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M uchas dc las cxpropiaciones de las masculini- 
dadcs vicncn dadas por la condicion de lider 

cn 10s hombrcs, dc considerar esta su responsabili- 
dad social y no dcdicar mas tiempo a las responsa- 
bilidadcs dcntro del hogar y a su vida personal. El 

22 cstudio dcl lidcrazgo tiene gran importancia en las 

- - cicncias socialcs, aunque ha sido poco trabajado 
dcsdc la sociologia. Disciplinas como la psicologia, - 
la antropologia y los estudios empresariales y dc - 
gcstioa sc considcran ciencias pioneras en el trala- 
miento dc csta problemhtica.l 

Los cshtd~os sobre liderazgo parten de c6mo 
se percibe este en un pais determinado o cn una 
disciplina cientifica, con10 se participa en espacios 
sociales y politicos, y chmo lograr una mejor 
direcciQn en el area de la administracihn. Las con- 
secuencias e implicaciones que trae consigo el 

cjcrcicio del liderazgo para los hombres, 10s facto- 
rcs que pueden potenciar u obstaculizar el desem- 
pcfio de roles de liderazgo o hasta donde el ser 
hombre o mujer incide en el ejercicio del mismo, 
no se consideran objeto de interes social debido 
sobre todo a las discusiones generadas en torno a1 
gCnero como construcci6n social. Tradicional- 
mcnte existe una tendencia en 10s estudios sobrc 
liderazgo a identificarlo con el genero masculine. 
En este sentido se considcra la masculinidad aso- 
ciada con poder, dominacion y autoridad como 
caracteristicas quc conliguran cl rol dcl lidcr (4). 

Sin cmbargo, si bicn cstc ejercicio dc autori- 
dad y dominacion son hcchos quc frccuentemente 
aparecen asociados a la masculinidad como cons- 
trucci6n social, no ticncn por quC suponerse igual- 
mente en nucslra practica cotidiana. En el 
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cjercicio del rol dc lidcr la mujer tambikn utiliza la 
autoridad y la dominaci6n como elenientos impor- 
tantes en su desarrollo. El proceso de asuncibn de 
rcsponsabilidades sefiala la diferencia cn la mcdi- 
da dc las exigencias del modelo de masculinidad 
hcgcm6nica patriarcal. La difcrenciaci6n ccpirbli- 
co-privadon como espacios en 10s que uno y otra 
dcbcn desempeilar su funci6n social, cstablecc quc 
el lidcrazgo que se espera dcl hombre es en cl 
espacio pi~blico, mientras para la mujer se espcra 
un lidcrazgo pero en el ambito privado. Viene 
entonces una expropiaci6n para uno y otra quc 
repercute en la sociedad, porquc 10s priva de lo 
que cada uno puede aportar en cl otro espacio. 

La llamada divisi6n sexual dcl trabajo, que 
vino aparejada con el proceso dc division de cla- 
ses, consider6 para mujcres y hombres esferas 
opucstas de la vida social. Asi cl niundo privado se 
le otorg6 a la mujer como ducfia y sefiora de la 
casa, y el muntlo phblico se lc design6 al hombre. 
De csta manera el hombre pas6 a ocupar el lide- 
razgo cn el sector public0 de la sociedad, como 
provcedores y lideres por cxcclcncia. El liderazgo 
pirblico del hombre se constmy6 como elemento 
de la identidad masculina, como la asuncion de 
rolcs de liderazgo por cl hombrc en el espacio 
phblico, fuera del imbito familiar. 

Las expropiacioncs dc las masculinidades se 
constn~yen a partir de un modelo hegemhnico de 
masculinidad instituido cn cl imaginario social. 
Bstc inodelo edifica formas dc ser y actuar en las 
quc se designa no solo a1 hombre como arquetipo 
viril y sexual, sin0 tambiCn como lider indiscutible 
en todos los aspectos de su vida. El conformismo 
con estas asignaciones supone Ih asuncibn acritica 
dcl rol rnasculino, exigencias que como var6n 
dcbe cumplir. El no cuestionamiento de estas exi- 
gencias y las expropiaciones que traen como resul- 
tado, esconden la culpa y el sufrimiento de este 
ejcrcicio viril y autoritario. En esta construccihn 
social el hombre dcbe catalogarse incuestionable- 
mente como lidcr: ((A1 hombre se le ha asignado el 
papel de gran hi-roe, omnipotente, sefior dcl cspa- 
cio econbmico, politico y social [...ID (5). 

Parafrascando a Patricia Arks, no hay con- 
ciencia critica del peso cultural a1 quc esti somc- 
tida la idcntidad masculina (6). Desdc la 
perspectiva del bienestar y la salud se presenta un 

panorama prcocu~pante. Se ha incrementado la 
mortdidad dc los hombres menores de sesenta y 
cinco afios, sobrc todo a causa de 10s estilos de 
vida (infartos, violcncia, chncer de pr6stata y 
cirrosis hepatica). Se consideran como problema- 
ticas dc salud phblica crecientes la violencia 
dombstica, el alcoliolismo y el tabaquismo. Las 
expropiaciones dc la masculinidad limitan tam- 
b i h  la participaciljn masculina en el embarazo y 
en la postcrior patcrnidad. 

Resalta tambiCn cn este tema la dificultad de 10s 
hombres para pcdir ayuda, la negaci6n de que estin 
enfennos y la Path dc medidas de autocuidado. 
Aunque en las hltimas dCcadas la estructura familiar 
en Cuba ha cambiado notablemente sobre todo en el 
medio urbano, la rcsistcncia al cambio sigue cose- 
chando grandes repcrcusiones culturales, socioecono- 
micas y politicas. Estas expropiaciones de la 
masculinidad cvidcncian las contradicciones y males- 
tans a 10s quc csthn expuestos hombres y mujeres: 

Estas contradicciones [ . . . I  en estado dc 
latcncia constituyen serios obstAculos para cl 
dcsarrollo personal y social, de ahi, la necc- 
sidad dc que [. . .] se ofrezcan herramientas 
quc posibiliten la tonia de conciencia dc las 
pcrsonas sobrc esas situaciones, su autono- 
mia y protagonismo (5). 

ccLas cxpropiaciones como segregacihn dc 
10s cspacios gratificadores de la vida cotidiana dcl 
hombre)) (7), evidencian la necesidad de incorpo- 
rar en 10s discursos y las pricticas cotidianas m a  
conciencia critica y vinculos humanos de parlici- 
pacibn y cooperacibn. Pero estas expropiaciones 
se constmyen a partir del modelo hegem6nico dc 
masculinidad que impone la sociedad occidcntal. 22 

El conformismo con estas asignacioncs y 
expropiaciones supone la asuncibn acritica del rot - - - 
masculine. El no cuestionamiento de las exigcncias =: - 
que como hombre debe asumir, asi como bas cucstio- 
nes que le son expropiadas, aparecen asociados a la 
identidad masculina como imagen del podcr social 
que se le asigna simbhlicamente a1 hombrc (7). 

Arks aborda el costo de ser hombrc cmplean- 
do la categoria ctexpropiaciones dc la masculini- 
dad)) a partir de 10s resultados dcl trabajo con 
grupos de hombres de La Habana: ((La tcrnura, el 
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Ilanlo, la expresicin ahicrla tlc tcmor c inseguridad 
dcsde las pautas de criama qucdan taponcudos, 
omitidos y negados del comporiamiento masculi- 
no.)) Este conjunto de expropiacioncs pasa inadver- 
tido de forma consciente y sc naturaliza c invisibiliza 
en la vida social cotidiana (6). 

Vale entonces preguntarse: ~ q u C  lcs ha sido 
expropiado a hombres y mujcres? Sc considcra 
quc la respuesta a esta pregunta sea: 

34 - - A ellas, el espacio social, la capacidad intc- - - - lcct~~al ,  la independencia, la capacidad dc - - - alnar lo femenino, el desarrollo de su scxua- 
lidad, ~ L I  placer: en fin, parie de ~ L I  identidad 
como mu,jer. A ellos. la paternidad, cl apren- 
dcr a articularse movimientos cotidianos (cui- 
darsc, alimentarse, vestirse, etc.), el disfn~te 
dc SLI sexualidad que se presenta como si no 
fucra para 61 y si para otro. Se le expropia tam- 
biCn el imbito del hogar y la expresi6n de sus 
sentimicnlos (5). 

Tcnicndo cu cuenta la correlacihn 
de dichas cxpropiaciones con el fenh- 
meno dcl liderazgo, algunas expropia- 
ciones son mas visibles que otras. A 
partir dc la representacibn social de ubi- 
car al hombre en el imbito publico y no 
en el domestico, desde edades tempm- 
nas cl v a r h  como arquetipo sexual 
aparccc como inutil para las actividades 
dentro dcl hogar. Se presenta asi como 
dependiente de la mujer para sus cosas 
personales debido sobre todo por la Ila- 
mada division sexual del trabajo, inclu- 
so en la educaci6n de 10s hijos (5). 

Las dilicultades y la dependencia 
de los hombres para valerse por si mis- 
mos a la hora de cocinar, lavar y plan- 
char, sc convierten en estereotipos 
rigidos quc construye un tipo de mascu- 
linidad no apta para el imbito privado. 
La sobrccarga de roles de la mujer en el 
interior dc la ljmilia genera mayormen- 
te violcncia psicologica y n~ptura en la 
relacion entre 10s sexos. Asimismo, 
ante la aparicibn de miedos y situacio- 
nes dc vulnerabilidad que pueden ser 
interprciados como debilidades, los 

liomhrcs transforman esas emociones en actos 
violentos. Pero la violcncia y el maltrato fisico y 
psicolhgico quc ejcrccn 10s hombres no son solo 
contra Ias mujercs, sino lambien contra otros hom- 
bres y contra ellos mismos (8). 

lgualmente las practicas culturales promueven 
una patemidad represcntativa, como figura autorita- 
ria y sostenedora del hogar. Las largas jornadas 
laborales debido a su papel dc lidcr, la no implica- 
cion en la crianza del hijo por scr esta una tarea 
exclusiva de la madre y por estar cumpliendo con 
su responsabilidad social, privan a 10s hombres del 
disfiutc dc sus hijos. Ello genera r~~pturas cn las 
pautas dc crianza y en la llamada ctdcficicntc socia- 
lizacihnn, con la que trabajan los cspecialistas en 
1wcvcnci6n. 

Todo cslc proceso esti  invisibilizado y se 
naturaliza como cualidades inherentes a la esencia 
de ser hombre (6). Sc rcconoce al lider como un 
hombre ruerte y sc asocia con aptitudes de carac- 
ter innato, aptitudes y cualidades asociadas al rol 



rnasculino. La ma1 llamada divisibn natural del 
trabajo, quc lc otorga a1 hombre la capacidad inna- 
ta para cjcrccr cl lidcrazgo, excluye a1 hombre de 
la mayor partc dc 10s as~mtos del hogar, de la vida 
domCstica, dcl cntrenamiento real de la paternidad 
y dc la cducaci6n dc sus hijos; por tanto, se cons- 
iituycn como las cxpropiaciones que surgen a par- 
iir dc asumir el papcl de lidcr. La adquisicicin de 
prcstigio exclusivamcnte a travCs de roles sociales 
como cl lidcrazgo se prcsenta como un patrbn que 
constituyc u11 modclo de masculinidad a alcanzar. 

Es imprcscindible eliminar las conductas que 
conticncn implicitas la rcproduccihn de patrones 
dc socializacih~i opuestos y cxcluycntes para 
ambos scxos. En la actualidad cllo sc torna un 
asunto sumamcntc polkmico, por lo que urge 
impulsar estudios quc evidencicn un accrcamicnto 
a las cuestiones relativas a la problcmhtica dc 
gCncro en las comunidades. 

La insercih'n de los temas de genero en cl tra- 
bajo comunitario y en los espacios de gobcmabili- 
dad dcbe articular una toma de conciencia critica 
dc csta problemhtica: 

lnvestigaciones realizadas en Villa Clara 
[. . .] aportan informacihn en relacihn con los 
malestares que sienten los dirigentes dcl 
Poder Popular en diferentes instancias por la 
forma en que transcurre el ejercicio del rol 
[. . .] y el impacto que ello ejerce en sus rela- 
ciones familiares y viceversa. 0 sea, chmo 
las contradicciones y inalestares familiares 
afectan la dinamica funcional de ellos como 
dirigentes (5). 

S e g h  Rivero, la mayoria dc nuestros diri- 
gentes se afectan con la sobrccarga de trabaio que 
ocasiona: jornadas laboralcs cxccsivas; quc el 
tiempo quc dcdican a su ramilia y a sus ncccsida- 
des personalcs sc vcan afectados; y quc sus com- 
portamientos no scan 10s esperados antc uua 
situacihn dada (5). 

Convertirse cn un gran lider no depende dc 
ser hombrc o m ~ j e r  y de los grandes debates que 
sc suscitan en cuanto a las diferencias de ghero  
(como categoria construida socialmente), aunque 
histbricamente se han diferenciado, sobre todo 
en las sociedades patriarcales. 1 liderazgo se 

inserta conlo una de ]as caracteristicas quc sc le 
asignan como una funcicin legitima al accionar de 
los hombres en la sociedad. Tradicionalmcntc cl 
liderazgo se ha tendido a identificar con el gtncro 
masculino. ((En este sentido se constata que divcr- 
sos autorcs consideran la masculinidad asociada a 
dominancia, como una de las caracteristicas bisi- 
cas que configuran el rol de lider)) (4).* 

Tratar de d c h i r  ctliderazgo)) resulta niuy 
complicado dada su divcrsidad de enfoques y 
amplia dimensibn. En mi considcraci6n, 10s segui- 
dores se identifican con el lider sobre la base de 
sus propias aspiraciones c idcntifican en 61 la posi- 
bilidad de realizar sus idcalcs y suefios. Para el 
ejercicio del liderazgo, cl p p o  emerge como el 
escenario perfecto para su dcsarrollo: 

El lider emerge como la persona quc sc ve apo- 
yada par 10s miembros dcl grupo y es capaz de 
influir en la conducta dc cstos sin apclar a uila 
autoridad exterior, al posccr la autoridad m b  
elevada. En este sentido el lidcrazgo pucde scr 
definido como capacidad dc influencia en el 
grupo para la consccuci6n dc mctas (9). 

Aunque la esencia del lidcrazgo no varia ya 
quc en cualquier lugar es un proccso grupal, si lo 
haccn sus manifestaciones, el modo en q ~ ~ c  cmcr- 
gc y los asuntos grupales en los que sc ccntra. 
Cabc sefialar clue el hombre no solo se convicrtc 
en lider frente a un gnlpo, sino que esta condicibn 
va a cstar determinada por aquellos roles socialcs 
que lc han sido asignados histbricamente y quc 
pautan su devenir. 

El lidcrazgo se da en todos los aspectos dc 
la vida social, en las relaciones familiares, en la 
escuela, cn 10s grupos formales e informales de las 
organizacioncs, entre 10s politicos, en sus partidos 
politicos, en las instituciones publ~cas, ... El lider 
nccesita al grupo, asi como el gnrpo necesita al 
lider, hecho que da c ~ ~ e n t a  clara de que el lideraz- 
go es un fcnbmeno social de interrelaciones y dc 
intcrcambios que se hasa en las necesidades del 
grupo, en su cultura. El estilo de los lideres que 
gcste el grupo, dche encajar en la dimimica y las 
rclaciones del mismo. 

El lidcrazgo coma Cenbmeno grupal se ha 
convertido cn un cnfoquc hastante trabajado en la 
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actualidad, siendo uno de sus exponentes el norte- 
amcricano Stcphcn P. Robbins.Ql Centro de 
Estudios Coinunitarios dc la Universidad Central 
Marta Ahreu dc Las Villas trabaja tambiCn con 
csta conccpcibn gn~pal, sobre todo en las investi- 
gaciones en tomo a la gobernabilidad.4 

Se coincide con Robbins cuando se rcfiere a 
quc el liderazgo ocupa un eje central en la com- 
prension de la dintimica y el comportamiento del 
grupo, siendo el lidcr aquel que en la mayoria de 
las ocasiones proporciona la direcci6n hacia el 
logro de las metas y 10s ob.jetivos del grupo (3). 
Esta relacicin lider-scguidores no solo debe estu- 
diarsc como un fcn6meno psicolbgico en el que 
los seguidores se idcntilican con el lider, sino tam- 
biCn coma un fenbmeno grupal y social. La socie- 
dad y las normas quc dc esta se suscitan, van a 
limitar el comportamicnto del lider: ctTiene que 
vivir con expectativas dc f~~nciones que definen 
quC comportamientos son aceptables y cuhles no 
lo son [. . .]. El entorno suclc imponer limites y res- 
tricciones significativos sobre el lidern (3). 

Los cstudios sobrc lidcrazgo han evolucionado 
de tcorias en las que solo sc espccificaba en las carac- 
teristicas y los comportamicntos propios del lider, y 
en la accion del lider en dcpendencia de factores 
situacionales. A partir de la plataforma investigativa 
quc cstas teorias aportaron y de constn~cciones mis 
recicutcs, se habla ahora dc un liderazgo transaccio- 
nal y transformador. Este liderazgo a1 cual se refieren 
los posicionamientos actualcs, constituye sin lugar a 
dudas un intento de perfeccionar csta labor de duec- 
cibn a alive1 grupal (9). 

La imbricacibn entre el dcsarrollo dcl lidcraz- 
go masculino, las expropiacioncs quc surgcn a 
partir dcl ~nismo y el modelo de masculinidad hcgc- 

2 6 mbnica patriarcal, es un tema poco difundido en la - - literaturd, sobre todo en la actividad cicntifica dc - nuestro pais. Estc contenido aparccc cn la mayoria - - - - de los casos colno un elemento mtis dc chmo sc 
construycn las identidades masculinas y femcninas 
en la sociedad patnarcal. El rol de lidcr aparece 
dentro dcl conjunto de comportamicntos previstos, 
espcrados y a s ~ ~ ~ a d o s  al sexo masculino (1 0). 

La promocih de personas a cargos de direc- 
ci6n siemprc que sc cstablezca una equivalencia 
entre l i d ~ r  y jcfe, definici6n que seghn Verba cs la 
mis corricntc dc Iiderazgo y por la que se trabaja 

actualmentc cn Cuba (11). no debcria tcner en 
considcracibn las difcrencias morfol6gico-Cuncio- 
nalcs quc cxlsten entre hombres y inujcrcs. Las 
potcncialidades y capacidades quc tanto las mi!je- 
rcs como los hombres poseen para scr selccciona- 
dos como lidcres, tienen quc scr igualmcntc 
valoradas por nuestra socicdad, o por lo menos esa 
cs la conccpcion dc una socicdad cn la quc primen 
la igualdad y la equidad social. 

Durantc varias dkcadas la socicdad patriarcal 
le ha dado scntido a la vida de hombres y mujeres. 
Como autoridad en el hogar, trabajadorcs, provce- 
dorcs cconbmicos de la familia y lidcres sc catalo- 
gan como los hombres de kxito quc dcbcn scr, con 
doniinio cn cl tinibito publico (1 0). A difcrcncia de 
cllos, las ni~~jcrcs sc deben dedicar a la vida dcn- 
tro del hogar ( d o  privadon), a la matcrnidad y la 
crianza de los hilos. Apartir de las exigcncias de la 
sociedad occidcntal y, por tanto, patriarcal, cl lidcr 
suele y dehe actuar con el mismo nivel de autocxi- 
gencia, de bi~squcda de la excelencia y de compor- 
tamiento 6tico cn todos sus imbitos de act~1aci6n 
(personal, familiar,...). 

Los prejuicios y estereotipos de nucstra 
sociedad patriarcal todavia subvaloran a la mujcr 
en cuanto a su posibilidad dc obtener cargos de 
direcci6n. En la mayoria de 10s casos ocurre dcbi- 
do a que se considera mtis que incompatible con 
las responsabilidades de la maternidad (5). Em- 
pero, si bicn nucstra prictica cotidiana nos ha 
demostrado que la igualdad legal no es suficientc 
para cambiar la discriminaci6n a la que son some- 
tidas las mujeres y quc trac consigo consecuencias 
negativas para los hombres (cxpropiaciones de las 
masculinidades), debcmos ponerle freno a esas 
construcciones sociales quc subyugan tanto a 
hombres como a mujeres. El camino hacia una 
verdadera equidad debe desarrollar politicas de 
igualdad (5) que perniitan dcsde el interior de 
nuestras comunidades un trabajo sistemhtico que 
potencie une conciencia critica cn hombres y 
mujeres. 

La adopcion de roles que pcnnitcn vivir en 
las difercntes esreras de masculinidad y cmini- 
dad, es aprehendida a travCs de las pautas dc crian- 
za familiar y consolidada en la cotidianidad. El 
liderazgo como fcn6meno social no escapa de esta 
construcci6n historica. Esta distorsi6n de las pau- 
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tas de socializacibn contrapone las relaciones 
entre ambos scxos. El lider no solo se identifica 
con las metas, las tareas y 10s objetivos del grupo, 
sino tanibi6n con las crcencias, los estereotipos y 
las concepciones que asulnen sus ~nie~nbros en la 
vida grupal cotidiana. El contenido de 10s roles 
que asumcn y descmpefian 10s hombres, esti 
mediatizado por las pautas culturales internaliza- 
das que rigcn la vida de 10s gnlpos sociales. 

Ya en la polis griega el ciudadano era defini- 
do por Aristbteles conio el var6n perfecto. A h  
hoy el inconsciente colectivo siguc atribuyCndolc 
a la m ~ ~ j e r  el rol domCstico por excelcncia, a travCs 
de reprcsentaciones sociales y psiquicas que nos 
inclinan desde que naccmos para desarrollar cier- 
tas potcncialidades e inhibir otras (1 2). Las atribu- 
ciones dc g h e r o  son opresivas y ~xcluycntes para 
honibrcs y mujeres. ((El gcnero es el c m p o  prima- 
rio dcuiro del cual o por mc.1io del cual se articu- 
la el poden) (127. Este poder histbrican~cnte se le 
ha atribuido al hombre, poder que a su vez le ha 
asignado roles sociales -en 10s que se evidencia 
la contradicci6n ({asignado-asumidm- que han 
devenido cxpropiaciones del ser hombre, pero 
tambikn dcl ser mujer. 

No solo cn el hnibito phblico se consolida el 
poder del hombre y el cstablecimiento dc estos 
patrones, sino tambib  cn 10s roles principales 
que se asignan (y se asumen) en la familia. Estos 
niodelos prcscriptos socialmente se convicrtea en 
representacioncs culturalcs que se nianiliestan 
en pautas dc co~nportamicnto y en sistclnas de 
creencias quc sc adquieren a travCs de los proce- 
sos de socializacibn (sobrc todo en el interior del 
hogar). Indudablernente, las masculinidades se 
construyen y se modifican con 10s avatares histb- 
ricos. El modelo hegembnico de masculinidad 
produce, en su interacci6n con otras masculinida- 
des, nuevas interpretacioncs sobre lo que signifi- 
ca ser varbn cn las culturas dominadas. 

Algunas investigacioncs sobre la construc- 
cibn social dc la masculinidad planlean la existen- 
cia de un modelo hegem6nico dc masculinidad5 
como elemento estructurador de las idcntidades 
individuales y colectivas. La masculinidad hege- 
mnonica y la construccih de estereotipos a su alre- 
dcdor le asignan al rol de hombre ser activo, jefe 
dc hogar, proveedor, lider, responsable y fuerte. 

Sin embargo, ya no sc puede hablar dc niasculini- 
dad sino dc niasculinidades debido a la pluralidad 
de las divcrsas fonnas cn que 10s hombrcs asulnen 
su identidad. El hombre acepta una masculinidad 
hegemonica, ilnpucsta por patrones y nonnas cul- 
turales, propio de un proceso de socializacibn 
matizado por elenicntos culturales, econbmicos, 
politicos y sociales. 

Asi se transmitc lo que es ser varon, se pro- 
mueven y reprimcn con~portamientos que devie- 
nen expropiaciones, aunque construidas a piutir de 
este modelo hege~nbnico y no de las nucvas for- 
mes de masculinidad y 'eminidad. Las implicacio- 
nes de lo asignado gcncricamente a 10s hombres 
son las cxpropiacioncs de su propio dcsarrollo 
integral, dc su biencstar, de validarse conio seres 
humanos que sufren y padecen tambith, y a quie- 
nes el devcnir hist6rico ig~~almente ha traido con- 
secuencias inaceptablcs. La asuncibn dc roles 
sociales colno el lidcrazgo ha devenido estas 
expropiacioncs de las masculinidades y feminida- 
dcs, en las que las relacioncs de poder juegan un 
rol undamcntal. 

CONCLUSIONES 
Las masculinidades y fc~ninidades se cons- 

truyen en lo cotidiano y establccen una jerarquia 
rigida de poder y dominaci6n. El encargo social 
quc sostiene el rol de lider, tarnbien genera normas 
y cxpectativas sobre el desenipcfio del lider, lo quc 
dcbe hacer y c6mo debe scr. El liderazgo como 
atributo impucsto a 10s roles de g h e r o  de 10s 
homhres se conshuye igualmcnlc sobre expectati- 
vas y demandas sociales. 

A partir dc asumir el papel dc lider, y teniendo 
en c~1cnt.a las direrencias individuales, se hacen 11.l;is 
evidcntes unas expropiaciones y otras no, sin impor- 
tar la organizaci6n c institucih a la que pertenezcan 
o la cstructura jcrirquica. Segi~n autores como 
Frannvay y Conncll, citados en (9), la mayoria de 
10s cargos de responsabilidad y lidcrazgo son e.jerci- 
dos por hombres porque existe una conliguracicin de 
ghero  en la conlratacibn y la pro~nocihn, en la divi- 
sibn dcl trabajo, cn la fo~mulacihn dc politicas y en 
las rutinas de la cotidianidad. 

Expresar pitblicamentehentimientos conio 
tcmor, inscguridad, miedo y vulnerabilidad, hace 
scntir a los hombres incapaccs y desconfiados de 
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sus propias habilidades como lider y potencialida- 
des masculinas. El no expresarlos igualmentc los 
hace vulnerablcs y frhgiles, aunque Sean formas de 
comportarse tipicamente masculinas. Los scnti- 
mientos legitimados socialmente para 10s hombres 
no se expresan cn el contacto Asico y el afecto, cua- 
lidades que cn muchas ocasioncs son necesarias 
entre 10s micmbros de un grupo y su lider, sobre 
todo en la cousccuci6n de mctas y la confianza que 
unos y otros dcpositan en la dinkmica grupal. 

Por su parte, cuando un hombre lidcra un 
grupo dedica mhs tietnpo a sus actividades cn el 
mismo quc a cuestiones como el trabajo domksti- 
co y la crianza de los hi:jos. La larga jornada labo- 
ral y el agotamiento que esta produce, haccn que 
el lider no sc implique en estas tareas y vea el lide- 
razgo como su responsabilidad social. A partir de 
la represcntaci6n de sus dcberes en la socicdad, el 
hombre dcsde edades teninranas se va exnronian- . . 
do de las potcncialidades y capacidades quc posee. 

Estc tipo de masculinidad7 que Ias sociedades 
exportan, se constituyc no apta para el cjercicio 
de cicrtas actividades. Tanto las expropiaciones de 

Noras 
Kevisr los trabajns rle Andrr!iuva (I), Stoner (2)y Rohbini (3) de la bibiiagra- 
iia cn cumlo al lerna. Peral I'll tarn1ii.n mali/a un m6lisis histGI-ico subre el 
estudio clcl l idcrqo y l o  principales rirmt:ias dc las que ha sido obi& de 
estiidin. 
I'iiar Conzdle7 expow C~UF algunos esl~dios mpuntan el hccho de qtie las 
mismas rnnjcrcs, generalm~nte, rscogcn corno llderes a homhrcs por cnn- 
siderar clue ias rnujercs lidcres son lnenos rxpccs pan desernpenar csle 
r d t .  M,k atlelante en el lihro cxprcsa: okturlins n i j i  rccicnles [...I no hallan 
dif~rcnci~is signikalivas rnhp ira g h r o s  cn amnln.3 la rapacidX dd lirler 

en la olicntxiSn dc lxeas, en opnsicihn a otuclios antminrenr 141. 

7 Drst,>cado investigador nurlednierirano. SF rwr~rnirnda XI libro Cum- 

piirldrnielllo orfianiracinnal. lcoria y prartica. En eslc. malerial rpcogc 
una cx1cns.1 varidad dr  invcstigttcioncs wbre Ids cuestirmus lelerirlas 

28 
al lidemzgo, ol compor1'1miento dr Ins grupus y 1.1s estructuras organi- - ~acionales. - - En csle senlido potlenios ment:ionar las investipioncs dcl duclor JoarluR - - - Alonso FI'cyrc, enlrc l a  q i~e w rlestaca 1.1 rrlerirla en la bihliogr~fi.,. 

gknero de las rnasc~~linidades como de las fcmini- 
dades se expresan con scrios obsthulos cn cl de- 
sarrollo personal cle mujercs y hombres. La llamada 
division natural del trabajo por sexo excl~~ye al 
hombre de la mayoria dc 10s asuntos dornCsticos, 
incluso de la educacihn dc los hijos. Entonces la 
adquisici6n de prestigio es buscada por el hombre a 
travCs de los roles sociales quc debe desempcfiar en 
la esfera publica. 

La masculinidad dcbc proyectar una iniagen 
de poder en una estructura social fortalecida por la 
reproduccion de un sistema social patriarcal. Este 
podcr, que generalmentc aparece asociado al ser 
hombre, es un poder emincntemente social, asig- 
nado a la identidad masculina. La rnasculinizacion 
dcl rol de lider es una tcmhtica de suma imporlan- 
cia para la sociedad cubana. Asumir una actitud 
consecuente con el dcscmpefio de estos roles de 
gCnero influye no solo cn el medio familiar del 
lidcr, sino en su proyecci6n como tal. La concien- 
cia acritica de estas cxpropiaciones victimiza a 
hombres y mujeres por igual, obstaculizando su 
desarrollo, el de sus familias y su rol de lider. 

5 P m  un lnayor anhlisis del modelo hegern6nicn dc masculinidad, vrr los 
cslurlios dr Rnurrlieu; lor dc Luis Bonino, reconnt:ido pkoterapmlln 
ar!+:unlirro rarlicado en EspaRa, quc cxpresa y e  la niasrulini~lxl hcpn6- 
nicn SP ~:onIwrni\ ~ l ~ n t r o  d~ ~una jwarquia ~ U C  nu admile divcrsidacl I I  

malices; y lor de Inlit, C6sar ConrAler Pages, quicn inlroduce un ~ n l r ~ q w  
dc lo diverso en el tratnmicnlo dc lo rnasculino. El mnrcpto de hegenio- 
nia dcriva del an6lisis de las relacionel dc clasc de Antonio Gramsci, ink- 
Iertual y aaivista politico illliano. i.a masclinidad hegemhnica exalt, 
cullunlmmt~ una hrma dc mascuiinidarl en lugar de olras. 
Nus wleri~noi s n l m  todo al h b i l o  grupal err y e  se d~swn,~ci,a d likcr. 
' Aqui nos iulcrirnor al rnndplo dr ~nasrulinidad hegem0nir;l. Drbcmr~s 

lener m cuenlcl rpc esl.rs exprnpiarionei se construyen a partir dpl 
rnisrno y nn de lo.; nuevos l i ps  de niasculinidnd clue sc cvidmcian en la 
cotidianidad Revisar la confwmcia iv1partid.i pnr el doctor Karn6n 
Rivcrn Pino quc aparece en la biblic~~r~fia. 
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