


Las relaciones de gCncro conio tal prcsupo- 
nen el establecimiento del vinculo entre hombres 
y mujeres ademhs de la intcraccihn entrc ni~ijeres 
y entre hombres, en un mcdio deterininado y en un 
entorno fisico e historico que defina y reconozca 
sus propias individualidadcs y favorezca el rcsul- 
tado del compartir unosi~~nas con otrosiotras. Con 
este contexto, tanto las feminidades como las 
masculinidades inherentcs a cada genero son moti- 
vo de problemiticas y cxpropiaciones quc dcspo- 
jan a los sujetos de su identidad y de su derccho a 
sentir y decidir, a la oportunidad de realizacibn 
plena y al disfrute de tales libertades. 

Tanto hombre como tnujer, en cada uno dc los 
roles que la sociedad actual lcs ha asignado, ticnen 
que sobrellevar la cotidianidad que los ajusta a 
determinados moldes y patrones legitimados por el 
entorno y el sistema en quc sc desenvuelven. Este es 
el costo que todos debemos tributary que rcprcsen- 
ta en la mayoria de 10s casos problernas como la per- 
dida de identidad, la imposibilidad de desarrollar el 
ser, la opresihn que ahoga los sentimientos y amor- 
daza la voz del s~~ je to  y su plena realizaci6n. 

El proceso de scr hombre tradicional hoy 
encierra y encubre una gran estela de aspcctos que 
lo primero que hace es ctrcproducir y perpetuar las 
inequidadesn. Quizi lo tradicional define a todo 
aquello que ha perdido SLI autenticidad, a todo lo 
que niega las posibilidades de romper los patrones 
liegemhnicos, ctreducicndo a la minima cxpresihn, 
o mejor a h ,  erradicando por complete, cl capricho 
y la arbitrariedad, la mania de originalidad y de 
independencia individual, el afan dc proiagonismo, 
el criticismo racionalista o sentimental y cualquier 
otra manil'estacibn dcl individualismon (1). 

Las cualidadcs lcgitimadas por los patrones 

20 establecidos, rel'erentcs al hombre tradicional y mis  - - concretamente a la concepcihn ttho~nologada)) de - - masculinidad, acentiran las filsas dcfiniciones bard- - - - das en la difcrenciacibn hiolhgica o scxual: el hom- - bre proveedor, trabajador, que se dcscmpefia en el 
espacio publico o social, indepcndicntc -en teo- 
ria- de su par rcmcnino, cuyos actos se enrnarcan 
en la norma~iva cstablecida, apcgados a preceptos 
ideol6gicos, dogmAticos, de clasc, faniiliares y cul- 
turales, factorcs que promuevcn L I I ~  cstado de quie- 
tud, de* cstaticismo, de actitudcs rutinarias y 
prcdcciblcs que. tornan el niafiana en un futuro 

opaco, desapcgado del germen transforinador, vivi- 
ficante y protagonico, propio de otras categorias de 
masculinidad y kininidad que tratan dc cxperimen- 
tar a plenitud sus roles. 

El hombre tradicional vive su condicicin 
rodeado de prcsioncs y rcprcsiones impucstas, here- 
dadas. incorporadas y lcgitimadas en todos los es- . - 
tratos o niveles dc las soclcdades y en todos los 
periodos y epocas. 

En esie cntomo, el hombre tradicional no 
solamente se convicrtc en un elemento csiatico y 
estadistico, sino quc su falta dc protagonismo, a1 
acomodarse a la situacibn impuesta, propicia que 
las generaciones vcnidcras mantengan el sistema 
legititnado por las grandes masas consccuentes 
con las inequidadcs y permanezcan inmoviles 
frente a 10s malestarcs y las contradiccioncs histo- 
ricamente instihidas y derivadas de la division 
social del trabajo y dc la distribuci6n y poscsion 
inequitativa dc los medios de produccibn, situa- 
ci6n propia dcl sistema capitalists. 

Respecto a 10s procesos que mediatizan la 
estn1cturaci6n dc una masculinidad dada (por 
ejemplo, la iradicional), en el sentido que sc ha 
expresado antcriormentc (pcrpetuacihn de inequi- . ~ 

dades), se podria rcfcrir, en primer lugar, la din& 
mica histbrico-social de la sociedad concreta a la 
que corresponde cl momento idcolbgico de su cul- 
tura, asi como las costumhres, las normas, la etica, 
las significacioncs cxpresadas en los valores dc la 
sociedad. Todo cllo en su carkcter contradictorio, 
en movimiento, como proceso. En la cotidianidad 
de toda socicdad se asimilan las cosas y los modos 
concretos dc manipular las cosas y, al hacerlo, se 
asimilan 1as relaciones sociales, las formas de 
intercambio, dc comunicaci6n. Empero, esa asimi- 
lacion se produce en las instancias y en los 
momentos, cn las estructuras concreto-especificas 
en que el scr humano reproduce su existencia. Por 
ello, tainbiCn la mediaeion de la cotidianidad de 
las masculinidades se produce desde su propia his- 
toria, SLI propia cultura, su propia identidad, sus 
propias valoraciones y si&mificaciones quc sc dcri- 
van dc su propia dinamica y su propio proceso 
historico de constituci6n. Por liltimo, en su singu- 
laridad los seres humanos asimilan los modos y las 
fornias dc pensar, actuary sentir en situacioncs tan 
variadas y complcjas, d inh ieas  y estructurantes 
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como son la fimilia especifica cn la que se integra, 
la cscucla, los grupos de amigos y coetheos, los 
gnrpos cara a cara, a todos los cuales correspon- 
den singularizacioncs especificas como momentos 
de mcdiatizacibn dc lo particular y lo universal. 
En estc scntido se habla de la integracibn relacio- 
nal del individuo con la cultura cousidcrada en SLI 

sentido mbs amplio. Y una vez constituidas como 
seres adultos, a1 realizar su existencia social las 
personas se constituycn en mediatizadores de la 
cotidianidad (2). 

La valoracibn de algunas de las mcdiaciones 
de las problembticas dc niasculinidades en la 
sociedad actual pennitc afinnar que 10,s ,fitctores 
antes enunciados. expresi6n de la asimetriu de 
jknciones de IOS hombres, esldn en corresponden- 
cia con el ~s lado  del p r o c e . ~  de la divisidn .sociul 
del trabujo, con la direcci611 que este tornu: por 
tanto, iyfluir en el mismo de manern voluntclri.sln 
es propiciur Yransformaciones supe~fkiules,  
externas, que no mod(ficun e.~encialmente el eutu- 
do de cosas y sipzrdieran generarprqfundc~,~ con- 
J1icfo.r en lus relaciones sociales. 

El lugar del hombre en las representaciones 
sociales constatadas a travCs de investigacioncs lati- 
noamericanas es una exprcsibn de los rasgos que 
caracterizan a las actualcs sociedades, la modifica- 
cibn de las cuales precisa de cambios en el contexto 
socioeconbmico, capaces de llevar adelantc la trans- 
formacibn de la estr~~ctura semipatriarcal actual 
edificada a partir de un determinado modo de pro- 
duccibn con sus correspondientes relacioncs socia- 
les, quc cn unos contextos nacionales continhan 
reproduciendo las vcntajas-desveniajas dcl ser hom- 
bre o mujer, y en otros han colocado a estos en una 
situation de trhsito hacia un nuevo modelo en el 
que ambos experimcntan cierta desoricntacibn deri- 
vada dc las ambivalencias del nuevo rol que ban 
comenzado a descmpefiar. 

Conviene precisar que en este asunto la 
influencia de 10s factores econbmicos se produce 
de fonna mediatizada por la concicncia, lo que 
signilica quc los elementos antes mencionados, 
que dependcn en ultima instancia de la base 
econbmica de la sociedad, puedcn tener una mag- 
nitud mayor o menor en depcndcncia de 10s co- 
nocimientos y valores espirituales, fruto del 
cicsarrollo de politicas publicas. 

En este sentido cs de vital importancia la ope- 
ratividad y el adccuado disefio y cjccucibn de poli- 
ticas, asi como la necesidad dc la readecuacibn 
continua de las instituciones para ponerlas sistemh- 
ticamente en condiciones de convcrtir en voluntad 
politica 10s intcrcscs, las aspiracioncs y las capaci- 
dades de q~~icncs  deben servirsc de estas. En ello 2 1 - - 
radica la importancia del adccuado enfoque dc - - genero en el discfio. la implementacibn y la evalua- - - cion de proccsos de desarrollo local. 

El analisis funcional dc cualquier proyecto 
social o mcdios para el alcancc de sos fines, debc 
tomar en cucnta que los medios dc la actividad poli- 
tics deben tributar no solo al logro de los fines gcnc- 
rales dcl proyecto, sino tambih  a 10s lines 
particularcs de la colectividad a la que el mcdio 
sirve: quc solo detenninada inedida de corrclacibn 
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te costo para cl dcsarrollo de la personalidad, pro- comunitaria en el afrontamiento y la superacihn de 
vocando incluso incoherencias entre el sentir, el 
pensar y cl actuar. 

En esle sentido, sc han trasmitido de gcncra- 
cion en gcneraci6n tabucs, estereotipos y patrones 
rigidos que obstaculizan las adecuadas relaciones 
de gtnero; sin embargo, fonnan parte del sistema 
de representaciones colcctivas que legitiman el 
orden socialmentc cstablecido y confiylran mode- 
10s uniformes para las relaciones de hombres y 
mujeres. 

Seria dc gran utilidad tehrica y practica diag- 
nosticar las representaciones de 10s dirigentes de 
gobierno rcspccto al asunto de las masculinidades. 
Estas pudieran constituir un reflejo simple, espon- 
thneo, inmediato, superficial y estereotipado del 
asunto, lo cual expresaria una debilidad para 10s 
procesos dc planeaci6n e instrumentacibn del de- 
sarrollo local. 

Finalmcnte, un pensamiento sobre la impor- 
tancia dc lo comunitario como cualidad de las 
relaciones de gbnero. Todo lo positivo de la consi- 
deracion cspacial del desarrollo -lo local como 
instancia organizativa de dicho proceso- y de la 
estrategia dc desarrollo de 10s municipios, dcbc 
articularsc con la necesidad de que en su potcncia- 
cibn y rcalizacihn concreta se gestcn vinculos y 
relaciones sociales de contenido einancipador; es 
decir, la cualidad comunitaria dc dichas rclaciones 
debe pautarse como medio y fin dc cualquier 
esfuerzo por el desarrollo, tcnga este sustantivo 
cualquier adjetivacibn. 

Los epistemas basicos de lo comunitario 
(conciencia critica dc la ciudadania accrca de las 
contradicciones de la estri~ctura social en la que 
esth insertada, participacibn real, implicacion sub- 
jetiva del pueblo en la bhsqueda de soluciones a 
csas contradiccioncs a traves de proyectos concre- 
tos que faciliten la autotransformacibn y la coope- 
racibn, asumida no solo como coordinacion, sino 
principalmentc como integracion de 10s sujetos en 
las acciones de desarrollo) deben estar contenidos 
en la plataforma de gtnero -y esta a su vez cn la 
estrategia de desarrollo de 10s municipios- y 
abarcar tanto a 10s grupos de gobernantes como a 
la poblaci6n en general. 

Se trata esencialmente de lograr que mujeres 
y hombres desarrollen vinculos de naturaleza 

las contradicciones dc las estructuras sociales en 
las que esthn inscrtados(as). 

CONCLUSIONES 
El estudio sobre 10s condicionamientos de 

las problematicas de las masculinidades en Cuba 
(3) dehe trascender la comprensihn simplista y 
reduccionista de una interpretacibn meramente de 
10s efectos provocados por 10s hcchos econ6mi- 
cos, politicos y culturales durante 10s periodos his- 
thricos. Constituyen un sistema de mediaciones 
sociales (contradicciones, representaciones socia- 
les, acontecimientos) que determinan las formas 
histbricas dc las masculinidades y las problemati- 
cas asociadas a las mismas, que parte de lo econci- 
mico para encontrar su gtnesis, legitimacibn y 
reproduccibn en estrecha relacion con lo politico, 
el Derecho y lo sociocultural, circunstancial a un 
period0 histhrico concreto de conformacicin y de- 
sarrollo de nuestra nacihn. 

Para el triunfo de cualquier proyecto social, es 
de vital importancia tener en cuenta las mediacio- 
nes que determinan 10s fenhmenos sociales y las 
representaciones sociales sobre estas cuestiones. 

En relacibn con el metodo para la superacibn 
de las contradicciones de masculinidades asocia- 
das a la diversidad de mediaciones sociales, puedc 
afirmarse que lo comunitario como cualidad dc las 
relaciones de gtnero es: 

conciencia critica conio premisa de la dis- 
position a1 cambio y una nueva actitud ante 
la realidad por parte de hombrcs y mujeres; 
la tnodificacibn de sus realidades como 
act0 creativo quc ticnc cn cucnta las cir- 
cunstancias y las potcncialidades internas 
dc 10s sujetos individuales y colectivos; 11 
autogestibn (autonomia) y sostenibilidad - - 
concibiCndolas dc modo integral, en su - 
rclaci6n con cl sistema de contradicciones - - - 
dcl entomo, a largo plazo y mediante el 
aprovechamicnto y potenciacihn de 10s 
rccursos disponibles tanto materiales como 
espiritualcs; 
10s procesos de participacih, cooperacih, 
elaboraci6n y puesta en marcha de proyec- 
tos de autodesarrollo con adecuado enfoque 
de ghero  por parte de mujeres y hombres; 
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el avance inmediato colno realization de la dc las misn-ias para la orientation, la organizaci6n 
potcncialidad intente y prelnisa del futuro; y la movilizaci6n de la ciudadania en funci6n de la 
la multicondicionalidad de los procesos socia- s~~pcracihn de las contradicciones de genero; sin 
lcs cotnunitarios con enfoquc dc genera. embargo, su limitaci6n esencial ha radicado en su 

Las cxpcricncias mis autcnticas de trabajo i'alta de articulaci6n con ]as estrategias de desarro- 
colnunitario han puesto en evidcncia la capacidad llo municipal. 
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