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Introducción

En el 2018, la American Psychological Association [APA] presentó una guía para la práctica

psicológica con niños y hombres, que menciona que la presión a reproducir conductas que encajan

con la masculinidad hegemónica, la cual se basa en estereotipos y roles de género, afectan su

desarrollo socioemocional ya que deben reflejar poder, dominancia y fuerza (DeLeo et al., 2013;

Fiske., et al., 2002; O’Neil, 2015; Pollack, 1995, como se cita en APA, 2018; Ramos-Lira, 2014). Ante

esto, se genera oposición a estos roles designados cuando se siguen profesiones concebidas como

“femeninas”, como, por ejemplo, la carrera de danza (Mayorga & Jimenez, 2020).

  Las representaciones sociales (RS) son el conjunto organizado de conocimientos,

pensamientos y comportamientos socialmente compartidos, cuyo objetivo es orientar a la

comunicación y relación entre individuos de un grupo social (Jodelet,1993; Mora, 2002; Moscovici,

1961). Se espera que estas sean cumplidas en el marco social; las cuales se han construido en

oposición a lo feminino (Vasquez del Águila, 2014). Esto explicaría que la masculinidad hegemónica

se ha convertido en un constructo comprendido en una estructura patriarcal en la que prevalece la

agresividad, represión emocional y la exclusividad de determinadas carreras profesionales (De

Martino, 2013; Jiménez & Figueroa, 2013).

Esto se puede ejemplificar en la práctica del ballet, caracterizado como un tipo de danza

femenina, y que desde una perspectiva hegemónica los hombres no deberían practicarla (Haltom &

Worthen, 2014). En ese sentido, el objetivo general de la presente investigación fue analizar las RS

sobre la masculinidad en profesionales de danza de Lima Metropolitana. El objetivo específico fue

identificar elementos representativos de la masculinidad para los profesionales de danza de una

universidad privada de Lima Metropolitana.

Metodología

Se planteó el uso del diseño metodológico cualitativo, usando fuentes primarias. Asimismo,

desde un marco epistemológico realista y a partir de un análisis temático; se entrevistaron a cinco

bailarines. Todos eran varones, sus edades fluctuaron entre los 22 y 35 años, y se dedicaban a la

danza de forma profesional. Se empleó una entrevista semiestructurada de modalidad virtual y

estuvo compuesta por preguntas en torno a las conductas esperadas en los hombres y las

características, que la sociedad peruana, le atribuyen a los profesionales de danza (Díaz et al., 2013).

Esta guía de entrevista pasó por un proceso de validación, posterior a ello se modificaron los errores

correspondientes.

Como criterios de inclusión, se consideró haber culminado o seguir estudiando en alguna

academia o universidad de Lima Metropolitana, asimismo, la carrera de danza debería de ser la

primera carrera profesional de los participantes. Se debía tener entre 22 y 35 años de edad y haberse

dedicado a la danza profesional durante mínimo un año hasta la actualidad. Por otro lado, los

criterios de exclusión fueron: no estar pasando por un proceso de duelo; y no haber presentado un

cuadro grave de salud en los últimos seis meses.
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Para las consideraciones éticas, se brindó un consentimiento informado, el cual explicó que

la participación era voluntaria y confidencial. Asimismo, para evitar sesgos, se tuvieron espacios de

diálogo entre los integrantes del grupo de investigación. El análisis de la información, fue deductivo,

permitiendo interpretar y codificar la información recopilada. Para ello, se empleó un archivo Excel

para crear una matriz con códigos y temas.

Resultados y discusión

A partir de la investigación realizada, se pudo apreciar que las RS de la masculinidad en los

profesionales de danza fueron construidas bajo un contexto machista, donde estudiar y ejercer su

carrera ha sido desafiante para el modelo hegemónico de masculinidad. Si bien representan lo

masculino esperado desde el aspecto físico y los roles esperados dentro de las puestas en escena;

algunos participantes mostraban una mirada crítica, enfatizando que la masculinidad hegemónica era

exigida a partir del tipo de baile y coreografía. Adicionalmente, se observó la construcción conjunta

de la noción de masculinidad a partir de las relaciones con personas en su entorno profesional.

Los resultados fueron organizados en cinco temas. El primero, “representaciones de la

imagen corporal masculina”, denota las características físicas que se atribuyen a lo masculino. A

partir del subtema Fortaleza Física, la fuerza es vista como un atributo biológico esperado; además,

ya propiamente en el contexto de danza, por un lado el hombre es visto como un acompañante de

su pareja (mujer), y por el otro, se le exige mayor fuerza física al momento de realizar los ensayos; tal

como se muestra en estudios previos (Ramos-Lira, 2014). Asimismo, el subtema de contextura

corporal explicaría la representación física de la masculinidad, donde elementos como vestimenta,

músculos y flexibilidad son atribuidos a los hombres. Igualmente, en el subtema de apariencia, se

espera que el varón tenga una apariencia rígida, un tono de voz grueso y no tenga cabello largo

(Carandino, 2020).

Conjuntamente, esta RS también es construida a partir del segundo tema, los “roles sociales

que se esperan del hombre”. En primer lugar, se aborda el rol económico que se espera en el

hombre como el sustento económico del hogar y ser económicamente independiente. Ello debe

garantizar estabilidad financiera para mantener una familia (Figueroa & Franzoni, 2011; Sanfélix,

2012). En segundo lugar, en los intereses o gustos masculinos se espera un gusto por el alcohol y el

fútbol (Gómez, 2018). Sin embargo, no se espera que tenga inclinaciones profesionales por carreras

como danza o corte y confección, además de no gustar del ballet.

La “relación con mujeres en el contexto de danza” viene a ser el tercer tema. El primer

subtema aborda las altas expectativas de interés sexual que debe tener un hombre sobre las mujeres;

pues la noción de virilidad y apetito sexual debe recaer en la figura masculina, y ser mayor que el de

la mujer (Mío, 2018). Desde el segundo subtema, el hecho de dedicarse a la danza se asocia a tener

relaciones con mujeres; por lo que se asume que mantendrán relaciones sentimentales o sexuales con

estas solo por laborar en un entorno donde hay mayor proporción de mujeres.
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Bajo la línea del interés sentimental, el cuarto tema, “orientación sexual de hombres que se

dedican a la danza”, es contradictorio con el contexto heteronormativo vivido con el campo laboral

de la danza. Ello puede ser explicado a partir del primer subtema, que señala que la heterosexualidad

es esperada en la masculinidad; por lo tanto, si bien existen danzantes de orientación homosexual,

los movimientos suaves y delicados deben ser reprimidos en cualquier circunstancia. Desde el

segundo subtema se aborda cómo la danza minimiza la masculinidad, debido a que se han

interiorizado prejuicios sobre ciertos tipos de danza, como el ballet (Puentes & Carolina, 2011). Así,

el tercer subtema desarrolla al hombre en la danza en asociación con la homosexualidad.

Finalmente, como quinto tema se desarrolló que “la naturaleza de la masculinidad es

fluctuante”. Aquí se explica cómo la masculinidad en el contexto artístico es requerida solo en

ciertos momentos y no es indispensable. (Casapia, 2020; Reynosa & Gómez, 2016). En primer lugar,

la expresión de la masculinidad depende de los requerimientos de la danza, donde se exigen

comportamientos masculinos en momentos específicos. En segundo lugar, un bailarín no tiene que

ser masculino: la masculinidad es necesaria siempre que el trabajo lo requiera. En tercer lugar, la

masculinidad está presente como atributo sin género en el contexto de danza. Por ejemplo, el

bailarín debe demostrarse masculino en la coreografía, pero por momentos su pareja (mujer) debe

denotar estos atributos a través de movimientos y postura, haciendo que el varón pierda su

masculinidad. En cuarto lugar, la masculinidad ha sido construida en contraposición a lo femenino,

marcando una diferencia respecto a ciertos movimientos. Por último, se encuentran las

características atribuídas a hombres en contraposición de las mujeres, donde la masculinidad, en su

representación afectiva y conductual, no es esencial en el contexto artístico.

Conclusiones

Se pudo reconocer las representaciones sociales de un grupo de profesionales de danza en

torno a la masculinidad. Su experiencia colectiva refleja el mantenimiento de las creencias

heteronormativas sobre los hombres, su sexualidad, su rol en la sociedad e incluso el manejo de su

cuerpo dentro de su profesión. Se espera que estos no evidencien sus emociones, sean rígidos en sus

movimientos o que estudien carreras relacionadas a lo masculino. Respecto a los alcances de la

investigación están el ser una de las pocas investigaciones que analiza las RS de masculinidad en

profesionales de danza varones en el Perú. Como limitación del estudio, se identificó que los

criterios de exclusión dificultaron tener más acceso al contacto con danzantes varones, lo que no

permitió profundizar en la problemática. Se recomienda continuar investigando sobre la presente

problemática, ya que genera cierta influencia en parte de su identidad como profesionales de danza.
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