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Resumen

La identidad y los roles de género son de 
los aspectos más complejos e importantes 
de la sexualidad, pues definen la forma en 
la que las personas piensan, sienten y se 
comportan. Se forman de las vivencias, creen-
cias y evaluaciones que cada uno hace desde 
la infancia sobre lo que significa ser hombre 
o mujer en la sociedad. Las representaciones 
sociales (RS) permiten comprender cómo 
se forma el pensamiento colectivo en torno 
a un fenómeno específico y cómo influye el 
contexto sociohistórico en su construcción. 
De esta manera, este estudio se ha propuesto 
describir las representaciones sociales de la 
identidad y los roles de género en un grupo 
de adolescentes de una escuela secundaria de 
México. Para ello se trabajó bajo el diseño 
fenomenológico desde el enfoque procesual 
de las RS. Se utilizó la técnica cualitativa de 
frases incompletas para acceder a las creen-
cias de los adolescentes que participaron en 
el estudio. La muestra estuvo conformada 
por 73 estudiantes de 12 a 16 años de edad, 

pertenecientes a una escuela secundaria de la 
ciudad de Santiago de Querétaro en México. 
Entre los resultados se evidencia que las RS 
de la mayoría de los adolescentes en torno 
a la identidad y los roles de género han sido 
construidas bajo sistema sexo/género y sobre 
ello ha incidido lo visto o escuchado por sus 
padres en su casa. Por lo tanto, los compor-
tamientos que creen que pueden desempeñar 
están ligados con los estereotipos de género 
que han incluido dentro de sus sistemas de 
creencias y valoraciones. 
Palabras clave: representaciones sociales, 
identidad de género, roles de género, adoles-
cencia, escuela

Abstract

Gender identity and roles are two of the 
most complex and important aspects of sexu-
ality, as they define how people should think, 
feel and behave within society according to 
the gender they identify with. They are formed 
from the experiences, beliefs and evalua-
tions that each person makes from childhood 
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about what it means to be a man or woman 
in a society, which is influenced by both the 
socio-historical context and the biological 
factors of sexuality. Adolescence is the critical 
period of development when great bodily and 
psychological changes are faced, which forces 
people to behave according to their sexual 
nature and the acceptance (or non-acceptance) 
of the gender culturally associated to their 
genitals. Social representations (SR), in turn, 
allow us to understand how collective thought 
is formed around a specific phenomenon and 
how the social context influences the construc-
tion of beliefs. Thus, this study has set out to 
describe the SR of gender identity and roles in 
a group of adolescents in a secondary school in 
Mexico. To achieve this goal, the research has 
been framed within the qualitative paradigm, 
working under the phenomenological design 
from the process approach of SR. A projective 
technique of incomplete sentences was used 
to access the beliefs of the adolescents who 
participated in the study. The instrument used 
was the Incomplete Sentences on Sexuality of 
the Colombian Institute of Family Welfare, 
which is composed of 10 reagents that explore 
gender identity and the behaviors related to it. 
The sample consisted of 73 students aged 12 to 
16 years from a secondary school in the city of 
Santiago de Querétaro in Mexico. A thematic 
analysis was carried out to identify the codes, 
categories and subcategories present in the 
students’ responses, and finally the method 
of consistency checking was applied based 
on the review and analysis made by another 
coder of the results obtained in order to guar-
antee the objectivity of the study. In this way, 
the categories of gender identity and cultural 
gender roles were obtained, within which 
subcategories emerged that encompass the 
concepts of masculinity and femininity for 
the participants, as well as the disadvantages 
associated with these two genders for the first 
and the second categories (roles, professions 
and behaviors that are prohibited for men and 
women). Among the results, it is evident that 
the SR of most adolescents around gender 

identity and roles have been constructed under 
the sex/gender system and have been influ-
enced by what they have seen or heard from 
their parents at home. Therefore, the behaviors 
they believe they can perform are linked to the 
gender stereotypes they have included within 
their belief systems and values. This shows 
that for most participants sex and gender are 
synonymous, implying that people’s behavior, 
roles, attitudes and characteristics are defined 
by the sex they are born with, in which men are 
superior and women are inferior. According to 
this analysis of the narratives expressed by the 
participants, it was found that a small group 
are included within what has been called 
the “new masculinities”. Finally, it is worth 
mentioning that the novelty of the research is 
represented by the instrument and technique 
used, which allowed the participants to know 
how everything they have seen and heard in 
their homes has influenced their definition of 
what it is to be male, female and the roles of 
people in society according to their gender. 
It is recommended that more studies be done 
in the future on the construction of gender in 
adolescents, since it continues to be an issue of 
social tension and inequality in Latin America 
and throughout the world.
Keywords: social representations, gender 
identity, gender roles, teenagers, school

Introducción

La adolescencia es un período del ciclo 
vital del ser humano conceptualizado como un 
estadio de transición entre la infancia y la vida 
adulta y, aunque aún no hay consenso entre 
la comunidad científica sobre la edad en que 
empieza y termina, se sabe que está compren-
dida entre el término de la primera década de 
vida y el comienzo de la segunda. Esta etapa 
está marcada por profundos cambios físicos, 
biológicos, sociales, cognitivos, psicológicos 
y emocionales en los que los adolescentes se 
enfrentan, entre otras cosas, al desarrollo de 
sus órganos genitales, la aparición de las carac-
terísticas sexuales secundarias, la concep-
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ción del mundo con ideas más abstractas, la 
búsqueda de su papel dentro de la sociedad y 
la construcción de su identidad (Güemes-Hi-
dalgo, González-Fierro e Hidalgo, 2017; 
UNICEF, 2002).

Sobre este último punto, Fernández (2012) 
refiere que la construcción de la identidad de 
género es un tema recurrente en el adolescente, 
debido a los grandes cambios corporales y 
psíquicos que experimenta en su pubertad, o 
en el inicio de la etapa de la adolescencia, y 
que lo obligan de una u otra manera a compor-
tarse de acuerdo a su naturaleza sexuada. Esta 
naturaleza se refiere al sentido psicológico de 
identificarse como hombre o mujer, así como 
adoptar los comportamientos y actitudes que 
la sociedad delimita para la masculinidad y 
para la feminidad (Sánchez-López y Limiña-
na-Gras, 2017). 

Este planteamiento va en línea con lo que 
Rubin (1975) ha descripto como el sistema 
sexo/género, en el cual la “sociedad trans-
forma la sexualidad biológica en productos 
de la actividad humana” (p. 159). Es decir 
que para la sociedad “sexo” y “género” serían 
lo mismo, a pesar de que actualmente hay 
suficiente evidencia que demuestra que la 
construcción de la identidad de género está 
influenciada tanto por factores ambientales 
como por factores biológicos (Baker, 1980; 
Erickson-Schroth, 2015; Fisher y Cocchetti, 
2020; Polderman et al., 2018; Steensma et al., 
2013). 

El género es una construcción que cada 
sociedad hace para distinguir lo femenino y 
masculino; está basado en la asignación de 
roles y expectativas para hombres y mujeres. 
Dada su naturaleza, el género cambia a través 
del tiempo y la cultura, es decir que no es lo 
mismo ser mujer hoy que hace 70 años, ni es 
lo mismo ser hombre en América y ser hombre 
en Irlanda (donde, por ejemplo, es aceptado 
vestir faldas, mientras que en territorio ameri-
cano no lo es; Vargas-Trujillo, 2007). 

El sexo, por otro lado, es universal y se 
refiere a las características biológicas de la 
sexualidad como los genitales, las hormonas 

y los cromosomas (Sánchez-López y Limi-
ñana-Gras, 2017; Vanden Bos, 2015). Por lo 
tanto, estos términos no son intercambiables 
y no deben ser usados de manera indiscrimi-
nada, pues aun cuando el sexo y el género 
interactúan naturalmente, no son sinónimos.

La identidad de género es un factor deci-
sivo e importante en la vida de las personas 
porque permite que cada quien se ubique 
dentro de un rasgo del espectro, lo que a su 
vez determina la forma en la que siente y se 
comporta (Teich, 2012). En otras palabras, la 
identificación con un género lleva a los indi-
viduos a actuar dentro de unos determinados 
roles, los cuales definen la forma en que cada 
uno debe comportarse, cómo debe vestirse, 
cómo debe sentirse, qué posturas debe utilizar, 
a qué debe aspirar, cómo debe hablar y cómo 
debe expresarse. Dicho de otro modo, la iden-
tidad de género está presente en cada aspecto 
de la vida diaria sin que uno sea consciente de 
ello (Sánchez-López y Limiñana-Gras, 2017; 
Vargas-Trujillo, 2007). 

En este sentido, Butler (2007) desarrolló un 
marco teórico sobre el género performativo, 
en el que además de sostener que es una cons-
trucción social debido a la repetición de actos 
estilizados que se hacen en torno a la identidad, 
este proceso se encuentra incrustado en insti-
tuciones sociales como la familia, la escuela, 
la política, la religión y la economía. Por esta 
razón, se da por hecho que el género es una 
realidad incuestionable, que ya viene definido 
con el sexo; sin embargo, la realidad es otra, 
ya que es el comportamiento el que define el 
género. Cada persona actúa, se expresa y se 
viste de una u otra forma, y conforma así la 
idea que tiene la sociedad sobre lo que es ser 
hombre o mujer (Jones, 2018).

De esta manera, el desarrollo o la construc-
ción de la identidad de género es un proceso 
multidimensional y heterogéneo que tiene 
lugar desde la infancia, depende del contexto 
social y está mediado por la evaluación cogni-
tiva y la internalización de las creencias, las 
ideas, las expectativas, los conocimientos, las 
opiniones, los modelos, las actitudes, las valo-
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raciones, los comportamientos, los deseos, las 
fantasías y los roles que cada uno hace inter-
namente sobre lo que significa ser hombre 
o mujer en la sociedad (Luis et al., 2020; 
Vargas-Trujillo, 2007).

La World Health Organization (2006) 
explica que la construcción de la identidad de 
género “es un proceso de interpretar y aceptar 
(o no aceptar) lo que la familia, comunidad, 
cultura y sociedad dicen sobre los roles, 
responsabilidades y comportamientos de 
hombres y mujeres” (p. 7). Esto quiere decir 
que la construcción de la identidad de género se 
alimenta de todo aquello que el adolescente ve 
y escucha desde niño y, al final, en un proceso 
de evaluación, decide asumir o no asumir la 
definición de su propia identidad como debe 
ser, así como la asunción de comportamientos 
y responsabilidades asociados al género con el 
que se ha decidido identificar. 

Aunque la construcción o el descubri-
miento de ser hombre o mujer es un proceso 
que dura toda la vida (Eshleman y Bulcroft, 
2009), es durante la infancia que los niños 
comienzan a asociar ciertas características y 
comportamientos con uno u otro género, lo 
que refuerza los estereotipos ya existentes de 
lo masculino y femenino. Así, la familia, los 
profesores en la escuela, e incluso los cuentos 
y las fábulas que leen, contribuyen a intro-
ducir las representaciones del sistema sexo/
género (Rubin, 1975); por ejemplo, vincular 
la fuerza, la autonomía y el color azul con lo 
masculino, y la fragilidad, la sensibilidad y el 
color rosa con la feminidad (Baltazar-Rangel, 
2016; Ertl, Luttenberger y Paechter, 2017; 
Lingiardi y Baiocco, 2015; Martínez, 2018). 

A este propósito, la familia y la escuela, 
como primeros entornos sociales con los 
cuales los niños entran en contacto, cumplen 
un importante rol en la construcción de la 
identidad de género. Es en esos espacios que 
los infantes pueden explorar, representar, 
confirmar y reforzar normas, valores y creen-
cias sobre el género, debido a las distintas acti-
vidades que se les imponen realizar basadas en 
su sexo, pero también lo hacen en función de 

lo que ven y escuchan (Backes, 2019; Rosen y 
Nofziger, 2018).

Con respecto al panorama de la situación de 
género, se puede ver que sigue siendo motivo 
de profundas inequidades en el mundo, espe-
cialmente en Latinoamérica (Chacón, 2020; 
Martínez y Pérez, 2020). De hecho, se ha 
encontrado un alto nivel de comportamientos 
y creencias machistas en todos los países de 
Latinoamérica, especialmente en los adoles-
centes entre los 15 y 19 años, creencias y 
comportamientos fundamentados en el hete-
rosexismo y la heteronormatividad que pone 
a las mujeres y personas con sexualidades 
diversas en una situación de vulnerabilidad 
con respecto a los hombres (Dannemann, 
2018; Salazar et al., 2020).

En México, por ejemplo, los datos muestran 
que de las 46.5 millones de mujeres mayores 
de 15 años, el 66.1 %, es decir 30.7 millones, 
ha sufrido algún tipo de violencia de género. 
Esto demuestra que aún persisten importantes 
desafíos que dificultan el ejercicio de sus 
derechos, debido a la diferenciación basada 
en el género que todavía impera en el país y a 
los estereotipos de género por los cuales, entre 
otras cosas, se sigue identificando a la mujer 
como responsable de las labores del hogar y 
de cuidado (Instituto Mejicano de la Juventud, 
2018).

El concepto y el alcance de la teoría de 
las representaciones sociales (RS) elaborada 
por Moscovici (1961) permiten comprender 
y entender los fenómenos sociales, especial-
mente aquellos en los que se integra el pensa-
miento colectivo y simbólico en el individuo. 
En otras palabras, las RS permiten comprender 
de forma compleja y holística la influencia de 
las creencias colectivas y el contexto social 
en la construcción del pensamiento del indi-
viduo, el cual le permitirá actuar y sentir el 
mundo que le rodea en consonancia con las 
creencias y esquemas que se ha hecho (Abreu 
et al., 2020; Araya, 2002; Camacho et al., 
2017; González, 2016). 

Dentro de este estudio, las RS cobran gran 
relevancia porque los resultados favorecen 
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el entendimiento de la identidad de género 
y de los comportamientos asociados que los 
adolescentes han construido en el marco de 
las creencias, los valores, los estereotipos, los 
prejuicios, las normas y las opiniones que han 
escuchado en sus familias desde la infancia 
(Araya, 2002; Jodelet, 2011). Para lograrlo, 
se trabajó desde el enfoque procesual de las 
RS, el cual permite comprender las vivencias 
que han dado lugar a la representación de la 
identidad y los roles de género siguiendo su 
contexto cultural e historia familiar (Cuevas, 
2016; Gutiérrez-Vidrio, 2019). 

En este sentido, se ha propuesto como obje-
tivo del presente artículo describir las RS de la 
identidad y los roles de género en un grupo 
de adolescentes de una escuela secundaria de 
México.

Método

Este trabajo se enmarca en el paradigma 
cualitativo de diseño fenomenológico, defi-
nido como el modelo que quiere conocer las 
creencias y demás hechos sociales desde la 
propia mirada del protagonista (Galeano, 
2004). Así, siguiendo el enfoque procesual 
de las RS se quiere acceder y comprender 
de manera holística las creencias, los este-
reotipos, las opiniones y los conocimientos 
que la población de estudio ha construido de 
manera sociocolectiva desde su infancia hasta 
su evolución en la actualidad con relación a la 
identidad y los roles de género, vistos como 
el objeto social de la investigación (Andrade, 
Estrada y Penagos, 2017; Martell, Ibarra, 
Contreras y Camacho, 2018; Rateau y Lo 
Monaco, 2013). 

Participantes

Los participantes fueron seleccionados 
siguiendo un tipo de muestreo no probabilístico 
por conveniencia, es decir que se incluyeron 
estudiantes que en el momento del estudio 
estuvieran cursando la secundaria en Colegios 
Bosques. Este fue el único criterio de inclusión.

En este sentido, la muestra estuvo confor-
mada por un total de 73 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y 16 años. De ellos, 
el 54 % se identificaron como hombres y el 
47 % como mujeres. En cuanto al grado que 
cursaban, los participantes se encontraban en 
primero (37 %), segundo (35 %) y tercero (28 
%) de secundaria.

Consideraciones éticas 

Antes de iniciar el estudio, se realizaron los 
resguardos éticos correspondientes. Se pidió 
el aval al comité de ética de la institución; 
luego, se solicitó el consentimiento infor-
mado de los participantes, antes del cual se 
les informaron los alcances éticos y legales, 
así como el derecho a la confidencialidad que 
ellos tenían por participar en la investigación.

Técnica e instrumento

Para el desarrollo del estudio que se 
presenta, se utilizó una técnica indirecta 
proyectiva de completamiento de frases, la 
cual se considera ideal para el objetivo del 
proyecto, pues permite acceder a las creen-
cias, las opiniones, los valores y los signifi-
cados que tienen los adolescentes sobre la 
sexualidad, no solo los socialmente deseados 
o esperados (Clarke et al., 2019). 

Se trabajó con el instrumento desarro-
llado por el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF, 2008) sobre sexualidad, 
el cual está compuesto por diez reactivos de 
frases incompletas que exploran las diferentes 
áreas de la sexualidad como la identidad de 
género y los roles o comportamientos cultu-
rales de género. Los reactivos del instrumento 
indagan sobre los comportamientos, las acti-
tudes y las creencias que los estudiantes 
escuchaban y veían en su núcleo familiar 
con respecto a cada uno de los miembros. 
Algunos ejemplos de los reactivos son: “Por 
ser niño/a me sentía…”, “Donde yo crecí, 
las mujeres nunca…”, “Donde yo crecí, los 
hombres nunca…”. En el primer enunciado, 
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los adolescentes debían responder de acuerdo 
al sentimiento que les producía pertenecer a 
un género; para los dos siguientes, las frases 
a completar estaban vinculadas a lo que ellos 
veían que los miembros de su familia nunca 
hacían o no les permitían hacer por su género. 

Así, utilizando este tipo de técnicas los 
participantes podían sentirse, en palabras de 
Potter (1996), menos responsables de cómo 
respondían y más libres, sin la presión de estar 
interactuando cara a cara con el investigador. 
De hecho, la técnica de completamiento de 
frases, si bien ha sido poco utilizada en inves-
tigaciones, se ha usado más precisamente en 
aquellas referentes a la sexualidad (Clarke y 
Braun, 2013; Clarke, Braun y Wooles, 2014; 
Frith, 2013; Gavin, 2005; Hayfield y Wood, 
2019; Kitzinger y Powell, 1995; Schnarre y 
Adam, 2017; Whitty, 2005), mayormente en 
psicología social (Calzada, 2004; Uribe, Oliva 
y Martínez, 2006). 

Procedimiento

La administración del instrumento se 
realizó en forma grupal y en tres fases. En la 
primera se conformaron los grupos de acuerdo 
con su grado escolar y teniendo en cuenta que 
no superaran los 15 estudiantes. Así, se obtu-
vieron cinco grupos. La segunda fase tuvo 
como finalidad el establecimiento del rapport 
con los estudiantes para que los resultados 
fueran lo más sinceros posibles. Para ello, se 
realizó una presentación sobre qué es la sexua-
lidad y sus componentes, con la que se buscó 
establecer un espacio de conversación en el 
que pudieran hablar sin miedo a ser juzgados. 
En la tercera fase, se aplicó el instrumento. Se 
les entregaron diez fichas tipo post-it (una por 
cada reactivo); luego se les dieron las instruc-
ciones, y se remarcó que no debían pensar 
mucho las respuestas, sino escribir lo primero 
que les viniera a la mente. Finalmente, se les 

leyó en voz alta cada frase incompleta para 
que todos escucharan y se dejó un espacio 
de dos minutos entre cada reactivo para que 
pudieran completarla.

Análisis de datos

Se realizó un análisis temático, el cual 
permite organizar, comprender, interpretar y 
hacer visible toda la información compilada, 
así como identificar categorías y subcategorías 
para darle sentido y entender los fenómenos 
sociales (Mieles et al., 2012). Finalmente, la 
codificación y el análisis de datos se hicieron 
con el soporte del software ATLAS.ti.

Medidas de validez y fiabilidad

Se aplicó el método de comprobación de 
coherencia a partir de la revisión de otro codi-
ficador que revisó y analizó las categorías y 
narrativas que emergen de los discursos, todo 
ello con el propósito de garantizar la objeti-
vidad de los resultados en los estudios de corte 
cualitativo (Suárez et al., 2013).

Resultados

De acuerdo con el análisis temático apli-
cado a las frases expresadas por los partici-
pantes, fue posible identificar dos categorías; 
la primera, sobre identidad de género, que 
está dividida en cuatro subcategorías, y la 
segunda, de comportamientos culturales de 
género, de la que se desprenden seis subcate-
gorías, como se evidencia en la Tabla 1. Estos 
resultados se enmarcan en categorías amplias 
de las representaciones sociales, como son los 
conocimientos y las creencias que hay sobre 
la identidad y roles de género. A continuación 
de la tabla, se presenta una descripción más 
detallada de las categorías y subcategorías.
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Tabla 1
Definición de las categorías y subcategorías

Categoría Subcategoría Definición

Identidad de género

Masculinidad

Representa sencillez, facilidad y algo de suerte. Además de 
referirse a la rudeza, fuerza, libertad, felicidad, inocencia, 

poder, dinero, alcohol y drogas. Asimismo, puede ser 
definida en términos de igualdad. Llevar el pelo corto y el 
color azul son las mayores expresiones asociadas a esta.

Feminidad

Estado de debilidad, desprotección, sufrimiento, pena, 
delicadeza, rechazo, angustia, inseguridad, tristeza, 

fragilidad e indefensión. Simboliza también comodidad, 
felicidad, así como el sentirse valiosa, amorosa y libre. Las 
mayores expresiones de la feminidad es el color rosado y el 

cabello largo.

Desventajas de la 
masculinidad

Requiere de responsabilidad, obligación, presión. Puede ser 
traducida en una sensación de encierro.

Desventajas de la 
feminidad

Se asocia con las circunstancias actuales por las que 
atraviesa, tales como menos oportunidades, inseguridad, 

acoso. Se asocia a sentimientos de inferioridad e 
incapacidad. 

Comportamientos 
culturales de género

Roles masculinos
Incluye acciones de cuidar, trabajar, proteger, mantener, 

jugar, cargar, pensar, retar, pagar, bromear, golpear e 
insultar. En suma, actuar como líder y de forma caballerosa. 

Roles femeninos

Comportamientos reservados al ser madre y dedicarse a 
las labores del hogar como tener hijos, luchar por ellos, ser 
madre ejemplar, cocinar, limpiar, planchar, lavar y estudiar. 
También se les permite acusar, llorar, apoyar a los hombres, 

ser independientes, exigir y dar respeto. 
Profesiones aptas 
para los hombres

Se desarrolla fuera de casa e incluye trabajos pesados o ser 
jugador profesional.

Profesiones aptas 
para las mujeres

Pueden ser enfermeras, maestras de niños, amas de casa o 
secretarias. 

Comportamientos 
prohibidos para 

hombres

Llorar, mostrarse sensibles, pedir respeto, negarse a hacer 
algo, desempeñar labores adjudicadas culturalmente al rol 
femenino como cocinar, limpiar, abrazar, usar ropa rosada, 

besar a otros hombres, verse vulnerables o ser gay.

Comportamientos 
prohibidos para 

mujeres

Incluye cargar cosas pesadas, pensar negativamente, 
trabajar fuera de casa, rendirse, mostrar señales de 

debilidad, decir malas palabras, hacer daño, manejar, 
mostrarse fácil con los hombres, ser ruda, vestirse como 

hombre o ser lesbiana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identidad de género

Dentro de esta categoría, el análisis corres-
ponde a la etiqueta con la que se identifican 
los participantes teniendo en cuenta el sexo 
con el que nacieron y la forma en la que se 
sentían y fueron tratados por ser niño o niña. 
Las experiencias relatadas permitieron definir, 
en primer lugar, las subcategorías de masculi-
nidad y feminidad, y en segundo lugar, iden-
tificar otras dos subcategorías que contienen 
ciertas desventajas que los participantes seña-
laron por ser de un género u otro.

Masculinidad

Al identificarse dentro del espectro de la 
masculinidad, uno de los participantes (S6) 
dijo que se sentía “suertudo, ya que ser niño 
es más fácil y sencillo”. Otro de los adoles-
centes participantes (S5) dijo que pertenecer 
al género masculino lo hacía sentir “feliz, 
pues creía que las mujeres sufren más que los 
hombres”, y uno más (S40) expresó que “por 
ser niño, me sentía con facilidad de jugar a 
lo que sea, me sentía fuerte”. Sentimientos 
que vienen inspirados por el hecho de que los 
niños “disfrutaban de más libertad” (S29), “el 
derecho a divertirse y tomar alcohol” (S48), 
así como el privilegio de “hacer dinero” (S32). 
Para ellos, el mayor signo que identifica a los 
hombres es que “siempre tienen el cabello 
corto” (S29). 

Sin embargo, para unos cuantos partici-
pantes en este estudio, la masculinidad les 
hacía experimentar “incomodidad” por tener 
“que hacer las cosas rudas porque era niño” 
(S7); pero para otros adolescentes, identifi-
carse dentro de la masculinidad no signifi-
caba algo especial, pues se sentían “igual a los 
demás niños y niñas” (S20).

Feminidad

Para las participantes, ser niña significaba 
“ser tratadas con respeto o con más delica-
deza” (S37) y, aunque para algunas de las 

mujeres que participaron en la investigación 
esta situación las hacía sentir “bien, cómoda, 
feliz” (S26), otras manifestaron sentirse 
“angustiadas [precisamente] porque tenían 
que ser muy femeninas” (S36), lo que también 
despertaba sentirse “débil, porque tenía la 
mentalidad que los hombres hacen unas cosas 
y que las mujeres” (S16) “no pueden hacer 
muchas cosas como trabajar, hacer repara-
ciones de autos y cosas así” (S15), o que “solo 
los hombres podían jugar futbol” (S22). En 
general, la feminidad hacía sentir a las partici-
pantes de forma negativa, como relató una de 
ellas al expresar que se sentía “triste porque 
[…] no podía hacer cosas de hombres, y […] 
no podía usar pantalón por ser niña” (S38).

Por otro lado, a otras participantes, el ser 
niñas las hacía sentir “poderosa” (S9), “impor-
tante y valiosa” (S46), “igual que a todos los 
demás” (S3) “libre pero insegura con el otro 
género” (S34). Por último, tener “el cabello 
largo” (S53) es sinónimo de feminidad.

Desventajas de la masculinidad

Los sujetos que se identificaron con el 
género masculino manifestaron que el ser 
hombre los hacía sentir de alguna manera 
como “encerrados” (S44), ya que desde 
pequeños le inculcaron la idea “de trabajar 
y tener una familia y mantenerla” (S40), así 
como “con la obligación de ayudar” (S13) y 
“cuidar a las mujeres” (S10). Esto les causaba 
“mucha presión por ser el mejor y por ser el 
sustento algún día” (S19); en definitiva, “ser 
el hombre de la casa” (S14) y no les “gustaba 
la idea” (S40). 

Desventajas de la feminidad

Las participantes que se identificaban 
dentro del espectro de la feminidad expre-
saron que se sentían “en desventaja por las 
circunstancias que actualmente nos atrave-
samos” (S1), las cuales abarcaban situaciones 
tales como tener “menos oportunidades” (S2), 
el “acoso [...] a las mujeres [...] en la calle” 
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(S24), “siempre tener que hacer los trabajos en 
casa como rellenar la botella de agua de papá 
y no poder opinar” (S27). Todo esto las hacía 
llegar a pensamientos como que “solo servían 
para ser madres y servirle a los hombres” 
(S35). Otra desventaja que señalaron fue que 
se sentían “obligadas a escoger siempre el 
color rosa” (S10) y “a tener los mismos gustos 
que [las demás] familiares féminas” (S17).

Comportamientos culturales de género

En esta categoría se logró identificar, 
según las respuestas de los participantes, los 
comportamientos culturales asociados a un 
género u otro según el sexo con el que nació. 
Estos comportamientos se basan en lo que 
los adolescentes veían hacer o no hacer a las 
mujeres u hombres en su casa. En este sentido, 
surgieron las subcategorías roles de género, 
profesión y comportamientos prohibidos. Hay 
dos de cada una de ellas, tanto para hombres 
como para mujeres. 

Roles masculinos

Según los participantes, los hombres eran 
los que “tenían que trabajar” (S10), “ser 
caballerosos y hacer las cosas de fuerza” 
(S31), ya que “eran los más fuertes” (S12). 
Su principal rol dentro de la sociedad es el de 
“proteger a la mujer” (S29) y “mantener a la 
familia [razón por la que] merecían más que 
las esposas” (S43). Estos hombres también 
podían “golpear o insultar a las mujeres, 
[otros] hombres o profesores” (S16). En este 
sentido, uno de los participantes afirmó que 
debido a que el rol del hombre “era trabajar 
para mantener a la familia, merecían más que 
las esposas” (S43), y otro participante agregó 
que “solo ellos tenían derecho a divertirse y 
tomar alcohol” (S48). 

Roles femeninos

En cuanto a los roles femeninos, el 
análisis muestra que, para los participantes, 

las mujeres “eran un poco inferiores a los 
hombres y debían quedarse como amas de 
casa […]. Era mal visto que trabajaran” (S57), 
por lo que el papel reservado a ellas es el de 
ser “el pilar de una buena familia” (S08) y 
“las encargadas de la educación de sus hijos” 
(S10). De igual forma, las mujeres deben 
“respetar a los hombres” (S01), pero también 
merecen ser “tratadas con respeto” (S49), y 
como “eran consideradas frágiles, su trabajo 
es cocinar, limpiar, planchar, al igual que […] 
podían trabajar y manejar” (S21). 

Profesiones aptas para los hombres

Si bien los participantes no especificaron 
una profesión concreta para los hombres, sí 
concordaron que el oficio de ellos es “trabajar 
fuera de casa” (S12), como “en el mercado o 
tiendas de abarrote” (S39). Uno de los partici-
pantes recordó que los hombres “llegaban del 
trabajo […] a comer y después se iban otra 
vez a trabajar” (S40).

Profesiones aptas para las mujeres

Entre las profesiones reservadas a las 
mujeres, se encuentran ser “secretaria, enfer-
mera” (S66), “dedicarse a ser docentes y 
cuidar a niños pequeños” (S2), aunque en 
algunas ocasiones, también podían trabajar 
“en el mercado o tiendas de abarrotes con 
sus esposos” (S73). No obstante, aunque 
algunas (7 %) podían “hacer lo mismo que los 
hombres, […] se dedicaban un poco más al 
hogar” (S68).

Comportamientos prohibidos para hombres

Los adolescentes describieron que los 
hombres nunca “fueron […] débiles” (S1), no 
“lloraban o eran personas muy sensibles” (S5), 
no “se abrazaban” (S24) ni “podían meter la 
mano para cocinar” (S35); tampoco “se apro-
vechan de las mujeres por ser débiles, aunque 
no las aceptaban mucho” (S8) y mucho menos 
se les permitía que “se vistieran de mujer” 
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(S27), “no debían tener ropa rosa” (S20), si 
no, “eran homosexuales” (S44) y, como dijo 
un participante, “en mi familia eso está muy 
marcado” (S25). 

Aunque para otros participantes el ejemplo 
que recibieron en su casa fue que ellos nunca 
“limitaban a las mujeres a hacer algo” (S6), 
“no deberían faltarle el respeto a las mujeres” 
(S28). Mucho menos nunca “han intentado ser 
superiores a las mujeres” (S45).

Comportamientos prohibidos para mujeres

Los participantes expresaron que las 
mujeres nunca “podían decir groserías, ni 
comportarse como hombres porque se supone 
que [deberían ser] señoritas” (S10), tampoco 
podían “sentarse con las piernas abiertas pues 
se ve indebido” (S21). En la misma línea, 
manifestaron que nunca “hicieron trabajos 
difíciles como cambiar una llanta o un fofo, 
[…] solucionar problemas de construc-
ciones” (S26), “vestirse con shorts, [...] salir 
solas¸ [...] salir solas con niños, [...] ser rudas 
porque si no las llaman ‘fáciles’ o ‘rudas’” 
(S26), “tomar alcohol” (S33), o que “fueran 
lesbianas” (S13).

Discusión y conclusiones

La identidad de género es el constructo 
del desarrollo que le indica a las personas la 
forma en la que deben comportarse, cómo 
deben hablar y vestir, los roles que deben 
desempeñar, lo que deben sentir, el concepto 
que desarrollan de sí mismas, las metas que 
se deben proponer, entre otros aspectos rela-
cionados con la personalidad, las actitudes, 
los valores y las creencias (Sánchez-López y 
Limiñana-Gras, 2017; Vargas-Trujillo, 2007). 
Se construye desde la infancia y se nutre 
de diversos agentes socializadores como la 
familia, la escuela y la televisión, así como 
de la evaluación cognitiva que los individuos 
van haciendo sobre lo que significa pertenecer 
a un determinado género (Fernández, 2012). 
En este sentido, el propósito de este estudio 

ha sido conocer las RS, entendidas como el 
estudio de fenómenos sociales que permiten 
comprender de manera holística la influencia 
de las creencias colectivas y el contexto en la 
construcción del pensamiento individual que 
los adolescentes tienen sobre la sexualidad, 
específicamente sobre la identidad de género 
y los comportamientos culturales de género 
(Abreu et al., 2020).

Así, los resultados evidencian que las creen-
cias que han desarrollado los adolescentes 
que participaron en el estudio se enmarcan 
dentro del sistema sexo/género (Rubin, 
1975), es decir que –teniendo en cuenta sus 
opiniones– para ellos el género y sus caracte-
rísticas culturalmente asociadas son producto 
del sexo. En este orden de ideas se tiene que, 
según lo expresaron, ser hombre es “más fácil 
y sencillo” (S6), pues se disfruta de “fuerza” 
(S40), “libertad” (S29), “poder” (S31), así 
como del “derecho a divertirse y tomar 
alcohol” (S48), mientras que las mujeres son 
“frágiles” (S21), “sensibles” (S16), “atentas” 
(S2), “delicadas” (S37). Esto constituye una 
visión tradicional tanto de las masculinidad 
como de la feminidad (Aguilar et al., 2013), 
o lo que se ha denominado “sexismo estruc-
tural” (Homan, 2019), predominante en socie-
dades como la latinoamericana, en la que aún 
impera una concepción paternalista en la que 
la mujer es considerada inferior y su valía 
es medida por su capacidad de reproducción 
(Glick y Fiske, 2011). Esto es corroborado 
por las creencias de algunas participantes (S2, 
S27 y S35), quienes se sentían con “menos 
oportunidades” por “no poder opinar”, pues 
básicamente “solo servían para ser madres y 
servirles a los hombres”. 

Una visión rígida y normativa del género, 
asociada a la masculinidad hegemónica, podría 
tener incidencias en los años posteriores de 
vida, tal como lo proponen Grieve, March y 
Van Doorn (2019), Rosen y Nofziger (2018) 
y D’Acunto et al. (2020). Los hombres que se 
educan bajo esta visión son más proclives a 
realizar manipulación emocional y es una de 
las causas por las cuales algunos estudiantes 
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ejercen bullying contra sus pares, pues sienten 
que tienen que cumplir con las expectativas de 
género asociadas culturalmente a la masculi-
nidad (ser fuerte, líder, independiente).

En el análisis también se encontró que a 
un grupo reducido de estudiantes el modelo 
de masculinidad tradicional les provocaba 
“incomodidad” (S7) por tener que cumplir 
o hacer las cosas de una forma solo por ser 
niños, como tratar y “hacer las cosas rudas” 
(S7), pues no se sentían especiales, sino “igual 
que los demás niños y niñas” (S20). Estos 
participantes formarían parte de lo que se ha 
descripto como las “nuevas masculinidades”, 
es decir, nuevas formas de ser y de sentirse 
hombres a nivel social y cultural, alejados de 
la necesidad de tener una jerarquía rígida de 
roles en la que la mujer se encuentra subor-
dinada (Pascual, 2015; Vidaña, 2019). Estas 
nuevas masculinidades están relacionadas con 
el surgimiento de movimientos sociales, así 
como momentos históricos que han permitido 
el empoderamiento de la mujer en la sociedad 
(Vidaña, 2019), pero también se debe a los 
distanciamientos que toman algunos hombres 
o familias en la construcción de su identidad 
de género. Un ejemplo son los “distancia-
mientos por socialización crítica” (Sarmiento 
y Ruiz, 2016, p. 222), en los cuales los más 
jóvenes son formados en el hogar, alejados de 
la figura hegemónica. Allí aprenden a desem-
peñar roles asociados cultural e histórica-
mente al género femenino, como las labores 
domésticas y la educación de los hijos, pero 
también a respetar la libertad y los derechos 
de las mujeres. 

Al mismo tiempo, este modelo de masculi-
nidad hegemónica bajo el cual algunos de los 
participantes han sido criados, puede ser la 
razón por la cual han desarrollado sentimientos 
de “encierro” (S44), o con mucha “presión por 
ser el mejor y por ser el sustento algún día de la 
familia” (S14) (Castro, 2020). Según algunos 
autores, experimentar esta clase de senti-
mientos ligados al inconformismo pueden ser 
generadores de comportamientos autolesivos 
y de violencia hacia mujeres, niños y otros 

hombres que no cumplan los estereotipos de 
la masculinidad hegemónica (Arbach et al., 
2019; Brown et al., 2012; Castro, 2020; Rosen 
y Nofziger, 2018).

En relación con los comportamientos y 
roles culturales de género, se evidenció la 
tendencia a definirse siguiendo estereotipos 
existentes. Así, en opinión de los participantes 
los roles y las ocupaciones destinadas a los 
hombres tienen que ver con “ser caballerosos 
y hacer cosas de fuerza” (S31), así como 
“trabajar” (S10) para “mantener a la familia” 
(S43), mientras que para las mujeres “debían 
quedarse en casa [...], era mal visto que traba-
jaran” (S57), pues debían ser “el pilar de una 
buena familia” (S8) y “las encargadas de una 
buena familia” (S10) (Arbach et al., 2019; 
Castro, 2020), discurso que va en línea con 
las características asociadas cultural e histó-
ricamente a hombres y mujeres (Flórez et al., 
2004; Isch y Mejía, 2017). En este sentido, se 
halló que las mujeres deben desarrollar acti-
vidades y ocupaciones relacionadas con las 
características otorgadas como “amas de casa, 
secretarias, enfermeras” (S66), “docentes” 
(S2), mientras que para los hombres las acti-
vidades y ocupaciones se encuentran “fuera 
de casa” (S12) y están relacionadas con 
la fuerza, el liderazgo y el poder. Por otro 
lado, se encontró evidencia de que algunas 
mujeres desempeñan roles similares a los de 
los hombres, cambio que en todo caso no ha 
sido sustitutivo, sino aditivo (Vargas-Tru-
jillo, 2007); esto quiere decir que al rol tradi-
cional dentro del hogar se le han añadido otras 
funciones fuera de casa. Por lo tanto, aunque 
algunas mujeres pudieran “hacer lo mismo que 
los hombres, […] se dedicaban un poco más al 
hogar” (S68), para los hombres este cambio 
ha sido mínimo (Vargas-Trujillo, 2007). 

El modelo descripto no solo define lo que 
pueden hacer los hombres y las mujeres, sino 
que también abarca los comportamientos 
prohibidos. Por ejemplo, dentro de lo mascu-
lino, no cabe ser “débiles” (S1), “sensibles” 
(S5) o “tener ropa rosa” (S20), pues de lo 
contrario “eran homosexuales” (S44). Algo 
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similar sucede con la feminidad, la cual tenía 
restringida, según los participantes, “decir 
groserías” (S10), hacer “trabajos difíciles 
[...] o ser rudas” (S26) porque si no, eran 
“lesbianas” (S13). Aun así, con todas las limi-
taciones que puede representar identificarse 
bajo identidades rígidas de género, la mayoría 
de los hombres aspiran a cumplir inconscien-
temente los estándares que provee el modelo 
de la masculinidad hegemónica porque no han 
sido educados o reeducados bajo otro modelo 
(De Martino, 2013; Martínez y Pérez, 2020; 
McVittie et al., 2017).

Finalmente, se puede decir que el principal 
aporte de este estudio ha sido describir las 
representaciones sociales sobre la identidad 
de género y los roles asociados que los adoles-
centes tienen en relación con la sexualidad de 
acuerdo con toda la influencia indirecta que 
han tenido de sus familias desde que eran 
niños y niñas. Sin embargo, los resultados 
aquí expuestos no deben ser generalizados a 
toda la población, sino que constituyen una 
muestra representativa del conocimiento de 
lo que pueden creer y pensar los adolescentes 
sobre la identidad y los roles de género. Otro 
de los aspectos que convierte este estudio en 
algo novedoso es que el enfoque y la técnica 
que se utilizaron permiten demostrar y conocer 
cómo las experiencias de la niñez, específica-
mente lo que pueden ver y escuchar los niños, 
influyen en la construcción de su identidad 
de género y todos los demás aspectos ligados 
a ella, como son los comportamientos y los 
roles.

Precisamente, la técnica utilizada –aunque, 
como ya se dijo, es novedosa– también repre-
senta una limitación dentro del estudio, debido 
a que no se pudo indagar más sobre las creen-
cias subyacentes en algunas de las frases expre-
sadas por los participantes; sin embargo, el 
sustento científico demuestra que tiene validez 
(Calzada, 2004; Clarke y Braun, 2013; Clarke, 
Braun y Wooles, 2014; Frith, 2013; Gavin, 
2005; Hayfield y Wood, 2019; Kitzinger y 
Powell, 1995; Schnarre y Adam, 2017; Uribe, 
Oliva y Martínez, 2006; Whitty, 2005). 

Considerando lo analizado anteriormente 
sobre las representaciones sociales de iden-
tidad y roles de género en adolescentes de 
secundaria, se sugiere replicar el estudio con 
una muestra más amplia que la aquí utilizada, 
o por el contrario, complementar la técnica de 
frases incompletas con una entrevista semies-
tructurada, de forma que permita indagar más 
en las respuestas de los adolescentes sobre 
lo que piensan en cuanto a la identidad y los 
roles de género. Es menester seguir estu-
diando sobre la construcción del género, pues 
sigue siendo fuente de profundas inequidades 
y tensiones sociales (Arbach et al., 2019).
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