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Resumen

O bj etivo:  Realizar  una lectura cr ítica con perspectiva de género de la investigación reciente sobre hom bres , 
salud sexual  y salud reproductiva en América Latina ,  basada en una revisión de la l iteratura .  M étodo:  Fueron 
seleccionados ,  sistematizados y analizados 67 estudios mediante un ejercicio hermenéutico.  Resu ltados: 
Se halló que la masculin idad hegemónica sigue presente en las  vivencias sexuales y reproductivas de los 
varones en la  región ,  a  pesar de obser varse el  tránsito hacia nuevas masculin idades ,  hecho relacionado 
en particular  con la vivencia de la paternidad en que se incorporan la proximidad afectiva y el  cuidado 
de los h ijos .  Desde la adolescencia se obser va la construcción de valores ,  ideas y prácticas anudadas 
a la  naturalización de una sexualidad masculina ajena al  cuidado de sí  y  de otros .  Los estudios sobre 
infecciones de transmisión sexual  y VIH-sida muestran que los estereotipos vir i les  llevan a no percibir  el 
r iesgo de infectarse.  De igual  modo,  estos estereotipos im piden a los  hom bres consultar  ante la  presencia 
de problemas que afectan su sexualidad.  Los ser vicios de salud sexual  y reproductiva aparecen en los 
estudios como excluyentes de los hom bres y poco preparados para atender a la  población masculina 
en los diferentes momentos del  curso de vida y en la  am plitud de sus necesidades de salud ,  además de 
mostrar  ser  poco integrales en su abordaje y poco sensibles a la  diversidad.  Co nclus i o nes:  Los autores 
insisten en la im portancia de im pactar las  construcciones sobre la masculin idad para desarrollar  actitudes 
de autocuidado y conciencia del  cuidado de otros ,  así  como para generar cam bios en las  relaciones de 
género.  Cuando están diseñados para responder a las  necesidades de los hom bres ,  con perspectiva 
de masculin idades ,  los  programas logran ejercer cam bios positivos .  La política pública en salud ,  como 
instrumento de construcción de ciudadanía ,  tiene en sus manos la  tarea de marcar caminos para avanzar 
en la  equidad e igualdad de género en los países de América Latina ,  reconociendo la im portancia de 
abrir le espacio a las  nuevas masculin idades en los ám bitos de la sexualidad y la  reproducción .

Pa la br as  c lave:  salud sexual ,  salud reprod uctiva ,  salud sexual  y  reprod uctiva ,  derech os  sexuales  y 
reprod uctivos ,  salud del  h o m bre,  m asculin idad ,  identidad de género ,  serodiagnóstico  de VI H ,  m ino r ías 
sexuales  y  de género ,  pater n idad .

Abstract

O bj ective:  Conduct,  from a gender-focused ,  cr itical  reading about recent research on men ,  sexual 
health ,  and reproductive health in  Latin America was done,  based on a literature review.  M eth od:  Sixty-
seven studies were systematized and analyzed through a hermeneutical  exercise.  Resu lts:  Hegemonic 
masculin ity was found to be sti ll  present in  the sexual  and reproductive experiences of  men in  the region 
despite the transition to new masculin ities ,  a  fact  particular ly related to the fatherhood experience in 
which affective proximity and care of  the chi ldren are incorporated.  From adolescence,  the construction 
of  values ,  ideas ,  and practices linked to the naturalization of  the male sexuality detached from the care 
of  themselves and others is  obser ved.  Studies on sexually transmitted infections and H IV/AIDS show that 
masculin ity stereotypes lead to perceive no r isk  of  infection .  Similar ly,  these stereotypes prevent men 
from consulting on issues affecting their  sexuality.  Sexual  and reproductive health ser vices appear in  the 
studies to exclude men and be poorly prepared to treat the male population at  different moments in 
their  l ives and at  the extent of  their  health needs;  besides ,  they showed low com prehensiveness of  their 
approach and poor sensitivity to diversity.  Co nclus i o ns:  The authors insist  on the relevance of  having an 
im pact on masculin ity constructions to develop self-care attitudes and awareness of  car ing for  others , 
and to br ing about changes in  gender relationships .  Programs succeed in  br inging about positive changes 
when they are designed to meet men’s  needs under a masculin ities  perspective.  Health public  policy, 
as  an instrument for  building citizenship,  has the task at  hand of  marking out paths to advance gender 
equity and equality in  Latin American countr ies ,  recognizing the im portance of  opening up space for  new 
masculin ities  in  the areas of  sexuality and reproduction .

Keywo rds:  Sexual  H ealth ,  Reprod uctive H ealth ,  Sexual  and Reprod uctive H ealth ,  Reprod uctive Rights , 
M en’s  H ealth ,  M asculin ity,  Gender  Identity,  AI DS Serodiagnosis ,  Sexual  and Gender  M ino r ities ,  Pater n ity.

Resumo

O bj etivo:  realizar  u m a leitura  cr ítica  co m perspectiva de gênero de pesq uisas  recentes  so bre h o m ens , 
saúde sexual  e  saúde reprod utiva na América  Latina ,  a  par ti r  de u m a revisão da l iteratura .  M étodo:  
67 estud os  fo ram sistem atizad os  e  analisad os  po r  m eio  de u m exercício  her m enêutico.  Resu ltados:  
co nstato u-se q ue a  m asculin idade hegem ônica ainda está  presente nas  vivências  sexuais  e  reprod utivas 
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INTRODUCCIÓN
A par tir  de la  década de los  noventa ,  la  salud sexual  y  reprod uctiva in icia  en  el  m und o su 
posicionamiento en las  agendas  so bre el  desar ro llo .  La  Conferencia  Internacional  de Po blación y 
Desar ro llo  (CIPD)  m arca el  punto de inf lexión en el  debate,  dand o pie  a  nuevas  perspectivas  y 
planteand o co m o novedades  la  pro m oción de la  igualdad de género y  la  par ticipación responsable 
de los  varones  en  su  co m po r tamiento sexual  y  reprod uctivo tanto en las  relaciones  familiares  co m o 
en las  de pareja  (1).  La  CIPD invita  a  los  países  a  hacer  esfuerzos  para  q ue los  ho m bres  asum an de 
m anera co m pro m etida la  paternidad ,  la  sexualidad y  la  reprod ucción .  Se  destaca ,  entre  otras , 
la  im po r tancia  de su  vinculación en la  salud prenatal ,  m aterna e  infanti l ,  en  la  prevención de las 
pro blemáticas  de transmisión sexual ,  incluid o el  VI H  y  en  la  prevención del  em barazo no deseado 
y  de alto  r iesgo.  Tam bién se  enfatiza  su  co r responsabi l idad familiar  (2). 

Tanto la  CIPD co m o la  IV Conferencia  M undial  so bre la  M ujer  realizada en Beij ing  en  1995 (3) 
inspiraron el  desar ro llo  de estudios  so bre m asculin idades  en América  Latina ,  siend o la  sexualidad y 
la  reprod ucción ám bitos  de interés  par ticular  en  esos  avances .  Es  así  co m o se  ha  venid o generand o 
m ayo r  conocimiento en las  ú ltim as  décadas  so bre la  par ticipación de los  ho m bres  en  asuntos  tales 
co m o los  derechos  sexuales  y  reprod uctivos ,  la  prevención del  VI H ,  la  vio lencia  contra  las  m ujeres 
y  n iñas ,  y  la  salud m asculina ,  con lo  q ue se  ha  apoyad o la  constr ucción de políticas  pú blicas  y  de 
estrategias  de inter vención (4).

Según Fuller  (5),  luego de un camino reco r r id o po r  el  feminism o alreded o r  de la  identidad fem enina , 
co m enzó a  verse  la  necesidad de explo rar  las  m asculin idades  desde los  cuer pos ,  los  hábitos  y  la  psiq ue 
de los  varones .  La  auto ra  identif ica  d os  grandes  ver tientes  en  los  estudios  so bre m asculin idades:  la 
pr im era ,  se  concentra  en  eq ui l ibrar  el  desbalance cread o po r  el  sesgo ginecocéntr ico  de los  estudios 
de género ,  q ue se  o r ienta  a  la  sexualidad ,  las  prácticas  reprod uctivas  m asculinas  y  la  em ergencia 
de nuevas  identidades  gay y  q ueer;  y  la  segunda ,  se  centra  en  m ayo r  m edida en co m prender  las 
identidades  m asculinas  co m o uno de los  polos  de los  sistem as de género ,  identif icand o la  existencia 
de un  m odelo  hegemónico y  d o minante de ser  ho m bres ,  q ue im pone m andatos  y  señala  las  no r m as 
y  la  m edida de la  ho m bría .

Los  estudios  de género de los  ho m bres  y  las  m asculin idades ,  q ue recuperan la  perspectiva de 
género planteada po r  el  feminism o,  par ten de la  premisa  de q ue sus  identidades ,  prácticas  y 
relaciones  co m o ho m bres  se  constr uyen socialm ente,  subvir tiend o la  idea de q ue son hechos  de la 
naturaleza ,  co m o ha sid o plantead o po r  siglos ,  desde los  d iscursos  d o minantes ,  de acuerd o con lo 
expuesto  po r  Núñez No r iega (6).  Las  elabo raciones  teór icas  so bre las  identidades  m asculinas  pasan 

d os  h o m ens na região ,  apesar  de se  o bser var  a  transição para  novas  m asculin idades ,  fato  relacio nad o, 
em par ticular,  co m a vivência  da pater n idade em q ue são inco r po rad os  a  proxim idade afetiva e  o 
cuidad o d os  f i lh os .  Desde a  ad olescência  o bser va-se a  co nstr ução de valo res ,  ideias  e  práticas 
vinculadas  à  naturalização de u m a sexualidade m asculina  alheia  ao cuidad o de si  e  d o o utro.  Estud os 
so bre infecções  sexualm ente transm issíveis  e  H IV-AI DS m ostram q ue os  estereótipos  vir is  levam à não 
percepção d o r isco  de infecção.  Da m esm a fo r m a ,  esses  estereótipos  im pedem aos  h o m ens co nsultar 
na  presença de pro blem as q ue afetam sua sexualidade.  Os  ser viços  de saúde sexual  e  reprod utiva 
aparecem nos  estud os  co m o excludentes  d os  h o m ens e  po uco preparad os  para  atender  a  po pulação 
m asculina  em diferentes  m o m entos  d o curso  de vida e  na  am plitude de suas  necessidades  de saúde, 
além de se  m ostrar  po uco abrangentes  em sua abo rdagem e po uco sensíveis  à  d iversidade.  Co nclusões: 
Os  auto res  insistem na im po r tância  de im pactar  as  co nstr uções  so bre a  m asculin idade para desenvolver 
atitudes  de autocuidad o e  co nsciência  de cuidar  d o o utro ,  bem co m o para gerar  m udanças  nas  relações 
de gênero.  Q uand o os  program as são elabo rad os  para  atender  às  necessidades  d os  h o m ens ,  co m 
u m a perspectiva de m asculin idade,  alcançam m udanças  positivas .  A  política  pú blica  em saúde,  co m o 
instr u m ento de co nstr ução da cidadania ,  tem em suas  mãos a  tarefa  de m arcar  cam in h os  para  o  avanço 
da eq uidade e  igualdade de gênero nos  países  da América  Latina ,  reco n hecend o a  im po r tância  de abr i r 
espaço para  as  novas  m asculin idades  nos  âm bitos  da sexualidade e  da reprod ução.

Pa lavr as- ch ave:  Saúde Sexual ,  Saúde Reprod utiva ,  Saúde sexual  e  Reprod utiva ,  Direitos  sexuais  e 
Reprod utivos ,  Saúde d o H o m em ,  M asculin idade,  Identidade de Gênero ,  So rodiagnóstico  da AI DS ,  M ino r ias 
sexuais  e  de Gênero ,  Pater n idade.
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desde el  reconocimiento ,  d istanciamiento y  acercamiento de los  varones  al  lugar  hegemónico de 
la  m asculin idad ,  hasta  el  reconocimiento de la  pluralidad de las  m asculin idades  e  identidades 
m asculinas ,  según lo  af i r m a este  auto r.

La  revisión  de la  sexualidad ,  de la  salud y  de la  reprod ucción en la  especif icidad de los  varones 
per mite,  según lo  señala  Figueroa (7),  reconocer  desfases  im po r tantes  en  q ue las  relaciones  de poder 
y  las  no r m atividades  sociales  suscitan  relaciones  de género desiguales ,  además de visibi l izar  las 
acciones  de individ uos  q ue,  “al  no  cuestionar,  repetir,  vigi lar,  castigar  y  sancionar  las  transgresiones”, 
fo r talecen dichas  no r m atividades .

Existe  consenso acerca de q ue la  par ticipación activa de los  ho m bres  es  fundam ental  en  la 
transfo r m ación de los  patrones  q ue m oldean los  resultad os  de salud sexual  y  reprod uctiva (1-2 ,  4). 
La  posibi l idad de trabajar  con los  ho m bres  en  los  ám bitos  de la  salud ha pasad o de ser  una cuestión 
espo rádica  a  ser  una pr io r idad ,  de acuerd o con De Keijzer  (8),  q uien  señala  q ue se  req uiere  políticas 
y  program as dir igid os  específ icam ente a  los  ho m bres  desde una mirada de género.  Además de 
la  im po r tancia  q ue tiene incluir  a  los  ho m bres  en  el  cam bio  para  la  igualdad de género y  a  favo r 
de la  salud sexual  y  reprod uctiva de las  m ujeres ,  se  hace necesar io  reconocer  sus  realidades  y 
trabajar  a  favo r  del  logro  de m ejo res  n iveles  de salud para  ellos  tanto en el  cam po sexual  co m o en 
el  reprod uctivo.  Los  varones  poseen sus  pro pias  caracter ísticas  sexuales  y  reprod uctivas ,  y  tienen 
necesidades  de salud inherentes  a  su  diversidad (9).

En  un  análisis  de los  estudios  so bre los  ho m bres  en  América  Latina ,  presentad o po r  Aguayo y 
Nacimiento (4)  en  el  V Coloq uio  Internacional  de Estudios  so bre Varones  y  M asculin idades  realizad o 
en Santiago de Chi le ,  en  el  2015 ,  se  estableció  la  necesidad de visibi l izar  y  avanzar  en  la  salud f ísica 
y  m ental  de los  ho m bres .  En  la  mism a línea ,  Fernández (10)  considera  pr io r itar io  para  los  varones 
latinoam ericanos  la  recuperación del  cuidad o de sí  y  del  derecho a  la  ed ucación en salud;  red ucir 
la  m edicalización ,  fo r talecer  la  ed ucación y  pro m over  el  vivir  bien  y  el  m ejo r  estar  par tiend o del 
cuer po co m o algo pro pio.

Siend o la  salud sexual  y  la  salud reprod uctiva ám bitos  de la  salud m asculina  cuyo estudio  es  de 
im po r tancia  cr ucial  en  América  Latina ,  resulta  per tinente reto m ar  los  avances  recientes  so bre este 
par ticular.  Así  surgió  la  siguiente  pregunta de investigación:  ¿Cuáles  son ,  desde una perspectiva de 
género ,  los  pr incipales  apo r tes  de la  l iteratura  científ ica  prod ucida en América  Latina  en to rno a 
los  ho m bres ,  la  salud sexual  y  la  salud reprod uctiva en el  per iod o 2009-2019?

Entendiend o q ue es  necesar io  posicionar  la  salud sexual  y  la  salud reprod uctiva de los  ho m bres 
co m o ám bitos  esenciales  para  el  m ejo ramiento de la  eq uidad entre  m ujeres  y  ho m bres  y  q ue se 
trata  de esferas  de la  salud in m ersas  en  una estr uctura  m arcada po r  el  sistem a sexo/género ,  este 
trabajo  busca realizar  una lectura  en clave de m asculin idades  a  par tir  de los  tópicos  centrales 
tratad os  po r  los  estudios  analizad os .  Con esto  se  espera suscitar  ref lexión ,  abr ir  nuevos  caminos  de 
investigación y  m otivar  la  creación de program as y  estrategias  de inter vención dir igidas  a  fo r talecer 
la  inclusión de los  ho m bres  en  la  salud sexual  y  la  salud reprod uctiva ,  integrand o un enfoq ue de 
género centrad o en las  m asculin idades .

METODOLOGÍA
Se llevó cabo una revisión  de la  l iteratura  para  dar le  respuesta  a  la  pregunta de investigación .  Se 
trata  de una aproxim ación cr ítica  o r ientada a  la  descr ipción del  tem a de estudio  y  sus  d iversas 
dim ensiones ,  q ue per mite  visualizar  de m anera pano rámica diferentes  abo rdajes  al  pro blem a 
pro puesto  y  sus  avances  más signif icativos .  Lo  anter io r  im plica  resumir  y  sintetizar  la  info r m ación 
y  dar  a  conocer  los  aspectos  más relevantes  (1 1).  El  análisis  de contenid o per mite  inter pretar  de 
m anera válida textos  y  d ocum entos  m ediante diversas  aproxim aciones  teór icas  y  m etod ológicas . 
Se  consideró para  este  estudio  un  proceso de análisis  de contenid o temático  de tipo ind uctivo (12). 

Se  seleccionaron d ocum entos  científ icos ,  en  par ticular,  ar tículos ,  capítulos  de l ibro  y  l ibros  de 
investigación ,  en  español ,  inglés  y  po r tugués ,  publicad os  entre  el  2009 y  el  2019  en  países  de América 
Latina ,  q ue presentaran resultad os  de investigación so bre la  salud sexual  o  la  salud reprod uctiva de 
los  ho m bres  y  q ue dejaran ver  en  el  análisis  una lectura  desde un enfoq ue de género centrada en 
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las  m asculin idades .  Se  excluyeron d ocum entos  q ue no apo r taran info r m ación relevante al  estudio  y 
aq uellos  centrad os  en los  ho m bres  transgénero dada la  necesidad de abo rdar  su  realidad par ticular 
desde un enfoq ue diferencial .  Se  tuvieron en cuenta las  siguientes  bases  de datos:  Pubm ed ,  M edline, 
Li lacs ,  ScienceDirect ,  Sco pus ,  SciELO,  Dialnet,  Redalyc,  B i rem e,  Proq uest ,  B iblioteca Vir tual  de Salud 
(BVS),  CLACSO,  DOAJ  y  PSICO DOC. 

Para  la  búsq ueda se  def in ieron los  siguientes  descr ipto res  en  ciencias  de la  salud (DeCS)  del  tesauro 
de la  B iblioteca Vir tual  de Salud ,  f i ltrad os  po r  países  y  fechas ,  trad ucid os  tam bién al  inglés  y 
po r tugués:  M asculin idad ,  Salud m asculina ,  H o m bre,  Género ,  Salud sexual ,  Salud reprod uctiva , 
Derechos  Sexuales  y  Reprod uctivos ,  Sexualidad y  Ed ucación sexual . 

A  par tir  de los  f i ltros ,  fundad os  en el  uso  de o perad o res  de búsq ueda ,  se  descargaron 124  d ocum entos 
para  la  revisión  del  texto co m pleto.  Al  aplicar  cr iter ios  de inclusión y  exclusión se  o btuvieron 88  de 
los  cuales  f inalm ente se  incluyeron 67  para  el  análisis  (véase Figura  1).

Se  uti l izó  la  técnica  de f ichaje  pro puesta  po r  M ontero y  H och m an (13)  para  extractar  de cada 
d ocum ento seleccionad o la  info r m ación relevante para  el  estudio  y  se  elabo ró una m atr iz  analítica 
de contenid o,  co m o lo  sugieren Góm ez et  ál .  (14).  De acuerd o con lo  pro puesto  po r  estos  auto res , 
el  plan  de análisis  im plicó d os  tipos  de lectura:  la  l ineal ,  q ue consistió  en  la  revisión  sucesiva de la 
info r m ación o btenida en las  fuentes  bibliográf icas ,  y  la  transversal ,  q ue cond ujo  a  la  co m paración 
de las  fuentes  a  par tir  de las  catego r ías  constr uidas  para  identif icar  coincidencias ,  am pliaciones , 
d ivergencias  y  vacíos  del  conocimiento ,  dando pie  a  un  proceso her m enéutico-inter pretativo.

F igura  1 .  Diagram a de f lujo  de la  info r m ación a  través de las  fases  de revisión

I D ENT I F I CACI ÓN

SELECCI ÓN

ELEG I B I LI DAD

I NCLUS I ÓN

Nú m ero d e estudios 
id enti f icad os  m ediante 

búsq ued as  bases  d e d atos 
(n=5071)

Estudios  inclu id os  en  la 
revis ión  (n=67)

Estudios  exclu id os  (n=4316).
Te mática  o  tipo d e estudio: 

h o m b res  transgénero , 
ed ito r ia les ,  m od elos 

an im ales

Estudios  exclu id os:  (n=78)  Po r 
enfoq ue en salud sexual  y 
reprod uctiva d e m ujeres

Estudios  exclu id os  (n=57)  N o 
a bo rd aje  d esd e género o 

centrad o en m ascul in id ad es

Nú m ero d e estudios 
id enti f icad os  m ediante otras 

fuentes  (n=7)

Nú m ero d e estudios  tras  la  e l im inación  
d e d u plicad os  (n=4518)

Nú m erod e estudios  inclu id os 
po r  títu lo  /  resu m en

Estudios  inclu id os  para 
anális is  d e texto co m pleto 

(n=124)



6Rev. Colomb. Enferm. •• Volumen 19 •• Número I I •• 2020 •• Págs. 1-25 •• ISSN: 2346-2000 (En línea)e021

Hombres, salud sexual y salud reproductiva: avances de la investigación reciente en América Latina |
Diaz-Rojas Diana-Ibeth; Guerrero Parra Nury-Constanza; Robles-Carreño Martha-Isabel; Rodríguez-Medina Janeth; Lafaurie-Villamil María-Mercedes.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
En  la  realización del  ar tículo  se  o bser varon cr iter ios  de respeto a  los  derechos  de auto r  so bre cada 
uno de los  d ocum entos  considerad os  y  analizad os .  Los  d ocum entos  citad os  a  lo  largo del  texto 
están debidam ente referenciad os  y  se  respeta la  auto r ía  intelectual  de las  o bras  consultadas .

PRINCIPALES HALLAZGOS
De los 67 documentos que cumplieron los criterios de inclusión, 31 se publicaron entre el 2009 y el 2013 y 
36 del 2014 en adelante, lo cual hace pensar en un interés creciente en el tema. La academia resulta ser el 
ámbito donde por excelencia se producen trabajos sobre el tópico de estudio toda vez que 55 surgieron en 
este contexto, mientras 7 lo hicieron en entidades de salud y 5 en centros de investigación independientes. 
En cuanto al tipo de escrito, 59 son artículos, 3 libros de investigación y 5 capítulos de libro.

Co m o se  puede ver  en  la  Tabla  1 ,  los  países  con m ayo r  prod ucción so bre la  temática ,  entre  el  2009 
y  el  2019,  son  México y  Brasi l ,  seguid os  po r  Colo m bia  y  Argentina .  Otros  países  con prod ucción 
reciente  so bre el  tem a son:  Chi le ,  Perú ,  Cuba ,  Ecuado r,  Costa  Rica ,  Repú blica  Do minicana ,  G uatem ala , 
Venezuela ,  U r uguay,  H ond uras ,  Puer to  Rico  y  G uatem ala .

País Número de publicaciones

Brasil 14

México 12

Colombia 11

Argentina 7

Chile 5

Perú 4

Cuba 3

Ecuador 3

Costa Rica 2

República Dominicana 1

Venezuela 1

Uruguay 1

Honduras 1

Puerto Rico 1

Guatemala 1

Total general 67

Tabla  1 .  Distr ibución de los  d ocum entos  po r  países

En  lo  relativo al  métod o,  30 son de investigación cuantitativa ,  25  de tipo cualitativo y  12  teór icos . 
Los  estudios  cuantitativos  están o r ientad os  so bre tod o po r  el  m odelo  descr iptivo de tipo 
transversal;  los  cualitativos  fueron cond ucid os  pr im o rdialm ente a  través de m odelos  teór icos  de 
tipo her m enéutico-feno m enológico y  etnográf ico.  Los  trabajos  teór icos  son básicam ente revisiones 
de la  l iteratura ,  revisiones  sistemáticas  y  d ocum entos  de ref lexión cr ítica .

El  análisis  de los  d ocum entos  científ icos  per mitió  identif icar  cinco grandes  temáticas:  1)  la  sexualidad 
de los  ho m bres  a  la  luz  de la  constr ucción de la  m asculin idad;  2)  la  resignif icación de la  m asculin idad: 
la  paternidad co m o punto de q uiebre;  3)  las  pro blemáticas  de salud sexual  de los  varones;  4)  los 
ho m bres  y  la  salud reprod uctiva ,  y  5)  los  ho m bres  y  los  ser vicios  de salud sexual  y  reprod uctiva .
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La sexualidad de los hombres a la luz de la construcción de la masculinidad
Las  m asculin idades ,  en  plural ,  surgen co m o catego r ía  de estudio  para  ref lejar  la  d iversidad y 
co m plej idad q ue conlleva el  hecho de ser  ho m bres .  Acorde con el  sistema sexo/género ,  la  masculin idad 
aceptada socialm ente o  m asculin idad hegemónica está  alineada con el  m odelo  patr iarcal .  Según 
Schongut  G rollm us  (15),  la  m asculin idad es  un  proceso más q ue un prod ucto;  representa un  gr upo 
de prácticas  inscr itas  en  un  sistem a sexo/género culturalm ente específ ico  o r ientad o a  la  regulación 
de las  relaciones  de poder,  de los  ro les  sociales  o  de los  cuer pos  de las  personas .  La  masculin idad 
hegemónica  hace referencia  a  cier tas  estr ucturas ,  prácticas  y  fo r m as de ser  ho m bres  en  las  cuales 
se  adq uiere  y  se  retiene el  poder.  Este  concepto ,  según el  auto r,  deja  ver  la  posibi l idad de otras 
m asculin idades  subo rdinadas  y  m arginadas  ya q ue en la  d iversidad de m asculin idades  no todas 
son hegemónicas .  La  identidad m asculina  resulta  ser  un  proceso co m plejo  q ue interactúa con otras 
catego r ías  identitar ias  co m o raza ,  etn ia ,  clase,  edad y  sexualidad .

La  sexualidad m asculina ,  co m o una dim ensión contextualizada en la  m asculin idad hegemónica ,  es 
una de las  temáticas  centrales  halladas  en  los  d ocum entos  analizad os .  Los  estudios  dan cuenta 
de estereotipos  m asculinos  q ue siguen m arcand o tanto las  relaciones  co m o los  ro les  de género 
y  def inen las  constr ucciones  so bre la  pareja ,  el  placer  y  el  afecto ,  lo  cual  incide en las  prácticas 
sexuales .  En  los  países  de América  Latina ,  según lo  expone García  (16),  a  pesar  de la  innegable 
em ergencia  de nuevas  m asculin idades ,  la  sexualidad de los  varones  parece verse  aún per m eada 
po r  una socialización m arcadam ente heterono r m ativa y  a  m enud o distanciada de nociones  co m o 
el  cuidad o de sí  y  el  cuidad o de otros .

De acuerdo con Sona Som bor y (17),  se siguen reproduciendo los estereotipos vir i les  violentos y 
asimétricos que crean vulnerabilidad ,  a  pesar de que se obser va en los hom bres algunos cam bios en 
cuanto a dispositivos de control  reproductivo y prevención de infecciones de transmisión sexual .  A 
partir  de los avances de un estudio etnográf ico realizado en San Salvador de Jujuy,  Argentina ,  el  autor 
expone que para los hom bres adultos del  contexto analizado las mujeres siguen siendo concebidas 
como objetos sexuales destinados a la  satisfacción del  deseo masculino.  Entre amigos ,  los  hom bres 
deben expresarse como rudos y violentos ,  de acuerdo con lo hallado por Luna (18)  en un estudio 
realizado en Guatemala con hom bres mayores de edad sobre la experiencia de ser varones.

Formental  et  ál .  (19)  señalan ,  a  partir  de un estudio transversal  realizado con 125 varones que acudían a 
un centro de salud mental  de La Habana ,  que para la  masculinidad hegemónica resultan esenciales el 
poder,  la  dominación ,  la  com petencia y el  control .  La vulnerabilidad ,  los  sentimientos y las  emociones 
en los hom bres requieren ser  evitados pues indican feminidad.  La intimidad con otros hom bres puede 
ser vista como afeminamiento y homosexualidad.  De acuerdo con el  análisis  teórico realizado por 
Barker et  ál .  (20),  para la  seguridad masculina ,  son esenciales el  autocontrol  y el  control  sobre los 
demás y su entorno;  cuando un hom bre pide ayuda o se apoya en otros da muestras de debilidad 
e incom petencia .  Los ideales de masculinidad nunca se alcanzan por com pleto,  por lo  que niños y 
hom bres están destinados a luchar por estándares ante los que siem pre se quedarán cortos.

Las construcciones de género hegemónicas parecerían tener todavía una gran fuerza implicativa en 
lo referente a la sexualidad de los hombres adolescentes.  Si  bien la actividad sexual adolescente es 
un fenómeno multifactorial ,  los factores familiares desempeñan un rol  primordial ,  según lo hallado en 
un estudio con adolescentes consultantes en un centro de salud sexual y reproductiva en Santiago de 
Chile,  en el  que se estableció que existe mayor permisividad hacia los hijos de sexo masculino (21).  Los 
diálogos sobre sexualidad de los varones con su padre o madre se suelen centrar en el  preservativo, 
según un estudio realizado en la Argentina con 46 adolescentes de ambos sexos.  Un buen número de los 
varones mencionaron recibir preservativos o dinero para comprarlos;  por lo general es el  padre quien 
se los facilita con suficiente antelación a su eventual uso,  lo cual no sucede en el  caso de las mujeres (22).

Revistas  y  películas  po rnográf icas  son una fuente de info r m ación para  los  varones  antes  de los  15 
años ,  según fue hallad o po r  J ones  (23),  q uien  analizó las  sexualidades  de ad olescentes  de Trelew, 
Argentina .  El  auto r  encontró q ue existe  una urgencia  en  ellos  po r  el  debut  sexual  fo m entada po r 
los  pares .  Persiste  entre  los  ad olescentes  de sexo m asculino  un  guion  heterosexual  tradicional , 
según el  cual  los  varones  deben to m ar  la  in iciativa ,  m ostrar  siem pre disponibi l idad hacia  las 
relaciones  sexuales  y  aprovechar  tod o encuentro  co m o una instancia  de aprendizaje  erótico ,  lo 
cual  se  refuerza a  través de bro m as y  presiones  de los  pares .  Salguero (24),  en  un  ejercicio  ref lexivo 
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so bre m asculin idad ,  sexualidad y  reprod ucción ,  señala  q ue existe  la  creencia  de q ue el  deseo y  la 
sexualidad m asculina  son incontrolables ,  co m o si  existiera  un  im perativo bio lógico  enigmáticam ente 
ubicado en los  genitales  m asculinos .  Tener  sexo y  desear  relaciones  sexuales  resultan  ser  signos 
constitutivos  de la  identidad m asculina .

Según Saeteros  et  ál .  (25),  la  af i r m ación de su  heterosexualidad ,  la  valo ración del  placer  y  la 
co m unicación ,  además de su  proyección a  través del  vínculo  m atr im onial ,  hacen par te  de la 
constr ucción de lo  m asculino  en jóvenes  universitar ios  ecuato r ianos  de la  región del  Chim bo razo.

Ramírez  et  ál .  (26)  realizaron 43  entrevistas  a  profundidad a  jóvenes  varones  ur banos  ecuato r ianos , 
habitantes  del  sur  de Q uito ,  y  132  entrevistas  semiestr ucturadas  a  jóvenes  varones  r urales  m exicanos , 
habitantes  de la  región Oto mí-Tepehua en el  estad o de H idalgo.  En  los  d os  gr upos  se  o bser vó 
aper tura  al  uso  del  condón ,  a  pesar  de los  contextos  m arcad os  po r  la  religiosidad y  otras  inf luencias 
en  contra  del  preser vativo.  Los  auto res  identif icaron una “conciencia  contradicto r ia”:  s i  b ien  existe 
una m edida “estándar”  del  deber  ser  ho m bre,  se  expresa la  im po r tancia  de la  dem ostración de las 
em ociones .  Ser  caballeroso y  respetuoso son actitudes  centrales  en  estos  d os  gr upos .

De acuerd o con un  estudio  realizado en las  zonas  fronter izas  de Argentina ,  Brasi l  y  Paraguay, 
con ad olescentes  entre  12  y  18  años ,  se  presenta m ayo r  pro po rción de varones  ad olescentes  q ue 
han in iciad o sus  relaciones  sexuales  q ue de m ujeres  de la  mism a edad.  El  estudio  constató q ue 
los  ho m bres  se  sienten más presionad os  po r  los  pares  a  tener  sexo,  además de q ue la  in iciativa 
resulta  ser  aún una prer rogativa m asculina  (27).  El  in icio  sexual  tam bién tiende a  darse  de fo r m a 
más anticipada en los  varones  argentinos  q ue en las  m ujeres ,  según un estudio  analítico  de tipo 
longitudinal  basad o en las  ú ltim as  d os  décadas  con datos  de tod o el  país .  El  debut  sexual  se  suele  dar 
con amigas ,  conocidas  y  vecinas .  Los  auto res  repo r tan la  persistencia  de pro blem as asociad os  a  las 
d iferencias  entre  sexos ,  a  la  falta  de conocimiento de m ecanism os de protección en deter minad os 
casos  y,  en  ocasiones ,  a  la  falta  de acceso a  estos ,  aunq ue o bser van progresos  co m o q ue el  in icio 
sexual  conlleva prácticas  más seguras  (28).

En un estudio realizado en Venezuela por Orm y Camacaro (29),  con 45 varones jóvenes asistentes a 
un ser vicio de urología de un hospital  de Maracay,  se estableció que el  in icio de su vida sexual  se dio 
entre los 13  y 16  años en un 61  %;  con mujeres mayores en el  72,2  % y sin  mantener vinculación afectiva 
en un 83 ,6 % .  El  66,6 % no em pleó métodos anticonceptivos y el  44 % consideró los prostíbulos 
como alternativa para este tipo de experiencias .  Concluyen las autoras que los participantes ,  más 
que internalizar  sus relaciones sexuales como relaciones afectivas ,  las  asumen como un cúmulo de 
experiencias que reaf irman su hom bría .

En  M éxico ,  Q ui roz  et  ál .  (30),  en  u n  estud io  co n  ad o lescentes  esco la r izad os  entre  15  y  19  añ os  d e 
8  institucio n es  d e  M o relos  y  Ciud ad  d e  M éxico ,  esta bleciero n  q ue  e l  71  %  in ició  su  vid a  sexual 
a  los  15  añ os  o  antes .  Segú n  e l  80  %  d e  los  pa r ticipantes  los  ad o lescentes  in ician  las  re lacio n es 
sexuales  po r  aventu ra ,  ex per i m entació n ,  p lacer  o  n ecesid ad  sexual  y  e l  14  %  po r  a m o r.  Co m o 
d ato  positivo  se  enco ntró  q ue  cerca  d el  70  %  d e  los  ad o lescentes  re po r ta  uso  d e  co nd ó n  en  la 
p r i m era  re lació n  sexual .

En  su  estud io  co n  h o m b res  p rovenientes  d e  lo cal id ad es  co n  alta  m ovi l id ad  po blacio nal  d e  M éxico 
y  Centro a m ér ica ,  Sánch ez  et  ál .  (3 1) ,  re po r ta ro n  u na  tend encia  gen eracio nal  en  la  d isposició n  a 
usa r  co nd ó n ,  po r  cuanto  los  h o m b res  más  jóven es  so n  q uien es  están  más  d ispuestos  a  usa r lo . 
Segú n  los  auto res ,  esto  se  ex pl ica  po rq ue  e l  co nd ó n  es  u n  d ispositivo  q ue  uti l iza  e l  h o m b re  y 
q ue  req uiere  d e  po ca  pa r ticipació n  po r  pa r te  d e  la  m ujer,  la  cual  se  espera  q ue  tenga  po ca 
ex per iencia  sexual  p revia .

Presumir  de prácticas eróticas y sexuales con las  mujeres permite,  en la  lógica de la masculinidad 
hegemónica ,  el  ascenso de los hom bres en su jerarquía entre los pares.  En un grupo de escuelas 
estudiadas por Cáceres y Salazar (32)  en Chile,  Guatemala y Perú ,  se obser vó que la masculinidad de 
los estudiantes heterosexuales y vir i les  ejerce hegemonía sobre las  otras formas en el  marco de las 
múltiples masculinidades.  El  acoso homofóbico es una forma im portante de acoso entre los muchachos 
que afecta tanto a los  jóvenes no heterosexuales ,  como a quienes son vistos como ajenos al  patrón de 
masculinidad hegemónica por motivos no sexuales como,  por ejem plo,  la  falta de agresividad.
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La resignificación de la masculinidad: la paternidad como punto de quiebre
Al  parecer  algunas  circunstancias  inciden en la  resignif icación de la  m asculin idad y  llevan a 
cuestionar  los  estereotipos  q ue se  han descr ito  en  este  trabajo.  Rivera  y  Santiago (33)  encontraron 
una revalo ración de la  relación de pareja  en  ho m bres  puer to r r iq ueños  con disfunción sexual , 
aco m pañada de un cuestionamiento de los  estereotipos  im puestos  a  los  varones  po r  el  d iscurso 
social  y  de m ayo r  interés  po r  los  deseos  y  necesidades  afectivas  de su  pareja .  De otra  par te, 
en  un  estudio  con ho m bres  costar r icenses  pr ivad os  de la  l iber tad se  o bser vó una r uptura  de la 
constr ucción hegemónica de la  m asculin idad .  Algunos  contradecían  el  m odelo  heterono r m ativo y, 
en  lo  referente a  los  ro les  de género ,  la  m ayo r ía  dem ostró su  preferencia  po r  la  eq uidad (34).

Co m o vim os en el  anter io r  apar tado,  en  estudios  realizad os  en Argentina ,  México ,  Centroamérica  y 
Ecuad o r,  se  visualizan prácticas  sexuales  más seguras  en  los  ho m bres  de las  nuevas  generaciones 
especialm ente relacionadas  con el  uso  del  condón ,  aunq ue aún se  presentan dinámicas  q ue no 
per miten pensar  en  profund os  cam bios  en  las  constr ucciones  de género en ese n ivel  (26 ,  28 ,  30-31).

La paternidad,  en cam bio,  parecería ser  el  punto de quiebre más visible en lo relacionado con el 
tránsito de los hom bres de las  generaciones más jóvenes hacia nuevas formas de masculinidad o al 
menos hacia la  ruptura de roles que han venido siendo naturalizados por generaciones ,  asumiendo 
como propios el  afecto y el  estar  presentes en la  vida familiar.  Según Botero et  ál .  (35),  a  partir  de un 
estudio cualitativo en el  municipio de Carmen de Vivoral ,  Colom bia ,  los  padres jóvenes entre 16  y 
19 años muestran la posibilidad de transitar  desde un modelo tradicional  de masculinidad,  en el  que 
se suele restr ingir  el  rol  paterno a la  función de proveedor,  hacia un modelo emergente en el  que se 
integran a la  paternidad dimensiones como el  cuidado f ísico de los hijos  y la  expresión del  afecto. 
De manera similar,  Salguero (36)  encontró en un estudio con jóvenes de México,  entre 17  y 23 años , 
que com partir  con la pareja y el  h ijo  posibilita en los adolescentes nuevos modos más cercanos y 
com prometidos de sentir,  vivenciar  y construir  identidad como padres ,  más allá de la responsabilidad 
centrada en la proveeduría económica .  De acuerdo con la autora ,  algunos hom bres parecen estar 
más dispuestos a tener una participación activa como padres en la  cr ianza de los hijos .

Similares resultados se registraron en Costa Rica por parte de Espinoza (37),  donde se obser va que 
los varones se apropian de nuevos roles de cuidado en la familia ,  en un estudio con hom bres jefes de 
hogar que viven con sus hijos  e hijas  menores de 12  años ,  cuyos datos se extractaron de la Encuesta de 
Uso del  Tiem po en la Gran Área Metropolitana .  Son los hom bres más jóvenes ,  de 18  a 35 años ,  quienes 
dedican más tiem po a las  actividades de cuidado directo.  En el  Sur de Brasil ,  Corrêa et  ál .  (38)  reportan 
que padres adolescentes construyen y reconstruyen el  papel  del  padre a través de la participación 
en el  em barazo de sus parejas ,  según los datos aportados por un estudio cualitativo realizado con 
cinco hom bres que han experimentado la paternidad adolescente,  quienes se cuestionaron el  rol 
paterno incorporando nuevas tareas y responsabilidades en sus vidas.

En un estudio de Sapién y Córdoba (39),  varones de la Ciudad de México entre 23 a 35 años de 
edad informaron haber modulado su com portamiento sexual  o su deseo sexual  tras conocer el 
em barazo de sus parejas ,  dándole sentido e incorporando mayor delicadeza y ternura .  Laguado et 
ál .  (40)  reportaron similares hallazgos en un estudio realizado en Colom bia con nueve hom bres que 
acom pañaban a su pareja em barazada a una unidad básica de atención de la ciudad de Cúcuta ,  quienes 
se reconocían como más tiernos ,  gentiles  y sentimentales.  A este grupo de hom bres el  em barazo les 
permitió exterior izar  con más facilidad sus sentimientos y emociones.  Ser padres com prende “estar 
ahí ”  desde el  em barazo,  atentos al  crecimiento del  bebé en los controles prenatales ,  ecograf ías ,  y 
comunicándose con su hijo a través del  vientre.  Ser padres im plica tam bién para ellos  responsabilidad 
y garantizar a sus hijos  estabilidad y apoyo,  rom piendo con el  patrón parental  que vivieron en sus 
infancias ,  marcadas por la  ausencia paterna (40).

Según un estudio realizado en Brasil  por Reginato y García (41)  con ocho padres primíparos entre 
28 y 41  años ,  convertirse en padre puede ser experimentado como un momento lleno de nuevos 
signif icados ,  transformaciones y responsabilidades en que se reevalúan los valores masculinos.  Los 
padres se describían a sí  mismos como participantes en tareas de cuidado,  y tam bién como personas 
interesadas en la  educación y la  salud de sus hijos .  A la  vez que deseaban reproducir  los  éxitos de 
sus padres ,  tam bién intentaban no repetir  errores.
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En el  estudio nacional  desarrollado en Honduras sobre aspectos socioculturales de la paternidad,  a 
partir  de 1200 encuestas realizadas a hom bres mayores de 15  años ,  Suazo y Caballero (42)  establecieron 
que,  si  bien prevalece el  modelo tradicional  de la masculinidad,  se visualiza el  replanteamiento sobre 
la paternidad que ha llevado a que los hom bres más jóvenes participen en espacios sociales asignados 
exclusivamente a las  mujeres y a colaborar más en actividades de cuidado directo. 

Las problemáticas de salud sexual de los varones 
Los temores de los varones sobre su sexualidad,  la percepción del riesgo de infección en la población 
masculina y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el  VIH-sida resultan ser tópicos de 
particular interés de la investigación en América Latina en relación con la salud sexual de los hombres. 
Otros aspectos tratados por los estudios son las disfunciones sexuales y el  climaterio masculino.

Según un estudio  llevad o a  cabo en Venezuela ,  con una m uestra  de 1 10  pacientes  q ue asistían  a 
consulta  de urología ,  para  el  73 ,64  % de los  par ticipantes  las  ITS  era  una preocupación m uy relevante 
y  el  50,91  % m anifestó q ue entre  sus  tem o res  más grandes  estaba el  l legar  a  padecer  de “im potencia 
sexual ”.  Se  estableció  q ue el  74 ,55  % creía  q ue el  preser vativo m asculino  disminuye el  placer  sexual 
y  q ue el  50,9  % no lo  uti l izaba .  En  cuanto al  d iagnóstico  de patología  prostática  a  través del  tacto 
rectal ,  un  61 , 82  % de los  encuestad os  ref i r ió  haber  sid o víctim a de chistes  y  bro m as.  De acuerd o 
con las  auto ras ,  O r m y Cam acaro (29),  la  salud m asculina  en  este  gr upo se  ve condicionada po r 
la  constr ucción genér ica  de la  m asculin idad .  En  el  estudio  de Suazo y  Caballero  (42)  realizad o en 
H ond uras ,  la  prevención de las  enfer m edades de transmisión sexual  es  un  tem a q ue em pieza a 
estar  presente,  cuand o el  alto  nú m ero de m uer tes  po r  esta  enfer m edad está sensibi l izand o a  los 
ho m bres  y  transfo r m and o su  noción so bre la  sexualidad .

En  un  estudio  realizad o po r  Sánchez et  ál .  (3 1),  con ho m bres  de zonas  de alta  migración en México y 
Centroamérica ,  el  66  % identif icó  el  condón co m o métod o preventivo de ITS  y  la  mitad m anifestó 
no percibir  el  r iesgo de contraer  una ITS .  En  un  estudio  con 700 ad olescentes  m exicanos  entre  12  y  17 
años ,  de la  región de Puebla ,  l lam a la  atención q ue el  53 ,8  % de los  ho m bres  creía  q ue para  adq uir i r 
el  VI H  se  req uiere  de var ios  contactos  sexuales  y  q ue las  ITS  son algo  de personas  m uy pro miscuas 
(43).  Según M uñetón et  ál .  (44),  en  un  estudio  de revisión  so bre cond uctas  de r iesgo m asculinas ,  es 
co mún q ue los  ho m bres  consideren las  cond uctas  y  las  prácticas  sexuales  co m o m ecanism os de 
autoaf ir m ación y  reconocimiento social ,  po r  lo  q ue tienen m eno r  percepción de r iesgo q ue las 
m ujeres ,  y  dan m ayo r  im po r tancia  a  los  m arcos  sociales  q ue ejercen presión so bre sus  decisiones 
q ue al  cuidad o de sí  y  de otros .

Un  estudio  con 186  ho m bres  q ue tienen sexo con ho m bres  (HSH)  de la  Ciudad J uárez repo r tó q ue 
un po rcentaje  im po r tante de ellos  m uestra  un  uso inconsistente del  condón y  q ue el  consum o de 
alcohol  y  el  uso  de d rogas  aum entan el  r iesgo (45).  No reconocer  la  posibi l idad de infectarse  con 
el  vir us  representa un  facto r  de vulnerabi l idad frente  al  VI H  en  HSH del  Brasi l ,  según un estudio 
llevad o a  cabo en 10  ciudades ,  d onde se  estableció  q ue el  63 ,4  % de los  par ticipantes  posee poco 
conocimiento so bre las  fo r m as de transmisión del  vir us  (46).  Resultad os  similares  hallaron en Lim a , 
Perú ,  Clar k  et  ál .  (47)  en  un  estudio  con 438  HSH captad os  a  través de un  centro  de referencia . 
Se  estableció  además q ue el  concepto de identidades  sexuales  basadas  en ro les  pro po rciona un 
m arco para  la  prevención del  VI H  para  HSH e  integra  identidades ,  prácticas ,  asociaciones  y  redes 
sexuales .  La  identidad m asculina  apoyada po r  prácticas  sexuales  de penetración co m o m od o de 
d o minación se  encuentra  en  el  reper to r io  de los  HSH ceñid os  a  los  ro les  activo-pasivo ,  en  o posición 
a  q uienes  asum en nuevos  signif icad os  de género e  identidad sexual  en  ese gr upo.  Dentro  de 
relaciones  m arcadas  po r  los  polos  activo-pasivo ,  la  pareja  activa es  descr ita  co m o q uien ejerce el 
contro l  tanto  en el  encuentro  sexual  específ ico  co m o en el  patrón general  de interacción dentro  la 
relación ,  lo  q ue inf luencia  el  co m po r tamiento sexual  y  la  vulnerabi l idad potencial  al  VI H  y  a  las  ITS 
de q uienes  se  asum en co m o pasivos  en  el  encuentro.

En  un  estudio  so bre ho m bres  dedicad os  a  la  prostitución (o  “m ayate”)  en  G uadalajara ,  México ,  se 
encontró q ue la  actividad se  contextualiza  en  m edio  de una gran estigm atización social .  El  r itual 
de contacto se  da a  par tir  del  d iscurso  de la  m asculin idad hegemónica d onde se  pone en juego 
una m asculin idad d o minante po r  par te  del  “m ayate”  en  relación con el  cl iente,  estableciend o una 
posición  q ue le  da poder  y  valo r  económico al  ofer tar  su  m asculin idad (48).
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No solo  facto res  bio lógicos  sino  tam bién aspectos  sociales  y  de salud m ental ,  exper iencias  afectivas 
y  discr iminación inciden en la  exposición  de los  ho m bres  a  las  ITS  y  al  VI H-sida .  Ad ultos  jóvenes , 
afrodescendientes ,  con bajos  ingresos  y  q ue sufr ieron algún tipo de discr iminación resultan  ser  los 
más vulnerables ,  según un estudio  realizad o en Salvad o r  de Bahía ,  Brasi l ,  con la  par ticipación de 
383  HSH (49).  Otro  estudio  realizado en Fo r taleza ,  Brasi l ,  con 189  par ticipantes  apoya la  idea de q ue 
los  estereotipos  asociad os  a  la  heterono r m atividad ,  la  d iscr iminación y  los  prejuicios  hacen q ue los 
HSH sean una de las  po blaciones  más vulnerables  en  el  contexto de la  epidemia de VI H-sida (50).

Los  amigos  varones  de conf ianza pueden desviarse  de las  no r m as de m asculin idad para pro m over 
la  abstinencia  sexual  o  el  uso  de preser vativo cuando un amigo es  percibid o co m o en r iesgo de VI H , 
según un estudio  realizad o en Repú blica  Do minicana con 36 ho m bres  q ue son o  han sid o parejas 
sexuales  de trabajad o ras  sexuales  (51).  Similares  hallazgos  se  o btuvieron en el  Brasi l ,  en  un  estudio 
con 383  HSH de 10  ciudades  del  país ,  d onde se  constató la  inf luencia  de las  redes  sociales  m asculinas 
en  lo  relativo a  las  actitudes  positivas  en  cuanto a  la  prevención del  VI H  (52).

La  falta  de deseo sexual  y  la  d if icultad en la  erección son pro blem as pr io r itar ios  de salud sexual 
m asculina  según un estudio  realizad o en la  provincia  de Santafé,  Argentina ,  con ho m bres  entre  25 
y  59 años .  Además ,  se  estableció  q ue pocos  de ellos  buscaron ayuda cuand o exper im entaron esta 
situación (53).  Según se  encontró en un  estudio  cualitativo realizad o con 10  ho m bres  m ayo res  de 40 
años  en  Sao Paulo ,  Brasi l  (54),  los  ho m bres  con dif icultades  sexuales  presentan una red ucción en su 
calidad de vida en relación con los  aspectos  em ocional  y  sexual .

En  un  trabajo  realizad o en Chi le ,  q ue indagó so bre el  cl im ater io  m asculino  en 49 parejas ,  el  54,8  % 
de los  ho m bres  m ostró alguna alteración de la  calidad de vida .  Tam bién se  halló  q ue,  si  b ien 
las  percepciones  de los  ho m bres  y  sus  parejas  suelen ser  similares  en  lo  relativo a  los  sínto m as 
so m atovegetativos ,  estas  resultan  ser  d iferentes  en  cuanto al  aspecto psicológico ,  lo  cual  puede 
indicar  falta  de co m unicación de los  ho m bres  so bre esta  realidad (55).

En México en un estudio llevado a cabo con hom bres con y sin  disfunción sexual  (100 de cada grupo), 
se halló que la disfunción más frecuente era la  eyaculación precoz,  reportada por 48 participantes;  34 
informaron trastorno de la erección y 15  trastorno del  orgasmo.  Se identif icaron dos factores en todas 
las  disfunciones sexuales:  la  tendencia a presentar baja autoestima y la  presencia de problemas 
conyugales.  La disminución de expresiones afectivas se halló en las  tres disfunciones (56).

Los hombres y la salud reproductiva
El  conocimiento de métodos anticonceptivos ,  la  anticoncepción masculina ,  la  visión de los hom bres 
sobre el  aborto y su participación en los procesos de em barazo y parto son los tópicos centrales 
tratados en esta categoría .

Para analizar  el  proceso de reproducción se necesita problematizar la  participación masculina y 
sus necesidades concretas ,  incluidas las  vicisitudes propias del  ejercicio de la sexualidad,  así  como 
la relación con el  propio cuerpo,  la  salud y la  enfermedad (57).  La anticoncepción ,  aunque ha ido 
tomando un lugar cada vez mayor en la  vida de los hom bres (17),  no parece ser aún un asunto que les 
com pete suf icientemente.

Co m o lo  hem os visto ,  se  presenta m ayo r  interés  en  la  uti l ización del  preser vativo entre  los  varones 
más jóvenes  (26 ,  28 ,  30-31).  Sin  em bargo,  con frecuencia  se  detectan pro blem as de conocimiento 
y  uti l ización de métodos  anticonceptivos  m asculinos .  De acuerd o con el  análisis  de situación 
desar ro llad o po r  Rojas  et  al  (58)  so bre datos  de México ,  a  pesar  de un  leve increm ento en la 
uti l ización de métod os  de uso o  colabo ración m asculina ,  especialm ente en el  contexto ur bano y 
en  razón a  un  m ayo r  uso del  condón entre  las  generaciones  más jóvenes ,  su  par ticipación en este 
tipo de métod os  no supera el  20 % del  uso  total  de anticoncepción ,  siend o la  uti l ización de la 
vasecto mía de un  escaso 1 , 8  % .  Si  b ien  los  varones  son cada vez más abier tos  a  negociar  el  uso  de 
la  anticoncepción ,  se  evidencia  resistencia  a  uti l izar  algún métod o anticonceptivo q ue actúe so bre 
sus  cuer pos .  En  parejas  de o r igen indígena ,  r urales  y  de zonas  po pulares  ur banas ,  la  elección de 
métod os  aún está  in m ersa en relaciones  de poder  con centralidad en los  varones  q uienes  pueden 
o  no per mitir  la  negociación .
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De acuerd o con Aspi lcueta-G ho (59),  en  el  varón per uano se  presenta un  tem prano in icio  de la  vida 
sexual ,  con 98  % de conocimiento de anticonceptivos .  Sin  em bargo,  el  uso  de métod os  m asculinos 
sigue siend o bajo.  Actualm ente el  uso  de un  métod o anticonceptivo po r  par te  de los  ho m bres 
es  de 54,2  %;  el  39,5  % o pta po r  los  métod os  m odernos ,  mientras  q ue el  14 ,5  % po r  los  métod os 
tradicionales .  En  el  estudio  realizad o en H ond uras  po r  Suazo y  Caballero  (42),  la  m ayo r ía  de los 
par ticipantes  af i r mó conocer  los  d iferentes  métod os  anticonceptivos ,  siend o los  pred o minantes 
el  condón (88 ,3  %)  y  la  pí ldo ra  (65 ,7  %);  entre  los  poco reconocid os  se  identif icó  la  ester i l ización 
q uirúrgica  (13 ,5  %).

En  Colo m bia ,  un  estudio  descr iptivo con 162  par ticipantes  de diferentes  zonas  bar r iales  de Car tagena , 
estableció  q ue la  vasecto mía es  más aceptada entre  los  ho m bres  de 25  a  35  años  q ue m uestran 
m ayo r  interés  a  la  ho ra  de par ticipar  en  el  contro l  de la  natalidad;  po r  el  contrar io ,  so lo  un  bajo 
po rcentaje  entre  ho m bres  de 20 a  25  años  estar ían  dispuestos  a  realizarse  el  procedimiento ,  a  pesar 
de no hallarse  presencia  de mitos  en  este  gr upo so bre esa  fo r m a de anticoncepción m asculina  (60).

Con fundam ento en el  análisis  de diez  casos  de colo m bianos  q ue se  so m etieron a  la  vasecto mía , 
Viveros  (61)  concluyó q ue esta  es  una o pción anticonceptiva q ue adq uiere  sentid o en el  ám bito 
relacional ,  junto  con otras  decisiones  de las  parejas .  En  los  d iez  casos  se  o bser vó q ue los  ho m bres 
se  m ostraron m uy familiar izad os  con la  info r m ación so bre métod os  anticonceptivos ,  po r  m otivos 
generalm ente profesionales .  A  pesar  de presentar la  co m o una decisión  individ ual ,  al  explo rar  los 
antecedentes ,  se  descubr ió  q ue los  ho m bres  acudieron a  este  métod o o  bien  buscand o enfrentar  la 
necesidad de l imitar  el  nú m ero de h ijos  en  la  familia  o  po r  so lidar idad con sus  parejas  al  considerar 
este  métod o m enos  invasivo y  más senci llo .  Los  cam bios  en  las  relaciones  de género en Colo m bia 
en  las  ú ltim as  décadas ,  der ivad os  de la  inco r po ración m asiva de las  m ujeres  al  m edio  labo ral , 
los  nuevos  m odelos  familiares  en  em ergencia  y  de la  circulación de discursos  igualitar ios  en  las 
instituciones  ed ucativas  y  m edios  de co m unicación ,  constituyen el  telón de fond o q ue contextualiza 
las  negociaciones  en  to rno a  la  elección anticonceptiva .

En  un  estudio  realizad o en la  Argentina ,  con 30 ho m bres  entre  25  y  30 años  so bre su  perspectiva 
frente  al  abo r to ,  los  entrevistad os  ref i r ieron una posición  abier ta  hacia  la  despenalización po r 
d os  tipos  de argum entos:  razones  l igadas  a  derechos  sexuales  y  reprod uctivos  y  razones  más 
asociadas  al  rechazo a  la  vio lación q ue a  la  aceptación del  abo r to.  Q uienes  consideraron el  abo r to 
co m o una cuestión  de derechos  sexuales  y  reprod uctivos  fueron favo rables  a  su  despenalización , 
pero resultaron a  m enud o reticentes  a  la  inter r upción del  em barazo ante la  falla  del  métod o 
anticonceptivo lo  q ue,  según las  auto ras ,  pretende eximir  a  los  varones  del  co m pro miso q ue les 
cabe en la  anticoncepción (62).

En  Bogotá ,  Colo m bia ,  un  estudio  cualitativo so bre el  papel  de los  ho m bres  en  la  decisión  de inter r um pir 
un  em barazo,  realizad o po r  Viveros  y  Facundo (63),  estableció  q ue la  par ticipación m asculina  en 
la  decisión  del  abo r to  está  per m eada po r  la  o rganización social  de las  relaciones  de género y  las 
desigualdades  socioeconómicas ,  así  co m o po r  las  d iferencias  culturales  y  generacionales ,  y  las 
var iaciones  individ uales  del  sentid o q ue se  le  atr ibuye a  los  hechos  reprod uctivos .  En  cuanto a  las 
razones  q ue justif ican la  inter r upción voluntar ia  del  em barazo,  los  entrevistad os  m encionaron q ue 
las  m ujeres  no contaran con la  ayuda de sus  co m pañeros  o  familiares  o  no tuvieran las  condiciones 
económicas  para  asumir  la  cr ianza de un h ijo .  Para  m uchos  de ellos ,  se  justif ica  en  caso de vio lación 
–según lo  establece la  ley colo m biana–,  y  para  otros ,  las  circunstancias  económicas  son una razón 
de peso para  to m ar  esta  decisión ,  aunq ue no lo  contem pla  la  ley  co m o causal  justif icativa .

La  par ticipación de los  ho m bres  en  los  escenar ios  del  em barazo,  par to  y  pospar to  resulta  ser 
un  tem a de escasa explo ración en América  Latina  a  pesar  del  interés  especial  en  la  región po r 
el  par to  hum anizad o.  En  el  Perú ,  en  un  estudio  con 440 ho m bres  entre  18  y  55  años  provenientes 
de co m unidades  r urales ,  Ram os (64)  halló  q ue en los  procesos  de em barazo,  par to  y  puer per io 
existe  un  sentimiento de responsabi l idad m asculina  q ue der iva ,  pr incipalm ente,  de su  condición 
d o minante,  la  cual  atr ibuye al  ho m bre el  papel  y  la  o bligación de garantizar  la  vida y  salud de 
las  m ujeres ,  y  señala  co m o fragi l idad m asculina  el  no  lograr lo .   En  estas  regiones ,  d onde im pera la 
po breza y  condiciones  extrem as ,  además de una cultura  patr iarcal  m uy ar raigada ,  del  trato  q ue 
den los  ho m bres  a  las  m ujeres  en  el  proceso reprod uctivo depende su  posibi l idad de so brevivir.
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Laguado et  ál .  (40),  en  su  estudio  cualitativo con nueve colo m bianos  q ue aco m pañaban a  sus  parejas 
em barazadas ,  hallaron q ue los  par ticipantes  repo r tan escasa info r m ación frente  al  proceso de 
gestación ,  lo  q ue les  im pide acercarse  y  par ticipar  activam ente.  Los  constr uctos  patr iarcales  q ue 
llevan a  ver  el  em barazo co m o asunto reser vad o a  las  m ujeres ,  y  la  idea de q ue las  actividades 
prenatales  son so lo  para  las  gestantes ,  d istancian  a  los  ho m bres  de esta  exper iencia .  Similares 
hallazgos  exponen H er rera  et  ál .  (65),  q uienes  en  un  estudio  de revisión  so bre los  d iscursos  acerca 
de la  paternidad en América  Latina  hallaron además q ue en la  gestación la  m ayo r ía  de los  pad res 
se  consideran en un  proceso de transición ,  entre  no sentirse  y  sentirse  pad res .  Algunos  se  sienten 
pad res  em barazad os  (pai  gravid o)  en  tanto q ue otros  viven la  gestación a  m ayo r  distancia ,  viénd ose 
co m o futuros  pad res  o  telespectad o res  del  proceso.  La  par ticipación en procesos  co m o el  par to 
ayuda al  involucramiento con el  h ijo  o  h ija ,  así  co m o al  apoyo a  la  m ad re.  En  los  pr im eros  m eses  los 
pad res  se  consideran en general  satisfechos  con la  exper iencia ,  aunq ue ven el  trabajo  co m o una 
gran l imitación para  estar  más presentes  (65).

En  un  hospital  universitar io  de Riogrande,  Brasi l ,  fueron entrevistad os  12  ho m bres  q ue aco m pañaban 
a  sus  parejas  en  salas  de par tos .  Los  ho m bres  m ostraron conocimiento co r recto de los  signos  de 
trabajo  de par to  y  del  m o m ento de acudir  a  los  ser vicios .  Af i r m aron q ue el  apoyo po r  par te  del 
personal  de salud no siem pre fue positivo.  Exponen los  auto res  de este  trabajo ,  M elo  et  ál .  (66),  q ue 
la  presencia  de la  pareja  favo rece los  aspectos  relacionales  del  alum bramiento.  Concluyen q ue 
el  evento del  nacimiento está  cargad o de sensaciones  y  em ociones  tanto de la  m ujer  co m o de su 
pareja  aco m pañante q ue es  necesar io  reconocer,  respetar  y  cuidar  po r  par te  de los  miem bros  del 
eq uipo de salud .

Los hombres y los servicios de salud sexual y reproductiva
La exclusión de los hom bres y el  poco reconocimiento de sus realidades y necesidades por parte 
de los ser vicios en salud sexual  y reproductiva es el  tema central  dentro de esta categoría ,  donde 
tam bién se describen algunas experiencias exitosas y se exponen posibles nuevas rutas para la  acción.

Desde una mirada cr ítica  a  la  atención a  la  sexualidad m asculina ,  P inheiro  et  ál .  (67)  exponen q ue los 
ho m bres  son excluid os  de los  ser vicios  y  q ue las  infecciones  de transmisión sexual ,  la  prevención 
del  cáncer  de próstata  y  los  “pro blem as de erección”  resultan  ser  pro blem as pr io r itar ios  para  los 
varones  q ue suelen ser  abo rdad os  básicam ente desde su  m edicalización .  En  la  mirada desde la 
salud ,  las  constr ucciones  so bre la  sexualidad m asculina  se  asocian  a  m enud o al  r iesgo ,  la  infección 
y  la  heterono r m atividad .

La ausencia  de los  ho m bres  en  la  generación de datos  en  salud sexual  y  reprod uctiva es  analizada 
po r  Figueroa (68)  q uien ,  a  par tir  de una revisión  de diversos  estudios  realizad os  en México ,  encontró 
q ue all í  es  generalizada la  práctica  de no o btener  info r m ación de m anera directa  de los  varones 
so bre sus  co m po r tamientos  reprod uctivos .  El  cuestionamiento so bre q uién pregunta ,  a  q uién y  cóm o 
se  o r ientan los  procesos  de análisis  l leva a  considerar  la  im po r tancia  de escuchar  a  los  ho m bres  y 
de incluir los  co m o entrevistad o res  en  los  procesos  de recolección de info r m ación .  Preguntar  a  los 
varones  so bre su  co m po r tamiento reprod uctivo puede incid ir  en  q ue estos  tengan m ayo r  interés 
en  “ los  tiem pos ,  los  m o m entos  y  las  caracter ísticas  de los  prod uctos  de la  reprod ucción”,  además 
de q ue ayudar ía  a  q ue las  nar raciones  de las  m ujeres  al  respecto fueran más cr íticas  y  a  q ue los 
espacios  co m par tid os  po r  am bos resultaran ser  fuente de inter locución y  de posicionamiento de los 
derechos  sexuales  y  reprod uctivos .  El  auto r  tam bién destaca la  necesidad de desar ro llar  catego r ías , 
d im ensiones  analíticas  e  indicad o res  con el  f in  de poder  dar  cuenta de m anera relacional  y  más 
integral  de la  presencia  de los  varones  en  los  co m po r tamientos  reprod uctivos .

De acuerdo con el  estudio cualitativo etnográf ico de O bach et  ál .  (69)  en cinco zonas metropolitanas 
de Chile,  el  acceso de los varones adolescentes a ser vicios de salud sexual  y reproductiva (SSR)  se ha 
visto limitado por el  hecho de que ésta ha sido históricamente conceptualizada como un asunto de 
mujeres ,  por lo  que se requiere una perspectiva específ ica de masculinidades en el  personal  de salud. 
En un estudio cualitativo realizado en Colom bia por Pini lla  et  ál . ,  con 52 jóvenes entre 13  y 18  años ,  los 
adolescentes de sexo masculino solicitan los ser vicios únicamente en situaciones problemáticas ,  mas 
no en el  nivel  preventivo.  Se evidencia una invisibilidad de los ser vicios de salud sexual  y reproductiva 
y la  percepción no favorable desde la experiencia de los adolescentes que los conocen (70).
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La revisión  de Ochoa y  Vásq uez (71)  señala  q ue en Colo m bia  los  estudios  no m uestran q ue los  sistem as 
de salud tengan en cuenta a  los  ho m bres  en  el  acceso n i  consideren la  perspectiva m asculina .  Las 
políticas  de salud y  los  ser vicios  de salud sexual  m asculina  exponen la  existencia  de l imitaciones  en 
cuanto a  personal  especializad o y  la  ausencia  de program as de o r ientación a  los  varones .

Los  ho m bres  no son indiferentes  al  proceso reprod uctivo ,  están interesad os  en recibir  info r m ación 
y  ser vicios  de planif icación familiar,  tanto  para  su  pareja  co m o para sí  mism os ,  según un estudio 
analítico  so bre la  Po lítica  Nacional  de Salud M asculina  del  Brasi l  realizad o po r  Dantas  y  Couto (57). 
Se  req uiere  involucrar  a  los  ho m bres  con m ayo r  decisión  en los  espacios  reprod uctivos  de atención 
en salud y  acercarse  a  sus  exper iencias ,  además de ofrecer les  la  info r m ación req uer ida para  q ue 
puedan vivir  el  em barazo más plenam ente,  de acuerd o con el  estudio  realizado en Colo m bia 
po r  Laguad o et  ál .  (40).  Los  ser vicios  reprod uctivos  no estim ulan la  par ticipación m asculina  en 
el  em barazo y  el  par to ,  a  lo  q ue se  añade q ue las  faci l idades  y  o po r tunidades  labo rales  de los 
ho m bres  para  par ticipar  activam ente en estas  etapas  son mínim as ,  según lo  expuesto  po r  Figueroa 
en su  análisis  so bre las  políticas  pú blicas  y  las  exper iencias  reprod uctivas  m asculinas  (72).

Araujo  et  ál .  (73),  a  par tir  de su  investigación so bre exper iencias  de HSH en ser vicios  de salud en 
Fo r taleza ,  Brasi l ,  p lantean q ue el  sistem a de salud ter mina realizand o actos  de vio lencia  contra 
este  colectivo q ue se  han naturalizad o co m o ref lejo  de un  capital  sim bólico  y  q ue se  presenta 
co m o el  efecto  práctico  del  estigm a.  La  internalización de la  estr uctura  social  en  la  función psíq uica 
reprod uce una relación desigual  y  vio lenta  en la  interacción social  cotid iana ,  q ue suele  ser  invisible, 
en  cier to  m od o,  po rq ue es  estr uctural .  En  el  caso de ho m bres  pr ivad os  de la  l iber tad ,  las  nociones 
cr istalizadas  de género im piden q ue se  desar ro lle  un  enfoq ue integral  de la  ed ucación sexual ,  según 
un estudio  realizado en Río  de Janeiro  po r  Fer reira  et  ál .  (74).

A  par tir  de un  estudio  llevad o a  cabo en Cuba ,  M ar tínez  y  Díaz  (75)  exponen q ue la  m arginalización 
m asculina  en  el  ám bito  de la  planif icación familiar  está  dada po r  diversos  facto res ,  entre  los  q ue 
se  destaca la  exclusión social  del  ho m bre dad o q ue los  cánones  q ue la  sociedad im pone recargan 
so bre la  m ujer  toda la  responsabi l idad .  Tam bién en ese país  la  prestación de ser vicios  integrales 
de SSR a  los  ho m bres  deber ía  i r  más allá  de la  anticoncepción e  incluir  o r ientación acerca de la 
planif icación familiar,  la  transmisión de ITS  y  la  co m unicación dentro  de la  pareja ,  de acuerd o con 
lo  expuesto  po r  Rod r íguez et  ál .  (76).

La  sexualidad no suele  generar  en  los  ho m bres  búsq ueda de apoyo,  según un estudio  con ho m bres 
ad ultos  realizad o po r  Pantélides  en  las  localidades  de Reconq uista  y  G ran Rosar io  en  la  Argentina 
(53).  So lo  una mino r ía  buscó o r ientación o  info r m ación para  prevenir  un  em barazo,  siend o m ucho 
más frecuente en ellos  la  búsq ueda de métod os  anticonceptivos .  En  contraste,  el  po rcentaje  de 
q uienes  so licitaron ayuda frente  a  una infección de transmisión sexual  es  alto.  Pocos  ho m bres 
con pro blem as relacionad os  con el  deseo sexual  y  la  erección buscaron apoyo en los  ser vicios . 
Se  estableció  q ue q uienes  los  han uti l izad o valo ran la  calidad de los  ser vicios  en  salud sexual  y 
reprod uctiva .  En  poco grad o se  cuenta con ser vicios  q ue den respuesta  a  pro blem as sexuales  y 
contro l  de próstata  y  en  grad o aún m eno r  q ue info r m en ,  o r ienten o  traten infer ti l idad ,  abo r to  y 
vasecto mía (53).  En  cuanto a  la  atención en la  and ro pausia ,  un  estudio  realizad o en Puer to  Rico  po r 
Rivera  y  Santiago (33)  estableció  q ue en general  los  d iferentes  profesionales  de la  salud no están 
suf icientem ente capacitad os  para  abo rdar  el  tem a de la  sexualidad en la  etapa de la  vejez.

Se  req uiere  el  trabajo  coo rdinad o entre  los  acto res  de salud ,  de ed ucación y  de bienestar  social , 
q ue pr ivi legien  el  papel  de los  adolescentes  varones  en  las  acciones  destinadas  a  pro m over  la 
salud sexual ,  la  igualdad de género y  la  prevención de las  ITS  y  del  VI H-sida ,  de acuerd o con 
Ar raes  et  ál .  (77).  Un  estudio  evaluativo realizad o po r  Bar ker  et  ál .  (20)  en  el  Brasi l  ofrece evidencia 
de q ue los  program as bien  diseñad os  para  ho m bres  y  n iños  pueden cond ucir  a  cam bios  positivos 
en  sus  co m po r tamientos  y  actitudes  en  relación con la  salud sexual  y  reprod uctiva;  la  salud 
m aterna ,  neonatal  e  infanti l ;  su  interacción con sus  h ijos;  el  uso  de la  vio lencia  contra  la  m ujer;  el 
cuestionamiento de la  vio lencia  con otros  ho m bres  y  su  co m po r tamiento de búsq ueda de salud .

Desde la  consejer ía  en  salud sexual  y  reprod uctiva es  necesar io  el  co m pro miso para  pro piciar 
cam bios  en  las  estr ucturas  sociales ,  de  acuerd o con lo  expuesto  po r  Luna (18).  Según Figueroa (78),  la 
lógica  de la  ética  del  cuidad o puede contr ibuir  a  la  m ayo r  vinculación de los  varones  co m o sujetos 
de inter vención y  par ticipación en la  salud .  La  fo r m ación dir igida a  los  ho m bres  en  asuntos  de 
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género es  un  proceso q ue req uiere  im plicar  la  m ente,  el  cuer po y  los  sentimientos .  Expone el  auto r 
q ue se  req uiere  analizar  la  “m o r talidad paterna”,  entendiend o q ue la  paternidad y  el  peso social 
q ue im plica  conllevan r iesgos  para  la  salud m asculina ,  siend o im per ioso crear  políticas  pú blicas 
para  la  paternidad .

Ar iza-Sosa et  ál .  (79)  descr iben un  proceso de sensibi l ización con ho m bres  co m o cuidad o res  de vida , 
en  M edellín ,  Colo m bia .  Según las  auto ras ,  una m asculin idad género-sensible  im plica  disconfo r midad 
de los  ho m bres  con respecto a  cóm o se  ha  socializado y  constr uid o su  m asculin idad ,  cóm o se 
reprod ucen las  ineq uidades  de género y  las  vio lencias  q ue se  ejercen contra  las  m ujeres .  O rcasita 
y  colegas ,  investigad o res  colo m bianos ,  destacan la  im po r tancia  de crear  para  los  ho m bres 
ad olescentes  inter venciones  y  program as q ue sean sensibles  a  la  m anera co m o se  entretejen las 
o r ientaciones  sexuales ,  el  género y  las  prácticas  sexuales ,  de  m anera q ue se  pueda responder 
efectivam ente a  las  necesidades  y  diversidad sexual .  Su  sim ple  conocimiento en sexualidad no 
garantiza  prácticas  sexuales  seguras  (80).

La  vinculación de los  varones  al  cuidado es  central  para  la  eq uidad de género en América  Latina 
según lo  destacan Aguayo et  ál .  (8 1),  q uienes  señalan q ue cada vez es  m ayo r  el  nú m ero de ho m bres 
con interés  en  asumir  su  papel  co m o pad res ,  lo  cual  se  da especialm ente entre  los  más jóvenes , 
más ed ucad os  y  con actitudes  más eq uitativas  de género.  Según los  auto res ,  se  req uiere  pro m over 
la  paternidad co r responsable  desde secto res  co m o la  salud y  la  ed ucación ,  con estrategias  co m o 
el  par to  aco m pañad o.  Añaden q ue para  esto  tam bién se  necesita  im plem entar  políticas  o r ientadas 
a  fo m entar  una m ayo r  par ticipación de los  ho m bres  en  la  cr ianza ,  además de proveer  m ejo res 
condiciones  para  la  resolución de los  d i lem as q ue presentan el  trabajo  y  el  cuidad o en la  familia . 

Po r  su  par te,  Figueroa y  Franzoni  (82)  exponen q ue la  política  pú blica  en  cuanto instr um ento 
dem ocrático  de par ticipación y  constr ucción de ciudadanía  req uiere  l iderar  procesos  para  la 
generación de un consenso am plio  acerca de cóm o responder  a  las  necesidades  de los  varones , 
buscand o transfo r m ar  las  expresiones  dañinas  de la  m asculin idad y  superand o su  representación 
co m o “proveed o res”  del  hogar  y  trabajad o res  incansables ,  apar tad os  de las  em ociones  y  del 
cuidado de su  salud .

DISCUSIÓN
Según los  estudios  analizad os ,  la  m asculin idad hegemónica co m o m arco en la  constr ucción del 
“ser  ho m bres”  sigue presente en las  vivencias  sexuales  y  reprod uctivas  de los  varones  en  América 
Latina ,  con o rdenamientos  patr iarcales  q ue m uestran una continuidad fuer te  (17),  a  pesar  de algunos 
avances  q ue se  reconocen en el  tránsito  hacia  las  nuevas  m asculin idades ,  los  cuales  se  relacionan 
especialm ente con la  vivencia  de la  paternidad .

Desde la  ad olescencia  se  suele  o bser var  una constr ucción de valo res ,  ideas  y  prácticas  anudadas 
a  la  naturalización de una sexualidad m asculina  ceñida a  los  estándares  sociales  tradicionales  de 
la  ho m bría  (21-25 ,  29).  Co m o lo  señalan auto res  co m o Sona So m bo r y (17),  J ones  (22-23)  y  O r m y 
Cam acaro (29),  en  la  constr ucción de la  sexualidad juveni l  m asculina  suele  presentarse  un  patrón 
de género en q ue se  presupone q ue son los  ho m bres  q uienes  deben tener  m ayo r  exper iencia , 
to m ar  la  in iciativa y  m ostrarse  siem pre disponibles  a  tener  sexo.  Acum ular  exper iencias  sexuales 
constituye un m od o extendid o de conf ir m ar  la  m asculin idad .  El  debut  sexual  es  más tem prano en 
ad olescentes  de sexo m asculino  y  suele  o bedecer  más a  im perativos  cread os  po r  la  presión de 
pares  y  po r  el  estatus  vir i l  q ue oto rga el  tener  relaciones  sexuales  q ue a  una vinculación afectiva 
con sus  parejas  (17,  28-30).  De acuerd o con Sona Sam bo r y (17),  los  estereotipos  más recur rentes 
q ue van en detr im ento de la  im plem entación de prácticas  sexuales  y  reprod uctivas  seguras  se 
relacionan en los  varones  con el  ceder  a  las  presiones  del  gr upo de pares  so bre las  ideas  aceptadas 
co mún m ente acerca de la  sexualidad m asculina .  La  constr ucción de la  m asculin idad hegemónica en 
los  jóvenes  se  funda tam bién en la  ho m ofo bia ,  so bre la  base del  m andato tradicional  m asculino  q ue 
no per mite  expresiones  co m o la  fragi l idad o  la  sensibi l idad q ue se  asocian  a  lo  fem enino.  El  acoso 
ho m ofóbico constituye un r iesgo de salud para  jóvenes  q ue no están inscr itos  en  ese m andato , 
incluyend o aq uellos  heterosexuales  q ue no se  m uestran vio lentos  con sus  pares ,  tal  cual  lo  señalan 
Cáceres  y  Salazar  (32).
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Condiciones  sociales  y  de salud m ental ,  además de exper iencias  afectivas  y  discr iminación 
inciden en la  exposición  de los  ho m bres  a  las  ITS  y  al  VI H-sida (49-50).  La  heterono r m atividad ,  la 
d iscr iminación y  los  prejuicios  siguen haciend o de los  HSH una de las  po blaciones  más vulnerables 
al  VI H-sida (50).  Continúa viénd ose una falencia  en  el  autocuidad o de estas  po blaciones  (45-47,  50) 
y  en  gr upos  de m ayo r  fragi l idad social  co m o los  de alta  migración (3 1).

El  reco r r id o realizad o deja  ver  q ue si  b ien  en algunos  contextos  se  presentan r upturas 
intergeneracionales  so bre tod o en lo  relativo a  la  sexualidad segura  m ediante el  uso  del 
preser vativo (17,  26 ,  28 ,  30,  56),  aún el  cam bio  en cuanto a  la  constr ucción de identidad y  a 
la  eq uidad de género no es  del  tod o perceptible  (22-23 ,  3 1).  Ramírez  et  ál .  (26)  hablan de una 
“conciencia  contradicto r ia”  en  q ue entran en tensión las  estr ucturas  sim bólicas  heredadas  con las 
exper iencias  transfo r m ad o ras .  Estos  auto res ,  apoyad os  en M ontesinos ,  se  ref ieren a  una cr isis  de 
identidad q ue pueden vivir  aq uellos  ho m bres  q ue a  pesar  de exper im entar  cam bios  culturales  no 
logran deshacerse del  estereotipo m asculino  tradicional .  El  pensamiento m oderno en o posición  al 
tradicional ,  se  caracter izar ía  po r  ser  más analítico ,  señalan Suazo y  Caballero  (42).  De acuerd o con 
estos  auto res ,  si  b ien  es  el  m enos  extendid o,  el  pensamiento m oderno co m par te  las  necesidades  de 
una sociedad más eq uitativa ,  así  co m o el  afecto  entre  los  géneros ,  entre  pad res  e  h ijos  y  entre  las 
parejas ,  no  estand o asociad o únicam ente a  la  esfera  sexual .  Igualm ente,  deja  ver  la  inconfo r midad 
con la  asignación del  ro l  económico en los  ho m bres  y  conlleva la  responsabi l idad m asculina  frente 
al  co m po r tamiento sexual .  H o m bres  co m o los  abo rdad os  po r  Viveros  (59)  en  Colo m bia ,  q uienes 
asum en la  ester i l ización m asculina  co m o m od o de apo r tar  a  la  igualdad en la  pareja ,  m uestran 
una visión  q ue,  según la  auto ra ,  es  resultad o de q ue estos  ho m bres  se  han visto  im pactad os  po r  los 
cam bios  en  las  relaciones  de género der ivad os  de nuevos  m odelos  labo rales  y  familiares  y  de la 
circulación de discursos  institucionales  igualitar ios .

La  paternidad resulta  ser  el  evento q ue po r  excelencia  abre caminos  a  la  constr ucción de nuevas 
m asculin idades  y  q ue se  devela  co m o m odelo  em ergente inco r po rand o dim ensiones  co m o la 
expresión del  afecto  y  el  cuidad o de los  h ijos  (35-40).  Co m o lo  expresa Salguero (36),  e l  tiem po 
co m par tid o con la  pareja  y  el  h ijo ,  así  co m o la  relación conjunta  abren espacio  a  m od os de 
constr uir  identidad paterna de m anera más cercana ,  afectiva y  co m pro m etida .  Algunos  auto res 
señalan q ue to m ar  distancia  de sus  pad res  hace par te  del  proceso de constr ucción de nuevas 
paternidades ,  cuand o algunos  varones  q uieren dejar  atrás  las  ausencias  y  carencias  vividas  en  sus 
d ías  de infancia  (38 ,  40-41).  Figueroa y  Franzoni  (8 1)  señalan q ue en los  hechos  se  o bser van nuevos 
patrones  de m asculin idad .  Los  varones  reconocen sus  em ociones  y  los  sentimientos  q ue les  genera 
su  relación con los  h ijos  y  la  pareja .  Aq uellos  m andatos  m asculinos  q ue po r  largo tiem po les  han 
dad o auto r idad a  los  ho m bres  han sid o tam bién m otivo de d olo r  y  fr ustración ,  po r  lo  q ue algunos 
desean superar los  para  q ue haya m ayo r  eq uidad en aq uellos  aspectos  de la  vida .

Las  l imitaciones  pro pias  de la  vida labo ral  y  la  falta  de m ayo r  aper tura  a  los  ho m bres  en  los 
ser vicios  reprod uctivos  resultan  ser  bar reras  para  q ue el  ejercicio  de la  paternidad desde el  in icio 
del  proceso de gestación pueda ser  más pleno en las  vidas  m asculinas  (40-41).  Co m o lo  señalan 
Aguayo et  ál .  (80),  en  América  Latina  hay cada vez más ho m bres  q ue se  interesan po r  par ticipar  en 
el  cuidad o y  la  cr ianza de sus  h ijas  e  h ijos .  A  pesar  de esto ,  af i r m an los  auto res ,  es  necesar io  reco r rer 
camino hacia  la  co r responsabi l idad .  Para  q ue las  políticas  fo r talezcan la  co r responsabi l idad familiar 
se  req uiere  em pezar  po r  garantizar  la  presencia  de los  varones  en  los  espacios  reprod uctivos , 
favo reciend o la  existencia  de condiciones  para  q ue ello  pueda ser  efectivo.

Var ios  estudios  señalan q ue es  escasa la  atención q ue prestan los  program as de salud sexual  y 
reprod uctiva a  la  salud de los  ho m bres ,  estand o centrad os  so bre tod o en las  m ujeres .  La  info r m ación 
so bre sexualidad y  reprod ucción q ue no está  l igada a  procesos  de fo r m ación para  la  igualdad y  la 
eq uidad de género no es  suf iciente  para  generar  cam bios  im po r tantes .  Cuand o los  program as están 
so po r tad os  en el  conocimiento de las  necesidades  de los  ho m bres  desde una mirada de género 
centrada en las  m asculin idades  logran ser  efectivos  y  generan cam bios  en  los  m od os de ver  la 
m asculin idad y  de abo rdar  las  relaciones  de género (78-79).

La  institucionalidad de la  salud req uiere  avanzar  decididam ente en el  reconocimiento de las 
necesidades  de los  ho m bres  tanto en su  sexualidad co m o en su  reprod ucción ,  dándoles  la  voz 
y  constr uyend o políticas  y  program as q ue respondan a  sus  realidades  y  a  su  diversidad .  En  este 
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sentid o ,  según lo  expone De Keijzer  (8),  e l  reto  para  los  sistem as de salud reside en inco r po rar  la 
mirada de género en la  pro m oción de la  salud para  los  varones ,  el  autocuidado y  la  valo ración 
del  cuer po,  buscand o transfo r m ar  las  no r m as de socialización entre  los  ho m bres ,  así  co m o las 
m asculin idades  nocivas  q ue per petúan las  desigualdades  en salud entre  m ujeres  y  ho m bres .

La  política  pú blica  en  salud ,  co m o lo  destacan Figueroa y  Franzoni  (8 1),  tiene en sus  m anos  la  im po r tante 
tarea de m arcar  der roteros  para  avanzar  en  la  eq uidad e  igualdad de género en los  países  de 
América  Latina ,  reconociend o la  im po r tancia  de abr ir le  espacio  a  las  nuevas  m asculin idades  y 
dejand o atrás  la  fo r m a estereotipada de ver  a  los  ho m bres ,  encasi l lad os  en  los  ro les  de proveed o res 
alejad os  de los  m und os  del  afecto  y  el  cuidad o.  Co m o lo  hem os visto  a  lo  largo de este  trabajo ,  esto 
es  especialm ente im po r tante en los  ám bitos  de la  sexualidad y  la  reprod ucción .

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
M ediante la  revisión  desar ro llada se  ha  q uer id o ,  de la  m ano de los  auto res ,  hallar  puntos  de 
convergencia  y  constr uir  una pano rámica en clave de género para  descr ibir  los  apo r tes  más 
relevantes  q ue ofrece la  l iteratura  científ ica  prod ucida en América  Latina  en to rno a  los  ho m bres , 
la  salud sexual  y  la  salud reprod uctiva en el  per iod o reciente.  En  consecuencia ,  esta  aproxim ación 
deja  de lado los  m atices  q ue dan cuenta de las  d iversidades  y  especif icidades  de los  sujetos  y  los 
contextos .  Igualm ente,  dada la  m ultiplicidad de los  métod os  em plead os  en los  estudios  analizad os , 
q uedaron en el  tintero  posibles  co m paraciones  y  contrastes  entre  ám bitos  culturales  y  gr upos 
po blacionales ,  lo  cual  constituye una l imitación de este  trabajo.

CONCLUSIONES
Si  bien  se  logra  divisar  en  algunos  contextos  cam bios  generacionales  en  la  transición  hacia  las 
nuevas  m asculin idades ,  los  estudios  m uestran q ue los  estereotipos  vir i les  siguen llevand o a  los 
ho m bres  a  constr uir  m od os de expresar  su  sexualidad o r ientad os  po r  la  m asculin idad hegemónica , 
lo  cual  afecta  su  autocuidad o y  cuidad o de otros .  Se  reconocen avances  en  los  varones  jóvenes  en 
cuanto a  la  sexualidad segura ,  pero estos  no suelen verse  aco m pañad os  de cam bios  q ue favo rezcan 
la  eq uidad de género.  Es  en  la  paternidad ,  q ue acerca a  los  ho m bres  a  la  expresión de la  afectividad 
y  al  cuidad o de los  h ijos ,  en  d onde se  o bser van m ayo res  trasfo r m aciones  hacia  nuevas  fo r m as de 
vivir  la  m asculin idad .  Las  reco m endaciones  de los  auto res  consultad os  insisten en la  im po r tancia  de 
generar  procesos  de deconstr ucción de fo r m as nocivas  de la  socialización m asculina  q ue afectan la 
vida de los  ho m bres ,  sus  relaciones  de género y  su  salud ,  en  lo  cual  los  program as de salud sexual 
y  reprod uctiva req uieren progresar  haciénd ose más incluyentes  y  respondiend o a  sus  necesidades . 
La  política  pú blica  en  salud ,  co m o instr um ento de constr ucción de ciudadanía ,  req uiere  fo r talecer 
la  eq uidad de género en los  países  de América  Latina  y  desde all í  co m pro m eterse  decididam ente 
con la  aper tura  a  las  nuevas  m asculin idades  en los  ám bitos  de la  sexualidad y  la  reprod ucción .
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