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Resumen 

La masculinidad ha sido objeto de un creciente interés en el ámbito de 

la psicología, debido a su impacto significativo en diversos aspectos de 

la vida de los hombres, la cual abarca una serie de características, con-

ductas y roles que se relacionan con el concepto de hombría dentro 

de una sociedad específica. Así, en los últimos años, la investigación 

ha comenzado a explorar diferentes factores y variables que sustentan 

y perpetúan la masculinidad tradicional. Por lo tanto, el objetivo de 

esta revisión sistemática es identificar factores causales y las varia-

bles psicológicas asociadas con la masculinidad tradicional. Se llevó 

a cabo una búsqueda bibliográfica tomando en cuenta la declaración 

PRISMA 2020 de artículos sobre factores causales y variables psicoló-

gicas asociadas con la masculinidad tradicional. Se empleó el método 

de búsqueda en las bases de datos: Science Direct, Scopus, Web of 

Science, PubMed, PsyINFO y ProQuest, la inclusión de documentos 

se limitó al período comprendido entre 2014 y 2024. Al final, fueron 

seleccionados 12 artículos para ser incluidos en la revisión por cum-

plir completamente con todos los criterios de inclusión. Los resultados 

relevantes fueron identificar factores causales y variables psicológicas 

relacionadas con la masculinidad tradicional como: apoyo de amigos, 

búsqueda de ayuda, depresión, agresión, alexitimia, supresión, nar-

cisismo, coerción e ideación suicida. Como conclusión, este estudio 

aporta una visión integral de cómo diferentes factores contribuyen a la 

construcción de la masculinidad tradicional, ofreciendo una base para 

futuras investigaciones e intervenciones.
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Abstract

Masculinity has been the subject of growing interest in the field of 

psychology, due to its significant impact on various aspects of men’s li-

ves, which encompasses a series of characteristics, behaviors, and roles 

that are related to the concept of manhood within a specific society. 

Thus, recently, research has begun to explore different factors and va-

riables that support and perpetuate traditional masculinity. Therefore, 

this systematic review aims to identify causal factors and psychologi-

cal variables associated with traditional masculinity. A bibliographic 

search was carried out, considering the PRISMA 2020 statement of 

articles on causal factors and psychological variables associated with 

traditional masculinity. The search method was used in the following 

databases: Science Direct, Scopus, Web of Science, PubMed, PsyIN-

FO and ProQuest, the inclusion of documents was limited to the pe-

riod between 2014 and 2024, in the end 12 articles were selected to be 

included in the review for fully meeting all the inclusion criteria. The 

relevant results were the identification of causal factors and psycholo-

gical variables related to traditional masculinity, such as support from 

friends, help seeking, depression, aggression, alexithymia, repression, 

narcissism, coercion, and suicidal ideation. In conclusion, this study 

provides a comprehensive view of how different factors contribute to 

the construction of traditional masculinity, offering a base for future 

research and interventions.
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La masculinidad ha sido objeto de un cre-
ciente interés en el ámbito de la psicología, 

debido a su impacto significativo en diversos aspectos de la vida 
de los hombres, la cual abarca una serie de características, con-
ductas y roles que se relacionan con el concepto de hombría 
dentro de una sociedad específica, estos atributos y comporta-
mientos son construcciones sociales que pueden diferir consi-
derablemente entre distintas culturas, contextos y periodos his-
tóricos (Arandjelović, 2023; Connell y Messerschmidt, 2005).   

En el contexto actual se puede identificar el concepto de 
masculinidad tradicional, Levant et al. (2013) lo refiere como 
un conjunto de creencias y tradiciones de los hombres, las cua-
les son dirigidas hacia el comportamiento masculino, evitando 
cualquier rasgo de feminidad, limitaciones emocionales, auto-
suficiencia, dominancia, dureza y la práctica de una sexualidad 
poco afectiva, así como hostilidad hacia los hombres homosexua-
les. Azmar (2015) lo señala como parte de un constructo cul-
tural, en donde el hombre se rige por normas y lineamientos re-
ligiosos, políticos, económicos y sociales. Sin embargo, dentro 
del área de la psicología, Salas Calvo (2008) propone estudiar al 
hombre sin estereotipos e ir avanzando en el análisis de variables  

Introducción
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psicológicas que ayuden a explicar el comportamiento del papel y el rol 
del hombre en sus diversas facetas sociales, procurando su bienestar. 

Del mismo modo, la masculinidad hegemónica hace referen-
cia a los rasgos y comportamientos negativos y socialmente ad-
versos asociados con las normas masculinas idealizadas (Connell, 
1987; Jewkes y Morrell, 2018; Kupers, 2005). Estas varían según 
el entorno, pero a menudo representan a los hombres como he-
terosexuales, fuertes, jefes de hogar, proveedores económicos, 
con derecho al sexo y, sobre todo, dominantes sobre las mujeres 
y algunos grupos de hombres (Connell y Messerschmidt, 2005; 
Jewkes y Morrell, 2018). Por ello, las normas no solo influyen 
en el comportamiento individual, sino que también tienen pro-
fundas implicaciones en la salud mental y física de los hombres.

Aunado a esto, según la Organización Panamericana de la 
Salud (2019) para entender y sintetizar las consecuencias de 
la socialización masculina resulta útil el concepto de la mascu-
linidad como factor de riesgo, como una síntesis que articula las 
masculinidades, su construcción social y la forma en que afec-
ta a la salud. Desde una socialización en la masculinidad he-
gemónica, el hombre conformaría una tríada de riesgo: hacia 
las mujeres y los niños; hacia otros hombres, y hacia sí mismo.

Exner Cortens et al. (2021), en su artículo de revisión sistemá-
tica, presentaron 29 artículos cuantitativos (69%) y cualitativos 
(31%) revisados   por pares publicados en inglés entre 1997 y 2017, 
abarcando un periodo de 20 años. Los artículos debían centrarse en 
varones adolescentes de 10 a 18 años de edad, o en escuela media 
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o secundaria, y evaluar un constructo de masculinidad, entendido 
como normas de rol, atributos e identidad; así como un resultado 
de salud mental, de problemas de conducta y/o apoyo social. Los re-
sultados arrojaron que una mayor adherencia a las normas estereo-
tipadas de roles de género (masculino) se asoció generalmente con 
más problemas de conducta y menor apoyo social. En los artículos 
cualitativos, el tema más predominante fue la restricción emocional 
y las consecuencias para la salud mental. Sin embargo, el estudio 
reporta varias limitaciones, primero debido a limitaciones de recur-
sos no se pudieron evaluar diferentes variables asociadas (adiccio-
nes, ideación suicida y trastornos de la personalidad) y segundo, 
todos los estudios cuantitativos excepto tres utilizaron muestras no 
representativas, y todos, menos cuatro, utilizaron un diseño trans-
versal. Por tanto, los hallazgos deben interpretarse con cautela.

Kim y Yu (2023) realizaron una revisión de alcance sobre la sa-
lud mental de los hombres y tipos de intervenciones adaptadas a la  
masculinidad, donde se revisaron estudios de 2018-2023 abarcan-
do un periodo de 5 años, se examinaron utilizando palabras clave 
para extraer estudios relevantes de PubMed, CINAHL, Scopus y 
Web of Science, con verificación por parte de ambos autores. Se 
identificaron 12 estudios que constan de seis ensayos controlados 
aleatorios, cuatro estudios cualitativos y dos estudios de métodos 
mixtos. Los estudios identificados en esta revisión encontraron que 
la influencia de la masculinidad limita el comportamiento de bús-
queda de salud, la exposición emocional y conduce a estrategias de  
afrontamiento desadaptativas. Sin embargo, esta revisión tuvo cier-
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tas limitaciones, como lo fue examinar estudios de los últimos cinco 
años. Es probable que se hayan perdido varios estudios más antiguos 
que pueden haber proporcionado información invaluable; por lo que 
es necesario ampliar el periodo de publicación. Además, la inclusión 
solo de literatura en inglés y el pequeño tamaño de la muestra de 
algunos de los estudios revisados pueden haber sesgado sus hallaz-
gos. Por lo tanto, los autores recomiendan que estudios futuros de-
ben considerar muestras significativas, así como emplear enfoques 
innovadores, de intervención y evaluación basados en tecnología.

Así, en los últimos años, la investigación ha comenzado a explo-
rar diferentes factores causales y variables psicológicas que sustentan 
y perpetúan la masculinidad tradicional. Un factor causal en inves-
tigación psicológica se refiere a una variable que influye directa-
mente en la aparición, desarrollo o mantenimiento de un fenómeno 
psicológico. Para que una variable sea considerada un factor causal, 
debe establecerse una relación de causalidad y no solo de correla-
ción, lo que generalmente se logra mediante estudios experimenta-
les, diseños longitudinales o modelos de mediación y moderación 
(Kazdin, 2021). Por su parte, las variables psicológicas según Ker-
linger y Lee (2000), son cualquier característica que puede adoptar 
diferentes valores y que se utiliza para describir o explicar el com-
portamiento y los procesos mentales en la investigación científica.

Comprender estos factores es crucial para desarrollar interven-
ciones efectivas que promuevan un concepto de masculinidad más 
saludable. Sin embargo, a pesar de la creciente investigación, persis-
ten lagunas en la literatura sobre cómo y por qué se desarrollan estas 
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normas y cómo afectan a los individuos en distintos contextos. Por lo 
tanto, el objetivo de esta revisión sistemática es identificar factores 
causales y las variables psicológicas asociadas con la masculinidad 
tradicional bajo una metodología cuantitativa. Utilizando la meto-
dología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses), este estudio pretende ofrecer una visión com-
prensiva de la literatura existente, destacando las áreas clave de in-
vestigación y señalando direcciones futuras para estudios empíricos.

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica toman-
do en cuenta la declaración PRISMA (Page et al., 

2021) de artículos sobre factores causales y las variables psicoló-
gicas asociadas con la masculinidad tradicional. Se empleó el mé-
todo de búsqueda en las bases de datos: Science Direct, Scopus, 
Web of Science, PubMed, PsyINFO y ProQuest, la inclusión de 
documentos se limitó al período comprendido entre 2014 y 2024. 
La revisión se llevó a cabo entre abril de 2024 y julio de 2024.

Los criterios de inclusión para la 
revisión sistemática fueron los si-

guientes: artículos de revista revisados por pares de 2014-2024, 
idioma inglés o español, estudios cuantitativos (correlaciona-
les) o modelo de regresión lineal, la población en adolescentes 
o adultos, y que manejan la variable masculinidad (tradicional, 
hegemónica o rol de género) relacionado con alguna variable 

Método 

Criterios de elegibilidad
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psicológica. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron: me-
morias de congreso, capítulos de libros, metaanálisis o revisio-
nes sistemáticas, artículos cualitativos o artículos descriptivos. 

Una vez establecidos los criterios de inclusión y 
de exclusión, se utilizaron palabras clave y ope-

radores booleanos, así como una cadena de búsqueda con el ob-
jetivo de llevar a cabo una búsqueda estratégica de la literatura 
disponible y así seleccionar los artículos, la cadena quedó consti-
tuida de la siguiente manera: Adults AND teenagers AND (“tra-
ditional masculinity” OR “hegemonic masculinity”) AND “pa-
renting styles” AND “emotional regulation” AND psychology. 

En la búsqueda se identificaron 
258 artículos potencialmente rele-
vantes. Después se eliminaron los  

duplicados utilizando el gestor de referencias Mendeley Desktop se 
redujo a 228, los cuales fueron revisados por dos revisores y un terce-
ro en caso de discordancia, se descartaron por título, resumen y pa-
labras clave y no cumplir con los criterios de inclusión y se redujo el 
número a 34 estudios, se hizo una revisión de texto completo y fue-
ron seleccionados 12 artículos para ser incluidos en la revisión por 
cumplir completamente con los criterios de inclusión (ver Figura 1).

Búsqueda

Selección de estudios y 
extracción de datos 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de estudios método 
PRISMA

Una representación gráfica mediante una nube 
de palabras (ver Figura 2) ha revelado que de 

las 51 palabras clave de las investigaciones examinadas relacio-
nadas con el tema factores causales y variables psicológicas en la  
masculinidad tradicional/hegemónica las más frecuentes fueron 

Resultados 
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masculinidad (4), masculinidad tradicional (4), masculinidad hege-
mónica (4), agresión (3), depresión (2), regulación emocional (2), 
búsqueda de ayuda (2), salud mental (2), e ideación suicida (2).

Figura 2. Nube de palabras que representa las palabras clave más 
utilizadas en los artículos seleccionados.

El proceso de revisión sistemática sobre factores causales y variables 
psicológicas en la masculinidad tradicional permitió identificar doce 
estudios originales (ver Tabla 1). Los resultados relevantes fueron 
identificar algunos posibles factores causales y variables psicológicas 
relacionadas con la masculinidad tradicional como: apoyo de ami-
gos, búsqueda de ayuda, depresión, agresión, alexitimia, supresión, 
narcisismo, coerción e ideación suicida. Además de destacar que la 
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mayoría de los estudios se realizaron en Estados Unidos (5), otros 
países fueron Australia (4), Alemania, España y Pakistán (1). Como 
punto a resaltar, la medida más utilizada para evaluar la masculini-
dad tradicional/hegemónica fue el Inventario de Conformidad con 
las Normas Masculinas (CMNI) en diferentes versiones (4 versio-
nes diferentes en 5 artículos), pero la escala que tuvo mayor confia-
bilidad fue el Inventario de Normas de Roles Masculinos – Formu-
lario abreviado (MRNI-SF; Levant et al., 2013) con un α = 0,92.
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A continuación, se describirán los conceptos identificados den-
tro de los artículos encontrados en la revisión sistemática.

Agresión: Se define como un comportamiento intencional que 
causa daño físico o emocional a otra persona o grupo. Este concepto 
puede abarcar una amplia gama de acciones, desde agresiones físicas 
directas, como golpear o empujar, hasta agresiones verbales, como 
insultos o amenazas (Logoz et al., 2023; Malonda-Vidal et al., 2021).

Alexitimia: Se define como un trastorno psicológico caracte-
rizado por la dificultad para identificar y expresar emociones. Las 
personas con alexitimia a menudo tienen problemas para reconocer 
sus propios sentimientos y los de los demás, lo que puede llevar a 
una comunicación emocional limitada y a dificultades en las re-
laciones interpersonales (Liaqat et al., 2020; Logoz et al., 2023).

Coerción: Se define como el uso de fuerza, amenazas, intimida-
ción o presión para obligar a una persona a actuar de una manera es-
pecífica, incluso en contra de su voluntad. Este concepto implica una 
relación de poder desigual, donde la persona que ejerce la coerción 
influye o controla las decisiones de la otra persona a través de medios 
que pueden ser físicos, psicológicos o sociales (Rogers et al., 2020).

Depresión: Es un trastorno del estado de ánimo que se ca-
racteriza por una tristeza persistente, una pérdida de inte-
rés en actividades que antes se disfrutaban y otros síntomas 
que pueden afectar la capacidad de una persona para funcio-
nar en la vida diaria (Coleman, 2015; Rogers et al., 2017).

Ideación suicida: Se entiende como el conjunto de pensa-
mientos, reflexiones y deseos relacionados con la muerte o el 
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acto de suicidarse. Esta definición incluye diferentes niveles de 
gravedad y expectativas, que van desde pensamientos pasaje-
ros sobre la muerte hasta planes concretos para llevar a cabo 
un suicidio (Coleman, 2015; Genuchi, 2018; King et al., 2020). 

Narcisismo: Es un término que se refiere a una fija-
ción o admiración excesiva por uno mismo, que puede ma-
nifestarse como un sentido exagerado de la propia impor-
tancia, necesidades y logros. En un contexto psicológico, el 
narcisismo puede referirse a una característica de la persona-
lidad o a un trastorno de la personalidad (Waddell et al., 2020).

Supresión emocional: Se define como un mecanismo de defen-
sa que implica la inhibición o el rechazo consciente de expresar 
emociones, ya sea a través de la represión de sentimientos o la 
evitación de situaciones que puedan provocar una respuesta emo-
cional. Esto puede incluir la negación de experiencias emociona-
les, como tristeza, enfado o ansiedad, para evitar malestar o para 
cumplir con normas sociales y expectativas (Logoz et al., 2023).

Primeramente, en la revisión se observa que los con-
ceptos de masculinidad tradicional y hegemónica 

se utilizan de manera indiscriminada (Coleman, 2015; Malonda-Vi-
dal et al. 2021; Logoz et al., 2023; Rogers et al., 2017; Van Doorn et 
al., 2021; Waddell et al., 2020), lo que refleja una falta de diferen-
ciación conceptual en la literatura. Además, se identificó que el In-
ventario de Conformidad con las Normas Masculinas (CMNI) fue 
la medida más utilizada para evaluar la masculinidad tradicional/

Discusión
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hegemónica, apareciendo en 5 artículos en 4 versiones diferentes. 
Sin embargo, la escala que mostró una mayor consistencia interna 
y confiabilidad fue el Inventario de Normas de Roles Masculinos 
– Formulario abreviado (MRNI-SF; Levant et al., 2013), lo que su-
giere su utilidad como una herramienta más precisa para futuras 
investigaciones. Estos hallazgos subrayan la importancia de adoptar 
instrumentos válidos y consistentes para evaluar la masculinidad 
y fomentar una terminología más clara en el análisis académico.

De acuerdo con las variables psicológicas encontradas, referen-
te a los estudios que relacionaron la masculinidad tradicional y la 
depresión, se describe en términos de cómo las normas de géne-
ro afectan la salud mental de los hombres (Coleman, 2015; Ro-
gers et al., 2017). Esto podría incluir factores como la presión para  
adherirse a los ideales de masculinidad, que pueden llevar a la re-
presión de emociones y a una mayor vulnerabilidad a los síntomas 
depresivos, igualmente, esta represión emocional y el miedo al es-
tigma asociado con la salud mental pueden contribuir a la ideación 
suicida en los hombres jóvenes. La falta de apoyo social y la difi-
cultad para expresar emociones pueden intensificar sentimientos 
de desesperanza y aislamiento, que son los principales factores de 
riesgo (Coleman, 2015; Genuchi, 2018; King et al., 2020).

Esto subraya cómo ciertos rasgos, como la supresión emocional 
y el rechazo de la búsqueda de ayuda, pueden tener consecuen-
cias adversas para la salud mental, un área destacada por estudios 
recientes que abogan por intervenciones enfocadas en la salud  
masculina y en modelos de masculinidad más flexibles (Kim y Yu, 
2023).
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Referente a la variable de agresión Malonda-Vidal et al. (2021), 
señalan cómo los estereotipos de género pueden tener un impacto 
significativo en los comportamientos agresivos de los jóvenes. La 
masculinidad tradicional se asocia frecuentemente con rasgos como 
la competitividad, la dominación y la represión emocional, lo que 
puede incitar a los adolescentes a adoptar comportamientos agresi-
vos como una manera de demostrar su identidad masculina. Ade-
más, aquellos adolescentes que se sienten presionados a cumplir 
con estos estereotipos pueden expresar agresión reactiva, es decir, 
en respuesta a provocaciones, o agresión proactiva, que implica uti-
lizar la violencia como un medio para ejercer control o dominio so-
bre otros. Este patrón sugiere un ciclo en el que la necesidad de va-
lidar su masculinidad lleva a conductas que perpetúan la agresión.

Lo que nos lleva al factor del apoyo social, particularmen-
te el de amigos, este hallazgo sugiere que el entorno social  
masculino refuerza comportamientos tradicionalmente asocia-
dos con la masculinidad, ya que las amistades proporcionan un 
sentido de comunidad y pertenencia, por lo tanto los hombres 
en una edad temprana aprenden a través de la observación de 
otros y a través de la presión de grupo, replican comportamien-
tos de cómo evitar mostrar vulnerabilidad, competitividad o re-
chazar la búsqueda de ayuda emocional (Van Doorn et al., 2021). 

Por último, tomando en cuenta la recomendación de Kim y Yu 
(2023) de ampliar el periodo de búsqueda, se logró identificar di-
versos artículos que profundizan en las variables relacionadas con la 
masculinidad tradicional (Coleman, 2015; Genuchi, 2018; Rogers 
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et al., 2017). No obstante, una limitación relevante fue la escasez 
de artículos latinoamericanos, debido a que el filtro de revisión por 
pares eliminó gran parte de ellos, y otros no cumplieron con los cri-
terios de inclusión y exclusión. Como resultado, la muestra final in-
cluyó 12 artículos, en su mayoría procedentes de Estados Unidos (5) 
y Australia (4). Esta situación pone en evidencia la necesidad de fo-
mentar la producción académica revisada por pares en Latinoaméri-
ca, además de aumentar los rigores metodológicos en los estudios de 
masculinidad y género, lo que podría enriquecer futuros estudios y 
aportar nuevas perspectivas culturales al análisis de la masculinidad.

Resumiendo, en esta revisión sistemática se identificaron múlti-
ples variables psicológicas vinculadas con la masculinidad tradicio-
nal, como la depresión, agresión, alexitimia, supresión emocional, 
narcisismo, coerción e ideación suicida (Liaqat et al., 2020; King et 
al., 2020; Waddell et al., 2020; Malonda-Vidal et al., 2021; Logoz et 
al., 2023). También se destacó la influencia del apoyo social, espe-
cialmente de amigos, y la búsqueda de ayuda como factores relevan-
tes (Clark et al., 2020; Van Doorn et al., 2021; Coleman-Kirumba 
et al., 2023). Por lo tanto, es crucial explorar alternativas para la ex-
presión de la masculinidad con el fin de reducir las diversas conse-
cuencias asociadas a las masculinidades tradicionales. Actualmen-
te, se están presentando modelos de nuevas masculinidades que 
tienen una connotación positiva y que fomentan la noción de un 
trato equitativo entre hombres y mujeres (Pérez-Martínez, 2024).

Estos hallazgos ofrecen oportunidades para que los profesio-
nales de la salud mental formulen intervenciones efectivas. Esto 
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incluye desarrollar enfoques terapéuticos que integren la expre-
sión emocional y la vulnerabilidad, crear talleres de sensibiliza-
ción sobre las normas de género, promover redes de apoyo entre 
hombres, y aplicar evaluaciones psicológicas sensibles al género. 
Asimismo, es crucial implementar políticas públicas que abor-
den las necesidades específicas de salud mental de los hombres, 
realizar campañas que desafíen estereotipos dañinos y asegurar 
el acceso a servicios amigables, fomentando así un cambio en la 
comprensión y la aceptación de la salud emocional masculina.

Este estudio aporta una visión integral de cómo 
diferentes factores contribuyen a la construcción 

de la masculinidad tradicional, ofreciendo una base para futuras in-
vestigaciones e intervenciones. Destaca que la masculinidad tradi-
cional está estrechamente relacionada con varias variables psicoló-
gicas, como la depresión, la agresión y la ideación suicida. Además, 
se identificaron factores causales como el apoyo social y la búsqueda 
de ayuda. La integración de variables psicológicas en el análisis de 
la masculinidad es una contribución importante que amplía la com-
prensión del tema más allá de una perspectiva puramente socioló-
gica. Por lo tanto, comprender los factores psicológicos y causales 
detrás de la masculinidad tradicional es esencial para desarrollar in-
tervenciones efectivas que promuevan una mayor equidad de géne-
ro. Sin embargo, la exclusión de artículos latinoamericanos revela 
una limitación metodológica, resaltando la necesidad de aumentar 

Conclusión 
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el rigor metodológico de los estudios, así como ampliar las fuentes de 
información para lograr un análisis más inclusivo y contextualizado.

Además, los estudios sobre la masculinidad enfrentan varios re-
tos que limitan la comprensión de su impacto en la salud mental. En 
primer lugar, las profundas y arraigadas normas culturales en algunos 
contextos dificultan desafiar y cambiar estas expectativas, lo que 
puede generar resistencia tanto a nivel individual como comunitario. 
Asimismo, la estigmatización de la vulnerabilidad arrastra a muchos 
hombres a evitar discutir sus problemas emocionales, lo que reduce 
la representación de experiencias diversas en la investigación. La di-
versidad en las formas de vivir la masculinidad también plantea un 
desafío, ya que es esencial captar las variaciones significativas entre 
diferentes culturas, etnias y clases sociales. También, el enfoque me-
todológico puede influir en los hallazgos, dado que las técnicas que 
no abordan adecuadamente las normas de género corren el riesgo 
de ofrecer interpretaciones sesgadas de las experiencias masculinas.

Para abordar estos desafíos, es fundamental promover un diálo-
go abierto que permita a los hombres discutir sus experiencias con 
la masculinidad y la salud mental en espacios seguros. Incluir diver-
sas perspectivas en las investigaciones, considerando aspectos como 
edad, raza, clase y orientación sexual, enriquecerá la comprensión 
del tema. Además, se recomienda adoptar metodologías inclusi-
vas que integren tanto enfoques cuantitativos como cualitativos, 
sin perder el rigor metodológico. Sumado a esto, la evaluación de 
políticas públicas puede ayudar a establecer intervenciones más  
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efectivas y a mejorar el bienestar de los hombres en distintas comu-
nidades fomentando nuevas formas de expresar la masculinidad.

Por último, para líneas futuras de investigación en el ámbi-
to cuantitativo en temas de género y masculinidades se reco-
mienda utilizar muestras significativas, ya que en estos estudios 
es una de las mayores carencias, así como medidas de evaluación 
confiables de acuerdo a los conceptos o constructos que se quie-
ran medir y si es posible el uso de tecnología o nuevas formas de 
evaluación que no sean autoinforme (baterías neuropsicológi-
cas, aplicaciones móviles, instrumentos didácticos, entre otras). 
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