concepto englob;:i las nnrraciones que los varones 

lmcen en relación ¡¡ lns secuelns que la drogn dejó en ellos, principalmente en su 

orgnnismo ya que su snlud daba mucho que desear. 

52 

"Yn snbín que In drogn me estnbn nfectnndo bnstnnte eu mi organismo y fue c11m1do 

posteriomzcnle empecé n notnr q11e pues en mis cinco se111idos pndecín de nlgunns lng1111ns 

me11tnles porque no 111e ncordnbn de lo que te11ín que Jzncer más ndelm1te, o de lo que lznbín 

pnsndo tie111po ntrás, me fue ndelgnznndo el cuerpo, los pómulos en In cnrn, 111is defe11sns 

seg11ín11 lmjm1do, crrnndo me dnbn unn gripe pues mis defe11sns yn no nclunbnn tnn rápido y 

tnrdnbn lrnstn dos o tres se111n11ns en 11/ivinrme, cumrdo yn co11su111ín 11111c/111 drogn en ese 

lnpso yo tenín s11e1ios que más ndelnnte o díns después se me Jzncínn renlidnd no se cómo 

explicár111e/o ern como 1111n especie de vidente". 

51 

''Tenín dolores 111usculnres y de estómago, 111e dolínn /ns rodillas y /insta In fec/rn n 

¡1eces se me olvidnlmn lns cosns". 
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Los varones que se ajustan a estos "1nodos de vida" pagan en n1uchos casos, 

el precio de la folta de salud, y quienes no pagan el precio de la discriminación y la 

carga de un fuerte estigma; aunque a pesar de ello en ambos casos fue una de las 

principales causas por las cuales empezaron a conscientizar sobre las 

consecuencias que les estaba acarreando el consumo de las drogas. 

Viviendo de nuevo. Este término muestra el momento en el cual los 

varones intentan hacer a un lado todo lo que se refiere al consumo de drogas 

haciéndose conscientes del daño que se han hecho ellos mismos. 

52 

"La primera ocasión que decidí dejarla la dejé y posteriormente a la segunda ocasión 

fue desde ese entonces ltasta altorita que ya 110 consw110 drogas, al principio los resultados 

fuero11 desastrozos porque mi carácter cambió, si antes tenía algo de responsabilidad lo dejé, 

dejé de ser responsable hasta ape11as ahorita estoy hablando de unos 3 mios para acá , 

m111ca estuve internado, y no me explico porqué si co11s11mía en grandes cantidades, tengo 

creencia en la religión católica y en 1111íltiples ocasiones acudí a ella, iba a la iglesia los 

domingos a la misa dominica/, me sentía más consciente, más relajado y eso para mí fue 

algo muy importante para dejar la droga". 

51 

"Cuando me propuse dejar la droga la dejé, mmca estuve en un tratamíento clínico, 

sólo acudí en muy pocas veces a pláticas, tm1e que ser consciente de que la droga /race daiio, 

tuve que ver como hay gente que se muere, terminan locos o de rateros. 
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Nuevas expectativas. Las siguientes narraciones ilustran la manera en 

que los varones visualizan su "nueva vida" dándole otro giro a cada una de las 

actividades que realizan. 

52 

"E11 el mom1mto, n/1oriln tengo pocos amigos porque realizo otras actividades, por 

ejemplo mi trnbnjo y In fnltn de tiempo pues yn 110 lle110 relncio11es muy b11e11ns co11 In, 

demás gente, mis nctunles amigos so11 de difere11tes círc11/os, que 1•spernn de mí q11e logre mi 

cnrrern q11e me dese1mueh1n en todas mis nctil1idndes pero snn11111ente .... con u11n 

cxtrnordi11nrin mnd11rcz, co11 1111 extrnordinnrio grndo de respo11snbilidnd, mis pe11sn111ie11tos 

yn 110 son tnn tontos como antes y tengo gnuns de ten11i11nr In L111il'ersidnd, soy 1111 m11igo 

muy sincero, len/ llncin In persona". 

51 

"Yn soy más co11scie11te de ese rollo sólo tomo nlcol10/ pero trato de medirme por lo 

mismo de q11e yn tienes otro compromiso en el trnbnjo y In esc11eln, mis amistades de In 

esc11eln si le entran pero yo yn no; nctunlmente trato de /zncer lns cosas por mi mismo y 

sol11cio110 todas /ns bro11cns q11e traiga encima sin npoynrme e11 nlg1í11 psicotrópico, lns 

personas esperan de mí q11e sen di11ertido, b11e110 mi círc11lo de nmistndes de In esc11eln los 

demás esperan q11e termine mi cnrrern y eso es lo q11e yo quiero soy un amigo sincero, 

comprensible y con In cnpncidnd de nyudnr n nq11e/ que esté en problemas". 

La drogadicción obedece a todo un espectro de factores de índole social. 

psicológico y familiar e indudablemente es el medio de evasión de un mundo 
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pobre en cxpcctntivas, de problcn1ns fmniliarcs, problcn1as t.¡uc n su \'CZ cstíln 

determinados por fnctores de índole cultural. Sin embargo a pesar de todas las 

experiencias que los vnroncs protagonizaron con10 consun1idorcs de drogas, el 

aprendizaje que les dio dichas experiencias les ha permitido tener otra visión de la 

vida, haciéndolos conscientes 'lue no es necesario exponer su integridad para 

demostrar su hombría. Dicha actitud los ha llevado a crear nuevos proyectos de 

vida en donde se visualizan a futuro en actividades productivas que les dé la 

satisfacción de superarse y crecer como seres humanos. 

La elección de la compafiera 

Dada la importancia de la pareja en la vida de las personas por Ja seguridad 

emocional que ofrece no es de extrafiar que la pregunta sobre qué persona es la 

adecuada para que la convivencia matrimonial sea de inmensa relevancia. El 

compromiso es muy grande pues la vida de pareja incluye todas las áreas de la 

existencia: la económica, la emocional, la sexual, cte. 

Tales factores no hacen que la gente elija lo que no quiere, muchas veces se 

v.e influenciado o presionado por su medio para cl~gi~ co~ l11a~or posibilidad de 

homogeneidad la pareja que "necesita", portanto busca, primordialmente, en su 

medio en particular. 

Algunos aspectos relativos a los elementos que determinan la elección de 

pareja se encuentran ligados a las condiciones que viven las personas, corno la 

distribución cambiante de la población, el crecimiento de las zonas urbanas y la 

movilidad geográfica de las personas, que facilitan su aproximación entre los 

jóvenes de uno y otro sexo y propician, a la vez, un mayor número de libertad en· 
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lns relaciones, In que pcrn1ite que Jos individuos elijan u su pnrcjn ni nznr, es decir, 

sucede en alguna form¡¡ que las posibilidades para tal elección se ven parcialmente 

restringidas a factores concretos. 

En el caso particular de la elección que hace un hombre adicto a las drogas 

se da el caso de que elija una mujer adicta al alcohol .º a alguna sustancia o en 

determinados casos puede ser opuesta a él, al respecto· (os varones en sus 

narrativas ilustran con mayor claridad lo anterior de donde· se desprenden las 

siguientes categorías. 

- La otra parte de mí 

- ¿Fea? ¡Para nada! 

- En ese momento 

- Optima estabilidad 

- La decidida 

La otra parte de mí. Una de las decisiones más importantes en nuestra 

vida , es la elección de una pareja, este apartado nos muestra lo que significa una 

pareja para el hombre adicto a las drogas. 

52 

"Pnm mí 1111n pnrejn es 11lg11ie11 con q11ien compartir los 1110111e11tos ngrndnbles, 

desngmdables, te11er 11111c/10 co11tacto, platicar 11111c/10, darle sol11cio11es a llarios problemas y 

expo11er tus d11das, tener alguien co11 quien compartir 11111c/111s cosas, (pa11sa)sig11ifica 

11111c/m para mí, por q11e me siento (pa11sa) así ya 110 me si1•nto t1111 solo, porq11e 

111111/izd11do111e 1111 poco /1e estada solo casi todn mi llida, tn111bié11 sig11ifica compromiso, a yn 
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110 estar j11g1111tlo co11otras11111jcres, 1111 co1111'ro111iso 1111is q11e 11ad11 ¡111m 111i J1<'rso11n y ¡mm 

111i ¡inreja". 

51 

"Ln pareja es 111 co111ple111e11to, e11 mi caso soy retraído; 110 sé (pausa) mi pareja es In 

pcrso11a opuesta a 111í que le lingn sentir todo lo que tu eres, significa tener nmor, 

co111pre11sión y npoyo". 

Como podemos ver los varones relatan que existe una necesidad de 

compartir su vida con una persona y lo significativo que es para ellos contar con 

una mujer que los apoye principalmente en Jo -emocional, lo cual los lleva a 

adquirir un compromiso mutuo. 

Al respecto Good (1987) define ~l comprolTli~llc()mo la'c'o~~icÍón de tener 
, '.>'""·· . ,_, ._.·~ ·"'- -- ,. -·; !. -··- -··-··--· . ,,. __ ,,' •·• _, • ' --

una sola pareja en un momento dado lo cuii:l cCi~i~~a lo' ~~pu'e~t()'-por)os varones 

en donde mencionan que al encontrar un~' p~r~J~ q~~ cub;a- ~{J~; ~xpectativas 
adquieren esta postura. 

¿Fea? ¡Para nada! Múltiples son los factores que se pueden tomar en 

cuenta para la elección de una pareja, pero uno de los que destaca más es la 

apariencia física, ya que el varón puede sentirse presionado por su medio para la 

elección de su pareja si no cumple con los estándares establecidos por el contexto 

en el que se desenvuelve. 
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52 

"Mis 11111igos /11111 i11f111ido e11 llllsl1111tes ocasio11es, porque I<' dice11 que esa l'Slti 11111y 

fea, o esa 1!slri 11111y l1011itn,(p1111sn) si /11111 i11j111ido llllsllmte, i11cl11so c11111u/o yo lic q11erido 

soslL'11er relncio11es formales co11 nlg11ien por co111e11tnrios q11e me /11111 /iec/Ío de que si rnle In 

pena o no, nlioritn ya no i11j111ye11, ya soy 111ris co11scie11te". 

51 

"Antes elegían mis parejas (pn11sn) b11eno /111y dos etapas de mí, In primera etnpnfui 

i11jluencindo por 111i liermnnn y fn111ilinres q11e me decín11 q11e mi novia te11ín que estar 

bo11iln, que tenía que ser 11nn ni1in bien, así bien portnditn, fresitn y todo el rollo y yn en mi 

seg1111dn elnpn nadie influyó yo fui el 1ínico por que de /1ec/10 cuando conocí n mi actual 

novia yo andaba así como en el relajo saliendo por aquí y por allá, ti mis amigos yo era el 

que les coneclnbn n /ns c/111ms". 

La atractividad es un valor que se asigna a otras personas de sexo distinto y 

que puede dividirse en: atractivo físico, la apariencia; el atractivo personal, los 

rasgos deseables de la personalidad; el atractivo social, el estatus, los valores etc; 

estos pueden ser tomados en cuenta por los varones para ser el más popular en el 

medio en que se desenvuelve ya que para elegir a la pareja se ve influenciado por 

los amigos y probablemente por los medios de comunicación puesto que la 

mayoría de los anuncios publicitarios muestran Ja imagen de una modelo guapa, lo 

que hace que las personas tengan la creencia de que la más guapa será la mejor 

pareja. 
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En ese momento. 

S2 

"T1we parejas adictas mrins ocnsio11es, eso 1•m lo que yo lln111nb11 unn relnció11 

destruclim, e11 ese momr11to /ns cntnlognlm e11 /ns sn1111s y /ns 110 tm1 smrns que por ejemplo 

/ns que se drognlm11, 11ues digo, pnm el/ns In l'idn les p11sn/1n igual, o sen, todo les daba igual 

110 luc/1nbn11 por otras cosns, por otros objetii•os, por co111pleto /11 drogn /ns lrnbín n/lsorbido, 

sin embargo /ns que 110 te11ín11 11icios 11i siquiera to111n/lm1 o fi1mnbn11 te11ín11 otra forma de 

pe11snr, querím1 realizar otros proyectos, /11 escuela, la 1111iversidnd eso ern lo que n mí 1111ís 

me motii•nbn, /omnbn en c11e11tn criterios fisicos, me11tn/es y ngrndn/1/es en cuestión de lo 

me11tnl, que f11erm1 totn/111e11te diferente n 111í aceren de s11 fomrn de pe11snr de /ns drogns, 

11nyn, como que q11erín yo .... como que quería yo 1111 respaldo ¡mra trnlnr de salirme de /ns 

drogas y cómo poder logrnrlo, pues co11ocie11do n ge11te que 110 f11ern ndictn nsí fue como 

empezó mi rec11pernció11 co11ocie11do ge11te que no f11ern ndictn". 

Son div.ersas las formas de elegir a una pareja con la cual se logre tener una 

vida en común, en el relato anterior podemos identificar las características que un 

varón adicto a las drogas considera necesarios. Según Willi (1985) la elección que 

realizó este varón es una elección heterogamia que se refiere a elegir a una 

compañera con supuestas diferencias que en este caso lo que se buscaba era 

alguien con otras expectativas de vida pero principalmente que no se drogara. 

51 

"Lns elegía bie11 fácil si111ple111e11te co11 que /lnilnrnn conmigo y que diera11 jnle ern 

más que s11ficie11te, dnr jale es el besito, el ngnrrón, seguía 1111 mismo pntró11, yn estn11do e11 

~=~-.. ~·----- ---------------------------------------
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/11 ji1·st11 /1i1•11 11111/1il'11l11do sarnba a bailar a alg11i<"ll q111• 111e g11st11m y11 desp1t<'S c111¡1e=11l111 

todo <"i choro l'oético de q11e "llÍ eres /a 111tis bella .. " pero hasta 11/1í, las característirns de 111is 

l'llrcjas cm q11e J11em11 aflojadoms, 11i gordas 11i flacas como Ctl!f<'/'1111 , l1~11í1m que lomar 

¡1orquc <'IWI las q11c 1111ís ag11t111lalm11". 

Este varón al contrnrio del otro buscaba una elección homogamia que según 

Willi (1985) se refiere a la elección de alguien que sea igual y en este caso ocurrió 

así porque se relacionaba con mujeres en estado alcohólico para estar en el mismo 

ambiente. 

Optima estabilidad. Este término muestra el momento en el que los 

varones relatan el cambio de sus expectativas en cuanto a la conformación de una 

pareja. 

S2 

"Mis expeclntims lmn cambiado e11 cuanto a mis parejas aunque sigo buscando que 

/ucl1en por sus propias melas y objetir•os" 

Sl 

"Hm1 cambiado mis expectativas, es totalmente opuesto con In pareja que tengo 

actualmente, llevó una relación seria no es de que pues si afloja ando con e/In, nlloritn ya soy 

más conscie11te, ya tengo un plan más serio de lo que voy a llacer en mi vida en 3 o 4 mios. 

De lo que me /1e dado cuenta que /ns parejas que elegía en aquella etapa de /ns drogas no era 

tanto por tener pareja sino que yo quería reafirmar mi seguridad, que fuera atractivo para 

otras personas, quería sentir que estaba vim". 



159 

Los relatos arriba señalados nos permiten apreciar la manera en que ellos al 

haber salido favorablemente del consumo de las drogas buscan en una pareja una 

relación más seria probablemente con un futuro más planeado y que compartan 

con ellos la lucha por la vida, por cumplir metas y objetivos ya sean personales o 

de ambos, sin tener que cumplir obligatoriamente con "características" impuestas 

por la sociedad o por la seguridad que uno de ellos buscaba al tener parejas. 

La decidida. Los relatos de esta categoría muestran cómo. cambiaron los 

factores o las características que los varones tomaron en cuenta para la elección de 

la pareja con la que contaban en el momento de la investigación. 

S2 

"Lo que determinó la elección de mi actual pareja es que tiene su propio criterio y no 

se deja influenciar, así lo creo yo, que no se deja influenciar por la demás gente y que 

simplemente llff caminando de la mano conmigo, pero lo que fue más determinante fue la 

forma en la que se expresaba, que mostraba tranquilidad, no era tan despapayosa, tan 

fiestera, tan rmnbera, eso fue lo que más se quedó plasntado". 

51 

"Los factores que fueron determinantes en la elección de mi pareja actual pues es 

que es una mujer bien. diferente de las que yo lzabía conocido, es una mujer ii1teligente y 

capaz de lzacer lo que ella se proponga". 



. . . 
. ----·--·~- -- -------~-
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En cllda persona cslti plusn1tu.la unn forn1n concreta de valores y 

expectativas referentes a la relación de pareja. Aún con los factores comunes que 

se comparten con una cultura, cada miembro de un grupo o sociedad se distingue 

de los demás. Existe una evaluación de la valía de uno mismo, las habilidades en 

el encuentro con las personas del otro sexo, las apreciaciones de tiempo y 

oportunidades, alternativas y las formas de enfrentarse a ellas, los gustos, 

preferencias, ilusiones, decisión de continuar en una relación donde se hacen 

patentes los estados de ánimo como: insatisfacción, soledad, temor, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

Al realizar estas conclusiones podemos señalar que su sentido persigue una 

integración de los diferentes aspectos que hemos venido abordando en cada uno 

de los capítulos, mediante la realización de .una síntesis que nos permite expresar 

los razonamientos e ideas finales que consideramos dan cierre al contenido de 

nuestro trabajo. 

Es preciso comenzar recordando nuestro objetivo: Recabar información de 

caso para analizar el desarrollo de la masculinidad del hombre adicto a las drogas 

y su elección de pareja desde la perspectiva de género; por esta razón Ja forma de 

las conclusiones está dada, en gran medida, a cómo fue el desarrollo de la 

masculinidad de dos varones y de este modo conocer el proceso vivencia( del 

consumo de las drogas y su elección de pareja a través de su historia de vida. Es 

así que su cor¡tenido incluye aspectos como el panorama que demanda Ja sociedad 

a los estereotipos construidos hacia los hombres, la manera que impactan estos en 

la calidad de las personas, la forma de vida que se establece al adoptar una 

identidad. 

Cabe aclarar que nuestras argumentaciones no tienen ·.·un \.fin de. 

confrontación con los autores o con la teoría que sustentan, por Jo que realizamos 
•• ¡'. ,., ,·~; .• ·e;¡: '' •. 

las conclusiones en la medida en que integramos reflexiones que fntél1tari'explicar 

Ja construcción de la masculinidad y Jos efectos que puede ten~~ .est~ 'aí ~i'ifrentar 
problemas sociales como son la drogadicción y la elección de una pareja, desde la 

posición que le toca jugar a la teoría de género como una gran apertura al análisis 
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de tipo social ya que a través de esta perspectiva podcn1os c.:onoccr. In fonna 011 In 

que actuamos dentro de la sociedad dependiendo de si se es hombre o mujer, es así 

como a partir del sexo al momento de nacer se les atribuyen ciertas características 

que les permite jugar el papel asignado dentro de la sociedad. 

Desde el momento en que el varón nace es bombardeado por una infinidad 

de estereotipos masculinos "enseñados" por el entorno familiar y por el medio en 

el que se desenvuelve. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior los varones narraron que la principal 

fuente de la construcción de su identidad masculina fueron sus padres ya que estos 

les declan y les mostraban cómo deberla ser un hombre con afirmaci".nes tales 

como: "los niños no lloran" "debes de ser responsable, fuerte y llevar el sustento a 

la casa", entre otras, por lo cual en la mayoría de las ocasiones se sentían 

imposibilitados para manifestar sus emociones a través de sus actos ya que esto 

los llevó a poner una barrera entre ellos y su familia con quien no podían expresar 

alguna situación que en particular les causara inquietud todo esto por la idea 

equivocada de que el hombre no puede mostrar sus dolencias , temores o miedos 

como "cualquier" ser humano porque hacerlo significa ante los otros signo de 

debilidad. 

Es difícil desligar nuestra forma de pensar y nuestro modo de vivir, sin 

embargo algunos varones han reflexionado acerca del poder y los privilegios que 

la sociedad les otorga por el simple hecho de ser hombres, tratando de romper las 

cadenas que los tuvieron atados a una sociedad patriarcal que fue la que los 

imposibilitó a reconocer una igualdad entre géneros; por lo que actualmente se 

permiten derramar una lágrima ante una situación dolosa, expresar un "te quiero" 

a la persona amada sin sentirse incómodos ante el momento dado. 
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Estos varones al no sentir un apoyo emocional por parte de su familia 

emprenden una búsqueda de aceptación y reconocimiento en su círculo de amigos 

en el que sin saberlo se enfrentaron a otros problemas por querer adoptar 

comportamientos de los supuestos hombres "fuertes", tal es el caso de la 

drogadicción. 

La drogadicción está considerada como un problema multifactorial de 

índole social ya que no sólo afecta al consumidor de drogas sino también a las 

personas que están a su alrededor. 

Hay que subrayar que los elementos que constituyen nuestra categorla 

"asumiéndose como adicto" nos permitieron realizar una categorización de las 

experiencias que conforman el proceso que lleva a un hombre a consumir drogas, 

mediante ellas nos permitimos abordar el complejo mundo de la drogadicción a 

partir de su personificación en sujetos situados, distribuidos en su contexto y 

circunstancias particulares. 

Es evidente el complicado panorama al que nos enfrenta la drogadicción 

debido a que se relaciona con múltiples enfoques con la cantidad y diversidad de 

la información que se genera día con día, con las opciones encontradas de diversos 

sectores de la sociedad por la variedad de formas de significar el evento, con las 

múltiples demandas de todos los involucrados. En este sentido podemos concluir 

que a partir de la integración del varón a un grupo determinado y su deseo de ser 

reconocido como "el mejor", lo lleva a realizar actos que nunca se hubiera 

imaginado que existieran atentando en contra de su salud, e incluso de su propia 

vida. 
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Ese cmnino fue difícil porque 110 importaba pasar por encima de los demás 

para lograr sus fines e incluso llegando a desafiar a la justicia poniendo en juego su 

integridad y valor como seres humanos, lo cual provocó en ellos olvidarse de 

expresar sus sentimientos y emociones a tal grado que su familia nunca estuvo al 

tanto de lo que les sucedfil. 

De acuerdo a la magnitud de las experiencias vividas por los varones y por 

las secuelas tanto físicas como psicológic;:is que estas dejaron en ellos, fue la causa 

que los llevó a concientizarse ;:icerca de que era el momento oportuno para dejar 

las drogas. Aunque no fue nada fácil los varones lograron rehabilitarse. lo cual 

permitió que ellos se valoraran com.o seres humanos teniendo otro panorama en 

donde no es necesario arriesgar su vida para ser reconocido como hombre 

llevándolos a planear un mejor proyecto de vida. 

En este sentido cabe mencionar que aunque son situaciones y contextos 

diferentes los testimonios de los varones muestran :a necesidad de encontrar a 

alguien con quien compartir todos aquellos sentimientos que han venido 

reprimiendo a lo largo de su vida. 

Consideramos que de lo anterior se desprende también un tema bastante 

problematizado, la elección de una pareja al que vale la pena dedicar algunas 

reflexiones a manera de conclusión. 

De acuerdo a las narrativas dadas por los sujetos concebimos a la pareja 

como una persona del sexo opuesto con quien compartir momentos agradables, 

que logre hacer sentir lo que eres, a alguien con quien se adquiere un compromiso. 
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Es cvic.lcnlc lfUC In bús<.1ucda de un\l pi1rcjil por pnrtc de los varones se vt?ía 

imposibilitada por factores lnles como J¡¡ influencia que Jos amigos ejerclan sobre 

ellos en relación a cómo elegir um1 pareja ya que la mujer por ellos elegida tenla 

que cumplir con característicns como: belle~a física, popularidad y en algunos 

casos status social elevado, además de contar con la aprobación de los amigos ya 

que si estos mencionaban que no valla la pena los varones a pesar de su interés no 

continuaban con la posible relnción puesto que el tener una pareja con las 

características antes mencionadas mostraba signos de superioridad y hombrf.a 

obteniendo con ello reconocimiento ante los otros. 

A pesar de lo anterior los varones argumentan que aunque cumpllan con las 

expectativas de su grupo social, las expectativas personale~ no erande'l 'todo 

·Satisfactorias puesto que ellos continuaban en espera de .um1 pareja que los 

valorara como seres humanos y no por ser "el mejor hombre". 

Finalmente el contexto de su vida dio un giro ya que en ambos casos 

buscaron mejorar su calidad de vida lo que les permitió convivir con personas con 

expectativas <ie superación generando en ellos un interés por luchar para cumplir 

con los objetivos que ellos de alguna manera nunca hablan hecho a un lado. 

De esta forma podemos concluir que el pertenecer a una sociedad 

masculinizada y feminizada, nos hace estar.condicionados a cumplir con un papel 
,· ·,. .. . ·, -. ·. : ,' .. . 

genérico pero cuando nos damos cuenta de que no sólo sornio,~ seres biológico~ 
luchamos por una equidad entre géneros. Aunque no es fáclf~~estt~nue\fa forma 

. -. -_- - ~· _. .. - - : . 

de pensar diferente a lo establecido se requiere de un cambio" en ' la sociedad para 

poder vivir en ella con libertad e igualdad. 

! .. . - .. . _ ... -~ · - '*-··---- ·~·- ·--

! 'j''•"•f' 1 \ : ' '•""\~.T 1 ~ , r.'c~ •: , '¡ '~ .. ~.)\1t1 

1 PA .. - .. · , · 
.' .. •. : ., ~ ·~ · ~ -· • l • f . ' 

~ - ··- · -·· . - - ... 
'--------~~-~~~~----------------------------···· --···· ,, __ 
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