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Siempre es fácil convertir toda filosofía en una moral particular y todo ornamento 

histórico en un relato; pero permítanme recordar que la mejor filosofía especulativa 

habla de la solidaridad de la raza humana, que los más alto moralistas han 

enseñado que sin el avance y la mejora del todo, ningún hombre puede esperar que 

se produzca ninguna mejora social duradera en su propia moral o en su condición 

material individual.  

Jane Addams (1910, p. 210)
1

 

 

 

Lo que la humanidad observa en el hombre verdaderamente moral es su energía 

plena de vida, que le empuja a dar su inteligencia, sus sentimientos, sus actos, sin 

pedir nada a cambio 

Piotr Kropotkin (1899, p.47)
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Addams, J. (1910). Veinte años en Hull House. Editum 
2 Kropotkin, P. (1899). La moral anarquista, Justicia y Moralidad. El viejo topo. 



 

 
 

  



 

 
 

Resumen 

En esta tesis se realiza un abordaje desde el estudio de los modelos de masculinidad 

como motor no sólo de cambio en las relaciones de género sino en otras opresiones 

como el racismo o el edismo. Siguiendo estos planteamientos y la evidencia científica 

construida desde hace décadas, la finalidad que se ha perseguido es la de demostrar 

cómo las nuevas masculinidades alternativas son un modelo que contribuye a generar 

posibilidades para la superación de desigualdades sociales y la violencia de género. 

Con este fin, se presenta un análisis bibliográfico en el que se identifican estas 

posibilidades de superación de la desigualdad desde modelos interétnicos que se 

basan en la nueva masculinidad alternativa (NAM), como son el diálogo igualitario y 

los grupos y las relaciones de apoyo y solidaridad. Todo ello desde el reconocimiento 

y puesta en valor de la diversidad.  En la misma línea, a partir de una investigación 

basada en la metodología comunicativa con técnicas cualitativas, se muestra cómo la 

posición de los hombres NAM contra la doble moral les confiere atractivo. En este 

caso, la situación analizada es aquella en la que los hombres NAM rechazan perpetuar 

y ser objeto de prácticas relacionadas con mitos como el de “el descanso del 

guerrero”, exponiendo claves como la interconexión y unión entre lenguaje de la ética 

y lenguaje del deseo. Asimismo, se expone otra investigación, también desde la 

metodología comunicativa, que analiza contextos educativos que generan la 

participación activa de las NAM ante situaciones de desigualdad y violencia. 

Finalmente, aunando todos los elementos mencionados se constata que estos 

contextos educativos son más transformadores si potencian las relaciones de ayuda 

y la creación de redes de apoyo. 

En definitiva, la investigación aporta elementos que evidencian que el modelo NAM 

es potencialmente útil para favorecer la transformación de las desigualdades sociales 

y la superación de la violencia de género . Asimismo, identifica nuevas vías de 

estudio, principalmente en la exploración del marco político, para conocer las 

posibilidades de acción, tanto a nivel comunitario como individual, de las personas 

que se posicionan desde los principios con los que se identifican las nuevas 

masculinidades alternativas. 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Abstract  

This thesis is based on the study of masculinity models as a driving force not only for 

change in gender relations but also in other oppressions such as racism or ageism. 

Following these approaches and the scientific evidence built over decades, the aim 

pursued is to demonstrate how the new alternative masculinities are a model that 

contributes to generate possibilities for overcoming social inequalities and gender 

violence. 

To this end, a bibliographic analysis is presented in which these possibilities for 

overcoming inequality are identified from interethnic models that are based on the 

new alternative masculinity (NAM), such as egalitarian dialogue and groups and 

relationships of support and solidarity. All of this is based on the recognition and 

enhancement of diversity.  Along the same lines, from a research based on the 

communicative methodology with qualitative techniques, it is shown how the position 

of NAM men against double standards makes them attractive. In this case, the 

situation analyzed is that in which NAM men refuse to perpetuate and be the object 

of practices related to myths such as "the warrior's rest", exposing keys such as the 

interconnection and union between the language of ethics and the language of desire. 

Likewise, another research is presented, also from the communicative methodology, 

which analyzes educational contexts that generate the active participation of NAMs 

in situations of inequality and violence. Finally, combining all the elements mentioned 

above, it is found that these educational contexts are more transformative if they 

promote helping relationships and the creation of support networks. 

In short, the research provides evidence that the NAM model is potentially useful in 

favoring the transformation of social inequalities and overcoming gender violence. It 

also identifies new avenues of study, mainly in the exploration of the political 

framework, to learn about the possibilities of action, both at the community and 

individual level, of people who position themselves on the principles with which the 

new alternative masculinities identify themselves. 

  



 

 
 

  



 

 
 

Resum 

En aquesta tesi es realitza un abordatge des de l'estudi dels models de masculinitat 

com a motor, no sols de canvi en les relacions de gènere, sinó en altres modes 

d’opressió com el racisme o l’edatisme. Seguint aquests plantejaments i l'evidència 

científica construïda des de fa dècades, la finalitat que s'ha perseguit és la de 

demostrar com les noves masculinitats alternatives són un model que contribueix a 

generar possibilitats per a la superació de desigualtats socials i la violència de gènere. 

Amb aquest objectiu, es presenta una anàlisi bibliogràfica en la qual s'identifiquen 

aquestes possibilitats de superació de la desigualtat des de models interètnics que 

es basen en la nova masculinitat alternativa (NAM), com ara el diàleg igualitari i els 

grups i les relacions de suport i solidaritat. Tot això, des del reconeixement i valoració 

de la diversitat. En la mateixa línia, a partir d'una recerca basada en la metodologia 

comunicativa amb tècniques qualitatives, es mostra com la posició dels homes NAM 

contra la doble moral els confereix atractiu. En aquest cas, la situació analitzada és 

aquella en la qual els homes NAM rebutgen perpetuar i ser objecte de pràctiques 

relacionades amb mites com el del de “el descans del guerrer”, amb l’exposició de 

claus com la interconnexió i unió entre el llenguatge de l'ètica i el llenguatge del 

desig. Així mateix, es presenta una altra recerca, també des de la metodologia 

comunicativa, que analitza contextos educatius que generen la participació activa 

dels NAM davant de situacions de desigualtat i violència. Finalment, combinant tots 

els elements esmentats es constata que aquests contextos educatius són més 

transformadors si potencien les relacions d'ajuda i la creació de xarxes de suport. 

En definitiva, la recerca aporta elements que evidencien que el model NAM és 

potencialment útil per a afavorir la transformació de desigualtats socials i violència 

de gènere. Així mateix, identifica noves vies d'estudi, principalment en l'exploració 

del marc polític, per a conèixer les possibilitats d'acció, tant a nivell comunitari com 

individual, de les persones que es posicionen des dels principis amb els quals 

s'identifiquen les noves masculinitats alternatives. 

tant en si mateix com en la creació de possibilitats per a la transformació de 

desigualtats socials. Així mateix, s'obren noves vies d'estudi, principalment en 

l'exploració del marc polític, per a tal de conèixer les possibilitats d'acció, tant a nivell 

comunitari com individual de les persones que es posicionen des dels principis amb 

els quals s'identifiquen les noves masculinitats alternatives. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN  

 

Esta tesis doctoral se ha realizado en el marco del programa de Doctorado en 

Sociología de la Universidad de Barcelona. La investigación que se ha elaborado 

pretende aportar conocimiento sobre en qué contribuyen los modelos de 

masculinidad a la superación de desigualdades sociales; concretamente las ligadas 

al género, el racismo y los contextos educativos.  

Dentro del estudio de la masculinidad en la superación de la violencia de género 

se han abordado diferentes aspectos: por un lado, el intercambio cultural y cómo 

el componente de la amistad toma relevancia en la superación de la violencia y en 

la construcción de espacios transformadores, incluyendo el  impacto de las 

amistades interétnicas; en segundo lugar, el uso del lenguaje y su relación con el 

atractivo o no de diferentes modelos masculinos; y en tercer lugar, los contextos 

educativos y su relación con la posibilidad de fomentar interacciones constructivas 

y de amistad.  

Así, tras identificar estos hallazgos, la finalidad que se definió para este trabajo 

investigador es demostrar cómo las nuevas masculinidades alternativas son un 

modelo que contribuye a generar posibilidades para la superación de 

desigualdades sociales y violencias.  A través de esta finalidad se pretende 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñados de la Organización 

de las Naciones Unidas (United Nations Sustainable Development, 2015) para 

conseguir un futuro sostenible para todas y todos. Estos objetivos, que guían las 

investigaciones y políticas actualmente a nivel internacional, se interrelacionan 

entre sí, y con la tesis se pretende aportar desde un marco más general al 10º ODS: 
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Reducción de desigualdades; y de forma más específica al: ODS 5: Igualdad de 

Género, tanto a un nivel concreto como de forma transversal dado que se enfoca 

a prevenir y superar la violencia de género y promover la protección social; ODS 4: 

Educación de Calidad, en relación con la educación de personas adultas, su 

potencial de acción y la capacidad de transformación social desde los contextos 

educativos; y, finalmente, en el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en lo 

relativo a la eliminación de todas las formas de violencia (United Nations 

Sustainable Development, 2015).  

Para la consecución de estos logros se han diseñado tres objetivos específicos: 

(1) Identificar cuáles son los elementos generados por las nuevas masculinidades 

alternativas desde una perspectiva interétnica para la prevención y superación de 

la violencia y las desigualdades; (2) Analizar cómo a través del lenguaje y las 

interacciones de las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la 

erradicación de la doble moral e influye en el entorno social; y, (3) Explorar qué 

contextos educativos favorecen la participación activa de nuevas masculinidades 

alternativas 

A este respecto, para dar respuesta a estos objetivos, se ha realizado la 

investigación concretada en tres artículos científicos: (1) Las nuevas 

masculinidades alternativas interculturales en la superación de la violencia
4

: recoge 

la mayor parte la revisión teórica y se centra en identificar los modelos interétnicos 

que están haciendo aportes para la superación de desigualdades; (2) Elecciones en 

el discurso: Nuevas masculinidades alternativas frente al "descanso del guerrero"
5

, 

focalizado en mayor medida en el análisis del lenguaje y en la ruptura de la doble 

 
4

 Toledo del Cerro, A. (2022). The New Intercultural Alternative Masculinities for the Overcoming of Violence. 

Masculinities and Social Change,11 (3), 211-236. https://doi.org/10.17583/MCS.2022.10268  
5

 Ruiz-Eugenio, L., Toledo del Cerro, A., Crowther, J., and Merodio, G. (2021) Making Choices in Discourse: New 

Alternative Masculinities Opposing the “Warrior’s Rest”. Front. Psychol. 12:674054. 

doi:10.3389/fpsyg.2021.674054 

https://doi.org/10.17583/MCS.2022.10268
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moral a través de prácticas como el “descanso del guerrero” y (3) Los beneficios 

de los espacios de aprendizaje virtuales para las personas adultas en la 

participación y superación del aislamiento durante la COVID-19
6

 . En relación a este 

último artículo,  al haberse realizado parte de esta tesis durante una pandemia y 

debido a las medidas para su contención y su impacto, han surgido nuevas 

temáticas y problemáticas necesarias de investigación desde las ciencias sociales, 

desde este tercer artículo se aportan posibilidades de actuación en contextos 

educativos y se presenta un escenario que es especialmente favorable para la 

superación de desigualdades educativas y sociales en las que poder actuar desde 

el modelo NAM. Así, estos artículos constituyen los resultados de esta tesis 

doctoral y están representados cada uno en un capítulo. Todos ellos se han 

realizado desde la metodología comunicativa que ha guiado toda la investigación 

y que también se explica en el capítulo correspondiente.  

En coherencia con todo lo planteado anteriormente, en los últimos apartados de 

la tesis se exponen la discusión y conclusiones en los que se plasma la 

interconexión entre los resultados identificados en cada artículo y se busca dar 

respuesta a la meta que guía la tesis doctoral: aportar posibilidades desde el 

modelo de nueva masculinidad alternativa para la superación de las desigualdades 

en base a las evidencias científicas y al diálogo.  

  

 
6

 Valls-Carol, R., Toledo del Cerro, A., and Gómez-Cuevas, S. (2020). The benefits of participating in virtual learning 

spaces for adults overcoming isolation during COVID-19. Malta Review of Educational Research, 14 (2), 301 – 316 

https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66438 

https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/66438
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 

“El poder del patriarcado ha sido hacer temer la 

masculinidad y hacer que los hombres sientan que 

es mejor temer que ser amados. Ya sea que 

puedan confesar esto o no, los hombres saben que 

simplemente no es verdad.” 
7

 

bell hooks 

 

 

 

La lucha por la superación de las desigualdades sociales ha sido una constante en la 

historia de la humanidad, como señaló Paulo Freire: “Somos seres de transformación 

no de adaptación. La cuestión está en cómo transformar las dificultades en 

posibilidades” (Freire, 1997, p .28).  

 

Para contribuir desde la tesis a esta finalidad que tanto la ciencia como los 

movimientos sociales han compartido, el trabajo que aquí se presenta se ha 

focalizado en cómo desde los modelos de masculinidades se puede contribuir a la 

superación de desigualdades sociales. Los estudios sobre la masculinidad se han 

centrado en el análisis de ésta en las relaciones de género. En esta tesis hemos 

profundizado en diferentes aspectos vinculados a la masculinidad como motor no 

sólo de cambio en las relaciones de género sino en desigualdades sociales como el 

racismo o el edismo. 

 

Siguiendo esta perspectiva, como plantea el décimo Objetivo del Desarrollo 

Sostenible: “Reducción de las desigualdades”: en un mundo como el actual en que 

todos y todas estamos interconectados, los problemas y los desafíos no se limitan 

 
7 hooks, bell. (2021). El deseo de cambiar: hombres, masculinidad y amor. Manresa: Bellaterra. 
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nunca a un país o a una región (Naciones Unidas, 2018). Así lo describe Beck 

partiendo de un mundo globalizado:  

 

Existe una afinidad entre las distintas lógicas de las globalizaciones ecológica, 

cultural, económica, política y social, que no son reducibles (ni explicables) las 

unas a las otras, sino que,  antes bien, deben resolverse y entenderse a la vez 

en sí mismas y en mutua interdependencia (1998, p .14).  

 

En la línea del autor, las desigualdades sociales no son hechos aislados sino 

interconectados, y su superación está vinculada a diferentes acciones 

transformadoras y a la corresponsabilidad de todas las personas. 

 

En este sentido, se entiende que las masculinidades tienen una relevancia inherente, 

ya que no podemos entender la masculinidad como un objeto fijo, algo natural o una 

norma, sino que va construyéndose mediante procesos y relaciones. Es tomar 

posicionamiento en las relaciones de género y las prácticas mediante las cuales te 

comprometes con ese posicionamiento. Así, en esta tesis la masculinidad se 

comprende como un conjunto de significados siempre cambiantes, construidos en la 

relación con uno mismo, los otros y con el mundo (Kimmel et. al, 2005)   

 

Relacionando este concepto de masculinidad con el de hegemonía derivado del 

análisis de Gramsci (1971), que se refiere a una dinámica cultural por la que un grupo 

exige una posición de liderazgo en la sociedad, surge el concepto de masculinidad 

hegemónica.  

 

En la misma línea, Connell explica como la masculinidad hegemónica es más 

compleja que la agresividad y la dominación,  implica la legitimación del poder 
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masculino mediante las organizaciones sociales y la cultura: “masculinidad 

hegemónica se puede definir como la configuración de práctica genérica que encarna 

la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, 

la que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres”  (1997, p. 10) 

 

A este respecto, hace años que la investigación ha evidenciado las consecuencias 

negativas que tiene la reproducción del modelo de masculinidad hegemónica en 

todos los contextos, para las mujeres, para los hombres que no siguen ese modelo e 

incluso para los hombres que si lo siguen (Hearn et al., 2013; Scroll & For, 2018) 

 

Sin embargo, como señalaba Margaret Mead (1947):  

 

muchos, si no todos, de los rasgos de la personalidad que llamamos femeninos 

o masculinos se hallan tan débilmente unidos al sexo como lo están la 

vestimenta, las maneras y la forma de peinado que sigan a cada sexo según la 

sociedad y la época (p. 220).  

 

Este es un aspecto esencial y esperanzador, pues si la masculinidad no es algo 

biológico y/o innato entonces se puede transformar, y, de hecho, se está logrando.  

 

A continuación, se abordarán las masculinidades en relación primeramente a las 

desigualdades y violencia de género, posteriormente expondremos la interrelación 

con el racismo y finalmente los contextos de acción desde la educación.   
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Masculinidades en relación con la desigualdad y Violencia de Género 

 

Respecto al género, el trabajo por la igualdad y la erradicación de la violencia es tan 

fundamental que representa el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

concretamente en la meta 5.2: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación”  (Naciones Unidas, 2018, p.23) 

 

A nivel internacional, según la OMS las estimaciones más precisas sobre la 

prevalencia de violencia machista son las obtenidas mediante encuestas 

poblacionales basadas en el testimonio de las supervivientes. Desde este análisis 

realizado en 161 países entre 2000 y 2018, se mostró que casi una de cada tres 

mujeres (un 30%) ha sufrido violencia física y/o sexual. Además, a nivel mundial, 

hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. La violencia 

de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra 

mujeres (WHO, 2021).  

 

En España los datos continúan siendo alarmantes. Desde que se empezó a 

contabilizar en 2003 y hasta finalizar 2021, fueron asesinadas 1126 mujeres; y desde 

el 1 de enero de 2013, primer año del que se dispone de información, y hasta el 31 

de diciembre de 2021 se ha notificado el asesinato de 46 niños y niñas por violencia 

de género (Ministerio de Igualdad, 2021).  

 

Además, la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas han 

incrementado la exposición de las mujeres a comportamientos abusivos y a factores 

de riesgo conocidos, a la vez que han limitado el acceso a diferentes servicios de 

ayuda (WHO, 2021).  
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Aún con estos datos, la lucha contra la violencia de género y por la igualdad ha sido 

histórica por parte de mujeres y hombres que con valentía han conquistado grandes 

logros. Desde movimientos sociales y el feminismo dialógico (Puigvert, 2001) se han 

realizado aportaciones basadas en la solidaridad y el diálogo que llevan años 

mejorando la vida y las relaciones de las personas.  

 

Una de estas aportaciones que han mejorado y mejoran la vida de hombres y mujeres 

es la de Jesús Gómez (2004a) en relación con el planteamiento de modelos de 

masculinidad. Este autor demostró cómo a través de la socialización se van 

conformando los modelos de masculinidad y la vinculación de estos a la atracción y 

el deseo, determinando así cómo será la construcción de las relaciones afectivo-

sexuales. Expone que existe una socialización mayoritaria basada en el discurso 

coercitivo dominante que promueve la atracción y el deseo hacia personas que 

ejercen violencia y que construyen relaciones desigualitarias basadas en valores como 

el desprecio y la humillación. Todo ello, lleva a desear el modelo de masculinidad 

hegemónica y la ruptura entre amor y pasión, lo bueno y lo deseable. Y siguiendo 

con el análisis de Gómez, Ramon Flecha, Oriol Ríos y Lidia Puigvert (2013) plantean 

tres modelos de masculinidad diferenciados. Denominan al modelo hegemónico 

“modelo tradicional dominante” (MTD), señalan que es el único que ejerce violencia y 

que es un modelo que se mantiene, ya que esta socialmente dotado de atractivo. 

Dentro de este mismo análisis, los otros dos modelos son el tradicional oprimido 

(MTO), que no ejerce ninguna violencia, pero contribuye a la reproducción de la doble 

moral en las relaciones afectivo-sexuales. Esta doble moral implica que existe un 

discurso que defiende un modelo ligado a la bondad pero que no despierta deseo y 

otro asociado al poder y la violencia que sí despierta deseo. El otro modelo es el de 

las nuevas masculinidades alternativas (NAM), este tipo supera la doble moral y aúna 
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bondad y deseo, trasmite seguridad y valentía y se enfrenta las desigualdades 

sociales provocadas por la masculinidad dominante (Elboj-Saso et al., 2020; Flecha et 

al., 2013; Joanpere et al., 2021; Nazareno et al., 2022; Puigvert-Mallart et al., 2022; 

Racionero-Plaza et al., 2021; Redondo-Sama et al., 2021; Ríos-González et al., 2021; 

Rodrigues-Mello et al., 2021; Ruiz-Eugenio et al., 2021; Valls-Carol et al., 2021)  

 

En coherencia, Gómez (2004a) y los diferentes estudios que parten de su marco 

teórico, han evidenciado que el amor y el atractivo son elementos sociales que se 

construyen a través de las relaciones y que es diferente según el contexto cultural e 

histórico, y que por tanto se puede transformar. El amor, el deseo y la atracción 

sexual dependen de las personas, no suceden de forma inevitable, sino que podemos 

transformarlas a través de las interacciones y la intersubjetividad, socializando en el 

deseo y la atracción hacia las personas no violentas y con unos valores igualitarios 

(Gómez, 2004). Esta transformación del deseo se produce a partir de la socialización 

preventiva de la violencia de género, que se define como el proceso social a través 

del cual desarrollamos la conciencia de unas normas y unos valores que previenen 

los comportamientos y actitudes que conducen a la violencia contra las mujeres y 

favorecen los comportamientos igualitarios y respetuosos (Díez-Palomar et al., 2011; 

Padrós Cuxart et al., 2010; Puigvert, 2014; Valls et al., 2008). 

 

En consecuencia, la investigación científica ha demostrado cómo para superar la 

violencia de género es necesario vaciar de atractivo a las masculinidades violentas y 

dotarlo en los modelos de masculinidades igualitarias. Esta posibilidad se refleja en 

el modelo NAM. Para poder pensar sobre ello, generar nuevos discursos e 

interacciones, y llevar a cabo cambios, es fundamental crear espacios de diálogo 

donde se pueda reflexionar sobre el tema de las masculinidades y el atractivo 

(Puigvert et al., 2019). En esta misma línea, también será necesario analizar y crear 
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espacios donde los hombres puedan diseñar nuevas formas de masculinidad 

igualitarias y atractivas (Martínez-González et al., 2014; Ríos-González et al., 2021). 

 

Este será el planteamiento que se seguirá respecto al entendimiento de la 

masculinidad, ya que ha demostrado ser el que tiene un mayor impacto social y ofrece 

posibilidades de transformación de las desigualdades sociales.  

 

 

Modelos de masculinidades en el racismo y discriminación étnica 

La realidad histórica de la humanidad ha estado formada por la existencia e 

intercambio de culturas distintas,  la  pluralidad de las etnias nos enriquece,  y  el 

respeto y conocimiento mutuos nos hacen avanzar.  

No obstante, la discriminación étnica y el racismo son problemáticas que afectan y 

continúan siendo un lastre. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que 

se vuelve a hacer referencia, defienden un mundo al que aspiramos, en el que no se 

excluye a ninguno ni se deja a nadie atrás. 

A nivel internacional, según el Informe Anual del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2020), basándose en datos 

obtenidos en 31 países, una de cada cinco personas entrevistadas afirmó haber 

sufrido discriminación en al menos una de las instancias prohibidas por el derecho 

internacional de los derechos humanos. Entre las mujeres, la probabilidad de ser 

víctima de discriminación es más alta que entre los hombres. Entre los principales 

motivos de discriminación citados por esas mujeres no figuraba la discriminación en 

sí, sino la religión, el sexo y la condición étnica.  

En España, el mayor número de infracciones por delitos de odio corresponde al 

racismo/xenofobia (Ministerio del Interior, 2020). Según datos del Ministerio de 
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Igualdad, en su informe: Percepción de la discriminación por origen racial o étnico 

por parte de sus potenciales víctimas (Ministerio de Igualdad, 2020), el grado de 

racismo percibido aumenta entre los grupos de población más discriminados; 

concretamente, la población gitana es la que promedia el mayor grado de racismo 

(5,71). Respecto a los principales motivos de discriminación señalados son la piel o 

rasgos físicos y las prácticas, costumbres o comportamientos culturales. Aumenta la 

preocupación ya que crecen las experiencias de discriminación motivadas por 

creencias religiosas y la indumentaria (como la ropa o uso de velo), especialmente 

entre la población magrebí, indo-pakistaní y el grupo de población de África no 

mediterránea respecto a la edición anterior del informe realizada en 2013.  

Además, el COVID-19 también ha tenido repercusiones respecto a esta problemática. 

Muchos grupos culturales y étnicos como el Pueblo Gitano, personas judías o de 

origen asiático han sido víctimas de odio y varias investigaciones han identificado 

como el discurso de odio racista ha aumentado en redes sociales durante la pandemia 

(Alshalan et al., 2020; Bashar et al., 2021; Hadj Ameur & Aliane, 2021; Uyheng & 

Carley, 2020, 2021) 

No obstante, desde hace décadas movimientos sociales; como históricamente ha 

hecho el Pueblo Gitano, o el actual Black Lives Matter,  y  diferentes organismos 

institucionales están trabajando por la erradicación del racismo. Encontramos 

algunos ejemplos en: la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, publicada en (1963); la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, vigente desde (1969);  la  

Declaración y el Programa de Acción de Durban, elaborada en (2001). 

Como ya se planteaba anteriormente, la hegemonía, subordinación y complicidad 

operan dentro del orden de género. Esto implica que en la interrelación con otras 
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estructuras como puede ser la etnia se generen relaciones más amplias y complejas 

entre las masculinidades (Connell, 1997) 

En este sentido, aunado a la definición de racismo  de Taguieff: “conjunto de 

representaciones, de valores y normas expresadas en prácticas  sociales  que  

conducen  a  la  inferioridad  y  exclusión  del  otro,  cuyos atributos físicos o culturales 

son percibidos como distintos de los que comparte el grupo dominante o 

hegemónico” (Taguieff; citado en  Wieviorka, 1992, p. 24), se plantea cómo las 

relaciones de poder que generan marginación entre etnias y culturas,  tienen relación 

con el ejercicio de  la  masculinidad  hegemónica  del  grupo  dominante (Olarte-

Ramos, 2015). Además, como señalan algunos autores el racismo también puede ser 

visto como una forma de exagerada masculinidad, siendo un ejemplo de los peores 

efectos de la agresividad (Goodey, 1998; Majors & Billson, 1992)   

En esta misma línea, desde los estudios sociológicos se ha reconocido que el racismo 

tiene relación con las jerarquías de género y las co-construye (Bonilla-Silva, 1997; 

Choo & Ferree, 2010; Omi & Winant, 2014; Ortiz, 2019). Por ello, es importante 

entender las posiciones de los actores sociales dentro de la estructura social ya que 

significa dar cuenta de cómo las interacciones pueden cambiar o reforzar esas 

experiencias de etnia y género (Ortiz, 2019) 

Así, el racismo también se relaciona con la masculinidad hegemónica como un rasgo 

más de la desigualdad y de la expresión de la violencia, por lo que las víctimas son 

principalmente mujeres, pero también hombres, en un interjuego de relaciones de 

dominación (Goff et al., 2012; Goodey, 1998; Nieblas et al., 2015)  

Para ejemplificar, en el caso de las masculinidades, la discriminación étnica y cultural 

constituye una amenaza para la autoeficacia y el autoconcepto, representando así un 

conflicto racial dirigido a la virilidad de los hombres del grupo subordinado. Esto 

sugiere que los hombres subordinados en la jerarquía social pueden experimentar 
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los ataques raciales como amenazas a la masculinidad, una posibilidad que abre 

nuevas vías para el estudio de los conflictos intergrupales y la construcción de la 

masculinidad (Bem, 1974; Cheng & Lo, 2016; Choi, 2004; Faircloth & Hamm, 2005; 

Goff et al., 2012; Haley et al., 2004; Lirgg et al., 1996; Robins, 1986; Sidanius & 

Pratto, 1999). 

En el contexto de esta problemática, hay consecuencias en la sexualidad de mujeres 

y hombres de minorías étnicas. Por ejemplo, sobre la sexualidad de las mujeres y los 

hombres afrodescendientes, se ha vinculado al sufrimiento y la explotación, ya que, 

provocado por el racismo estructural, las mujeres y los hombres afrodescendientes 

continúan recibiendo estereotipos sobre sus cuerpos y su sexualidad contribuyendo 

a reforzar su opresión (Menjívar-Ochoa, 2017; Villaseñor-Farías & Castañeda-Torres, 

2003)  

Hay que remarcar que estas situaciones de opresión no se deben a que haya culturas 

más o menos propensas a ejercer y sufrir violencia, puesto que además todas las 

evidencias ponen de manifiesto que la violencia es provocada por el sistema cultural, 

y hay varias investigaciones que refutan la creencia racista de que hay ciertos grupos 

étnicos más proclives a este tipo de violencia (Flecha, Puigvert, y Ríos, 2013), sino 

que más allá de la etnia el factor de riesgo se debe al nivel de inclusión social del 

grupo, es decir, es la exclusión lo que provoca un mayor riesgo (Ramírez, 2007) 

 

Por tanto, desde diferentes investigaciones se ha demostrado la necesidad de tener 

en cuenta la etnicidad y los valores culturales en el diseño y puesta en marcha de 

dispositivos que atienden en situaciones de violencia, de lo contrario pueden 

generarse situaciones de vulnerabilidad (Castro et al., 2015; Cuevas et al., 2014; 

Flicker et al., 2011; Grossman & Lundy, 2007; Gulliver & Dixon, 2015; Miller & López, 

2015; Stockman et al., 2015). Frente a esta problemática, varios estudios plantean 
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que deben desarrollarse estudios culturalmente sensibles que atiendan la 

especificidad étnica y cómo desde las instituciones debe realizarse más esfuerzos 

para crear un mejor vínculo con las comunidades en exclusión (Azziz-Baumgartner et 

al., 2011; Clark et al., 2016; Holden et al., 2012; Humphreys, 2007; Nixon & 

Humphreys, 2010; Renner et al., 2015; Wang et al., 2011; Wells et al., 2010) 

 

Modelos de masculinidad en contextos educativos 

La interacción entre el género y la etnia también tiene repercusiones, y es 

influenciada, desde el contexto educativo (Macías & Redondo, 2012). Asimismo, 

existen otros elementos que generan vulnerabilidades en el acceso y desarrollo 

educativo, aspectos que se han visto especialmente agraviados por la pandemia de 

Covid-19 (Boeren et al., 2020; Roca et al., 2020).  

 

El estudio de las masculinidades también ha estado muy ligado al ámbito educativo 

(Banyard, 2008; Connell, 1989, 1996; Flecha et al., 2013; Kennedy & Russell, 2021; 

Lange & Young, 2019; Martínez-González et al., 2014; Ríos, 2015; Rodríguez-Navarro 

et al., 2014), ya que es un contexto en el que se reflejan las desigualdades presentes 

en la sociedad, pero también desde el cuál se pueden transformar.   

En esta línea, informes apuntan sobre las diferencias de género en los resultados 

educativos a nivel europeo, puesto que las percepciones de los y las docentes sobre 

la masculinidad y la feminidad son decisivas para su relación con el alumnado y 

pueden convertirse en un componente esencial para generar un clima de igualdad de 

género en los centros (Eurydice, 2011; Martínez-González et al., 2014)  

Más allá, autores como Freire (1970) y Flecha (1998)  han planteado los contextos 

educativos como espacios de transformación. A través de los procesos de aprendizaje 

no sólo se aprende a leer las palabras sino también el mundo (Freire, 1970). En esta 
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línea, el aprendizaje dialógico incluye principios clave como la transformación y la 

creación de sentido (Flecha, 1998). De este modo, los contextos educativos 

representan una importante oportunidad de transformación de las interacciones y los 

discursos, donde el alumnado también participa activamente en la construcción de 

las masculinidades. Así, el bagaje cultural de los alumnos puede enfatizar las 

relaciones jerarquías de género, pero también ir desde la masculinidad de protesta 

hasta el anti-sexismo (Connell, 1996) y hacia los modelos alternativos de atractivo 

(Connell, 1996; Gómez, 2004)  

Por tanto, los retos educativos tienen que incluir la superación de los arquetipos y 

estereotipos masculinos (Aubert et al., 2004; Elboj-Saso et al., 2020; Martínez-

González et al., 2014; Racionero-Plaza et al., 2021)) y  el deseo vinculado a la 

violencia   (Flecha et al., 2013; Gómez, 2004; Joanpere et al., 2021; Nazareno et al., 

2022; Puigvert-Mallart et al., 2022; Ríos-González et al., 2021; Rodrigues-Mello et al., 

2021; Ruiz-Eugenio et al., 2021; Valls-Carol et al., 2021). 

En coherencia con esto, los estudios e investigaciones que han analizado la violencia 

coinciden en afirmar que es decisivo defender la transformación cultural y social por 

medio de la educación.  Así, desde una perspectiva de educación democrática, un 

reto es el de alcanzar la igualdad de género, no solo mediante acciones dirigidas a 

desarrollar una experiencia educativa libre de violencia fomentando la plena 

participación social, sino también a través del reconocimiento de valores y actitudes 

relacionados con el cuidado, la inclusión y las relaciones igualitarias. 

Como se señalaba anteriormente, la Covid-19 también ha tenido impacto en los 

espacios educativos, de hecho, una prioridad para la investigación ha sido atender 

las consecuencias negativas, especialmente en los colectivos más vulnerables a nivel 

socioeducativo (Roca et al., 2020); y ha visibilizado nuevamente la necesidad de 

gestión del conocimiento y la información verificada para que la ciudadanía tenga la 
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capacidad de reflexionar y actuar en base a evidencias  (Legido-Quigley et al., 2020; 

Lopes & McKay, 2020; Púlido-Rodríguez et al., 2020) 

En el caso de esta tesis doctoral, se centrará en uno de los grupos vulnerables , que 

además durante la pandemia de COVID-19 ha sufrido un mayor impacto, la educación 

de personas adultas (Boeren et al., 2020; Legido-Quigley et al., 2020) 

Este ámbito tiene tal importancia que desde la UNESCO se ha definido el aprendizaje 

y la educación de personas adultas como un medio para ayudar a afrontar los 

principales retos económicos, sociales y ambientales urgentes (Lopes & McKay, 2020; 

UNESCO Institute of Lifelong Learning, 2020). Del mismo modo, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para el 2030 reivindican en su cuarto objetivo el aprendizaje a 

lo largo de la vida como motor de transformación y desarrollo social (Naciones 

Unidas, 2018). Además, si nos remitimos a las palabras de Jarvis sobre Educación de 

Personas Adultas, defiende que sostener el tejido social puede ser un método tanto 

para su liberación y desarrollo, como para su mantenimiento en el sistema social, y 

remarca: "la retención de la estabilidad en el sistema social en un momento en que 

muchas personas no tienen trabajo para ocupar su tiempo y sus mentes" (p. 147). 

Siguiendo la finalidad de la tesis, la investigación se basará en estos planteamientos 

para identificar cómo desde contextos educativos de personas adultas con un alto 

nivel de interculturalidad e intergeneracionalidad se pueden transformar desde las 

masculinidades las desigualdades sociales y educativas.  
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1.3 MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

<<Reuní los sueños, las fantasías, las experiencias 

que me preocupaban de niña, que permanecen 

conmigo y aparecen y reaparecen en diferentes 

formas y formas en todo mi trabajo. Sin contar 

todo lo sucedido, documentan todo lo que 

permanece más vivo.>>  

bell hooks 

 

 

Son muchas y variadas motivaciones para realizar esta tesis doctoral, pero todas 

tienen el mismo fondo: las relaciones de calidad con personas excelentes.  

 

Así, el primer paso de este camino, se lo debo a mi familia, y en especial a mis padres, 

que siempre lucharon para que pudiera llegar a la universidad. Derribando el 

estereotipo reproduccionista, a veces tan difundido y contra el que tanto trabaja el 

grupo de investigación con quien he realizado la tesis, de que las hijas e hijos de 

familias obreras no llegan a estudios superiores.  Este logro también se lo debo a mis 

amistades del colegio -que aún me acompañan- por la solidaridad que siempre les ha 

caracterizado y que los ha llevado a ayudarme a llegar a la universidad.  

 

Es ahí donde comienza mi interés personal por el estudio de las masculinidades, con 

mis estudios universitarios en el CSEU La Salle (Madrid). Allí, tuve la oportunidad de 

participar en las Tertulias Dialógicas sobre Estudios de Género y Masculinidades. Esta 

experiencia formaba parte de la investigación de tesis doctoral de la doctora Andrea 

Rodríguez del CSEU La Salle, trabajo dirigido por la doctora Marta Soler de la 

Universidad de Barcelona y el doctor Alejandro Martínez del CSEU La Salle, quienes 

ahora también dirigen mi propia tesis. Estas tres personas me han acompañado en 

todo el camino desde un inicio construido por ellos que supuso un antes y un después 
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en mí, tanto en lo personal como en lo académico. Elegí estudiar el Grado de 

Educación Social porque quería luchar contra las injusticias y desigualdades sociales, 

y en las tertulias pude comprobar que realmente era posible. Leer textos científicos 

de calidad referentes del feminismo y de las masculinidades y dialogar sobre ellos 

con compañeras y compañeros, profesorado, amigos y amigas de los estudiantes es 

revolucionario.  

 

Participar de las tertulias y empezar a comprender el poder del diálogo y de la 

interacción incentivó mi interés por involucrarme en cada vez más espacios de la 

universidad. Uno especialmente representativo fue la Comisión Naranja, grupo en el 

que nos reuníamos periódicamente alumnado, profesorado y PAS para organizar 

acciones para luchar contra la violencia de género el 25 de cada mes. El otro es el 

Seminario de Comunidades de Aprendizaje de Madrid. Aun siendo una alumna de 

grado, el primer sábado de cada mes nos reuníamos y hacíamos tertulias sobre un 

texto de referentes en educación y posteriormente trabajábamos en comisiones para 

llevar a cabo nuestros sueños educativos. Aunque fueron más, estos dos espacios 

cimentaron dos ejes imprescindibles para mí: el trabajo en colaboración y desde la 

diversidad para luchar contra la violencia; y el diálogo igualitario en base a evidencias 

científicas para llevar a cabo una educación transformadora y con impacto social.  

 

Con estas premisas continue participando de las tertulias sobre género y 

masculinidades. Aunque todos los textos que leímos fueron importantes, hubo dos 

especialmente que abrieron un nuevo horizonte y marcaron un antes y un después. 

El primero fue el libro: “El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa.”
8

 

de Jesús Gómez. Libro al que vuelvo recurrentemente porque supone el cimiento 

 
8 Gómez, J. (2004a). El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa. El Roure Editorial.  
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científico que a tantas personas ha cambiado la vida: el amor y el deseo se puede 

transformar, se puede pensar sobre ello, se puede dialogar. El segundo texto al que 

hago referencia se titula: “Las nuevas masculinidades alternativas y la superación de 

la violencia de género”
9

, y fue la concreción, el modo de llegar a ello, el camino para 

continuar pensando. Está escrito por tres personas que se convirtieron y continúan 

siendo referentes -coherentes- para mí: el Dr. Ramón Flecha, la persona que ha hecho 

posible que esté escribiendo esta tesis doctoral; la Dra. Lidia Puigvert, una vez que 

empecé a leer sus libros y artículos ya no pude parar, “Las otras mujeres”
10

 ha sido 

un libro base para mí que procuro siempre tener presente en mi forma de mirar al 

mundo; y el Dr. Oriol Ríos tan referente en el tema que me apasiona y que 

compartimos, con quien en tantos momentos he podido aprender de su bondad e 

inteligencia, especialmente co-coordinado varios años el Tema de Género en CIMIE 

(Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa).  

 

Este congreso, CIMIE, fue uno de los espacios más importantes que me abrió las 

puertas al maravilloso mundo de la investigación. En primer lugar, porque pude 

participar de él siendo estudiante, siempre compartiéndolo con mi compañera y 

amiga Sara Gómez, la persona con quien desde el primer día de universidad hasta 

hoy hemos vivido con eterno brillo en los ojos la ilusión por la investigación y 

docencia universitaria. Durante los casi diez años que he participado en el congreso, 

he podido escuchar a las personas a las que leía en clase y, con las que después, he 

tenido la oportunidad de trabajar.  

 

 
9

 Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Alternative Masculinities and the Overcoming of Gender 

Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Science, 2(1), 88–113. 

https://doi.org/10.4471/rimcis.2013.14 

10

 Puigvert, L. (2001). Las otras mujeres. El Roure Editorial. 
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Así, en 2015, junto a tres personas que ya he mencionado y esenciales en mi 

trayectoria: Alejandro Martínez, Andrea Rodríguez y Sara Gómez presenté en el Panel 

de Género de CIMIE la investigación: Masculinidades en tertulia: proyecto de 

investigación sobre la incorporación de la perspectiva de género para la 

transformación en la formación de estudiantes de grado en ciencias sociales
11

, de la 

que formé parte como participante. Este momento en el que pude compartir mi 

experiencia personal sobre las tertulias, cómo me habían transformado, que tantas 

personas- muchas de ellas a las que yo había leído en los textos de los que hablaba- 

estuvieran allí escuchando y preguntando, haber formado parte de una investigación 

siendo estudiante y ver cómo esa investigación tenía impacto y podía ayudar a otras 

personas fue de los momentos clave en los que decidí que quería dedicarme a 

investigar, y más allá, que quería dedicarme a investigar sobre masculinidades y 

violencia.  

 

Mis trabajos de fin de grado y de máster, fueron la primera oportunidad para llevar a 

cabo yo misma la investigación, y seguía teniendo presente dos claves que también 

vertebran esta tesis doctoral: la superación de la violencia pasa por la reflexión en 

torno a la socialización y las masculinidades; y que en esta reflexión es 

imprescindible la inclusión de todas las voces y la puesta en valor de su diversidad.   

 

De este modo, una vez finalizados los estudios de máster, en el horizonte estaba el 

sueño de hacer el doctorado, que se concretó e hizo posible como ya he mencionado 

gracias al Dr. Ramón Flecha. Después, aunque fueron incontables las personas que 

me ayudaron a optar a becas y a la escuela de doctorado, tengo que destacar a la 

Dra. María Padrós, es imposible explicar lo que se siente cuando a una persona que 

 
11 Rodríguez Fernández – Cuevas, A. (2017). Masculinidades en tertulia: un estudio de las posibilidades del diálogo 

y de la interacción. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. http://hdl.handle.net/10803/442980  

http://hdl.handle.net/10803/442980
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lees y admiras te ayuda con hasta los trámites más inesperados. Sin ella, tampoco 

estaría aquí. 

 

Gracias a tantas personas, conseguimos -porque es algo colectivo- la admisión al 

doctorado y la concesión de becas predoctorales, con el grupo al que admiro y que 

me ha ayudado incluso antes de conocerlos: CREA. Repito lo mismo que dije el día 

que celebramos que me habían concedido la beca FPU: en CREA me han ayudado y 

acompañado mucho antes de conocerles, desde que era una niña, porque han 

investigado y luchado para acabar con la desigualdad educativa, por tener altas 

expectativas incluso con quienes no tuvimos éxito académico en la escuela, porque 

ellos crearon las tertulias dialógicas que me cambiaron la vida, porque dijeron que el 

deseo y el amor son sociales y por sus fundamentos solidarios e igualitarios que 

hicieron que logrará mi sueño, y por su lucha porque las universidades sean lugares 

seguros, yo he llegado  a un sitio muy diferente gracias a su esfuerzo y trabajo.  

 

A partir de la admisión al doctorado y de la obtención a las becas he podido vivir una 

experiencia mucho mejor aún a la soñada. He participado en proyectos de todo tipo, 

viajado a congresos, conocido a referentes en mis temas de investigación e impartido 

docencia en la universidad con tres mujeres excelentes: la Dra. Lidia Puigvert, la Dra. 

Lena de Botton y la Dra. Mimar Ramis. Tres mujeres referentes en la lucha contra la 

violencia y el racismo, con las que he podido aprender cada día y cada sesión que 

hemos compartido. Y, de la docencia, tengo que destacar en este apartado de 

motivación personal las voces de las alumnas y alumnos a quienes he tenido el placer 

y la oportunidad de tener en clase, porque han sido exactamente eso, motivación, 

combustible y un aprendizaje y ejercicio de reflexión constante que siempre ha 

ampliado mi mente y mis perspectivas. 
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Por tanto, por todo lo vivido, tenía la convicción de que todas las personas deberían 

tener la oportunidad de reflexionar en torno al deseo y la elección para hacer frente 

al discurso dominante coercitivo y poder tener relaciones igualitarias y libres en las 

que se unan bondad y deseo. Que, en esta reflexión, era esencial pensar sobre el 

papel y el potencial de los modelos de masculinidad. Además, como educadora social, 

en una profesión que pretende aportar la mejora del bienestar social a través de 

acciones educativas (Álvarez - Fernández, 2017), deseaba profundizar en cómo estos 

modelos de masculinidad podían transformar la realidad y las desigualdades a partir 

de su posicionamiento y forma de relacionarse. 

 

Con todo este recorrido, y la ayuda y acompañamiento constante de mis compañeros 

y compañeras, profesorado, amistades, familia e incontables personas que de una 

forma u otra me han inspirado y se han interesado durante estos años, hemos 

conformado el trabajo investigador que aquí se presenta.  

 

Con la misma ilusión y afecto que me han acompañado a mi para la realizarla, espero 

que esta investigación sea una aportación más para construir una ciencia y una 

sociedad en la que todas las personas puedan soñar sus relaciones, con la justicia y 

el fin de la violencia.  
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1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 

Esta tesis sigue una estructura por compendio de artículos, una de las modalidades 

que incluye la Normativa Reguladora del Doctorado de la Universidad de Barcelona. 

Esta opción consiste en compilación de trabajos académicos que han sido publicados 

y que se articulan coherentemente para contribuir a un área de conocimiento 

(Jackson, 2013). Concretamente, en este trabajo se incluyen tres artículos que buscan 

dar respuesta a la finalidad y los objetivos plasmados en la tesis.  

 

En este apartado se describe la estructura que seguirá la tesis con el objetivo de que 

quede clara su coherencia y la aportación que se pretende realizar.  

 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento inicial de la tesis, mostrando la 

necesidad de investigar el tema y la motivación personal. En esta línea, dentro de este 

primer capítulo también se desarrollan los objetivos y finalidad: demostrar cómo las 

nuevas masculinidades alternativas son un modelo que contribuye a generar 

posibilidades para la superación de desigualdades sociales y violencias,  que a 

su vez se conectan con los principales resultados. Así, aunque tanto la base científica 

para el estudio, como la conexión entre objetivos y resultados, y las consecuentes 

aportaciones se expondrán en mayor medida durante los siguientes capítulos, en este 

primero se pretende aportar un primer marco que refleje la coherencia de todo el 

conjunto del trabajo.  

 

En el capítulo dos se describe la metodología que ha guiado la investigación que 

presentamos en esta tesis. Aunque dentro de cada artículo que se presenta en los 

próximos capítulos también se incorpora de forma más concreta el enfoque 

metodológico utilizado, en este apartado se plasma el marco general en el que nos 
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hemos basado, así como los principios en los que se ha fundamentado y que aparecen 

en el apartado ética de la investigación.  

 

A continuación, en los próximos tres capítulos se incluyen los artículos que 

constituyen el cuerpo central de la tesis doctoral. Estos tres artículos son el fruto de 

la investigación realizada y responden a los objetivos planteados. Cada uno de ellos, 

como se planteaba anteriormente, cuenta con las secciones correspondientes a una 

publicación científica.  

 

En el siguiente cuadro se incluyen los tres artículos y se indica de cada uno de ellos: 

título, autoría, revista y dónde está indexada y el estado de publicación 

 

Tabla 1 

Resumen de artículos de la tesis doctoral 

Título Autoría Revista Indexada en Estado 

The New 

Intercultural 

Alternative 

Masculinities for the 

Overcoming of 

Violence 

Autora Masculinities 

& Social 

Change 

JCI – Q3 

SJR-Q3 

Publicado 

Making Choices in 

Discourse: New 

Alternative 

Masculinities 

Opposing the 

“Warrior’s Rest” 

Coautoría 

con: 

Laura 

Ruiz, Jim 

Crowther y 

Guiomar 

Merodio 

Frontiers in 

Psychology 

JCR-Q2 

Factor de 

impacto: 

2988 

 

SJR-Q1 

 

Publicado 

 The benefits of 

participating in 

virtual learning 

spaces for adults 

overcoming 

isolation during 

COVID-19 

Coautoría 

con: Rosa 

Valls y 

Sara 

Gómez.  

Malta Review 

of 

Educational 

Research 

 Publicado 
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El primer artículo: Las nuevas masculinidades alternativas interculturales en la 

superación de la violencia¸ correspondiente al capítulo tres de la tesis doctoral, 

recoge el estado de la cuestión sobre los estudios de nuevas masculinidades. En este 

análisis se comprueba cómo desde diferentes perspectivas de nuevas masculinidades 

se han hecho grandes avances en materia de igualdad de género. No obstante, el 

modelo de nuevas masculinidades alternativas era el único que había evidenciado 

tener potencial en la superación de la violencia de género ya que superaba la doble 

moral al aunar ética y deseo. Asimismo, se identifica cómo desde diversas culturas 

se presentaban modelos de masculinidad que incluían características relacionadas 

con las NAM. De este modo, se representa cómo desde los modelos de nuevas 

masculinidades alternativas interculturales se está superando la violencia de género 

y la hegemonía blanca derribando prejuicios racistas que pretenden vincular la 

violencia con minorías étnicas. 

En el cuarto capítulo se incorpora el artículo: Elecciones en el discurso: Nuevas 

masculinidades alternativas frente al "descanso del guerrero” . En este artículo se 

analiza cómo el lenguaje y los actos comunicativos pueden promover o erradicar 

prácticas sexistas perpetuadoras de la doble moral machista como el “descanso del 

guerrero”. Para ello, se parte de dos cuestiones: cómo el lenguaje entre mujeres 

puede llevar a la reproducción y a la atracción por el rol de masculinidad tradicional 

dominante; y por otro lado, cómo desde el modelo NAM se ofrecen alternativas al 

rechazar desde el lenguaje del deseo ser el resto para mujeres que siguen prácticas 

como el “descanso del guerrero”. En la lucha por la igualdad de género, precisamente 

se ha puesto el foco en erradicar este tipo de prácticas históricamente perpetradas 

por hombres. Sin embargo, muchas mujeres desde una “falsa igualdad” están 

incorporando estás prácticas eligiendo a “nice guys” para relaciones finales estables 

pero para la diversión y el engaño a “fuck boys”. A través de cinco relatos de vida 

cotidiana, se compartió con los y las participantes cómo hay mujeres que alentadas 
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por su grupo de iguales contribuyen a esta doble moral y ridiculizan a “nice guys” 

mientras que muestran deseo por “fuck boys”; pero en cambio, hay hombres que 

siguen el modelo NAM que rechazan con seguridad desde el lenguaje del deseo a las 

mujeres que pretenden realizar el “descanso del guerrero” con ellos, se apoyan en su 

grupo de iguales y actúan desde el cuidado y no desde la agresividad. Así, con esta 

investigación se presenta la importancia del lenguaje para romper con tendencias 

perpetuadoras de prácticas sexistas y el potencial de los actos comunicativos y su 

influencia en la elección de parejas afectivo-sexuales por parte de los hombres.  

 

En esta línea, en el quinto capítulo se incluye el artículo: Los beneficios de los 

espacios de aprendizaje virtuales para las personas adultas en la participación y 

superación del aislamiento durante la COVID-19. A partir de un estudio de caso sobre 

la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí, se profundiza en cómo a través 

de la promoción de actividades online en el contexto de confinamiento por Covid-19, 

mejoraron la participación en la escuela y la superación del sentimiento de soledad. 

Así, desde la metodología comunicativa con la realización de entrevistas a seis 

participantes, se identifican varios elementos de éxito que los contextos educativos 

interculturales pueden ofrecer para la acción de las NAM desde la participación 

educativa hasta la creación de mejores relaciones de ayuda y apoyo mutuos. De este 

modo, se describen diferentes elementos que pueden promover la actuación de las 

NAM para la mejora de relaciones, educativa y social, partiendo además de personas 

con diversidad tanto etaria como cultural y lingüística. 

 

El sexto, y último, capítulo está dedicado a los resultados y conclusiones de la tesis 

doctoral. En él, se incluyen y confrontan las principales aportaciones de los artículos 

con los hallazgos identificados en la justificación partiendo de los objetivos 

planteados para la investigación. Para ultimar, se exponen las principales 
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conclusiones de todo el trabajo investigador con las que se espera realizar 

aportaciones sobre cómo los modelos de masculinidad pueden superar las 

desigualdades sociales. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

La finalidad que persigue esta tesis doctoral es demostrar cómo las nuevas 

masculinidades alternativas son un modelo que contribuye a generar 

posibilidades para la superación de desigualdades sociales y violencias.  

 

Siguiendo el imperativo internacional de realizar investigaciones que contribuyan a 

intensificar las acciones para la transformación social y construir un mundo mejor, la 

finalidad y objetivos de esta investigación se han diseñado en línea con los Objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (O.D.S.), concretamente con: el 

O.D.S. 10: Reducción de desigualdades: como premisa que ampara todo el trabajo 

investigador; el O.D.S. 5: Igualdad de Género, tanto de forma específica como 

transversal  ya que está enfocado a mitigar y reducir la violencia de género y 

promover la protección social; O.D.S. 4: Educación de Calidad, particularmente en lo 

relativo a la educación de personas adultas y su potencial de acción; y, finalmente, 

en el O.D.S. 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, enfocado a Reducir 

significativamente todas las formas de violencia.  

Asimismo, para perseguir esta finalidad y metas, se han concretado los siguientes 

objetivos específicos:  

Obj., específico 1:  Identificar cuáles son los elementos generados por las 

nuevas masculinidades alternativas desde una perspectiva interétnica  

para la prevención y superación de la violencia y las desigualdades  
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Obj., específico 2: Analizar cómo a través del lenguaje y las interacciones de 

las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la erradicación de la 

doble moral e influye en el entorno social. 

Obj., específico 3: Explorar qué contextos educativos favorecen la 

posibilidad de interacciones transformadoras para cambiar el discurso 

coercitivo. 

En el siguiente cuadro explicativo se detallan los objetivos específicos (O.E.) y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.) que se trabajan en cada uno de los 

artículos:  

Tabla 2 

Relación de artículos con Objetivos Específicos (O. E.) y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (O.D.S.) 

Título O.E. O.D.S. 

Las nuevas masculinidades 

alternativas interculturales en 

la superación de la violencia 

 

O.E. 1; O.E. 2 O.D.S. 10; O.D.S. 5; 

O.D.S. 16 

Elecciones en el discurso: 

Nuevas masculinidades 

alternativas frente al "descanso 

del guerrero" 

O.E. 2 O.D.S. 10; O.D.S. 5; 

O.D.S. 16 

Los beneficios de los espacios 

de aprendizaje virtuales para 

las personas adultas en la 

participación y superación del 

aislamiento durante la COVID-

19 

O.E. 2; O.E. 3 O.D.S. 10; O.D.S. 4; 

O.D.S. 16 
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2 METODOLOGÍA 

 

“No basta examinar: hay que contemplar. Impregnémonos de 

emoción y simpatía de las cosas observadas, hagámoslas 

nuestras tanto por el corazón como por la inteligencia. Sólo así 

nos entregarán su secreto. Porque el entusiasmo acrecienta y 

afina nuestra capacidad de perspectiva”  

Ramón y Cajal 

 

Este capítulo está dedicado a la presentación de la metodología que guía la 

investigación. Se entiende metodología como la manera que permite sistematizar la 

realidad social y estudiarla  (Strauss & Corbin, 2002). Por ello, supone un requisito 

indispensable para la investigación (Nateras-González, 2005) 

 

Desde esta perspectiva, en primer lugar, se describe la metodología comunicativa 

que se ha empleado para realizar los tres artículos que componen la tesis doctoral. 

En segundo lugar, dentro de la metodología comunicativa, se concretan las técnicas 

empleadas y los y las participantes que han formado parte del trabajo de 

investigación presentado en cada artículo. Y, finalmente, los principios éticos que 

han resultado fundamentales y han sido básicos en el desarrollo de toda la 

investigación.  

2.1 METODOLOGÍA COMUNICATIVA 

 

La investigación realizada a través de los tres artículos sigue la metodología 

comunicativa (Flecha & Soler, 2014; A. Gómez et al., 2012, 2019a, 2019b; Puigvert 

et al., 2012) 
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Esta metodología plantea que, a partir del diálogo igualitario con las personas 

participantes de la investigación, se permite una creación intersubjetiva de 

conocimiento que aporta una comprensión más profunda y precisa de la realidad 

estudiada y su potencial transformador (A. Gómez et al., 2012).  

 

Siguiendo las palabras de Habermas: “El proceso de investigación organizado por los 

sujetos pertenece, a través de los actos de conocimiento, al contexto objetivo que se 

busca conocer. Esta idea presupone, ciertamente, a la sociedad como totalidad y a 

sociológos que reflexionen sobre sí a partir de su contexto”  (Habermas, 1987, p. 88) 

 

Basándose en estos planteamientos, el enfoque metodológico comunicativo entiende 

que todas las personas tienen capacidad de lenguaje y acción (Oliver, 2014) 

 

Asimismo, diferentes estudios han demostrado la idoneidad de esta metodología 

para la investigación con grupos vulnerables, así como el impacto social que produce 

(European Commission, 2011; Flecha & Soler, 2014; A. Gómez et al., 2019a). Por ello, 

ha sido empleada en proyectos competitivos de investigación para investigar, los 

actos comunicativos que promocionan las NAM, como, por ejemplo: “Impacto de los 

actos comunicativos en la construcción de las nuevas masculinidades” coordinado 

por la Dra. Soler 
12

.  

 

Por tanto, esta metodología “se centra, de una u otra forma, en la superación de 

desigualdades sociales a partir de la reflexión crítica y de la intersubjetividad” (J. 

Gómez, 2004b, p. 23). Así, resulta las más idónea, ya que la finalidad que persigue 

esta investigación es la de construir un conocimiento a partir del diálogo para 

 
12 Impacto de los actos comunicativos y nuevas masculinidades. Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección 

General de Programas y Transferencia de Conocimiento. Plan Nacional I+D+I, (2008-2011). Investigadora principal: 

Prof. Marta Soler. 
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demostrar cómo las nuevas masculinidades alternativas son un modelo que 

contribuye a generar posibilidades para la superación de desigualdades sociales y 

violencias. Por ende, fue elegida dado que está orientada a la transformación social 

mediante la identificación tanto de los componentes que representan barreras como 

de los que contribuyen a la transformación de las desigualdades sociales. 

 

En definitiva, estamos ante una metodología que pretende no sólo describir y explicar 

la realidad, comprenderla e interpretarla, sino estudiarla para transformarla, 

haciendo hincapié en cómo los significados se construyen comunicativamente 

mediante la interacción entre las personas; así: “sólo puede construir el objeto de 

estudio a través de las interpretaciones, reflexiones y teorías de las propias personas 

participantes en la realidad social que se quiere transformar” (J. Gómez, 2004b, p. 

32) 

2.2 TÉCNICAS Y MUESTRA 

 

Siguiendo la metodología comunicativa, las técnicas de investigación no estaban 

meramente enfocadas a la recolección de experiencias y percepciones de las 

personas participantes sino también a dialogar con ellas en base a las evidencias 

científicas existentes sobre el tema. 

 

Así, las técnicas empleadas en cada artículo se han seleccionado según la necesidad 

y particularidad de cada investigación, éstas han sido: revisión teórica, historias 

comunicativas de vida cotidiana y entrevista semiestructurada. Del mismo modo, las 

personas participantes en la investigación han sido elegidas por ser especialmente 

relevantes para la temática investigada. Tanto la descripción de las técnicas como la 
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selección de la muestra han sido detalladamente descritas en cada uno de los 

artículos.  

 

A continuación, se presenta una tabla a modo de síntesis, en ella se indica la técnica 

utilizada en cada artículo y a las personas participantes en la investigación y su 

procedencia: 

 

Tabla 3 

Técnicas empleadas y perfil de las personas participantes. 

 

Artículo 

Muestra  

Técnica Pseudónimo Edad Sexo Residencia/Procedencia 

Artículo 1 - - - - Revisión teórica 

Artículo 2 Clara 30-35 F Madrid Historias 

comunicativas de 

vida cotidiana 

María 45-50 F Burgos 

Natalia 30-35 F Madrid 

Albert 35-40 M Cataluña 

Eduard 40-45 M Cataluña 

Artículo 3 Consuelo 59 F Cataluña; Ávila Entrevista 

semiestructurada Ángela 74 F Cataluña; Sevilla 

Adriana 82 F Cataluña; Castellón 

Judith 74 F Cataluña; Zaragoza 

Rebeca 56 F Cataluña; Sevilla 

Abbas 34 M Cataluña; Marruecos 

Rosario 41 F Cataluña; Bolivia 
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2.3 PRINCIPIOS ÉTICOS  

 

Cada vez está obteniendo un mayor reconocimiento la ética de la investigación 

(Salazar et al., 2018). Desde esta tesis, siguiendo las pautas internacionales, se 

entiende que es un deber tanto con las personas participantes de la investigación que 

aportan su conocimiento y experiencia de vida; pero, también, con toda la sociedad 

por la responsabilidad de aportar un mayor rigor científico a la investigación que está 

orientada a la transformación social. En consonancia, la metodología comunicativa 

entiende que es un principio indispensable para la calidad científica.  

Para comenzar, como ya se mencionaba en el primer capítulo, la investigación se ha 

llevado a cabo enmarcada en el grupo de investigación CREA que cuenta con 

procedimientos indispensables para la realización de cualquier tipo de investigación 

con un Protocolo para la evaluación de la ética de la investigación y un Comité ético. 

En esta línea, se siguió el Procedimiento de Revisión Ética de la Comisión Europea de 

2013
13

. 

Por tanto, para la realización de cada uno de los artículos, las personas participantes 

fueron correctamente informadas de que su participación es anónima y voluntaria; y 

toda la información sería tratada de forma confidencial y utilizada únicamente con 

fines académicos. Una vez informadas, todas las personas aportaron su 

consentimiento a la participación en la investigación.  

Siguiendo los procedimientos anteriormente detallados, y teniendo como máxima el 

bienestar y la libertad de los y las participantes se ha adaptado la organización de la 

investigación a su disponibilidad. Después, en el transcurso de las entrevistas y 

relatos comunicativos se aseveró el respeto por la información que estaban 

 
13 European Commision (2013). Ethics for researchers. Directorate-General for Research and Innovation.  
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proporcionando, incidiendo en el carácter voluntario de su participación; asimismo, 

se resolvieron todas las dudas e interrogantes que surgieron. Una vez obtenidos los 

datos, fueron recogidos y almacenados en ordenadores personales con claves y 

codificados con pseudónimos para asegurar el anonimato, siendo sólo disponibles 

para miembros del equipo de investigación.  

Finalmente, seguir los criterios éticos ha sido un propósito en sí mismo y un eje 

transversal en la realización del trabajo investigador, por coherencia con el objetivo 

de la investigación de superar desigualdades sociales y por justicia y respeto con 

todas las personas que solidariamente aportaron su conocimiento para la 

transformación social.  
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3 LAS NUEVAS MASCULINIDADES ALTERNATIVAS 

INTERCULTURALES EN LA SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA 

3.1 PRESENTACIÓN 

 

El artículo de este capítulo representa la fundamentación, y la parte más sustancial 

de la revisión teórica de esta tesis doctoral. Su trabajo, al incluir referencias teóricas 

que tienen relación con el resto de la tesis, ha conllevado los cuatro años que ha 

durado el proceso.  

Para llevarlo a cabo se realizó una revisión teórica a través de las bases de datos más 

importantes a nivel internacional: Web of Science y Scopus. Asimismo, se fueron 

elaborando varios manuscritos que fueron revisados por compañeros y compañeras 

del grupo de investigación CREA.  

Una vez se definió un borrador definitivo se mandó a la revista: Masculinities & Social 

Change, al considerar que el enfoque de la revista está plenamente ligado a la 

aportación que pretende realizar el artículo. Se encuentra en indexada en Journal 

Citation Report y Scopus.  

Gracias a la larga trayectoria de CREA en el ámbito de las masculinidades, se identificó 

un espacio en el que ya había muchas aportaciones sobre cómo desde el modelo de 

nueva masculinidad alternativa se puede superar la dicotomía entre los modelos de 

masculinidad tradicional y las nuevas masculinidades que no generan deseo. En esta 

línea, también se identificó cómo la masculinidad hegemónica genera desigualdades 

más allá y ligadas al género, por lo que se encontró una aportación en estudiar cómo 

desde diversas culturas y religiones, hay masculinidades que están haciendo 

importantes contribuciones para superar la violencia de género y a su vez superar el 

racismo. Por tanto, se distinguió que un reto interesante podía ser sistematizar y 

analizar la información que había a este respecto. 
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Tras plantear esto, a fin de concretar y relacionar con los objetivos de la tesis el 

artículo que se presentará en las siguientes páginas, a través de él se ha trabajado el 

O.E. 1: Identificar cuáles son los elementos generados por las nuevas masculinidades 

alternativas desde una perspectiva interétnica para la prevención y superación de la 

violencia y las desigualdades;  y el O.E. 2: Analizar cómo a través del lenguaje y las 

interacciones de las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la 

erradicación de la doble moral e influye en el entorno social. 

Asimismo, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteaban 

anteriormente, en este artículo se trabajan: el O.D.S. 10 Reducción de 

Desigualdades, concretamente en su meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y 

promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición”; el O.D.S. 5 Igualdad de Género, 

específicamente en lo relacionado con la violencia: 5.1  Poner fin a todas las formas 

de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y 

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación; y, en el O.D.S. 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, también en 

lo concerniente a la violencia, 16.1 Reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 16.2 Poner fin 

al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

los niños. 

En el siguiente cuadro se resumen las barreras identificadas durante la investigación 

de este artículo y las oportunidades para superarlas: 
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Tabla 4:  

Barreras y oportunidades del artículo 1 

Barreras Oportunidades 

Respecto al O.E. 1  

1. Desde el Modelo de Masculinidad 

Tradicional Dominante se generan 

diferentes tipos de violencia, 

especialmente relacionada con el género, 

y también con el racismo. Desde algunos 

Modelos de Nueva Masculinidad rompen 

con los estereotipos y estructuras 

generadoras de desigualdad, pero no 

consiguen acabar con la violencia, ya que, 

no se aborda la clave de la atracción, 

porque parten de un compromiso ético y, 

por tanto, no ofrecen una alternativa para 

superar la violencia de género vinculada a 

la atracción por lo violento. 

 

2. En la interrelación entre las 

masculinidades se generan relaciones de 

dominación y subordinación entre etnias, 

lo que lleva a una mayor desigualdad y 

opresión de hombre y mujeres 

pertenecientes a minorías étnicas. Así, el 

racismo se caracteriza como otra forma 

de violencia propia de las masculinidades 

hegemónicas 

1. La investigación científica ha 

demostrado que para superar la 

violencia de género es necesario 

transformar el discurso dominante 

coercitivo. Esto implica vaciar a las 

masculinidades violentas de atractivo a 

través y enfocarlo en los nuevos 

modelos de masculinidades igualitarias. 

Las Nuevas Masculinidades Alternativas 

tienen una posición clara en cuanto a los 

valores que defienden y representan, 

por lo que en sus relaciones también 

buscan mujeres que también quieran 

optar por relaciones y valores 

igualitarios en los que puedan encontrar 

al mismo tiempo ética y pasión, 

provocando así la ruptura de la doble 

moral y el fin de la violencia de género  

 

 

2. Existen aportaciones desde diferentes 

minorías étnicas y grupos 

interculturales en los que hombres de 

diferentes edades, y especialmente 

jóvenes, en los que se vinculan al 

modelo de nueva masculinidad 

alternativa discuten temas como el 

deseo, la amistad y la solidaridad, y la 

igualdad. Esto muestra cómo es posible 

compartir la diversidad, y gracias a ello, 

una posición común contra la violencia 

que se enriquece con la pluralidad de los 

participantes  

 

Respecto al O.E. 2  

1. La violencia característica de las 

masculinidades hegemónicas y la falta de 

posicionamiento desde algunos modelos 

de nueva masculinidad, impiden que haya 

escenarios para el diálogo igualitario. Ya 

que, desde la violencia, sólo pueden 

darse escenarios coercitivos basados en 

los argumentos de poder y no en el poder 

de los argumentos.  

1. Para la transformación de la 

masculinidad es fundamental crear 

espacios de diálogo donde se pueda 

reflexionar sobre el tema de las 

masculinidades y la atracción a la 

violencia. Será necesario crear espacios 

donde los hombres puedan diseñar 

nuevas formas de masculinidades 

igualitarias y atractivas. 
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3.2 MANUSCRITO 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

67 
 



Ana Toledo del Cerro 

68 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

69 
 



Ana Toledo del Cerro 

70 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

71 
 



Ana Toledo del Cerro 

72 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

73 
 



Ana Toledo del Cerro 

74 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

75 
 



Ana Toledo del Cerro 

76 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

77 
 



Ana Toledo del Cerro 

78 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

79 
 



Ana Toledo del Cerro 

80 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

81 
 



Ana Toledo del Cerro 

82 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

83 
 



Ana Toledo del Cerro 

84 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

85 
 



Ana Toledo del Cerro 

86 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

87 
 



Ana Toledo del Cerro 

88 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

89 
 



Ana Toledo del Cerro 

90 
 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

91 
 

 



Ana Toledo del Cerro 

92 
 

 



Modelos de masculinidad en la superación de desigualdades sociales 

93 
 

4 ELECCIONES EN EL DISCURSO: NUEVAS MASCULINIDADES 

ALTERNATIVAS FRENTE AL "DESCANSO DEL GUERRERO" 

4.1 PRESENTACIÓN 

 

Este artículo forma parte del editorial sobre el tema de investigación: “Interacciones 

que promueven diversos modelos de masculinidad y atracción masculina”
14

 publicado 

en la revista Frontiers in Psychology en enero de 2022. Esta revista es la más grande 

en su ámbito, de acceso abierto y multidisciplinar. Sigue un proceso de revisión por 

pares en el que se facilita un foro de diálogo entre personas revisoras y autoras que 

posibilita un proceso más colaborativo. Está indexada en primer cuartil tanto en 

Journal Citation Reports como en SCImargo Journal Rank. Asimismo, está incluida en 

el percentil 73 en SCOPUS, en General Psychology, y en otras bases como: PsycINFO; 

PubMEd Central (PMC), Google Scholar, DOAJ, CrossRef, Semantic Scholar, CLOCKSS, 

Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, OpenAIRE y Zetoc.   

 

En el special issue al que pertenece el artículo aparecen recogidos diferentes artículos 

que analizan en profundidad cómo los actos comunicativos configuran por quién nos 

sentimos atraídos y atraídas en las relaciones afectivo-sexuales que construimos. 

Desde este estudio en el que se recogen diálogos, reflexiones y repuestas se 

contribuye al conocimiento y al trabajo por la prevención de la violencia de género. 

Se da respuesta a cuestiones como, por ejemplo: ¿Cómo utilizan el lenguaje las 

Nuevas Masculinidades Alternativas (NAM, en adelante) en la interacción social 

respecto a las relaciones afectivo-sexuales? ¿Cómo utilizan los hombres de las NAM 

el lenguaje en sus relaciones? ¿El uso del lenguaje transforma los patrones de 

 
14 Ríos-Gonzalez O. and Peña-Axt JC (2022) Editorial: Interactions Promoting Diverse Models of Masculinity and 

Men's Attractiveness. Front. Psychol. 12:822921. doi: 10.3389/fpsyg.2021.822921 
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atracción hacia la violencia o el cuidado? De este modo, este special issue contribuye 

al área de estudio de nuevas masculinidades alternativas con ocho artículos que 

analizan el papel esencial de los actos comunicativos producidos por los hombres 

NAM y el impacto de dichos actos en la alteración de las expresiones de atracción. 

 

En esta línea, el artículo firmado conjuntamente con los doctores Laura Ruiz, Jim 

Crowther, Guiomar Merodio muestra también cómo la posición de los hombres NAM 

contra la doble moral les confiere atractivo. En este caso, la situación analizada es 

aquella en la que los hombres NAM rechazan perpetuar y ser objeto de prácticas 

relacionadas con mitos “descanso del guerrero”.  

 

Entendemos este mito desde las teorías de autores como Nietzsche que definían el 

“hombre auténtico” como abocado al peligro y al juego, y la mujer como objeto sexual 

para su esparcimiento: “El hombre ha de ser educado para la guerra y la mujer para 

descanso del guerrero: lo demás es locura”15. Así, teorías feministas han rechazado 

el descanso del guerrero que posiciona a las mujeres como objetos sexuales pasivos 

sujetos a la dominancia y dependencia de sus parejas. 

Una vez descrita la construcción del artículo, en esta investigación se ha trabajado de 

forma más precisa el O.E. 2: Analizar cómo a través del lenguaje y las interacciones 

de las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la erradicación de la doble 

moral e influye en el entorno social. 

En coherencia con este objetivo específico se contribuye a los siguientes de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: el O.D.S. 5 Igualdad de Género, en el tratamiento 

de la violencia: 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo y 5.2  Eliminar todas las formas de violencia 

 
15. Nietzsche, F. (1883). Así habló Zaratustra. Austral.  
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contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; y, en el O.D.S. 16 Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas, con el mismo sentido que el anterior, 16.1 Reducir 

significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 

todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 

En el siguiente cuadro se resumen las principales barreras y oportunidades 

identificadas en la investigación realizada en este artículo: 

Tabla 5 

Barreras y oportunidades del artículo 2: 

Barreras Oportunidades 

Respecto al O.E.2  

1. Determinados lenguajes y actos 

comunicativos fomentan la 

reproducción del rol de Masculinidad 

Tradicional Dominante por parte de 

algunas mujeres perpetuando así la 

doble moral.  

 

2. Hay una dualidad entre los “nice guys” 

para relaciones estables pero aburridas 

basadas en el lenguaje de la ética, y los 

“fuck boys” para relaciones excitantes. 

Esto refuerza la doble moral.  

 

3. Hay mujeres que reproducen el mito 

del descanso del guerrero y, al mismo 

tiempo, el modelo tradicional de 

relaciones afectivo-sexuales basado en 

la doble moral. Relación con el engaño 

y humillación a hombres con valores 

igualitarios.  

 

4. Hay hombres que en su círculo de 

amigos se ve envuelto en relaciones 

afectivo-sexuales basadas en mitos 

como el descanso del guerrero  

1. Elementos transformadores 

relacionados con el uso del lenguaje 

del deseo por parte de Nuevas 

Masculinidades Alternativas que 

contribuyen a la oposición a esta doble 

moral sexista dotando de atractivo a 

las NAM. 

 

2. Hombres que muestran con seguridad 

que no quieren ser la segunda opción 

para mujeres que practican el descanso 

del guerrero. 

 

3. Importancia del grupo de amigos para 

poder compartir, reflexionar y 

pensarse. 

 

4. Actuar desde la seguridad y la no 

violencia  

 

5. Empleo del lenguaje del deseo para 

generar atractivo hacia NAM  
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4.2 MANUSCRITO 
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5 EL BENEFICIO DE LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

VIRTUALES PARA LAS PERSONAS ADULTAS EN LA 

PARTICIPACIÓN Y SUPERACIÓN DEL AISLAMIENTO 

DURANTE LA COVID-19 

5.1 PRESENTACIÓN 

 

El último artículo que compone esta tesis doctoral es: El beneficio de los espacios de 

aprendizaje virtuales para las personas adultas en la participación y superación del 

aislamiento durante la Covid-19, publicado en la revista Malta Review of Educational 

Research junto a la Dra. Rosa Valls y la doctoranda Sara Gómez. 

En este artículo se exploran contextos educativos y su relación con la posibilidad de 

fomentar interacciones constructivas y de amistad. En esta línea se analiza elementos 

de contextos educativos que generan la participación activa de las NAM. Para este 

análisis se profundiza en un estudio de caso de un contexto educativo que ha 

favorecido estas interacciones durante la pandemia. 

La investigación que presenta el artículo se realizó durante el primer período de 

confinamiento en el estado de alarma por la Covid-19. El impacto que tuvo tanto la 

pandemia como el consecuente confinamiento generó muchos interrogantes y 

preocupaciones, especialmente para las personas en situación de especial 

vulnerabilidad como han sido las personas mayores y aquellas con menor nivel 

educativo, a lo que se aunaba la situación de personas pertenecientes a minorías 

étnicas, como es el caso de algunos de los participantes de este artículo.   

Ante este escenario de incertidumbres, y el afán por garantizar la seguridad de los 

educadores y educadoras, el alumnado y sus familias, la opción predominante para 

mantener la educación de forma segura fueron los recursos digitales. 
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Aun así, esta solución también tenía el perjuicio de exacerbar las diferencias sociales 

existentes, ya que quienes tenían condiciones desfavorables para conectarse se 

encontraban en una desventaja. En este contexto, las diferencias en el acceso social 

y educativo corrían el riesgo de acentuarse, mantenerse y que siguieran aumentando 

especialmente para los que proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos. 

En este contexto de incertidumbre la Escuela de Personas Adultas La Verneda – Sant 

Martí y de la asociación de personas participantes Ágora decidió hacer todo lo posible 

por afrontar esta situación y proteger a todas y todos sus participantes. Por ello, se 

realizó de forma colaborativa un estudio de caso para entender cómo las actividades 

online que pusieron en marcha podían minimizar las consecuencias negativas del 

confinamiento para todas las personas.  

Esta escuela fue creada en 1978 y se fue convirtiendo desde su origen en un referente 

internacional de transformación que ha tenido impacto desde el nivel individual y 

personal hasta la transformación comunitaria y social por su carácter eminentemente 

comunicativo. Es por ello por lo que ya implementaban actividades muy diversas con 

una oferta muy amplia y variada de horarios, todo con el objetivo de posibilitar y 

potenciar lo máximo posible la participación. Por tanto, cuando se presentaron los 

obstáculos de la pandemia siguieron las palabras de Freire: “transformar las 

dificultades en posibilidades” y en el diálogo que partió de las propias participantes 

con el personal y el voluntariado lograron iniciar actividades online regidas por sus 

principios de inclusión y participación.  

Como participante de estas cobró especial sentido poder investigar con las personas 

con las que compartía estos espacios qué beneficios estaban teniendo para ellas y 

por qué.  

En un espacio caracterizado por la posibilidad de diálogo y la solidaridad, era 

relevante para la investigación conocer cómo este contexto podía ser favorecedor 
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para la actuación de las NAM desde su propia diversidad para la superación de 

desigualdades tanto educativas como sociales en un contexto de pandemia que podía 

acentuarlas. Se hace especialmente relevante ya que las relaciones de apoyo son 

esenciales para fortalecer la resistencia frente a la adversidad (Roca et al., 2020) . 

Asimismo, la educación de personas adultas ha demostrado ser históricamente un 

medio para afrontar y superar los retos económicos y sociales urgentes; y el 

aprendizaje a lo largo de la vida un motor de transformación y desarrollo social.  

Así, se inició la investigación junto con Rosa Valls y Sara Gómez en colaboración 

permanente con los y las participantes de Verneda y el personal del centro.    

Una vez concluida la investigación y elaborado el artículo se envió al special issue: El 

impacto de COVID-19 en la enseñanza y el aprendizaje de la Malta Review of 

Educational Research
16

. Este editorial respondía al reto de no sólo proporcionar un 

aprendizaje en línea adecuado de calidad, sino que las escuelas siguieran llegando a 

todos los alumnos en todas las etapas, circunstancias y sectores (Spiteri et al., 2022). 

Así, este special issue recoge investigaciones sobre la experiencia educativa en los 

distintos niveles y las formas de respuesta de los diferentes actores de la educación 

a la nueva realidad de la pandemia. Además, ofrece una perspectiva internacional con 

trabajos de la investigación realizada en Malta, Escocia y España. 

Por tanto, con este artículo se pretende responder al objetivo tres de la tesis doctoral:  

O.E. 3: Explorar qué contextos educativos favorecen la posibilidad de 

interacciones transformadoras para cambiar el discurso coercitivo, a través de él 

se pudieron identificar varios elementos que tienen lugar en Verneda y que se 

reprodujeron con la puesta en marcha de las actividades online durante el 

confinamiento: participación educativa de las personas adultas como un medio que 

 
16 Gatt, S., Farrugia, R. C., & Bonello, C. (2020). Editorial: Special Issue on The Impact of COVID-19 on Teaching 
and Learning. Malta Review of Educational Research, 14(2).  
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ha demostrado ser motor de transformación social y que puede considerarse como 

una herramienta primaria para su inclusión social y la acción política, comunicacional 

y social; acceso al conocimiento y a las evidencias científicas de las NAM para mejor 

salud e igualdad cuando además parten de una situación de desigualdad como 

pueden ser la pobreza o ser personas mayores, y/o de minorías culturales. 

Paralelamente, el O.E. 2: Analizar cómo a través del lenguaje y las interacciones 

de las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la erradicación de la 

doble moral e influye en el entorno social con esta investigación se ahondó en el 

potencial de las relaciones de ayuda y solidaridad en espacios educativos para el 

diálogo, la participación y reflexión.  

Así, se pretenden trabajar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: el O.D.S. 

10 Reducción de Desigualdades, especialmente en su meta 10.2 “De aquí a 2030, 

potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición”; el O.D.S. 4 Educación de Calidad, mediante 

la meta 4.7  “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 

entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”; y, en el O.D.S. 16 

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en lo concerniente a la violencia, 16.1 Reducir 

significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 

todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 
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Al igual que en los apartados anteriores, presentamos un cuadro resumen con las 

principales barreras y las oportunidades para superarlas basándonos en la 

metodología comunicativa que guía la investigación:  

Tabla 6 

Barreras y oportunidades del artículo 3 

Barreras  Oportunidades 

Respecto al O.E. 3 

Imposibilidad de presencialidad en 

los espacios educativos, y 

consecuente aumento de las 

desigualdades educativas y sociales 

por las dificultades generadas por la 

pandemia de covid-19 

 

 

 

La participación educativa de 

personas adultas demuestra 

potenciar la transformación social y se 

constituye como un medio para su 

inclusión social y la acción política, 

comunicacional y social 

 

Garantizar el acceso al conocimiento 

y a las evidencias científicas de las 

Nuevas Masculinidades Alternativas 

para mejor salud e igualdad cuando 

además parten de una situación de 

desigualdad como pueden ser la 

pobreza, personas mayores; y/o 

pertenecientes a minorías étnicas. 

 

 

Respecto al O.E. 2  

Las necesarias medidas para la 

contención de la pandemia fueron 

perjudiciales en otros aspectos como 

la reducción de relaciones sociales, el 

aumento de soledad no deseada, lo 

que impide el diálogo y las 

interacciones transfomadoras.  

 

El favorecimiento de potenciar las 

relaciones de ayuda y solidaridad para 

poder participar educativamente y 

superar situaciones de exclusión e 

incentivar la reflexión.  

 

La promoción de actividades que 

generan nuevas relaciones y que 

aportan elementos para mejorar las ya 

existentes con el resto de la 

comunidad. 
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5.2 MANUSCRITO 
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6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1 DISCUSIÓN 

 

Desde la investigación científica y la acción social, durante toda la historia, se ha 

trabajado por la superación de desigualdades sociales. Tal es la relevancia de esta 

lucha que, como se ha ido mencionando, supone el décimo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Desde la sociología crítica se concibe que debemos analizar, entender y proponer 

posibles intervenciones para transformar las situaciones de desigualdad y exclusión 

social.  

En este apartado de discusión se conectan las aportaciones de investigaciones 

anteriores con las realizadas a través del proceso investigador concretado en cada 

uno de los artículos que componen esta tesis doctoral, cuya finalidad es: demostrar 

cómo las nuevas masculinidades alternativas son un modelo que contribuye a 

generar posibilidades para la superación de desigualdades sociales y violencias. 

Esta ha sido la meta ya que se parte de que la violencia es una característica y una 

consecuencia básica de la masculinidad hegemónica, como respuesta a la legitimidad 

del patriarcado. Para comprender en mayor profundidad el fenómeno de la 

masculinidad, en la investigación se ha seguido el modelo anteriormente descrito de 

Flecha, Puigvert y Ríos (2013), que aporta el modelo de nueva masculinidad 

alternativa (NAM). Desde este modelo se rompe con el discurso dominante coercitivo 

y por tanto con la doble moral porque: une bondad y deseo, transmite seguridad y 

valentía y se enfrenta a las desigualdades sociales provocadas por la masculinidad 

dominante (Joanpere et al., 2021; Rios, 2015; Rodrigues-Mello et al., 2021; Schubert 
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et al., 2021; Zubiri-Esnaola et al., 2021). De este modo, los hombres que siguen el 

modelo de la nueva masculinidad alternativa, representan la disyuntiva 

transformadora porque comparten tres características fundamentales: son seguros 

de sí mismos; son valientes para enfrentar las actitudes negativas promovidas por las 

masculinidades tradicionales dominantes (sexismo, racismo, homofobia) y rechazan 

explícitamente la doble moral. Son hombres buenos y atractivos que promueven 

relaciones de amor y pasión (Flecha et al., 2013; Puigvert, 2014, 2016; Reale et al., 

2017; Rodrigues-Mello et al., 2021; Valls et al., 2008).  

Este posicionamiento tan claro en cuanto a los valores que defienden y representan, 

también fundamenta sus relaciones, por lo que optan por parejas que también desean 

relaciones y valores igualitarios. Es un modelo en el que los hombres ofrecen amistad 

y pasión y por tanto ellas piden lo mismo. Esta posición mantenida por NAM y por las 

mujeres que eligieron este modelo para mantener relaciones es la forma de conseguir 

relaciones plenamente satisfactorias para ambas partes, provocando así la ruptura de 

la doble moral y el fin de la violencia de género (A. Flecha et al., 2005; Flecha et al., 

2013; Ruiz-Eugenio et al., 2021; Wiley et al., 2013)  

Una vez descrito este preámbulo, se pasa a discutir y profundizar en cada uno de los 

objetivos que responden a la finalidad de la investigación.  

 

Objetivo específico 1:  Identificar cuáles son los elementos generados por las 

nuevas masculinidades alternativas desde una perspectiva interétnica para la 

prevención y superación de la violencia y las desigualdades  

Ya se ha descrito el modelo NAM y su potencial para la ruptura del discurso coercitivo, 

la doble moral y la violencia. En la revisión teórica llevada a cabo en el artículo: Las 

nuevas masculinidades alternativas interculturales en la superación de la violencia, 
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se concreta en relación con la perspectiva interétnica, cómo las NAM al tener tan clara 

su posicionamiento en la lucha contra la violencia también se incluye el racismo 

(Ramazanoglu, 1992) 

Siguiendo las características fundamentales del modelo que NAM y porque su 

involucración contra el racismo es parte inherente a su posicionamiento, se pudo 

comprobar cómo desde diversos ejemplos de masculinidades interculturales 

incorporan algunas de estas características. Así, refutan los prejuicios racistas que 

asocian grupos culturales y étnicos como más proclives a padecer o ejercer violencia 

dado que sigue existiendo un imaginario común en el que la masculinidad blanca 

occidental es la única capaz de desafiar la hegemonía (del Río Almagro & Pastrana de 

la Flor, 2018; Grosswirth-Kachtan, 2019; Unnever & Chouhy, 2021) 

Estos estereotipos son contrarios a la evidencia que muestra cómo desde las 

múltiples culturas minoritarias en las relaciones interculturales se están generando 

nuevas masculinidades alternativas que implican nuevas formas de vivir y 

relacionarse. Así, están surgiendo algunos modelos que rompen con la masculinidad 

hegemónica vinculada a la violencia, ya que proponen otros modelos asociados a la 

atracción que están vinculados a sus valores culturales identitarios. De esta manera, 

superan la doble moral y ofrecen una alternativa que puede contribuir a superar la 

violencia y romper con la hegemonía blanca occidental. 

En este sentido, es importante la concepción desde una perspectiva interseccional 

que comprende cómo la interacción de diferentes aspectos como la etnia y la clase 

social han generado modelos alternativos. Un ejemplo es la investigación de Morell 

(1998) sobre la construcción de masculinidades durante el colonialismo sudafricano 

ya que la interacción entre raza y clase generó diferentes formas de dominación y 

subordinación. Como resultado, surgieron nuevas formas de masculinidad que 

contrarrestaron la hegemonía blanca para defender su propia identidad. 
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Siguiendo esta línea, hay elementos clave que se ofrecen desde la interacción en el 

modelo NAM y las propuestas desde los modelos interculturales:  

En primer lugar, destaca la seguridad en sí mismos.  Ya desde trabajos como los de 

Hunter y Davis (1992) se ha descrito cómo los hombres afroamericanos han ido 

desarrollando su masculinidad como autodeterminación, familia, orgullo, 

espiritualidad y humanismo. Partiendo de esta base, en 2005 los hombres de este 

mismo grupo y en interconexión entre clases sociales, relacionaron la masculinidad 

y la virilidad con la responsabilidad, adquiriendo así compromiso con sus acciones, 

sentimientos y pensamientos (Powell-Hammond & Mattis, 2005). Así, desde este 

grupo étnico-cultural, en su forma de describir la masculinidad, encontramos la 

importancia de la seguridad en uno mismo y la asociación de estos valores de 

autodeterminación y solidaridad con la virilidad.  

En segundo lugar, desde múltiples minorías y orígenes se da importancia unánime a 

las Interacciones sociales y/o grupos de apoyo.  En este sentido, existen 

investigaciones que estudian cómo los movimientos religiosos influyen en la 

formación de los modelos de masculinidad. Un ejemplo desarrollado en el artículo 

mencionado anteriormente es el de Dawley (2018) que ha profundizado en cómo el 

evangelismo latinoamericano a través de los grupos de apoyo formados en la Iglesia 

está transformando el machismo y la masculinidad.  

Siguiendo la línea de las interacciones, y más, cuando estas son diversas, otro 

elemento clave son los espacios de reflexión y la existencia de intercambio 

cultural. Esta realidad está muy representada en cómo se generan nuevas formas de 

masculinidad y de relaciones de género cuando se producen desplazamientos a otros 

países con una cultura mayoritaria diferente. Hay estudios que afirman que la 

aceptación de nuevas formas de vida supone un desafío a la virilidad construida en 

los lugares de origen. No obstante, al mismo tiempo, este proceso de ruptura da la 
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oportunidad de reconstruir proyectos de vida y ofrece la posibilidad de establecer 

nuevas relaciones de género condiciones de inequidad e igualdad de oportunidades 

(Chávez & Marchant, 2014) 

Así, diversidad cultural y reflexión conjunta suponen la clave. Existen grupos 

transculturales en los que hombres de diferentes edades, y especialmente jóvenes, 

que se vinculan a raíz del modelo de la nueva masculinidad alternativa. En estos 

grupos se discuten temas como el deseo, la amistad, la solidaridad y la igualdad. La 

existencia de estas relaciones entre hombres demuestra cómo es posible compartir 

la diversidad, y gracias a ella, una posición común contra la violencia que se enriquece 

con la pluralidad de los participantes (Serradell et al., 2015). Así, se vuelve a ratificar 

que es imprescindible crear espacios de diálogo donde se pueda reflexionar sobre el 

tema de las masculinidades y la atracción (Aubert et al., 2011; Díez-Palomar et al., 

2011)  

Objetivo específico 2: Analizar cómo a través del lenguaje y las interacciones de 

las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la erradicación de la 

doble moral e influye en el entorno social. 

Siguiendo con el modelo NAM; y en relación con la línea de investigación sobre la 

socialización preventiva de la violencia de género, ya existe evidencia de la influencia 

del discurso coercitivo dominante sobre las preferencias y el deseo afectivo-sexual y 

en cómo perpetúa la doble moral y asocia la atracción con la violencia  (Elboj-Saso et 

al., 2020; López de Aguileta et al., 2020; Puigvert, 2016)  

En consonancia con esta doble moral, también hay mujeres que reproducen el 

descanso del guerrero promocionando así el deseo hacia masculinidades violentas 

(Flecha et al., 2013; López de Aguileta et al., 2020) 
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En este sentido, la investigación realizada en “Elecciones en el discurso: Nuevas 

masculinidades alternativas frente al "descanso del guerrero"” muestra cómo algunos 

hombres utilizan actos comunicativos ante este patrón de comportamiento. Mediante 

lenguaje del deseo, estos hombres no permiten la opresión y dominación por parte 

de las mujeres que realizan esta práctica y muestran su rechazo a este tipo de 

actuación.  

En este aspecto sobre el uso del lenguaje y las interacciones sociales la investigación 

se ha centrado principalmente en las diferencias de género y la comunicación 

interpersonal (Portell & Púlido, 2012; Rodríguez-Navarro et al., 2014; Stobbe, 2005), 

el comportamiento entre hombres en contextos delimitados como fraternidades  

(Kiesling, 2005), y la importancia de la amistad en su masculinidad (Boulton, 2020; 

Gómez, 2014; Migliaccio, 2014) 

En coherencia con esto, y en línea con los hallazgos dentro del objetivo anterior, se 

repite la importancia de la influencia de las redes sociales y la amistad, en este 

caso, más específico en las relaciones románticas y la elección de la pareja dado que 

tanto en el inicio de la relación como en su duración es claramente crucial (Campione‐

Barr & Killoren, 2019; Elboj-Saso et al., 2020; Wright & Sinclair, 2012). Por tanto, 

destaca el potencial del lenguaje por parte de estas amistades en los procesos de 

socialización (Arnold, 2019; Burdelski, 2013). 

Dentro de las interrelaciones dentro de la amistad, una barrera identificada es el uso 

del lenguaje de la ética en contraposición al lenguaje del deseo. Es el caso de 

María que, para confrontar la atracción de su amiga por un chico violento, sólo está 

relacionado con argumentos éticos lo que genera rechazo, ya que se prefiere hablar 

de gustos y relaciones con amigos que actualmente promueven sus prácticas basadas 

en la doble moral: 
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María: […] ¡Son todos iguales! Porque con estos chicos, cuando les dices "estos chicos 

no son buenos para ti", "no creas todo lo que dicen", no quieren escuchar eso, así 

que establecen una distancia con las personas que les dicen [esas cosas] y se reúnen 

con sus amistades que las animan.  

Este uso del lenguaje de la ética demuestra que es ineficaz para evitar que una mujer 

tenga relaciones con ellos y puede causar efectos perjudiciales. 

Yendo más allá, otra barrera identificada es la valoración social positiva hacia las 

mujeres que practican la doble moral a través del descanso del guerrero. Esto se 

puede identificar en el discurso de Natalia en cómo sus amistades alientan y valoran 

la doble moral, la humillación y el engaño:  

Natalia: Por ejemplo, ella dijo, "bueno, estoy feliz de que estés teniendo sexo, porque 

no hemos tenido sexo por x tiempo", dirigiéndose a su novio, "¿desde cuándo no 

follamos, eh?" y es como "¡¿Qué demonios estás haciendo?!" 

Como elementos que demuestran que se puede superar este tipo de barreras a través 

del uso del lenguaje del deseo aunado a la ética por parte de las NAM, encontramos 

el caso de Eduard que ilustra cómo freno la intención de su exnovia de transformarlo 

en el descanso del guerrero:  

Eduard: [..] mi reacción fue "¿Qué estás haciendo?" ¿no? I Quiero decir, "Estás 

empujando un acelerador que no existe, no hay no hay aceleradores para eso. O va 

o no va. Pero no pienses que todo va como tú quieres porque tú ya has terminado el 

puzzle y yo soy la pieza que falta en tu puzzle". 

Para llegar a este punto en el que expresa sus límites y preferencias con respeto y 

sin dañar, Eduard remarcaba la importancia del grupo de iguales en el que podía 

pensarse y reflexionar. Él mismo explicaba como su reacción es gracias a su 
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participación en un grupo de hombres en el que se abordan y se piensa sobre 

temáticas y fenómenos como el descanso del guerrero.  

Cuando se analizaron los actos comunicativos presentes en las respuestas de Eduard, 

hay que destacar su confianza en sí mismo y seguridad para poner límites y 

distanciarse.  

Asimismo, amistades de hombres que siguen el modelo NAM también pueden 

ser reconocidas y potenciadas a través del lenguaje del deseo para no caer en la 

doble moral, un ejemplo es el de Clara:  

Clara: Ella [la ex-novia] había roto su anterior relación porque estaba casada y veía a 

Pau como algo nuevo, alguien bueno, pero él tiene ese rasgo de lo desconocido, le 

gusta ir a la montaña, sacar los perros, conoce a la gente, como algo diferente a lo 

que ella tenía antes, pero cuando ve que a pesar de todo esto es un buen tipo, porque 

es un buen tipo y es una persona super justa, como… es un tío de puta madre, ¿sabes? 

Un tipo súper justo, igualitario y demás. Y se fue a buscar a Joan que es todo lo 

contrario, un machista, un mentiroso, que se aprovecha de todo el mundo, etc.  

Este tipo de amistades, a través del lenguaje del deseo en los actos comunicativos 

enfoca el deseo hacia hombres como Pau que no permiten que practiquen con ellos 

el descanso del guerrero.  

En definitiva, los actos comunicativos analizados en este artículo evidencian su efecto 

sobre las mujeres cuando los hombres, siguiendo algunas premisas del modelo NAM, 

utilizan el lenguaje para demostrar que no son segundones, ponen límites y toman 

decisiones desde la seguridad, el cuidado y el respeto. Especialmente, los hallazgos 

pretenden aportar cómo el empleo de un lenguaje del deseo puede desafiar la doble 

moral machista que imitan algunas mujeres. Este lenguaje genera atracción y 

excitación porque se basa especialmente en la confianza en sí mismo, así como 
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en la coherencia entre las palabras y los sentimientos que los hombres exhiben al 

rechazar ser parte del descanso del guerrero.  

Esto se suma, a los hallazgos identificados en el primer artículo de la tesis, que 

explican cómo las NAM logran la ruptura entre el lenguaje de la ética y el lenguaje 

del deseo ya que: "son relaciones en las que la atracción se percibe como sinónimo a 

la vez de excitación y ternura, de amistad y deseo, de estabilidad y locura"   (Gómez, 

2004a, p. 77). Con ello, las personas que protagonizan estas relaciones, a través del 

diálogo, el consenso y la racionalidad, rompen con la división entre el lenguaje de la 

ética y el del deseo, permitiendo una mayor profundidad de pensamiento y 

sentimiento.  

Objetivo específico 3: Explorar qué contextos educativos favorecen la 

posibilidad de interacciones transformadoras para cambiar el discurso 

coercitivo. 

Desde hace décadas, autores como Freire y Flecha han desarrollado los contextos 

educativos como espacios de transformación. Así, las escuelas también son espacios 

para transformar la desigualdad y luchar contra la violencia.  

Como ya se ha estudiado, la educación y participación de personas adultas es una 

clave en si misma y un medio para afrontar retos sociales, también la violencia de 

género (Lopes & McKay, 2020). En este sentido, la base imprescindible es el acceso 

al conocimiento y a las bases científicas para poder aprender y reflexionar con la 

finalidad de poder protegerse y proteger (Legido-Quigley et al., 2020; Lopes & McKay, 

2020; Rodríguez et al., 2020). La educación y el acceso al conocimiento son así 

factores fundamentales, especialmente durante la crisis sanitaria, principalmente 

para personas en situación de vulnerabilidad, minorías y personas mayores.  
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En esta misma línea, se comprueba cómo, siguiendo a Iñiguez Berrozpe (2020)la 

educación de personas adultas puede considerarse como una herramienta 

primaria para la inclusión y la acción política, comunicacional y social. Por tanto, 

la educación de personas adultas tiene un potencial alto de participación que 

representa importantes oportunidades a nivel individual y colectivo.  

Por lo cual, es esencial que desde los contextos educativos se promueva la 

participación de todas las personas y se reconozca las aportaciones que pueden hacer 

desde su mundo de vida. Por ello, una clave es el aumento de la participación que 

conlleva a la acción social y política. En este sentido, en situaciones de especial 

dificultad, como fue la pandemia y el consecuente confinamiento, es clave la creación 

de estos espacios educativos de participación activa de todas las personas, 

incluyendo aquellas que tienen dificultades de conexión. Esta posibilidad abre varios 

beneficios como la participación educativa, la mejor inclusión y la confianza social:  

Rosario: “Siempre lo recomiendo. Y alguna vez que hemos ido por ahí. Ay, que me 

tengo que conectar, que no llego, que tengo una reunión […] para mi es un aliciente, 

el hecho de leer el libro y luego comentarlo.  

Siguiendo esta línea, promocionar la participación desde la diversidad también ha 

generado que se creen las necesarias relaciones de ayuda que se han ido comentado 

como elemento clave para la reflexión personal. Así, uno de los hombres 

participantes de la escuela, de origen árabe, explicaba cómo para el este espacio ha 

supuesto un lugar de creación de relaciones de ayuda aun en situaciones de máxima 

dificultad:  

Abbas: Siempre estoy solo, en el hospital, solo en la habitación, ¿sabes?, aburrido de 

no hablar con nadie. Cuando mi compañero nos vamos a conectar al zoom yo le digo: 

Vamos, vamos, venga mándamelo, tío. Con la clase yo me alegro mucho, ¿sabes? Por 

eso, porque siempre estoy solo. 
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Además, esta participación y reflexión ligada a la educación ayudaba a crear 

relaciones más sanas y mejorar en el trato al otro:  

Consuelo: a mí me ha ayudado a relacionarme con otras personas, a tener respeto, a 

tener empatía, a ser asertiva, a dar tu opinión y respetar la opinión de los demás…  

Así, el tener objetivos compartidos se convierte en un espacio de relación humana y 

los aprendizajes técnicos se convierten en herramientas que pueden aplicarse más 

allá de la escuela. 

Se puede apreciar cómo la mejora en la participación está vinculada a la creación de 

relaciones de amistad y ayuda. Una vez más, encontramos un elemento 

indispensable en las relaciones de apoyo para fortalecerse frente a la adversidad, 

especialmente entre las personas más vulnerables (Roca et al., 2020).  

Con base un contexto como el descrito de la Escuela de Personas Adultas La Verneda 

– Sant Martí, se unen la investigación llevada a cabo en el primer y segundo artículo 

de la tesis donde se aborda el atractivo a personas que se posicionan.  

Como ya se ha ido exponiendo, la violencia de las MTD está presente en todos los 

contextos, siendo el acoso escolar un claro ejemplo de ello. Diferentes 

investigaciones han evidenciado cómo la violencia está en el entramado del tejido 

escolar y, por tanto, se basa en las relaciones de poder entre los compañeros (Stoudt, 

2006). De este modo, la cuestión de género está implícita en muchas situaciones de 

acoso escolar (Leonardi & & Staley, 2015; McGuire et al., 2010) 

La investigación llevada a cabo por Ríos, Puigvert, Sanvicent y Aubert (2019) explica 

cómo, a pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo en las escuelas, los niños 

con actitudes agresivas son los más atractivos para el profesorado (Valls et al., 2008), 

y, como se ha explicado anteriormente, esta atracción por la violencia también genera 

que los chicos y chicas que cometen agresiones sean respaldados por sus 
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compañeros que se acercan a ellos al asociar su imagen con el poder (Mayes et al., 

2003) 

Este apoyo social y fomento de la atracción hacia aquellas personas que tienen 

actitudes violentas desde la infancia es una problemática ampliamente estudiada 

(Flecha et al., 2013; Puigvert, 2016; Puigvert-Mallart et al., 2022; Valls et al., 2008) 

puesto que esta etapa de la vida es sustancialmente relevante porque es donde se 

está creando la atracción por la violencia y, por tanto, desde donde se pueden trabajar 

las raíces de esta.  

En definitiva, la creación de entornos seguros es imprescindible en los contextos 

socioeducativos para poner fin a la violencia desde ese momento y en el futuro. Para 

que estas intervenciones sean transformadoras, como se ha dicho, la valoración de 

estos niños no debe hacerse desde el lenguaje de la ética, es ineludible romper con 

la doble moral a través del lenguaje del deseo (Khalfaoui-Larrañaga et al., 2021; 

Melgar Alcantud et al., 2021; Puigvert, 2016; Ríos-Gonzalez et al., 2019; Roca-

Campos et al., 2021). Así, el lenguaje del deseo ha de convertirse en un eje central 

de la práctica educativa para la igualdad de género y la liberación de los supuestos 

patriarcales y las prácticas hegemónicas.  
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6.2 CONCLUSIONES 

 

Esta tesis nació con la ilusión de contribuir desde la ciencia ligada con la acción social 

a la transformación de las desigualdades sociales y la violencia de género. Por ello, 

la finalidad que se ha perseguido es la de demostrar cómo las nuevas 

masculinidades alternativas son un modelo que contribuye a generar 

posibilidades para la superación de desigualdades sociales y la violencia de 

género, pretendiendo contribuir al décimo objetivo de desarrollo sostenible.  

 

Los tres artículos que se han propuesto tienen la pretensión de contribuir a este 

propósito. Las aportaciones de cada uno de ellos están interconectadas y 

desarrolladas en coherencia con la finalidad de la tesis. Para concretar cuál es la 

sinergia entre las aportaciones de cada artículo a continuación se detallan las 

principales conclusiones extraídas al finalizar el proceso investigador:  

 

Del artículo titulado: “Elecciones en el discurso: Nuevas masculinidades 

alternativas frente al "descanso del guerrero", se extraen primer lugar, y como 

elemento base, que es fundamental la interconexión y unión entre lenguaje de la 

ética y lenguaje del deseo para que realmente los posicionamientos de los hombres 

NAM y de aquellas mujeres que los eligen sean verdaderamente efectivas. Sólo así se 

hace posible la ruptura de la doble moral y el discurso dominante coercitivo. Esto es 

lo que posibilita, mediante los actos comunicativos, aunar en una misma persona 

atractivo y ética.  
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De este modo, en la unión entre lenguaje de la ética y lenguaje del deseo se 

visibilizarán varias de las cualidades que se ha vuelto a comprobar que 

caracterizan a los hombres que representan el modelo NAM como son: seguridad 

en sí mismos para expresar sus límites y preferencias con respeto y sin dañar;  

autodeterminación y valentía para actuar ante situaciones de violencia como son 

especialmente la de género y el racismo, tanto con su discurso como también con su 

ejemplo; y rechazo de la doble moral, en esta tesis visibilizado especialmente a 

través de la negación a participar de prácticas representativas como el descanso del 

guerrero. Así, se responde al segundo objetivo: Analizar cómo a través del lenguaje 

y las interacciones de las nuevas masculinidades alternativas se contribuye a la 

erradicación de la doble moral e influye en el entorno social, que sería con 

seguridad, valentía y rechazo a la doble moral.  

 

Siguiendo esta línea, desde el artículo titulado: “Las Nuevas Masculinidades 

Alternativas en la Superación de la Violencia”, subraya que la interculturalidad y los 

modelos aportados desde diferentes etnias y culturas suponen una oportunidad 

ineludible para enriquecer y construir un feminismo más diverso y, por tanto, más 

incluyente y plural en la erradicación de la violencia de género y el racismo.  

 

Así, estas características y la unión de los dos tipos de lenguaje, el de la ética y el del 

deseo, para visibilizar estos modelos son una clave esencial para generar atracción 

y excitación al basarse especialmente en la confianza en sí mismos y en la 

coherencia. 

Para que esta sinergia sea posible, lo que se ha comprobado a través de los tres 

artículos es que lo esencial es que existan grupos de diálogo y espacios de 

reflexión, tanto en entornos de amistad, como religiosos o étnicos, o en aquellos de 

intercambio cultural, pues tanto las personas participantes como la literatura 
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científica han ratificado la  importancia de poder pensarse en conjunto y reflexionar 

en grupo en torno a temáticas concretas relacionadas con la discriminación, para 

definir los posicionamientos a tomar.  

En esta misma línea, otro de los elementos clave que puede suponer tanto una barrera 

como una oportunidad, son las relaciones de amistad y el tipo de lenguaje que 

emplean. Pueden ser una barrera cuando se promueven relaciones basadas en el 

engaño y el desprecio, pero también las interacciones producidas en estos grupos 

pueden potenciar el deseo hacia los hombres con seguridad y conductas igualitarias 

que se posicionan, lo que ayuda tanto a pensarse en el tipo de masculinidad que ser, 

como en las relaciones que se quieren construir, por parte de hombres y mujeres.  

Aunando el diálogo igualitario se responde al objetivo específico 1: Identificar cuáles 

son los elementos generados por las nuevas masculinidades alternativas desde 

una perspectiva interétnica para la prevención y superación de la violencia y las 

desigualdades: diálogo igualitario, grupos de apoyo, relaciones de apoyo y 

solidaridad; todo ello desde el reconocimiento y puesta en valor de la diversidad.   

Las propuestas de acción concretas se aportan en el artículo titulado: “El beneficio 

de los espacios de aprendizaje virtuales para las personas adultas en la 

participación y superación del aislamiento durante la covid-19”¸ que responde al 

objetivo específico tres: Explorar qué contextos educativos favorecen la 

posibilidad de interacciones transformadoras para cambiar el discurso 

coercitivo En él se da cuenta de cómo es posible trabajar desde los centros 

educativos para la transformación social, principalmente desde aquellos que 

potencian la participación¸ ya que la participación de personas adultas supone un 

medio excelente para la acción política y social. Estos contextos educativos de 

personas adultas son más transformadores si potencian las relaciones de ayuda y 

la creación de redes de apoyo, lo que puede favorecer la existencia de los grupos 
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mencionados antes para la reflexión. Asimismo, se muestra cómo se hace 

imprescindible, desde los centros educativos, dirigir el atractivo hacia los chicos que 

siguen el modelo NAM.  

Con todo esto, se alcanza la finalidad de la tesis doctoral: evidenciar que el modelo 

NAM tiene potencial tanto en sí mismo como en la creación de posibilidades para 

la transformación de desigualdades sociales. Y con ello se espera contribuir a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible remarcados durante la tesis, aportando nuevas 

evidencias y orientaciones para contribuir al fin de la violencia y a la igualdad de 

género desde los contextos educativos para construir sociedades más justas y 

equitativas.  

Finalmente, aunque la investigación se ha realizado gracias a las aportaciones de 

voces diversas, una limitación y a la vez un motivo para continuar la línea de esta 

investigación es la necesaria ampliación de más personas de minorías étnicas y de 

grupos culturales de otros territorios para confirmar o ampliar los resultados 

obtenidos. 

Como se desea que esta tesis no sea el punto final, sino otro paso más para continuar 

profundizando en las dimensiones señaladas, como futuras líneas de investigación, 

además de la inclusión de más voces tanto individuales como grupales a la que nos 

acabamos de referir, se considera fundamental poder seguir avanzando en la 

exploración del marco político, para conocer las posibilidades de acción, tanto a nivel 

comunitario como individual de las personas que se posicionan desde los principios 

con los que se identifican las nuevas masculinidades alternativas.  

Retomando las palabras con las que se concluía la exposición de la motivación 

personal para este trabajo, quisiera recalcar que esta investigación ha estado guiada 

por la ciencia, la ilusión y el trabajo solidario y colaborativo de muchas personas. Y 
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que con ella se ha logrado ampliar las evidencias de que desde el modelo de nueva 

masculinidad alternativa se puede lograr superar la violencia de género y el racismo. 

De hecho, cabe destacar que ya se está realizando un trabajo brillante desde 

diferentes contextos educativos caracterizados por la consideración de la diversidad 

y la inclusión de las voces de quienes los constituyen. 
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