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Transformando discursos, normas y 
prácticas: masculinidades y pedagogías 
inclusivas de género en el contexto 
portugués
Rita Alcaire y Tatiana Moura

“¡Dejen la infancia en paz!”

 En los últimos años, fueron varios los episodios que han enfrentado cuestiones de diversidad se-

xual y de género con sectores tradicionales de la sociedad portuguesa. De hecho, existe una cre-

ciente preocupación en las democracias liberales por una ola de ataques a la legitimidad de la 

ciencia por parte de movimientos y partidos populistas, que consisten en intentos de desacreditar 

a la comunidad científica junto con campañas de gran alcance contra instituciones educativas, in-

telectuales públicos y personas expertas (Toldy y Garraio 2020). Portugal ha sido testigo de esto, 

anclado principalmente en el ataque a la “ideología de género”. La idea general es la protección de 

la (idea de) familia tradicional, la defensa del (supuesto) interés superior de la niñez y del derecho 

de los responsables parentales a impedir que en las escuelas se aborden temas relacionados con la 

diversidad sexual y de género (Santos y Alcaire 2020). 

El contexto sociopolítico actual ha puesto en entredicho, por tanto, la credibilidad del conocimien-

to basado en evidencias en el área de los estudios de género, lo que plantea serios obstáculos para 

combatir la discriminación y la desigualdad.  Hoy existe un conjunto de políticas públicas y leyes 

dentro de la Unión Europea que no solo monitorean los temas de igualdad de género, sino que 

también protegen a los grupos considerados más vulnerables a la discriminación y otros tipos de 

violencia. Sin embargo, las prácticas educativas en las escuelas revelan la persistencia de obstácu-

los de carácter sociocultural, resistentes al cambio. Los estudios también muestran que existe una 

perpetuación de la violencia a lo largo de la vida y de generación en generación y que la exposición 

a la violencia antes de los 18 años tiene una correlación muy fuerte con la realización de la violencia 
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en la edad adulta (Taylor et al. 2016). Las personas adultas demuestran actitudes de menor igual-

dad de género cuanto mayor es su exposición a contextos de violencia en la niñez y la juventud. 

Uno de los ejes principales para comprender estos ciclos de violencia es el abordaje de las mascu-

linidades, más precisamente del papel de las normas e identidades de género en la socialización 

de niños y hombres. Lo que se pretende transmitir en los contextos educativos son hechos cientí-

ficos, ya sean de las ciencias naturales o de las ciencias sociales y humanas, y la presentación de la 

realidad tal cual es: diversa, compleja y en constante cambio. Y la intención que pueda haber de 

silenciar la diversidad constituye en sí misma una posición ideológica limitante sobre quién puede 

hablar, qué puede decirse o ser reconocido en el contexto del aula y, en consecuencia, en la vida en 

sociedad. Además, esta actitud lleva consigo la suposición de que las niñas, niños y jóvenes no sa-

ben tomar decisiones y posicionarse frente a la información que reciben y que, por tanto, esa infor-

mación debe ser elegida y mediada por alguien adulto/a. La creación e implementación de peda-

gogías y metodologías inclusivas que transforman actitudes y normas de género ya ha demostrado 

tener efectos prácticos en varios niveles, a saber, con respecto a la promoción de masculinidades no 

violentas y equitativas. 

La investigación e intervención desarrollada en las últimas dos décadas en América Latina atesti-

gua que estas metodologías tienen efectos directos e inmediatos, pero también una posibilidad 

de impactar a mediano y largo plazo en la subjetividad de quienes están expuestos y, como conse-

cuencia, su normatividad es cuestionada y deconstruida. Esto se debe a que construir una sociedad 

más diversa e inclusiva implica complejizar las relaciones sociales y redefinir fronteras. Esta ex-

periencia acumulada, inspirada en el trabajo de investigación-acción del equipo interdisciplinario 

al que pertenecen las autoras, ha contribuido a profundizar los diálogos Sur-Norte y adaptar las 

lecciones aprendidas en países como Portugal y otros de Europa.

La lente de las masculinidades en la construcción de pedagogías transformadoras a lo 
largo del ciclo de vida, en Portugal 

El concepto de masculinidades es complejo y heterogéneo, parte de una noción relacional de gé-

nero, que interactúa con las feminidades y las jerarquías de género y que es fluida y dinámica en el 

tiempo y según el contexto (Connell 1995). Un enfoque feminista interseccional de las masculinida-

des permite cuestionar los modelos hegemónicos de manera crítica y cobra especial relevancia en 

tiempos de crisis (Moura 2015; 2020), como el actual, atravesado por una pandemia, emergencia 

climática y (más) una guerra de gran escala. Es en momentos como estos cuando vemos que se 

exacerban los comportamientos extremos y violentos. 

Sabemos que una de las formas de desafiar estas desigualdades y reducir la experiencia de discri-

minación de género es a través de la educación y la concienciación sobre la igualdad de género y 

la diversidad género-genérica. Es fundamental llegar a un gran número de personas de diferentes 

edades, principalmente niñas/os y jóvenes de diferentes orígenes y contextos sociales, sobre todo 

si tenemos en cuenta que la infancia y juventud son bastante permeables a los estereotipos de 

género. También es crucial llegar a profesionales de la salud -en diferentes áreas- y de la educación 

-docentes y auxiliares- brindándoles y creando conjuntamente herramientas transformadoras que 

respondan a las necesidades específicas de su trabajo. Es en este contexto – y muy inspirado en las 

metodologías del Instituto PROMUNDO y del Observatorio Masculinidades. pt del Centro de Estu-

dios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal)8 que se desarrolla el trabajo de investigación 

e intervención de este equipo en los proyectos que presentamos brevemente a continuación.

8 Instituto PROMUNDO es una organización no gubernamental fundada en 1997, en Brasil, con el objetivo de promover 
la igualdad entre los géneros y el fin de la violencia, poniendo el tema de las masculinidades en el centro de la discusión e 
involucrando a hombres y niños en esta conversación, en una forma muy activa. El Centro de Estudios Sociales de la Uni-
versidad de Coimbra, donde trabajamos, es una institución científica dedicada a la investigación y formación avanzada 
en ciencias sociales y humanidades, con una clara conexión con las artes, a través de enfoques trans e interdisciplinarios. 
La estrategia del CES tiene como objetivo democratizar el conocimiento, revitalizar los derechos humanos y contribuir 
a hacer de la ciencia un bien público. Al describir las instituciones que inspiran y enmarcan nuestro trabajo, se evidencia 
que nuestra filosofía, visión y enfoque está centrado en la justicia social, desde una perspectiva de derechos humanos y 
es un trabajo atento a que las desigualdades de género están directamente relacionadas con otros marcadores sociales 
que generan desigualdades como origen geográfico, etnia, clase social, edad, orientación sexual, entre otros.
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EQUI-X Promoción de estrategias innovadoras para la construcción de identidades de 
género y para la implicación de hombres y niños en modelos de masculinidades no vio-
lentas (enero 2018 - diciembre 2020; Portugal, España, Alemania, Bélgica, Croacia)

El Proyecto EQUI-X utilizó un enfoque sincronizado de género con el objetivo de lograr la equidad 

de género y prevenir la violencia en sus múltiples formas, a través de la discusión de feminidades y 

modelos de masculinidad no violentos y equitativos. EQUI-X tenía como objetivo traer nuevos en-

foques a la Unión Europea para prevenir la violencia de género entre niñas/mujeres y niños/hom-

bres, de diferentes edades y orígenes. También tiene como objetivo promover estrategias innova-

doras que empoderen a niñas/mujeres y niños/hombres, abordando la construcción de género y 

promoviendo modelos no violentos de masculinidad.  El objetivo fue fortalecer las relaciones entre 

la Academia de la UE y las ONG para los programas de prevención y concienciación sobre la vio-

lencia de género. La metodología de este proyecto se basó en los programas H y M de Promundo, 

reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como programas de buenas prácticas, basa-

dos en evidencia fundamentada en enfoques pedagógicos transformadores de normas de género, 

que cuestionan los roles, identidades y normas de género entre niñas y niños. mujeres y hombres 

de varias edades,

PARENT: Promoción, Sensibilización e Involucramiento de los Hombres en las Transfor-
maciones del Cuidado (febrero 2019 - junio 2021; Portugal, Italia, Austria, Lituania).

A nivel mundial, hombres y mujeres aún comparten de manera desigual la división del trabajo de 

cuidados, entendido como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza tanto 

en el hogar como en la sociedad. Este desequilibrio afecta negativamente no solo a hombres, mu-

jeres y niñas/os, sino también a la dinámica de género y a la propia economía. PARENT tuvo como 

objetivo involucrar a los hombres en la prestación de cuidados corresponsables, así como sensibili-

zar sobre la articulación entre la promoción de prácticas de cuidado y la prevención de la violencia 

de género. El proyecto PARENT se basa en metodologías desarrolladas en el ámbito del Programa 

P: Involucrando a los Hombres en la Paternidad, el Cuidado y la Salud Materno-Infantil (Instituto 

Promundo, Brasil), que ya ha sido implementado y evaluado en diferentes contextos mundiales. Los 

principales beneficiarios de este programa incluyeron al sector de la salud, los padres y sus parejas, 

así como otros hombres con un papel activo en los roles de cuidado.

KINDER - Desafiando a los estereotipos de género en la educación y primera infancia: 
construyendo una Pedagogía Inclusiva en Educación Infantil (enero 2021 - diciembre 2022; 

Portugal, España, Croacia).

Su objetivo principal es desarrollar un programa transformador de formación eficaz e innovador 

para profesionales que trabajan con niños en preescolar (3-6 años) y en los primeros ciclos de edu-

cación básica obligatoria (7-12 años). A través de una formación especializada, el proyecto KINDER 

está dotando a docentes y profesionales del ámbito de la educación de herramientas para transfor-

mar los estereotipos de género, permitiéndoles dar respuesta a las necesidades específicas de niñas 

y niños en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva de igualdad de género. 

Nuestra estrategia es dotar a los profesionales de la educación de conocimientos, habilidades y ac-

titudes hacia una pedagogía sensible al género (promoviendo al mismo tiempo un cambio de com-

portamiento a partir de la transmisión a veces inconsciente de estereotipos de género por parte de 

estas/os profesionales). KINDER apoyará así a la gestión escolar ya las autoridades nacionales en la 

integración de las cuestiones de género en la infancia.

X-MEN “Masculinidades, Empatía, No violencia” (enero 2022-diciembre 2023; Portugal, Espa-

ña, Croacia, Bélgica).

Este proyecto, que ya se encuentra en su fase de puesta en marcha, pretende romper los ciclos de 

exposición a la violencia en la infancia y la adolescencia que originan - y también son generadores - 

de desigualdades de género. Además de varios impactos en los campos de la economía y la salud, la 

pandemia de COVID-19 ha traído nuevos desafíos a las estrategias para combatir y prevenir la vio-

lencia de género. X-MEN propone un enfoque renovado sobre la violencia y sus implicaciones en la 

construcción de masculinidades y desigualdades de género, en contextos vulnerables en los que los 

impactos del COVID-19 aún son poco conocidos. El proyecto X-MEN se enfoca en un público vulne-

rable -jóvenes de entre 12 y 18 años en contextos institucionales, como centros educativos y centros 
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de recepción de menores no acompañados migrantes- que han presenciado, practicado o han sido 

víctimas de formas de agresión y violencia en sus múltiples formas y que se encuentran aislados 

de sus contextos familiares y de sus comunidades. El proyecto tiene como objetivo producir cono-

cimiento sobre los impactos del COVID-19 en las expresiones, relaciones de género y comporta-

mientos de género y, al mismo tiempo, promover la formación de profesionales de la educación y 

la acción social, proporcionándoles herramientas validadas internacionalmente y adaptadas a los 

contextos. En Portugal, X-MEN también cuenta con el apoyo de la CIG – Comisión de Ciudadanía e 

Igualdad de Género y la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios.

Retos y caminos futuros

 Entre los retos, comunes a todos los proyectos, identificamos la corta duración de la financiación 

(con presupuesto para 2 años), y la garantía de sostenibilidad. Al mismo tiempo, es necesario ga-

rantizar la formación continua de profesionales (educación, salud, etc.), para que incorporen en 

sus cotidianos las metodologías transformadoras de las normas de género y, así, puedan contribuir 

para prevenir violencias machistas y de género y promover masculinidades no violentas y equitati-

vas. El cambio de gobierno es también un factor que hay que considerar: articulaciones y coopera-

ción estrecha con la secretaria de estado para la ciudadanía e igualdad u otros ministerios pueden 

cambiar cuando cambian los equipos. Además, la evaluación de los proyectos EQUI-X y PARENT 

llevó a una reflexión sobre la integración de una perspectiva con un enfoque en primera infancia y 

facilitar diálogos intersectoriales (entre el sector de la salud y de la educación, por ejemplo).
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