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RESUMEN

Este trabajo expone los resultados de una investigacion acerca del papel
de la escuela en la construccion de la masculinidad, como resultado de las

relaciones de los ninos varones con las ninas, con los educadores y con su grupo
de pares.

Mi investigacion trata de establecer las caracteristicas de las identidades
masculinas contemporaneas. He podido construir una tipologia de
masculinidades en una escuela primaria estatal de la Ciudad de Buenos Aires.

Los diferentes tipos de masculinidades estan relacionados con diferentes
procesos en la construccion de las subjetividades de los ninos. Estos procesos
subrayan la importancia de la primera socializacion a partir de los modelos de
género que llevan a la escuela, como también la influencia de las diferencias de
clases y etnias que existen dentro de la escuela como micro-sociedad.

Mi interés principal es comprender lo que los nifios dicen acerca de si
mismos y de sus experiencias en la escuela desde sus propios puntos de vista,
complementados con mis propias observaciones.

Palabras clave: masculinidades, socializacion, escuela, etnia, violencia

Assrmcr

This paper is based on two types of data: group discussions and individual
in depth interviews with pupils and teachers in a public school in Buenos Aires.
Participant observation was another source of data to complete them, as well.

My core interest is understanding what boys say about themselves and
their experiences from their own point of view..

My research tries to address an important number of issues for
contemporary masculine identities. I have been able to construct a typology of
masculinities in that public school. Different types of masculinities are related
to different processes in the construction of boys’ subjectivity. These processes
underline the importance of first socialization about gender models that boys
bring to school, as well as the influence of class and ethnicity differences that
exists within the school as a micro—society.

Key words: school, masculinity, ethnicity, socialization, violence.
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INTRODUCCION

En mi prolongado trabajo de campo entrevistando varones adultos‘
observe la importancia otorgada a la escuela primaria como entomo de aiirmacion
y de diferenciacién de género asi como también como un lugar para hacer
amistades que, en muchos casos, duran toda la vida. En la escuela, los varones
parecen haber aprendido gran parte de lo que la sociedad considera que un varon
debe ser. Es decir, formas de comportamiento que son aceptadas en la sociedad
para ser considerado como un varon, comenzando con el grupo de pares y
siguiendo, en el futuro, con la sociedad en su conjunto.

La escuela ejerce influencia sobre los nifios, en forma de segunda
socializacién, a lo largo de doce afios de su vida en un promedio de cuatro a
ocho horas diarias y trabaja como un gran agente de formacion de habitus tanto
como un trasmisor de conocimientos. Los ninos se "construyen" a si mismos
como varones por la influencia de la interaccion con su grupo de pares, con las
ninas, con los maestros, con las maestras y con los directivos de la escuela.

En la explicacion de este proceso, sigo las palabras del sociélogo
norteamericano Michael Kimmelz quien dice que el género esta donde quiera que
miremos y que es uno de los principios centrales de organizacion alrededor de
los cuales se desenvuelve la vida social. El género es uno de los ejes a través del
cual entendemos nuestras propias experiencias. El género trabaja como un grupo
de actividades (activity set) que actua constantemente (Kimmel, 2000).

EL VARON COMO UN SER GENERICO

La premisa basica en que baso mi investigacion es la perspectiva de
género: el masculino necesita ser deiinido en oposicion al femenino y en su
dinamica de interaccion. Ambos son construcciones sociales.

La masculinidad como objeto de investigacion ha sido poco explorada
en nuestras Ciencias Sociales’. Y considero que este hecho es una consecuencia
de lo que el antropologo norteamericano David Gilmore llama the taken for granted,
es decir, lo que se da por sentado, por supuesto, por obvio, 0 lo que Michael
Kimmel llama the invisibility of the male, la invisibilidad del varén, cuando se
reiiere a la falta de atencién que las Ciencias Sociales prestan a la condicion del
varon como tal, como scr humano con género.



E1 tema es bien conocido por la Antropologia en la observacion de los
grupos primitivos, especialmente focalizados en el entrenamiento de los guerreros
y los rituales de iniciacion de los jovenes. Aun mas, es posible comprobar que
existe una gran diversidad en la construccion de las masculinidades en los
diferentes grupos, casi tan grande como la cantidad de grupos estudiados por los
antropologos. La antropologa Margaret Mead (1928), como resultado de sus
trabajos de campo en Samoa acerca de la Adolescencia y el Género, atirmo que
las diferencias culturales modelaban comportamientos esperables tanto para los
varones como para las mujeres en las distintas sociedades.

Mas recientemente, Connell (1986), Kimmel (2000) y otros sociologos
y antropologos han distinguido diferentes dimensiones sociales de las
masculinidades. Estos autores concluyen que la masculinidad es una construccion
social, es decir, que el varon no lo es solamente en ténninos biologicos, sino que
también se convierte en tal de acuerdo con los codigos de la sociedad en la cual
vive. La identidad genérica es construida a través de un complejo proceso de
interaccion cultural en el cual los varones aprenden comportamientos considerados
adecuados y aceptados socialmente.

Las investigaciones antropologicas acerca de las variaciones culturales
en las formas de ser varon 0 mujer son, en parte, una respuesta a ciertas fonnas
de deterrninismo biologico. Cuantas mas culturas son estudiadas, mas modelos
aparecen (Kimmel, 2000). La etnografia nos ofrece fascinantes variedades
culturales en la construccion de los géneros (Mead, 1940). Por otro lado, ademés
de la diversidad, los antropologos también estan interesados en explorar ciertas
similitudes y relaciones casi universales en las diferentes culturas alrededor del
mundo (Lorber, 1994).

Esta perspectiva que enfatiza la construccion social del género es tanto
historica como comparativa. Sus caracteristicas permiten la exploracion de los
significados de género en la forma en que varian dentro de la misma cultura,
tanto a través del tiempo como a lo largo de la vida de un mismo varon. Crecer
como un varon no es una experiencia universal ni uniforme ni comun a todos los
varones, ni aun dentro de una misma sociedad, debido a las diferencias de clase
social, etnia, edad, etcétera. Por lo tanto, es mejor hablar de "masculinidades" en
plural. En cada sociedad, una de estas masculinidades lidera de forma hegemonica
ydomina a las demas, subordinadas 0 marginalizadas (Connell, 1995).
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EL TRABAJO DE CAMPO

Realicé entrevistas individuales y grupales con alumnos, maestros y
directivos en una escuela primaria de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de un
afro de trabajo diario. Los ninos entrevistados asistian a séptimo grado, que es el
ultimo del sistema escolar vigente en la ciudad. Se trata de una escuela de doble
jornada y muchos de los nifios almuerzan en la misma escuela. Los ninos tenian
un promedio de doce arios de edad. En algunos casos, se trataba de ninos de
trece 0 catorce afnos que habian repetido algun grado. Los ninos fueron
entrevistados en grupos, en algunos casos individualmente dentro de la misma
escuela, lo cual me dio la posibilidad de observar situaciones de interaccion social
en las aulas, durante los recreos, en el comedor, en la sala de maestros, en las

reuniones de padres, etcétera. Estas observaciones tienen una especial importancia
porque lo que la gente dice es una pobre guia de lo que sabe y, por esta razon, es
necesario establecer una relacion entre lo implicito e inconsciente (lo que se
observa en las conductas de los informantes) y lo explicito y consciente (lo que
ellos dicen en las entrevistas). Ambos tipos de datos son fundamentales para
conocer la vida diaria de las personas que estamos estudiando (Bloch, 2000).

Ademas, la investigacion que llevé a cabo es exploratoria, sus
conclusiones limitadas al caso e inductivas. A través de la técnica de muestreo

teorico (Glaser y Strauss, 1967), pude establecer una tipologia de las diferentes
masculinidades presentes en la escuela.

LA ESCUELA

1. UBICACION

Mi investigacion se desarrollo en una escuela situada en uno de los mas
distinguidos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado de grandes parques,
con antiguos ediiicios construidos por famosos arquitectos, teatros, museos,
cemros culturales, shopping centers y gran cantidad de restaurantes y cafés. Se
trata de un impor-tame foco de atraccion para el turismo donde se encuentran
costosos hoteles de nivel intemacional. El barrio ha sido tradicionalrnente habitado

por la clase mas alta de la ciudad. Muchos nifios de estas familias tradicionales
concurrieron otrora a esta escuela, que era considerada una de las mejores de
Buenos Aires. Recientemente, la composicion social de la escuela ha cambiado
drésticamente con la concurrencia de un gran porcentaje de nifios habitantes de
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una villa de emergencia situada en sus cercanias. Dicha villa de emergencia esta
habitada principalmente por imnigrantes de paises latinoamericanos como Bolivia
0 Peru. A este cambio en la poblacién escolar (segun el testimonio de maestros,
directivos y nifnos cuyos hermanos mayores y padres concurrieron a la escuela)
se le atribuye un notable deterioro en el nivel de ensenanza, l0 cual ha provocado
que las familias del barrio, en su gran mayoria, retiren a sus nifnos de esta
escuela y los manden a escuelas privadas de la zona.

2. ESTRATIFICACION SOCIAL

I-loy en dia hay diferentes grupos compartiendo el espacio escolarz

a) Un pequefio grupo de nifios cuyas familias han vivido en el barrio por
generaciones y tienen un serio compromiso con la escuela publica. Dicho grupo
también esta muy preocupado por el futuro en la escuela secundaria y, por esta
razon, muchos de sus ninos estan preparando dificiles examenes para ingresar a
colegios universitarios. Estos ninos pertenecen a familias con padres profesionales,
de pensamiento tradicional y que viven en confortables departamentos de la zona.

b) Otro pequeno grupo de nifios cuyos padres trabajan en embajadas cercanas a
la escuela y que viviran en el pais por un c0rt0 tiempo. Muchos de ellos no se
manejan bien con la lengua espafnola y hay maestros que les hablan en inglés. Hay
ninos provenientes de Rusia, de Arabia Saudita, etcetera.

c) Un grupo mayor de nifios cuyos padres trabajan como encargados en los
editicios de departamentos, cuyas madres son empleadas domésticas por horas,
muchas veces en el mismo ediiicio, 0 son amas de casa.

d) Un grupo muy grande (el 30%) de los nifios cuyas familias viven en la villa de
emergencia cercana a la escuela. Son usualmente inmigrantes, a menudo ilegales,
especialmente de Bolivia 0 Peru. No suelen tener documentacion ni acreditaciones
escolares ademés de ostentar graves problemas de integracion por profundas
diferencias culturales y muchas veces también lingiiisticas (los ninos suelen hablar
espanol con diiicultad, al igual que sus padres quienes también hablan sus lenguas
nativas).



RUNAXXVIZOO6: 117-146

3. STAFF

La escuela tiene una directora, dos vicedirectoras, secretarias administrativas

y empleados de limpieza, veintiocho maestros de grado y veinte maestros especiales
(Plastica, Educacion Fisica, Musica, Computacion e ldiomas). Entre los maestros,
hay solamente cuatro varones, dos en cuarto grado, uno en sexto y otro en séptimo.

LAS RELACIONES DE GENER0 EN LA ESCUELA

Se pueden diferenciar 10s componentes del regimen de género en la
escuela en tres tipos de relaciones involucradas (Connell, 1995):

1. RELACIONES DE PODER

Estas relaciones incluyen el poder de los maestros y de los directivos, y su
control sobre 10s a.lurnnos. Los maestros y la direetora se han referido extensamente a
los cambios producidos en la disciplina con el retomo de la democracia. Las normas
disciplinarias aplicadas durante la dictadura son consideradas arbitrarias, autoritarias y
crueles e inj ustas para los niflos por todos los entrevistados, pero no han sido cambiadas
por otras mejores ni mas justas que aquéllas, sino que si bien hay marcos disciplinarios
establecidos por las normas de convivencia., éstos, segun la opinion del cuerpo docente
entrevistado, no resultan suiicientes. La unica opcion posible para los nifios con
problemas de conducta, parece ser el gabinete psicopedagogico, acerca de cuya tarea
no hay una imagen satisfactoria. El grupo de pedagogas se nego a ser entrevistado
diciendo que una investigacion de este tipo “no tenia ningun tipo de relevancia porque
en la escuela no habia ningun prob1ema..." Por este motivo, tanto los maestros como la
Direccion se sienten sin poder para resolver los problemas de violencia que se producen
a diario. Y a la larga, el control de los recreos y el comedor especialmente, se convierten
en una mision imposible, segun yo misma he podido observar.

.n0 p0dem0s evitar est0...se n0s va de las man0s... aun cuando de
manera informal, castigue a l0s chicos, les mande cartas a l0s
padres...t0d0 inf0rmal...y0... no la escuela...es séla una idea MiA...a
los chicos no les importa nada... no le tienen miedo a la escuela ni a l0s
padres tamp0c0...N0 se preocupan por la conducta de sus hyos en la
escuela...A12npe0n cuando llamo a un padre 0 a una maa}·e a que vengan
a hablar por algo del chic0... [nada! ;N0 les importa! LA ESCUELA
PRIMARIA ES MUY PERMISIVA (Juana, maesrra de 7m0 grado)
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.en nuestro piso, tanto los maestros como los chicos estamos muy
preocupados a causa especialmente de tres chicos con graves problemas.
Uno es de cuarto grado, vos lo viste —-me dice—... su historia es muy
pesada... esta aca desde primer grado...la directora se lava las
manos... el chico camina por toda la escuela sin hacer nada, no entra
en su grado, salta por las escaleras, interrumpe otras closes, molesta a
los companeros de su grado y de otros...Recientemente vino la madre
y dyo que estaba en tratamiento... yo no sé...el distrito escolar ya lo
sabe por los informes de los maestros...El chico va cada vez peor
desde primer grado . . .NADIE SE PREOC UPA, NADIE HACE NADA.
(Osvaldo, maestro de 6to grado}

"Las autoridades no manejan a los chicos ni la situacz`on...otro
chico que vive en la villa, su padre peleo en la Guerra de Malvinas.
jotro desastre! El chico es lindo... una vez vino una senora que dqo
que era la abuela, vino bajopresion porque le mandé varias notas..
ella era muy educada pero no sabia como manejar al chico. Yo me
pregunto, gqué debo hacer? Si trato de hablar con él, se rie de mi;
una vez me insulto delante de sus companerosn. si le pego, la
escuela me puede despedir o com enzar un expediente en mi contra,
entonces solo puedo hacerme el estupido y que no me doy cuenta'
(Mariano, maestro de 7mo grado)

La actitud de los maestros hacia la Direccién es muy critica. El gabinete
psicopedagégico no es especialmente mencionado, pero si aludido en la frase
"nadie hace nada". También los maestros se refirieron a la falta de preocupacién
de los padres ante sus requerimientos por la conducta de sus hijosz

"Los padres tampoco ayudan... en 5to grado hay un caso muy dyicil
también... el chico es impertinente, agresivo, le pega a sus
compaiieros, le grita a los maestros... muchas veces hablamos con
él y nunca cambia... esta fuera de control. Su padre es un ingeniero
chileno, de buen nivel economico, de buena educacion, vive en un

departamento cerca de la escuela. El padre vino a hablar con la
directora acerca de la conducta del chico y entonces supimos que
la madre es muy joven, tiene 27 aftos y [el chico 12.’ Su abuela
hablo conmigo una vez...eIla es la que trae al chico todos los dias
a Ia escuela... (Mariano, maestro de 4to grado)
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Son importantes también las palabras de los nifrosz

"La close es un desastre, los chicos controlarz a los maestros, insultan

a la maestro de Inglés. Una vez R. le dyo "gusted quién se cree
que es para decir qué hacer? también Ie dicefu (Tulio, 12 aiios)

Las entrevistas y la observacion participzmte muestran que los maestros
varones y mujeres siguen clésicos estereotipos tanto acerca de ellos como de los
chicos. Los maestros varones se consideran a si mismos mucho mais profesionales
que sus colegas mujeres. Cuando me contaron acerca de sus experiencias en la
escuela, subrayaron que la directora es una mujer que no puede separar su rol de
madre de su rol profesional y que siempre su conducta es protectora y cuidadora.

Es muy importante sefxalar que es un modelo muy comun pensar que el que
esté en mma posicion de poder como es la de director, sea un varon. Los maestros varones
recuerdan y €X`U'&i’·l8Il la época en que habia un director (ya retirado hace tiempo). Dicen
que era muy inteligente, muy ordenado, organizado y estricto con los chicos, a la vez que
carifnoso. En resumen, considemn que los puestos directivos y de poder son solamente
para los varones, y esto también esta de acuerdo con los estereotiposz los hombres son
mais organizados, més estrictos, menos emociorrales, més neutrales que las mujeres, y no
mezclan los roles, aun cuando ellos sean también padres.

"C uando una mujer es directoron. juega el rol de madreu. pero
como maestro DEBE PRESTAR AT ENCION al comportamiento
de los chicos y sus causas... Un chico problematico no va 0 mejorar
solo con un beso, una caricia 0 una taza de té cor: brownies... él 0

ella necesita UN DIRECTOR O UN PSICOLOGOU. pero las
maestras siempre juegan ese rol, es lo usual. ES LOOGICO Y
NORMAL QUE UNA MUJER ACTUEASL. ACTUA COMO UNA
MUJER... N0 estoy criticarzdo, es mi punto de vista". siempre caerz
en SU INST INT O MATERNAL. Pero no paso eso con todas las
mujeres; las que no tienen hyos son a'y'erentes. Por ejemplo, hay
una maestro en 5to grado que es casada pero no tiene hyos y es
diferente, actua de otra manera... pero las que tienen hqos AC T UAN
C OMO MADRES Nosotros, los varones, actuamos de otra

manera, somos mds estrictos, especialmente cuando los chicos son
peleadores, insultan, etcétera... podemos poner mas distancia, menos
serztimientou. " (Osvaldo, maestro de 6to grado)



Con respecto a las relaciones de poder, molestia y control en el grupo de
pares, tanto con respecto a los varones entre ellos como respecto de las nifias,
encontré cuatro modelos de interaccion posibles en los que se involucra la violencia
y, por lo tanto, el poder:

a) entre varones de la misma edad
b) entre varones de diferentes edades

c) entre varones y ninas de la misma edad (generalmente compafneros de clase)
d) entre nifxas de la misma edad

a) Observé un pequeflo grupo de varones de 7mo grado que aterroriza a otros
varones de los otros 7mos grados (son cuatro) y también de otros grados. Ellos
pegaban, atacaban y se burlaban de los otros ninos, especialmente en los recreos.
La situacion empeora a la hora del almuerzo cuando estan todos los alumnos
juntos en el comedor y pueden evitar facilmente la atencion de los pocos maestros
que estan de guardia (suelen ser tres maestros para cuidar todo el comedor):

"Ellos quieren pelearminventan m0tiv0s... I0 que v0s dqiste, l0
que dya el 0tr0...empiezan a pelear par cualquier casa, cambian
de idea, son amigas, después se pelean... " (Tulio, l2 afxos)

Pelear es una manera de probar la masculinidad entre los varones. Es
importante probarse a si mismos de esa manera. Esto les provee de un status y
les otorga un cierto valor. "Para estos niftas, ser un verdadera hambre es establecer
su pader en esta actividad (la pelea) y asi ganar papularidad y status, tant0 can
las 0tr0s varones c0m0 can las nir7as" (Epstein, 2001).

Esta clase de pelea es como "una educacién sentimental" (Geertz, 1987)
para los varones dada por su grupo de pares. Ellos intentan esta "actuacion" para
consolidar sus masculinidades con codigos y rituales trasmitidos a través de
muchas generaciones.

b) La interaccion violenta entre chicos de diferentes edades es muy usual. El
mayor es mucho mas habil para pelear y mas fuerte que el mas pequefno. Esta
clase de peleas también incluyen hechos como un hermano mayor que deilende
a su hermanito o toma venganza por haber sido aquél golpeado o insultado. Estas
peleas suelen ser especialmente desiguales y abusivas.



.me quedé callado porque no quise pelear con el lidert El lastimo
a seis chicos mas chicos que él... y0 los vi... ENEL BANO...siempre
van a pegar al baiio porque nadie los puede ver alli El chico al
que le pego esta sangrana'o... y mintio.. le dyo al maestro que se
habia caido por miedo a R. y su barra; si no mentia, le daban de
nuevo..." (Jessi, 13 afxos)
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c) Los problemas entre varones y nihas de la misma edad siguen modelos de
dominacién, molestia, discusiones, exclusion y manipulacién.

.las chicas se pegan entre ellas, no se meten con nosorros en
eso... Lo que hacen es insultarnos pelean todas en contra de una,
como si ]$4era "la vaca negra" [en lugar de 0veja]...discuten de
una manera muy histérica, hablan mal unas de otras que hace unos
dias eran amigas... y vuelven a pelear y a amigarse... Nosotros
solucionamos los problemas de otra manera, mas de jrente, no
discutimos tanto... " (Romualdo, 14 mics, el lider)

.las chicas empiezan: jno mires a mi noviol Y se pelean... <No
quiero ser mas tu amiga>, <no te voy as invitar a mi
cumpleanos>... " (lmitan las voces agudas de las chicas y todos se
rien.) (Tomas, 12 anos)

Cuando estoy charlando con este grupo de varones, aparece el maestro de
educacién Fisica trayendo un varén de la mano y una nifna de la otras

Profesor: Estaban peleando en la clase.
Juana, la maestra del grado: gcual es el problema entre ustedesf
M· esta chica se reia de mis hermanos muertos.

Juana: Nadie debe hacer esas cosas.

M· Pero ella lo hizo y no es la primera vez...esta m...siempre mete
a lafamilia en las discusiones.
Juana (me cuenta): Ella es impertinenteu. cuando los padres de
Belén se divorciaron, ella se burlaba diciendo que ya no teniapadres
porque no vivtan juntos.

M· Como si Iafamilia de ella jitera perfectau. como tiene sus padres,
se burla de todos, solo paraj (Observacién en clase)
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"Primero le gustaba pero después de un tiempo él se harto y
no le presto mas atencion... a ella todavia le gusta... Este es un
tema con las chicas que son mas maduras que los varones. Parecen
crecer mas rapido que ellos... se hacen "mujeres" antes que los
varones "hombres Sabés esto. .. son diferentes. .. su evolucionfisica
y emocional es dy’erente. Por ejemplo, las chicas estan muy
interesadas en los varones y miran a unos y otros, en cambio, ellos
estdn todavia con el futbol, los jueguitos 0 jtratando de pelearse
entre ellos! Te voy a contar una historia: Meli molestaba a Miguel,
jno le daba verguenza! Otros chicos se reian de ella pero no le
importaba, ella seguia y seguia... Insistia en invitarlo a salir; lo
esperaba en la esquina de la escuela. Una vez le dye: gno te cla
verg12enza?" (Antonia, maestra de 7m0 grado)

.las chicas estan siempre molestandonosu. pero después mienten
diciendo QUE SOMOS NOSOTROS LOS QUE LAS
MOLESTAMOS A ELLAS...Otras vienen, te tocan, te abrazan..

hay varios casos. "(Mauricio, 12, R0muald0, l4 y Tuli0, 13 anos)

Algunos comportamientos son c0nsiderad0s de forma diferente
dependiendo de l0s alumnosz si son nifxos 0 ninas y también de l0s maestros, si
son varones 0 mujeres. L0s maestros marcan claramente los estereotipos en l0s
chicos y las conductas esperables y deseables 0 n0.

d) El m0del0 mas comun de pelea entre las ninas es la discusién, l0s gritos 0 la
exclusion de alguna de ellas del grup0 de amigas, pero hay también vari0s casos
de violencia fisica.

"Entre las chicas del A —7m0 A- las peleas son terribles y violentas,
en la escuela gritan y discuten, pero se van ala esquina y se agarran
de los pelos... una vez, vino la policia a la escuela... " (Romi, l2 afios)

"Entre las chicas hay como un esquema de pelea: hay un grupo de
amigas muy pegadas que cada tanto se allan en contra de una por
alguna cosa (en general, chicos), la empiezan a molestar; la
excluyen, no la invitan mas a la casa... y después de un tiempo se
hacen amigas de vuelta y hacen lo mismo con otra " (Juana, maestra
de 7m0 grado)
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"La.s rtifzas son mxtv con_/Zictivas...se piensa que solo son los varones;
lo que pasa es que ellos lo muestran mas abiertamentemlas chicas
son mas marttpuladoras. Por ejemplo, Jime, es una buerta alumna,
inteligente, pero siempre esta peleando por los varones...La mayor
ftente de peleas es T ENER UN NOV10... " (Antonia, macstra dc
7mo grado)

"Las chicas se insultarz, se gritan... gte acordas cuando se peleart
en la esquina de la escuela?, le pegaron a Barbie porque tenia un
novio que habia sido novio de otra del otro gradompero eso si,
nunca pelean en la escuela... jporque los malos somos nosotros!
Asi se hacen las buenitas cort los maestros y la directora... " (Tulio,
Mauricio, Romualdo, Pablo)

"Pelearz, s1' pelearz, tiran del pelo, arafzanu. pero rturtca derttro de
la escuela, a lo sumo en el bafzo donde no enrrarz los maestros.

(Jimc,l2 afios)

Mariano: "El comportamiertto agresivo es uri grarz problema para
martejar en la escuela en estos d1'as, ypienso que es el resultado de
la sociedad violertta en que vivimos, no podemos caminar rranquilos
por la calle, no podemos salir de rtoche... la juertte de la violertcia
es la politica y la economia, la pobreza, el desempleo; la gente
esta estresada por miedo a perder su trabajo, los divorcios, la
violertcia domestica, los chicos reciben todo esto en la casa

también .... Las madres que tierzen que rrabajar todo el dia jitera
del hogar; ellas casi no vert a los hqos, no hablari cor: ellos y prestari
poca aterzcion a sus problemas. Sé que la calidad es mas importante
que la cantidad... pero las madres vuelver: al hogar carzsadas y
hartas de sus propios problemas, etcetera.

Pregunta: éPensas que eso genera violencia en los chicosE

M: No solo en los varones...LAS NINAS TAMBIEN SON

VIOLENTAS, INS ULTAN SE EMPUJAN, PEGAN ENT RE ELLAS

YA VECES TAMBIEN PEGAN A LOS WIRONES. En mi grado hav
un caso especialmente terribleu. " (Mariano. maestro de 7mo grado)
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2. LA DIVISION DEL TRABAJO

Esta incluye la diferenciacién entre los maestr0s: las maestras ensefian

Lengua y Literatura y 10s maestros ensenan Matematicas y Ciencias. En el cas0
de esta escuela, esta n0rma se cumple con algunas excepciones. Sin duda esta
division responde a estere0tip0s de género c0rrientes: ensenanzas relacionadas
con "ciencias duras" en manos de los varones, y aquéllas con un periil
"humanistic0" ensenadas por las mujeres. Aparte de esta asignacién tradicional
de roles, pude cbservar, y me confirmaron maestros y alumnos el marcado r0l
femenino estereotipado de la directora. Es una muj er muy carincsa, muy dulce y
muy matemal que ayuda a los chicos mas pobres preparandoles viandas con la
comida que queda del almuerzo para que lleven a sus casas, pide ropa que les
sobre 0 les quede chica a l0s 0tr0s alumnos y los fines de semana lleva a lavar l0s
guardapolvos de l0s mas carenciados.
L0s chicos comentan que cuand0 l0s maestros ya cansados de su mala conducta
los mandan a la direccién, la directora no los reta ni casti ga sin0 que les da té con
brownies.

..Marian0, el maestro manda a los que se portan mal en clase a
la direccion y ella les da té con brownies. Eso no esta bien. Mi
mama me dice en broma: jPortate mal que a vos te gustan los
brownies!" (Romualdo, 14 anos)

3. MODELOS DE EMOCION (SENTIMIENTOS)

Hochschild (1983) llama reglas de sentimienro a este tipo de m0del0s
de comportamiento, enfatizando c0m0 l0 mas importante aquellas conductas que
tienen que ver con la prohibicion de la homosexualidad. También es muy
importante senalar la "ec0n0mia em0ci0nal" que l0s varones deben m0strar en
su vida diaria en la escuela. Esto significa que un varén debe esconder u ocultar
sus sentimientos y parecer muy fuerte y para nada sensible. En este sentido, se
diferencian de las ninas. Aparece una contradiccién en el m0ment0 en que tienen
alguna n0via porque, por un lado, deben estar 0rgull0s0s de ello ya que deben
conseguir una 0 mas novias y, por 0tr0 lad0, deben perder mas tiempo con las
nifias y compartir sus intereses (juegos, charlas, paseos, etcetera).
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"Una de las chicas del B tiene n0vi0 y es muy des0gr0d0ble l0f0rm0
en que se c0mp0rt0... Una vez le dye: <gque p0s0 c0n tu
autorespeto?. .. 0un cu0nd0 esténjuera de l0 escuela, debes respetarte
0 v0s mism0> Es una rnujer...0un peor jes un0 niriaf Ah0r0, c0m0
s0bés, es muy c0m12n ver 0 l0s chicas c0n l0s chicos en l0 c0lle

0br0zdnd0se y besdndose sirz ninguna verguen.z0... El chico est0b0
p0r0d0 c0ntr0 I0 pared y ella parecia un pulp0 —se rie— en la m0ner0
en que l0 0br0z0b0, l0 t0c0b0 por t0d0s l0d0s Y0 n0 s0y m0r0list0
0 0nticu0d0 per0... " ( Juana, maestra de 7mo grado)

MULTIPLES MASCULINIDADES

Como mencioné anteriormente, la escuela presentauna marcada
estratiiicacion social. Quiero enfatizar este hecho dado que la familia como agente
de socializacion primaria hace que el varon lleve a la escuela esas pautas del
hogar. Los primeros signiticados del género son creados en la familia. Como
sefiala Norma Fuller:

"Dur0nte l0primer0 s0ci0liz0ci0rz, l0s niiios n0 s0l0 aprenden r0les
y actitudes de l0s 0tr0s, per0 en este l0ps0 se asumen c0m0
pertenecientes 0 sus pr0pi0s murzdos. C0d0 rziFz0 que ha n0cid0,
sus padres, madres y herm0n0s l0 han tr0t0d0 de una determinada
m0rzer0 estableciendc ciertas f0rm0s de ser En este pr0ces0, él
aprendié, vi0 y le explic0r0n c0m0 debe ser un h0mbre, c0m0 debe
c0mp0rt0rse y l0 que es 0pr0pi0d0 respecto de sentimientos y
actitudes que pertenecen 0 su género. Las respuestas del rest0 de
l0 gente le permiten regular su c0mp0rt0mient0 porque indicarz
cu0nd0 estci 0ctu0nd0 correctamertte y cudndo estd hem de l0s
reglas. De esta f0rm0, el chico aprertde el lugar que 0cup0 en l0
s0cied0d y qué r0les debe cumplir Es deci}; quién es." (F uller, 2001)

Como consecuencia de la heterogeneidad social que hay en la escuela,
pude clasiiicar a los varones en tres grupos de diferentes masculinidades y
construir una tipologia. La escuela como institucion que reproduce valores como
la honestidad, la disciplina y el conipromiso con el sentido comun, desarrolla
también conocimientos intelectuales y habilidades, inculcando a los chicos una
comprension de los géneros y de la division de roles que corresponde a lo que
Connell llama I0 masculinidad hegeménica.



El primer estadio en el estudio de la masculinidad debe ser reconocer
que existe mas de una, producto de la mezcla de diversos factores como la raza,
la clase social, la edad, etcétera. Luego, es necesario analizar la dinamica existente

que se establece entre ellas. La masculinidad hegemonica no puede deiinirse
como algo tijo o similar en todos lados, es algo dinamico y en perrnanente
construccion y deconstruccion. Aun mas, representa la configuracion de la practica
de género aceptada por la sociedad para garantizar la dominacion del varon y la
subordinacion de la mujer. La hegemonia también se define por la dominacion
sobre otros tipos de masculinidades que tienen otros varones, que pueden ser
negros, homosexuales o pobres, en cuyo caso son llamadas masculinidades
subordinadas y marginalizadas.

La masculinidad hegemonica ha sido deiinida por el psicologo Robert
Brannon a través de cuatro metaforas:

1) Nada que parezca femenino. Signiiica que un varon no debe hacer nada que
sugiera relacion alguna con la feminidad. Lo masculino es el repudio de lo
femenino.

2) Ser el timon principal. Es decir, que un varon es tan masculino cuanto mas
poderoso es, cuanto mayor es su éxito social, su riqueza y su posicion.
3) Ser fuerte como un roble. O sea, que un varon debe mantenerse calmo, seguro
y creible, aun en las peores crisis y mantener los sentimientos bajo control. (Los
hombres no lloran.)
4) Mandarlos al diablo. Es decir, un varon debe mostrar agresividad y animarse a
correr riesgos.

A) Los cmcos nai. Biuuuo

Estas cuatro metaforas que acabo de mencionar tienen su "version" de
acuerdo con la edad de los ninos y representan la manera de pensar de las familias
a las que pertenecen los grupos a y b , es decir, los chicos de familias tradicionales
del barrio y los chicos cuyos padres trabajan en las embajadas cercanas a la
escuela. Sus ideas acerca de la masculinidad estan asociadas al mantenimiento

del liderazgo sobre otros chicos (masculinidad popular), una buena sociabilidad
(tener amigos) y cierta inteligencia y habilidades escolares (tener buenas notas y
responsabilidad). Este gmpo de chicos es el que mas se acerca al modelo inculcado
por la escuela.



Los varones mantienen ciertas diferencias con las ninas y evitan hacer
cosas que los asimilen a ellas. Este proceso, que permite a los varones desarrollar
ciertas potencialidades, reprimir otras e intemalizar la idea que dice que ser varén
es ser impartante, tanto como obtener modelos masculinos, esta muy extendida
y es llamada hamosacialidad (Connell, 1995).

Un agente muy importante en la socializacion de los varones es el grupo
de pares, la banda de amigos. El varon que ya ha sido bien instruido en su mas
temprana infancia acerca de lo que es correcto y no correcto para un varon, tiene
que romper con los habitos infantiles que son considerados femeninos. Por esta
razon, la credibilidad para el grupo de pares adquiere mayor importancia que
para la familia. El grupo entero esta muy inseguro respecto del grado de
masculinidad alcanzado: es por este motivo que las practicas y discursos estan
centrados en un espectacular y aparentemente muy rudo comportamiento
masculino. El grupo de pares constituye la garantia de la masculinidad,
estableciéndose como un pacto simbolico entre los varones. También constituye
lo que Kimmel llama "la policia de género", es decir un pemianente control
acerca del peligro de caer en conductas que puedan parecer femeninas.
Todo esto es muy importante en relacion con los juegos, la preocupacion por el
aspecto iisico, la ropa, la practica de deportes, las peleas y el control de las
emocionesz

"Pregunta: gP0r qué perzsds que tu hermana juega can Barbies y
v0s can armas;

M : Porque le gusta. Porque se las regalan; le gusta cambiarles las
vestidas, peinarlas." (Mario, 12 anos)

‘Una amiga mia de aca de la escuela esta siempre cuidandose las
uias... tiene miedo de hacer cualquier casa que las pueda
ramper. . ." (Francisco, 12 anos)

"L0 de l0sjueg0s debe ser una c0stumbre... siempre hubajuguetes
dyerentes. Mi papa dice que éljugaba can un rrerz eléctrico y autitos
de chic0..." ( David, l2 anos)

"Las chicas... estan siempre pendientes del pela, no corren para
no despeinarse, viven peinandase y mirandase al espeja. La maesrra
de Inglés las reta...” (Pablo,l2 afios)



A lo largo del trabajo de campo, me di cuenta de que este conocimiento
acerca de lo que un varon debe ser, no es un universo desorganizado ni caotico,
sino un complicado cuerpo de reglas expresadas en la interaccion de los grupos
de pares. Esas reglas incluyen recompensas y sanciones infomiales como ser
valorizado 0 estimado 0 ser llamado "maricon" 0 "marica" por sus pares. Esas
reglas son muy importantes para los varones en su proceso de socializacion. Este
"codigo de hon0r" solo tiene valor para los chicos y, aun mas, los maestros no
comprenden la forma en que funciona.

Por ejemplo, Manuel, un alumno de sexto grado, lleva su almuerzo a la
escuela todos los dias. Pero un dia, uno de sus companeros con un gesto agresivo,
desaiiante y violento se tomo su jugo y se burlo de él. La maestra que vio lo que
pasaba (de hecho ella me lo conto), dijo que Manuel no debia haberlo perrnitido
o debio contarselo a ella, pero que parecia no haberse dado cuenta. Ella no entendia
por qué Manuel no habia reaccionado ni denunciado la agresion. Esta clase de
hechos tienen diferentes interpretaciones dependiendo de los puntos de vista.
Por un lado, desde el punto de vista de los chicos, la actitud de Manuel es correcta
porque no acuso a un companero porque recibiria un castigo, y aun mas, él mismo
se veria perjudicado dentro del "codigo" siendo llamada "buchon".O peor aun,
si se pusiera a llorar lo llamarian "maric6n". Los chicos deben resolver muchos
de sus problemas por su cuenta sin recurrir a la autoridad del maestro para ser
bien considerados dentro de su grupo de pares. Por 0tro lado, la maestra no
entendia por qué Manuel no habia acusado a su compafiero cuando ella podria
haber hecho "justicia"

Otra importante regla a seguir es la defensa de los hermanos menores 0
de las herrnanas. Especialmente en el caso de las hermanas, el varon se siente
hasta responsable de su comportamiento, ya que se considera que éstas son
portadoras del honor de la familia".

"Hoy vino el hermano mayor de Lionel a reclamar". tiene 18 afios
y dyo a Romualdo: <veni acd, b.., si vos o tus amigos lepegan a mi
hermanito ze la vas a tener que ver conmigo> Romualdo contesto:

voy a truer una pisrola que tiene mi papd y re voy a marar.
(Tomas, l2 anos)

>"



Aunque todavia son nifios, esperan tener éxito en el futuro, tienen ciertas
expectativas (especialmente este grupo que ya esta terrninando la escuela primaria)
acerca del progreso y de su futuro profesional. Muchos de ellos ya se estan
preparando para dar examenes de ingreso a escuelas secundarias a las que fueron
sus padres 0 hermanos mayores. La preocupacion por ir a una buena escuela se
complementa con la critica del bajo nivel de la escuela a la que asisten ahora:

"No estamos c0r1formes‘cor1 el nivel de la escuelamaprendemos
muy poco. Por ejemplo, tuve que aprerider muchas cosas nuevas
de Matematicas er: el curso para el examen de ingreso ...Aprendimos
un poco mas de Lengua y Ciencias pero tampoco tarztomcopiamos
mucho en el pizarrorz, pero estudiar; no mucho... " (Tulio, 12 afios,
preparando el ingreso al Colegio Carlos Pellegrini)

"Mi mama no esta muy conforme con el 7mo grado que estoy
haciendo. No estoy aprendiendo rnuchas cosas, honestamente". y
mi mama tierie razon que hay dias que ni siquiera copiamos ni
hacemos nada en la carpeta. Es comodo para nosozros, pero no es
bueno... " (Tomas, 12 afios, preparando el ingreso al Colegio
Nacional de Buenos Aires)

Estos chicos, dado que sus familias son de buen nivel economico, pueden
afrontar los gastos de actividades extracurriculares como ldiomas 0 deportes, lo
cual signiiica una educacion mas completa que la que da la escuela, ademés de
afrontar el gasto de un curso de ingreso a un colegio universitario para suplir las
falencias de la primaria.

Por otro lado, con respecto a su vida cotidiana, muchos de ellos me han
contado que sus madres son profesionales y que sus padres realizan algunas
tareas en el hogar, que se han hecho cargo de ellos y de sus herrnanos cuando
eran bebés, y que hay algunas tareas que realizan ellos mismos como ordenar sus
cuartos o hacer algunas compras o poner ropa para lavar o pasear al perro, etcetera.
Este grupo de familias mues¤·a una transicion hacia una rzueva masculinidaa',
aun cuando algunos de sus valores sigan siendo muy tradicionales.
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"Y0 teng0 un hermanit0 bebé y mi papa le cambia l0s pafiales, I0
saca a pasear en el c0checit0, estuv0 en el sanat0ri0 cuand0
naci0... " (David, 12 afios)

"C0n mi hermano que c0mpartim0s el cuart0 tenemas que ordenar
eljin de semana, después p0dem0s ir c0n l0s amig0s... " (Tomas,
12 ahos)

"Y0 c0cin0 pizza l0s sabad0s, aprendi de mi papa; el scibado mi
mama n0 hace nada en casa... "(Diego, 13 ahos)

B) Los cmcos “GRANDES HoMBR1:s’

Este grupo de chicos ha construido una contracultura, en parte traida del
hogar, opuesta a los valores de la escuela. Como dije antes, cuando los chicos
comienzan a ir a la escuela, ya han pasado por un primer proceso de socializacion
y ya estan provistos de modelos de género también. Estos modelos constituyen
formas de masculinidades marginalizadas. El grupo de chicos alrededor del lider
("gran hombre") proviene de la villa de emergencia cercana a la escuela y ha sido
socializado en el modelo de género llamado machism0 en toda América Latina.

Kimmel (2000) explica que los contextos historicos estan muy
fuertemente relacionados con profundas raices de la masculinidad. En los paises
latinoamericanos ha habido miiltiples historias de violencia desde la conquista
espafnola hasta las mas recientes dictaduras militares. Entonces, la violencia es
tanto historica como estructural (Liendro Zingoni, 2001). En este contexto
historico-social, la violencia es parte de la vida cotidiana de estos chicos y toma
la forma del autoritarismo patemo en el dominio tiranico de sus esposas, hijas y
hermanas en nombre de un grupo de valores llamado machism0‘

Explica la maestra del grado:

"El chico tiene un m0nt0n de pr0blemas. Elpadre se fue". vive c0n
la abuela, su madre dice que el padre aparece l0s fines de semana
b0rrach0 que era l0 mism0 que hacia cuand0 vivia c0n la
familia...Y0 I0 mandé al gabinete psic0pedag0gic0 en marzo,
todavia en septiembre n0 teng0 ninguna n0ticia y el chic0 sigue
igual. " (Antonia, maestra de 7mo grado)
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"Y0 siempre el lunes pregunto a los chicos qué es lo que hicieron el
fin de semana y R me dqo que habian estado en la policia para
denunciar al padre que habia tratado de matar a la madre...él
pegaba y no paraba... Y0 llamé ala madre que vino a hablar corzmigo
y le dye que tenian que hacer un tratamierzto loda la familia, que
era necesario para ella y para sus hqos. Ella dqo que si. Pero
hablé con la directora, hice un informe, le corzté a la maestro del
afro siguiente y nada... Nadie los ayuda...y es algo urgente...(
Andrea, maestra de 6to grado)

El antropologo norteamericano Marshall Sahlins trabajando con
sociedades de la Polinesia y la Melanesia encontro un modelo de organizacion
politica y social a la que llamo "grandes hombres". Siguiendo los datos que he
recolectado, uso este nombre de una manera metaforica para llamar a estos chicos
que son violentos y conflictivos pero que constituyen una especie de heroismo
negativo. La caracteristica mas importante del gran hombre es su poder y carisma
personal. Cada accion llevada a cabo por él se utiliza para la comparacion con
los demas hombres y la exhibicion de su superioridad. El gran hombre obtiene su
status como resultado de muchas acciones que lo muestran como un individuo
que esta por encima de los demas hombres que lo consideran y siguen como un
lider constituyendo una especie de coro de hombres leales en los cuales él se
refleja.

En el caso de la escuela, el “gran hombre" tiene un liderazgo dentro de
su grupo, pero por otro lado, su fama es pésima ya que él y su grupo tienen
aterrorizados a muchos otros chicos, y los maestros consideran que son un mal
ejemplo y una mala influencia por ser la fuente de todos los conflictos violentos
que suceden alli. El liderazgo es una construccion de los seguidores del "gran
hombre" y constituyen una faccion:

..siempre estdn dispuestos apelear; empieza uno y se vienen todos.
No hay motivos, por cualquier cosa... " (Diego, 13 afios)

R: Yo siempre estoy dispuesto a pelear... gviste esos rubios? Esran
esperando para pelear porque son unos racistas.
Yo:gTodos son racistas? Guido es rubio y es amigo de ustedes.
R: El no, pero si los orros... (Romualdo, 14 anos, el lider)



La historia de Guido es muy particular porque se trata de un chico del
grupo del barrio que, en un principio, se nego a todo tipo de trato con los "grandes
hombres" (los grupos son terriblemente cerrados aun cuando vayan al mismo
grado, no se relacionan mas que para pelear o defenderse y ni se hablan), hasta
que fue "persuadido" a fuerza de palizas y exclusion por Romualdo y sus amigos.
Ahora parece uno mas y se encuentra en el grupo de leales y también se ocupa
del castigo de los traidores (especialmente los que acusan a alguien del grupo
con los maestros o la directora).

"L0s maestr0s siempre n0s culpan de t0d0 I0 mal0 que pasa en
la escuela. Siempre rz0s0tr0s...Elpr0blema es que aqui hay algunos
traid0res... algurzos hablan mal de r10s0tr0s, n0s acusarz... rz0s0tr0s
querem0s ser amigos de t0a'0s per0 me 0dian p0rque y0 s0y el lia’er
y erzfrento t0das las peleas c0r1 0tr0s grup0s... Y0 sé ademas que
hay 0rr0 chico en el grup0 que también quiere ser el lider; y esta
cel0s0,· y0 quier0 hablar c0n él, lwrzestamente, para p0der aclarar
est0 c0m0 se debe... " (Romualdo, 14 anos, el lider)

El gran hombre también tiene un monton de mujeres a su alrededor a
causa de su fama. En este caso, Romualdo tiene muchas ninas que lo admiran y
que quieren ser sus novias. Pero también existe cierta ambigiiedad debido a su
conducta violenta:

"Las chicas estan muy interesadas en mi p0rque saben que las
pued0 deferzder...Se acercan, me abrazarz per0 después dicerz que
las m0lest0" (Romualdo, 14 anos, el lider)

E1. Limzn

Romualdo es un chico nacido en Peru que llego a Argentina hace dos
anos con su familia. No es un mal estudiante, pero ha repetido uno 0 dos grados
y es muy agresivo, de malos modales y tiene una complicada historia de violencia
familiar. Por otro lado, es un excelente jugador de futbol en un conocido club en
inferiores. Romualdo representa un interesante cruce de caracteristicas: étnicas
y de clase. Es un migrante de un pais latinoamericano, es de clase obrera porque
su padre es encargado en un edificio de departamentos lo cual lo coloca,
socialmente, por encima de su grupo que vivcn en la villa de emergencia. En sus
propias palabras:



RUNA XXVI 2006: 117-146

"Y0 estay muy pre0cupad0...per0 siempre estamas t0d0s junt0s,
mis amigas no piensan que esta es nuesrrajiierzamsiempre les diga
a l0s chicas que n0 deben dejarse pasan ni dejar que l0s demas se
apravechen de ell0s, ni l0s mas grandes. Si alguien les pega para
pr0v0carl0s, agarren un pala, una cadena, peguen y
escapen...Siempre n0s cansideran y n0s llaman "riegras "negras
de la villa "indi0s s0m0s asipar l0s prablemas que tenemas
en casa...(R0muald0, 14 anos, el lider)

Una de las ninas dice:

'Una vez, él estuva muy vi0lent0 c0nmig0, n0 se parqué, cre0 que
él es asi Y0 s0y mas grande, mas madura, rz0 v0y a cambiarparque
él quiera; tenga 15 aFi0s y mis prapias ideas... tenga que rec0n0cer
que y0 l0 malestaba p0niénd0le ap0d0s y just0 él es el lidei: él
c0ritr0la a l0s demas y si n0 le abedecen les pega 0 l0s castiga.
(Romi, 15 afnos)

"gL0s chicas? Algunas san buena 0nda y educadas, per0 cuanda
el lider les dice que tienen que pegar 0 estar en c0nrra de alguieri,
riadie l0 cuesti0na...van y l0 hacen. Si n0, se en0ja can ell0s y les
pega, l0s insulta...esas s0rz las "reglas " de ell0s... "(Jani, 13 anus)

Profundizando en la condicién de clase y adscripcién grupal del lider,
vemos que, si bien Romualdc se ubicaria entre los "Chic0s SU'I`ERI—I"7 por ser
hijo de un encargado de ediiicio, por 0tra parte comparte la adscripcién étnica
con la mayoria de sus seguidores, ya que es inmigrante peruano. Sin embargo, es
diferente a ellos en dos aspectos fundamentales: vive en la porteria de un
confortable ediiicio del prestigioso barrio, y ademés parece provenir de una clasc
mas pudiente que la de 10s otros chicos peruanos 0 bolivianos. Alguna vez escuché
a estos nifios decir con tono a la vez admirativo y respetuosc "R0muald0 vina de
Peru en avi0n". La mayoria de estos inmigrantes que viven en la villa han realizado
largos y penosos viajes en émnibus desde sus lugares de origen. El lider debe
mostrarse a sus seguidores como un igual, y a la vez diferente y unico.
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C) Los chicos SUTERH

Este grupo esta forrnado por chicos de familias argentinas, en su mayoria
migrantes intemos de primera 0 segunda generacion. Son facilmente identiiicables
porque casi todos ellos llevan mochilas con las siglas del sindicato de encargados
de edificios que les han sido provistas por el sindicato, junto con algunos utiles
escolares. El nombre "chicos SUTERH" solo pude escucharlo ocasionalmente
en boca de algun padre 0 nino del sector tradicional. Sus padres son encargados
de ediiicios de departamentos del barrio y sus madres amas de casa que muchas
veces trabajan como empeladas domésticas por horas en el mismo ediiicio 0 en
otros de la zona. Trabajan para otras mujeres cuyos habitos de clase social tratan
de imitar, aunque también las critican por no ser hacendosas ni capaces de realizar
eficazmente las tareas domésticas. Manifiestan un doble discurso donde también
se mezcla la envidia. Ellas muestran con orgullo su subordinacion a sus esposos
y su perfeccion como madres:

"Mi hyo no come erz la escuela... yo no trabajo, NOSOTROS NO
LO NECESITAMOS, NO MANDAMOS A LOS CHICOS A LA

ESCUELAA COMER como hacen los de la villa... Yo le doy l0 mejor
a mis hU0s... " (Madre de Brian, 7mo grado, padre encargado)

"C uarzdo Juan vuelve de la escuela, antes que nada, tiene que hacer
los deberes y y0 le compro todo l0 que necesita para Artesanal, la
maestra siempre pide algo, Juan siempre lleva todo para trabajar
no como otr0s...rio me gustan esas madres que diceri que estdn
muy ocupadas 0 que no tierien tiempo para ocuparse de los hqos
porque llegan tarde ala casa. " (Madre de Juan, 7mo grado, padre
encargado)

"Yo estoy en mi casa, no trabajo afuera. LA MUJER T IENE QUE
ES TAR EN LA CASA, ESO ES LO ME./OR PARA LOS HIJOS... Ella

tierie que cuidarlos, si no puede 0 no quiere, que no tenga hqos.
(Madre dc Christopher, 7mo grado, padre encargado)

"EI aio pasado; los chicos tuvieron que hacer una representacion
en la escuela y yo misma le hice el disfraz, no como otras madres
que dicen que no tienen tiemp0... " (Madre de Diana, 7mo grado,
padre encargado)
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Asi como reproducen una ideologia machista respecto del cuidado de
los nifios, también muestran ideas similares respecto de sus esposos:

"El no quiere que trabaje, quiere que cuide a los chic0s... "(Madre
de Elizabet, 7mo gzzado, padre encargado)

"Y0 cocirzo para verzder parque can el suela'0 de Norberto no
alcarzza, pero asi estoy en casa vigilando alas chicos; él no quiere
que rrabaje afuera. .. " (Madre de Axel, 7mo.grado, padre encargado)

Este grupo de chicos comparte algunas caracteristicas con el gnipo antes
descripto. Por un lado, suelen ser buenos estudiantes, con buenos modales y
buena conducta, como los chicos del barrio. Con respecto a la preocupacion que
sus madres maniiiestan respecto del cuidado y la vigilancia, no es del todo cierta.
Muchos de estos chicos van solos a la escuela desde muy temprana edad, andan
en bicicleta por la calle sin ninguna vigilancia, van a la plaza solos, a los
videojuegos o al shopping para tomar helados solos. Algunas de estas familias, a
pesar de los bajos salarios, llevan a sus hijos a escuelas de futbol con la esperanza
puesta en las habilidades del chico. Hoy el suefno del nifio pobre es ser como
Maradona que también conocio sus primeros afnos en la villa. Estar en la calle, el
futbol, la creencia en la inferioridad de la mujer son las caracteristicas que este
grupo comparte con los "grandes hombres"

En sintesis, podemos ver en este grupo una relacion ambigua entre su
real condicion de clase y su identiiicacion con ciertas pautas de la clase alta. En
este sentido, podriamos hablar de un hiato entre el "para si" de dicha identiticacion
y el "en si" de su condicion de trabajadores sindicalizados.

CONCLUSIONES

En el transcurso del trabajo de campo, he podido establecer como el
interjuego de identidades y relaciones de clase contribuye a generar diferentes
tipos de masculinidades. Estas no surgen automaticamente de las adscripciones
étnicas o de clase, sino que son resultado de una dinamica de las relaciones
sociales entre los diferentes sectores, diferenciados en el plano jerarquico
(maestros, alumnos, directivos), étnico y de clase. Como se desprende de los
datos aportados, un nino de clase alta puede integrarse con los grupos violentos
liderados por un "chico SUTEl{H", quien a su vez no comparte los valores de su
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grupo sino que lidera la contracultura de los ninos de la villa. El siguiente cuadro
intenta ser una sintesis de las caracteristicas de los tres grupos descriptos:

Tipos d€ - - Se idores de _ _ Chncos del b gu ‘ I arrio LiChlCOS SUTERHmascuhmdadcs

Lugar d°
nacimicnto

zmndes h0mbres”

Ci“d“’d ‘?° B“°“°S I pcm y Bolivia Migmnm d°i Aires Interior del pais
Clase media/alta Clase baga (obreros no‘ . . 1 Clasc Soma! |(padres profesronales)ica11iicados—desempleados)i C asc Obrcm

Status

Migratorio
Otros paises (la mayoria hltcllol del Péis No

indocumentados) cludad °&Pml

Et . |Blanco5, deseendiemcgl Descendientes de Mestizos (llamados ma . , a - ”
de europeos mdigenas cabecnta negra )

En términos generales se puede decir que:

a) La escuela transmite e inculca una masculinidad hegemonica (al igual que una
cultura hegemonica), compartida por las familias y los ninos de la clase alta,
aunque en éstos aparecen formas transicionales, especialmente en lo que hace a
la division del trabajo entre los sexos. Este tipo de masculinidad no es un hecho
aislado, sino que se entronca con el deber ser de una cultura hegemonica. El
papel del varon como género dominante, rector, disciplinado, responsable,
proveedor y depositario de autoridad social, es reforzado por la escuela, que a su
vez adhiere a los estereotipos femeninos, complementarios de los masculinos.
En el hogar esto se complementa con la division del trabajo, la vigilancia respecto
de los juegos propios del género, vestimenta, arreglo personal, lenguaje, etcetera.

b) Las familias de los "chicos SU'l`ERl—l” adhieren a formas mucho mas rigidas
dentro de la masculinidad hegemonica: las tareas de varon y mujer aparecen
mucho mas claramente delineadas e infranqueables. En estas familias se observa
que su adscripcion a modelos conservadores se enmarca en proyectos de ascenso
social, ligados a su identiiicacion con la clase alta cuyos valores adoptan, aunque
en forma critica, especialmente en las mujeres que ostentan una moral de sacriiicio.
Ellas compensan su inferioridad social con una ética del trabajo doméstico que
las coloca en un plano de superioridad moral con respecto a sus ociosas patronas.



Estos valores se conjugan con claros resabios de lo que muchos autores
han llamado el "machismo de clase baja". Ademas, estas caracteristicas senalan
la importancia de la primera socializacion en los modelos de género que los
ninos llevan a la escuela.

c) En cuanto a los nifios de la villa, seguidores del lider que se impone por la
violencia, han desarrollado una masculinidad marginalizada, que se expresa en
un machismo alimentado por las continuas peleas, y una ideologia contracultural
que repudia las normas de conducta de los maestros. Se diferencian de los
anteriores por su oposicion militante a las normas de conducta de la escuela,
consecuentes con proyectos de vida que excluyen los caminos aceptados de
ascenso social. El machismo se complementa con relatos de una vida cotidiana
riesgosa, similar a la registrada por Oscar Lewis en las vecindades mexicanas /
portorriquenas: escenas de sexo en la familia, irrupcion de la policia y violencia
doméstica, donde el dominio masculino se asume como regla.

Los diferentes tipos de masculinidades se relacionan con diferentes
procesos de construccion de la subjetividad masculina. Este hecho evidencia
una complicada relacion entre las diferentes clases y subculturas presentes en la
escuela, considerada como una micro sociedad.

A través de este caso también pude probar, una vez mas, que la
masculinidad es una construccion social en perrnanente cambio. La edad de los
chicos entrevistados es crucial para los resultados de esta construccion.

Con respecto a la dinamica social entre las diferentes masculinidades, la
escuela trata de socializar a los ninos en un ideal de masculinidad tradicional y

hegemonica, la cual puede llegar a parecer un poco "anticuada"

Tarnbién es posible, considerando la interaccion, establecer una jerarquia
social entre las masculinidades: los "grandes hombres" resultan subordinados a
los chicos "SUTERI-l", subordinados a su vez, a los chicos del barrio y
marginalizados por ambos. Aun asl, aquellos son los unicos que pueden subordinar
a los demés grupos a través del miedo y la violencia. Cuando la escuela solamente
considera validas las pautas centrales de comportamiento de lo que en la literatura ,_
es llamada masculinidad hegemcinica.

4:}* /
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NOTAS

Realicé un prolongado trabajo de campo durante cinco afios con historias de vida
con diecinueve varones adultos acerca de la construccion de la masculinidad a lo

largo de sus vidas.

A quien agradezco su atenta lectura de este trabajo y sus sugerencias y correcciones.

Estoy hablando especialmente de mi pais, Argentina, donde los estudios de género
son mayoritariamente sobre las mujeres. Se realizan importantes estudios sobre el
varon en Chile, Colombia y México, por nombrar paises latinoamericanos
solamente. Eleonor Faur, con quien hemos discutido acerca de estos temas y
compartido bibliografia, ha publicado recientemente un trabajo sobre talleres de
varones realizados en Colombia con la participacion de Unicef en donde trabajo
algunos af1os.Ademas actualmente se encuentra cursando su doctorado en FLACSO
con un tema similar. Muchos autores sugieren como ejemplo de trabajos sobre el
tema el libro de Eduardo Archetti Masculinidades que ademas de no considerar el
género como una categoria de la practica social, como dice Giddens, no sigue
ningima de las teorias vigentes en el campo sobre el tema y su trabajo esta centrado
mas bien en la nacionalidad y en el deporte. Y por ultimo, ni siquiera realiza un
trabajo de tipo empirico ni antropologico, como Faur y yo, sino que se trata,
como he verificado, de comentarios casi de tipo periodistico de fuentes secundarias.
Lo que si es importante destacar son los talleres de varones de tipo terapéuticos
que, siguiendo las ideas de los textos de Sam Keen y John Bly, realizan el psicologo
Juan Carlos Kreimer y otros.

Ver Pitt Rivers, Julian, Thepeople ofthe sierra. También Peristiany, J.G.. Thefate
of shachem or the politics of sex, para el conocimiento del codigo de honor en las
sociedades mediterraneas.

El nombre de "grarides hombres" fue una idea del Dr John Corbin, antropologo
de la Universidad de Kent en Canterbury, cuando Ieyo mi manuscrito por primera
vez y me sugirio utilizarlo como una metafora de los guerreros baruya sobre los
que trabaja el antropologo francés Maurice Godelier en su libro Laformacion de
los grandes hombres. Marshall Sahlins también se refiere a los rituales de formacion
de los grandes hombres en diferentes partes de Nueva Guinea.

El estereotipo del macho latinoamericano es violento, alcoholico, promiscuo,
negligente y sexista (Guttmann, 1996).
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