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Los hombres tenemos la mente cachonda

Cuenta ConmigoDe la visibilidad al orgullo
Por San da lo Gál vez

Mar cha del or gu llo, car na val de la 
di ver si dad, des fi le gay, pro tes ta po lí ti
ca. Son mu chas las for mas de lla mar y 
de vi vir ese des fi le que des de ha ce 28 
años se ha ce en la ciu dad de Mé xi co. 
Ca mi na ta pa ra ex ter nar, pa ra ha cer 
vi si ble aque llo que siem pre se nie ga, lo 
que se acu sa de “fue ra de lo nor mal”. 
Una ma ne ra de de cir, “la di ver si dad 
so mos to dos”.

Más allá del sig ni fi ca do po lí ti co de 
la mar cha, de las dis cu sio nes en tre los 
gru pos y or ga ni za cio nes que par ti ci
pan, la mo vi li za ción ha am plia do los 

már ge nes de vi si bi li dad de las per so
nas de la di ver si dad se xual y, con ello, 
tam bién una la men ta ble se rie de ac ti
tu des y ac cio nes ho mo fó bi cas.

Por eso, ade más de la fies ta, no hay 
que ol vi dar a los jó ve nes que han su fri do 
agre sio nes por su orien ta ción se xual, 
re cuer dos fres cos que nos ha cen pen sar 
en lo mu cho que fal ta pa ra erra di car la 
dis cri mi na ción, que mu chas ve ces se 
trans for ma en vio len cia ex tre ma.

Lo más preo cu pan te, sin du da, son 
los ase si na tos co me ti dos en nom bre 
de la “nor ma” y la “de cen cia”, jus ti fi
ca ción pa ra eli mi nar a aque llos que 
“da ñan a la so cie dad”. Só lo bas ta con 

re me mo rar las pa la bras del ase si no 
de te ni do re cien te men te, apo da do “El 
Sá di co”: “Le hi ce un bien a la so cie
dad, pues esa gen te ha ce que se 
ma lee la in fan cia. Me des hi ce de 
ho mo se xua les que, de al gu na ma ne
ra, afec tan a la so cie dad. Se su be uno 
al Me tro y se van be su quean do”. El 
pe li gro es pa ra los jó ve nes que co rren 
el ries go de su frir vio len cia por ser 
ho mo se xua les, sin que na die di ga o 
ha ga na da.

Creo que nues tra asis ten cia a la 
mar cha del or gu llo es una opor tu ni
dad pa ra mos trar nues tro re cha zo e 
in dig na ción a agre sio nes con tra las 

per so nas de la di ver si dad se xual. Cual
quier for ma de ma ni fes ta ción es bue
na, de lo que se tra ta es de ha cer 
vi si ble que no so mos per so nas de ter
ce ra, si no ciu da da nos con to do de re
cho, que me re ce mos res pe to y 
equi dad.

Re cuer da que el 17 de ju nio ini cia mos 
un nue vo mó du lo de tra ba jo con nues tro 
Gru po de Jó ve nes Gays, Les bia nas y Bi se
xua les de Le tra S. Nues tro pro yec to ofre
ce un es pa cio de con fian za y acep ta ción 
en los que las orien ta cio nes ho mo se xual 
y bi se xual no só lo son re co no ci das y no 
dis cri mi na das, si no que se to man co mo 
pun to de par ti da pa ra un ma yor au to co

no ci mien to que te per mi ta te ner un 
me jor au to cui da do y un cre ci mien to 
co mo per so na. 

Cuen ta con mi go.
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Si eres un chavo o chava gay  

te ofrecemos un espacio de apoyo  

con jóvenes como tú,  

te esperamos todos los sábados,  

de 11:30 a 14:30 horas,  

en el Centro Cultural y Recreativo “Niños 

Héroes” del DIF-DF,  

ubicado en Popocatépetl (Eje 8 sur)  

No. 276, entre prolongación  

Uxmal y División del Norte,

Col. Santa Cruz Atoyac.

SEXUALIDAD Y HOMBRÍA EN UN BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Las políticas públicas sobre sexualidad adolescente poco o nada tienen que ver con la manera en que los 
chavos y las chavas la viven. Cuando la banda habla, expresa sus necesidades y placeres, sus 
creencias y carencias. En este texto, adolescentes y jóvenes de una colonia popular de la ciudad de 
México hablan de sí mismos y de cómo imaginan su masculinidad y su sexualidad. 

Por Fer nan do Mi no *

E
n San Mi guel Teo ton go, una co lo nia que 
ocu pa par te del ce rro de San ta Ca ta ri na 
en Iz ta pa la pa, al orien te del Dis tri to Fe de

ral, to dos los días, por las tar des, la ban da se 
reú ne en la es qui na pa ra ri far se el fu cho o cas ca
ri ta de fut bol, pa ra pla ti car o no más pa ra pa sar 
el ra to. 

La ban da la for man los cha vos de la cua dra, 
los del ba rrio, sin im por tar su edad: son to dos los 
“que se jun tan”. Pe ro pa ra ser ban da hay que ser 
hom bre; pa ra ha cer el pa ro cuan do se ne ce si te y 
no “de jar mo rir so lo” a los ami gos en ca so de 
bron cas. Las mu je res pue den es tar en tre la ban
da co mo no vias o cuan do son “bue na on da”, 
pe ro no son car na les, por que a me nu do aca
rrean pro ble mas o atraen a cha vos de fue ra.

La amis tad y la hom bría son los va lo res más 
apre cia dos en tre la ban da, co mo di ce un cha vo 
de la co lo nia, de 17 años: “La ma ne ra de ob te ner 
res pe to en la co lo nia tie ne que ver con las he rra
mien tas que tie nes pa ra re la cio nar te con los 
de más; en el ba rrio pa ra que te res pe ten tie nes 
que sa ber mu cho, sa ber pe lear sa bro so y te ner 
di ne ro; lo que da res pe to a los hom bres, da 
po der. La ad mi ra ción ha cia otro hom bre se da 
cuan do és te da la ca ra por ti, da la vi da por ti, 
cuan do sa be más que uno”. 

En es te en tor no, un gru po de in ves ti ga do res de 
El Co le gio de Mé xi co, la UNAM y la UAM de sa rro
lló un am plio tra ba jo pa ra la Or ga ni za ción 
Pa na me ri ca na de la Sa lud so bre las opi nio nes de 
los jó ve nes so bre te mas co mo: mas cu li ni dad, 

iden ti dad se xual, se xua li dad, in fec cio nes de 
trans mi sión se xual, y cui da do de la sa lud re pro
duc ti va. Los re sul ta dos mues tran co mo las 
creen cias do mi nan tes son las li ga das al mo de lo 
mas cu li no tra di cio nal —el hom bre fuer te y la 
mu jer in fe rior—, lo que po ne en ries go la sa lud 
se xual de los jó ve nes y la ma ne ra de re la cio nar se 
con otros hom bres y mu je res. De las en tre vis tas 
rea li za das co mo ba se pa ra su aná li sis, re cu pe ra
mos al gu nas de las pa la bras de los ado les cen tes 
y jó ve nes. 

Mas cu li ni dad
Asu mir una res pon sa bi li dad
Los jó ve nes de San Mi guel Teo ton go con ci ben 
“ser hom bres” a par tir de dos fac to res con tra dic
to rios en tre sí: te ner li ber tad se xual y afron tar las 
con se cuen cias de esa li ber tad (em ba ra zos y 
ma tri mo nios in de sea dos): 

Pa ra ser hom bre hay que tra ba jar, pa ra apor
tar di ne ro a la ca sa, y mien tras uno es tu dia, 
ha cer que ha cer en la ca sa y echar le ga nas tam
bién. Así co mo en las ni ñas les di cen que ya son 
mu je res cuan do tie nen la pri me ra mens trua ción, 
en los hom bres es cuan do tie nen su pri me ra re la
ción. (Ado les cen te de 16 años)

Un hom bre de ver dad ca si no lo hay, es una 
per so na que real men te es res pon sa ble. Res pe ta a 
su mu jer. Si vas por la ca lle y ves que es tá bien 
bue na y le di ces 'adiós ma ma ci ta, es tás bien bue
na', ¿se ría res pe tar la? No. Ser un hom bre de ver
dad se ría afron tar los he chos, de cir la ver dad, 
sa car ade lan te a su fa mi lia. El me nos hom bre es 
al que se le lla ma co bar de, el que no ve los 

he chos, por ejem plo, que ya de jó a una mu jer 
em ba ra za da. Hay que te ner los su fi cien tes pa ra 
acep tar lo que ya hi zo uno y ver qué on da. (Jo ven 
de 20 años)

De seo se xual
To do es por la len te
Pa ra la ban da el se xo es si nó ni mo de coi to y 
pe ne tra ción va gi nal, y sir ve pa ra sa tis fa cer 
de seos, más que pa ra cons truir la zos afec ti vos. 
Se tra ta de una ne ce si dad, pues “el cuer po pi de 
las re la cio nes se xua les”, so bre to do en los va ro
nes; por eso la ha bi li dad pa ra el li gue es am plia
men te va lo ra da. 

(Des de que te nía al re de dor de) 12 años, pa sa ba 
que así de re pen te se po nía (mi pe ne) erec to, pe ro 
ca si siem pre era por an dar vien do a las cha vas. Es 
el pen sa mien to, o el ver a la cha va. Se de be mu cho 
a que, por ejem plo, tie nes una re la ción se xual con 
una chi ca, en ton ces cuan do ves una chi ca con un 
cuer po pa re ci do, pues te la ima gi nas ¿no? O sea, 
tie nes que te ner una mo ti va ción ¿no? Por eso la 
ma yo ría de las ve ces (que tie nes una erec ción) es 
cuan do ves a unas nal go nas, o que ten gan un 
tra se ro bo ni to. A eso se de be que se po ne erec to, 
por la len te. (Jo ven de 20 años)

Mas tur ba ción
Mien tras me ha go hom bre
Aun que la cha que ta es nor mal pa ra los ado les
cen tes de me nor edad, la pien san só lo co mo 
par te del en tre na mien to pa ra las re la cio nes 
se xua les, y en tre más rá pi do se de je pa ra 
co men zar a te ner re la cio nes coi ta les, me jor.

No no más hay una edad pa ra la mas tur ba
ción. Yo, in clu si ve, sí lle ga ba a mas tur bar me, 
pe ro pues la ver dad fue ron po cas las ve ces, por
que aquí en es ta co lo nia las mu je res ca si no te 
di cen 'no'. Quién sa be, yo di go que es por el ran
go de po si ción so cial de las gen tes, más ca chon
das. Yo he vis to que gen te más hu mil de co mo 
que son más ca chon das. (Jo ven de 20 años)

Re la cio nes se xua les
Más va le pe dir per dón...
Las re la cio nes se xua les no se pro po nen, se bus ca 
que la co sa “se va ya dan do”, por que siem pre es tá 
el ries go que ella di ga no.

Pues la ma yo ría de las ve ces (que se dan las 
re la cio nes se xua les) es por que lo de sea mos los 
dos. Por que si pri me ro le pre gun tas a la cha va si 
quie re, ¿te ima gi nas? Si lle vas a una cha va, la 
in vi tas a sa lir y de re pen te ya es tás en el ho tel, la 
cha va siem pre se va a li be rar. Por lo re gu lar tú le 
em pie zas a pla ti car y le pre gun tas cuán do 
va mos al ho tel o al go así, pe ro se va dan do, ca si 
nun ca pre gun tas, es me jor que se va yan dan do 
so las las co sas por que así lo dis fru tas tan to tú 
co mo la cha va. (Jo ven de 20 años)

Con dón
Un plá ta no con cás ca ra
Aun que es por to dos co no ci do, so bre to do pa ra 
evi tar em ba ra zos, el con dón es muy po co usa do. 
Co mo las re la cio nes se xua les no sue len pla near
se, el mé to do más so co rri do es el coi to in te rrum
pi do que in clu so se per ci be, erró nea men te, co mo 
más se gu ro que el con dón. 



Las fron te ras son siem pre es pa cios 
sen si bles. Trán si to en tre rea li da des 
dis tin tas, mu chas ve ces opues tas 
en tre sí. Las di vi sio nes re cuer dan su 
ca rác ter de im po si ción, ya sea en tre 
paí ses, gé ne ros o prác ti cas se xua les. 
Ya en tra dos en me tá fo ras, ¿cuál es la 
di fe ren cia en tre la fron te ra mi li ta ri za
da pa ra evi tar la en tra da de mi gran
tes y la vio len cia con tra las mu je res 
que osan cues tio nar la "su pre ma cía" 
mas cu li na?

Pe ro las fron te ras, pe se a los mu ros 
y las va llas, son po ro sas. Los dis cur sos 
y las ac cio nes que de fien den la do mi
na ción de unos so bre los otros ce den 
an te el em pu je de la rea li dad. Mi gran
tes que ven cen obs tá cu los y tran si tan 
sin re me dio o prác ti cas se xua les que 

se dan al am pa ro del ano ni ma to, 
in clu so en tre los de fen so res de la 
mo ral más tra di cio nal.

El nú me ro 33 de la re vis ta De ba te 
fe mi nis ta re fle xio na so bre es te te ma, 
ba jo el tí tu lo: "Fron te ras, in ters ti cios y 
um bra les", en un re co rri do que va de 
la his to ria de un gru po de tra ba ja do
res se xua les tra ves tis y trans gé ne ro en 
Ti jua na, o la rea li dad de la vi da en 
trán si to en la fron te ra sur opa ca da 
por la es tri den cia del nor te, a la te nue 
lí nea que di vi de a los "pe ca dos ca pi
ta les" de las "vir tu des teo lo ga les", en 
sie te bre ves y sus tan cio sos tex tos. 

Co la bo ran, en tre otros, Lu cía Mel
gar, que re co ge da tos, nú me ros y tes
ti mo nios pa ra for mar un mo sai co de 
vi das en re da das y su fri das al re de dor 

de la fron te ra Mé xi coEs ta dos Uni dos; 
Mar ga ra Mi llán, quien ex plo ra el 
za pa tis mo des de las mu je res y su pre
sen cia "en me dio de la ten sión en tre 
tra di ción y cam bio"; Car los Mon si váis, 
quien re co rre los úl ti mos trein ta años 
de Mé xi co des de las lu chas cí vi cas por 
la ple na in clu sión de las mi no rías 
den tro de la Re pú bli ca lai ca; y Ar nol
do Kraus, que re fle xio na so bre el sui ci
dio, la fron te ra úl ti ma: "La vi da del 
sui ci da ar de cuan do el tiem po se ago
ta. As fi xia cuan do el fue go se apa ga".

Es cri ben Lu cía Mel gar y Ma ri sa 
Be laus te gui goi tia, en el edi to rial: "Por 
su per mea bi li dad y su ru go si dad, por 
la po si bi li dad de cru zar la e in clu so 
mo di fi car la, la fron te ra es una ri ca 
me tá fo ra de las se pa ra cio nes, di co to

mías, bre chas, vi si bles e in vi si bles, que 
pau tan nues tra vi da so cial, po lí ti ca y 
cul tu ral. Fue ra del ám bi to geo po lí ti co, 
la fron te ra es tam bién me tá fo ra de un 
de sa fío: in ten tar cru zar la im pli ca o 
sim bo li za un co no ci mien to por apre
hen der, un nue vo mun do que ima gi
nar, otra ex pe rien cia u otra vi da 
po si ble".  Al fi nal, las fron te ras —geo
grá fi cas, po lí ti cas, so cia les y fí si cas— 
exis ten co mo lí mi te a la ima gi na ción y 
los de seos y per ma ne cen es tá ti cas 
has ta que nue vas ideas alien tan su  
trans gre sión. (Fer nan do Mi no)

Debate feminista número 33
"Fronteras, intersticios y umbrales", correspondiente 
a abril de 2006 está disponible en librerías. 
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Los hombres tenemos la mente cachonda

La frontera física y la inequidad política reSeña

SEXUALIDAD Y HOMBRÍA EN UN BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

* Tex to ela bo ra do con ba se en la in ves ti ga ción “Mas cu li ni dad y 
sa lud se xual y re pro duc ti va: un es tu dio de ca so con ado les cen tes 
de la Ciu dad de Mé xi co” (Stern, C., et. al., en Sa lud Pú bli ca de 
Mé xi co, vol. 45, su ple men to I de 2003, pp. 34-43), rea li za da por 
el Pro gra ma de Sa lud Se xual y Re pro duc ti va de El Co le gio de Mé xi-
co, con apo yo de in ves ti ga do res de la Uni ver si dad Au tó no ma 
Me tro po li ta na-Iz ta pa la pa, y de la Fa cul tad de Es tu dios Su pe rio res 
Iz ta ca la, de la UNAM. La in ves ti ga ción fue coor di na da por el doc-
tor Clau dio Stern, la maes tra Cris ti na Fuen tes y la maes tra Lau ra 
Ruth Lo za no. 

Yo uti li zo... bue no, la ver dad nun ca... po cas 
ve ces he uti li za do el con dón, por que ca si siem pre 
las cha vas con las que vas te nien do re la cio nes, 
siem pre te di cen lo mis mo cuan do les di ces que 
hay que pre ve nir nos: 'qué, ¿no con fías en mí?' 'Es 
más —me di cen— cuan do te va yas a ve nir só lo 
te sa les y lis to, nos qui ta mos de bron cas'. Es que 
to dos nos con fia mos al con dón y el con dón se 
rom pe, en cam bio así sí es tás se gu ro pues avien
tas to do ha cia fue ra y no que da na da. Te di go 
por que yo le ha cia así con es ta cha va y lo ha cía
mos has ta dos o tres ve ces al día y nun ca que dó 
em ba ra za da. (Jo ven de 20 años)

Hay unas cha vas que sí (te pi den ha cer lo con 
con dón), pe ro hay unas que di cen la ja la di ta 
de 'a ver, có me te un plá ta no con cás ca ra' y 
di ces: 'bue no, pues co mo tú quie ras'. El chis te es 
que lo dis fru te mos los dos y lo ha ces por eso, 
por tra tar de sa tis fa cer se los dos. Si ella te di jo 
'no uti li ces con dón', tú le di ces 'aho ra yo quie ro 
que tú es tés arri ba', y así se van dan do una y 
una. (Jo ven de 24 años)

Si da y otras in fec cio nes de trans mi sión
se xual, cuan do to ca la de ma las
Aun que en me nor me di da que los em ba ra zos, el 
VIH /si da es tá pre sen te co mo una ame na za pa ra 
la vi da se xual de los hom bres que tie ne que ver 
más con el azar que con la fal ta de pro tec ción. El 
co no ci mien to so bre las in fec cio nes de trans mi
sión se xual es muy re du ci do y sue le ir acom pa ña
do de múl ti ples mi tos.

El si da se con ta gia por te ner mu chas re la cio
nes con la mis ma mu jer o di fe ren tes, por que la 
mu jer lue go tie ne va rias re la cio nes con otros 
hom bres y se con ta gian, lue go, al ha cer lo con la 
mis ma per so na, pues uno tam bién se con ta gia. 
(Ado les cen te de 16 años)

Si te me tes con una mu jer que ya lle va mu chas 
re la cio nes con otro hom bre, tam bién pue des 

con traer si da o no sé, de pen de tam bién de la 
mu jer, ¿no? Por ma la hi gie ne tan to de la mu jer 
co mo del hom bre. Por que la ver dad uno co mo 
hom bre ca chon do, si te to ca una mu jer igual, 
pien sas: 'ay, va mos a echar le cho co la ti to', 'va
mos a echar le es to', 'va mos a echar le el otro'. Y 
por ca chon do vas mez clan do cuan ta co sa; to do 
el se men que sa le se va mez clan do con el cho co
la te, con el yo gurt, de pen dien do có mo lo ha gas. 
Ade más, si no lo lim pias bien lo de jas ahí y cuan
do vas a ori nar, si no te lim pias bien, se va acu
mu lan do, se va jun tan do y pue des lle gar a 
con traer una en fer me dad. Y si no te cui das te lo 
lle gan has ta a cor tar. (Jo ven de 20 años)

En el aná li sis, los in ves ti ga do res con si de ran que 
la fal ta de opor tu ni da des de de sa rro llo y edu ca ti
vas im pi den una ma yor equi dad y em po de ra
mien to de cha vas y cha vos, que per mi ti rían 
cons truir mo de los al ter na ti vos de “ser hom bre” y 
me jo res con di cio nes pa ra vi vir la se xua li dad. 
“Pa ra dó ji ca men te, el prin ci pal pro ble ma que 
se ña la ron nues tros en tre vis ta dos fue la fal ta de 
in for ma ción; ellos con si de ran que es ta ca ren cia es 
la cau sa de otros pro ble mas”, ase gu ra el es tu dio.


