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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra una revisión 
~e6rica acerca del estudio del liderazgo desde 
la Psicología Social. El fenómeno de la inter
acci6n social sirve como punto de partida para 
analizar este tema. Se aborda la aproximaci6n 
norteamericana la cual sugiere diferentes 

~~~~~=5e~ª~~ae~f~fi~~cJ;nf~~~~i~~~cl~~~1 ~~l~: 
relaci6n entre el individuo y la sociedad. Por 
otra parte, la Escuela Europea presenta una 
alternativa de estudio que consiste en entender 
esta interacción OJl tres tr!!.rminos: un saje to O 
persona, un objeto que pllecle ser cntMd.i o como 
otra persona o grupo y un tercer elemento, el 
alter, que estab.Icce el contenido y el signifT= 
cado de los otros dos. Esta forma de estudio 
rescata la posibilidad de comprender al 
liderazgo desde la simbolog1a social que 
comparten los grupos en la sociedad, de ahi su 
riqueza de an~lisis. 



·~ I 
4l e 

·',·in: .... ,.. .... \ T>ITo n .. , .. · ·1n' :DIJ''f.HJTl!T' na 1 , , ,, •. J.10.LL .. 11 .. dtuLJtL w.1L .... ,., .u~ ..... ~• 
e 



INDICE 

Introducción .... ~ ................... _ ..... ·-.. •-.• .. -... . 
capitulo l. La Relación individuo - sociedad: algunos 

planteamientos teóricos•···············• 
1.1 La crisis de la Psicolog1a Social •..• : ••• , 

1.2 Analisis Epistemológico ••.•.••••• ; •••••• 

1.2.1 Modelo diferencial 
1.2.2 ModelO taxonomico 
1.2.3 Modelo sistem~tico 
1.2.4 Modelo tripolar 

Capitulo 2. El liderazgo desde la perspectiva 
norteamericana . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • . . . • • 1.l 

2.1 El grupo y el liderazgo................. 11 

2.2 Enfoques en el estudio del liderazgo.... 12 

2.3 

2.2.1 

2.2.2 

2.2-.3 
2.2.4 

Enfoque personalistico •...•...•• 
a) Por rasgos •••.••••••••••••••• 
b) Por factores biopsicol6gicos .. 
Enfoque si tuacional •.....••.•.•• 
a) Demandas situacionales en la 

tarea ....................... . 
b) Demandas situacionales de la 

estructura del grupo •...•.... 
e) Demandas originadas en factores 

contextuales .......•......•.. 

i~~~~~: ~~ªi~~~~~~~i! ;~~i~i·:::: 
El liderazgo organizacional 

14 
14 
15 
16 

17 

17 

19 
19 
21 

22 

2.4. Investigaciones de corte norteamericano 
en torno al liderazgo . . . . . . . . . . . . . • • . . 23 

Cap1rulo 3. Escuela de Bristol : Posición alternativa 
a la Psicologla Social existente......... 25 

3 .1 La Escuela de Bristol . . . . . . . . . . • • • • • . • . 25 

3.2 La nueva noción de grupo............... 26 

3.3 La relación individualista - la relación 
intergrupo . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . • . . . . . • • • 27 



3.4 Niveles de an~lisis en Psicolog1a 
Social •..••••••••••..••••••.•.•••••••••. - 28 

3.5 El intergrupo en el contexto 
experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • . . . 29 

Capitulo 4. El liderazgo desde la perspectiva de la 
Psicologia Colectiva ............. -.-...... -.. ··32 

4 .1 La Psicologia Colectiva . . . . . . . . :-"'j3 

4 .2 Liderazgo y Psicologia Colectiva '··.;... 36 

Conclusiones 

Bibliografia ..................................... · .... ,.: 
,'41 

,42 



~.~El~lilmmmmmrnm Introducción 



INTRODUCCION. 

La relación entre el individue. y la sociedad ha sido un tema 
relevante para la Psicologla Social, debido a la interaccion que 
existe entre estos elementos en la realidad social. Sin embar~o, 
la forma de estudiar el fenómeno de la interacción ha sufrJdo 
cambios: en un principio esta relación se abordaba considerando 
cada elemento independiente del otro, cada cual con sus 
caracteristicas propias. Por ejemplo tradiciones como el 
conductismo o el cognoscitivismo, que consideran al medio 
ambiente y al sujeto como centro de explicación de su conducta. 
M~s tarde se observa que existe una mutua influencia entre la 
sociedad y el individuo y qua no pueden ser estudiados por 
separado. Por ejemplo los intentos de la Escuela de Frankfurt que 
intentan rescatar la importancia de esta sociedad en el 
comportamiento de los individuos. 

Esto ha dado como consecuencia que los fenómenos que ocurren 
dentro de los grupos sociales sean abordados de manera simil3r. 
El liderazgo, no es la excepción }'ha seguido la misma linea. Es 
precisamente este fenómeno el que será presentado en aste 
trabajo. Para este fin, y a manera de ejemplificar la situacibn 
anterior se partira de un anlllisis epistAmológico para explicar 
la relación individuo - sociedad a través de diferentes modelos: 

a) Modelo D.iferencial, el cual explica la interacción desd& 
las caracter1sticas .índi vidual e~. (Sujeto --i- Objeto) (1) 

b) Modelo Td:<onómico, a partir de las ciJracteristicas del 
ambiente se explica la interacción social. 1·objeto -> Sujeto) 

e) Modelo Sistemdtico, trata de explicar la interacción 
centrll.ndose en los fenómenos que resultan de la interdependencia 
de varios individuos con un ambiente coman. ( Sujeto ) 

t---+ Objeto 
sujeto 

Estos modelos · se han caracterizado por presentar una 
relación unidireccional en el fenómeno de la interacción. 
Moscovici ( 1985) intenta rescatar las posibles limitaciones de 

~=to~eT~~i~~s ~~~~~ni=~djn~iv~d~~l~ f~ip~;~~~d:~,cu~; s~~~~: ~~~ 
unidireccional sino que esta mat.izada por la mutua influencia de 
un tercer elemento, el al ter, que contextua.liza el actuar del 
individuo, pues se refiere a la cultura e ideologla que le da 
sentido y significado a la propia interacción. ( Sujeto ) 

[::>ALTER 

Objeto 

(1) Los t~rminos Sujeto (S) y Objeto (O) son tomados del an~lisis 
epistemológico, y para los fines del presente trabajo pueden 
traducirse como los términos Individuo - sociedad. 
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Este an4lisis epistemológico servir4 como punto de partida 
para el estudio del liderazgo que se propone en este trabajo, ya 
que es de esta manera como se intenta presentar las diferentes 
aproximaciones que han abordado el tema. En este sentido, se 
describir4n las siguientes Escuelas: 

1. La Escuela Norteamericana 

2. La Escuela Europea 

2.1 La Escuela de Bristol 
2.2 La Escuela de la Psicologla Colectiva 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesina es presentar una 
revisión teorica de los planteamientos de cada Escuela en el 
estudio del liderazgo, as1 como proporcionar una opción 
alternativa para este estudio la cual J1a sido desarrollada por la 
Escuela Europea, que no ha tenido la suficiente difusión en 
nuestro pals. 

A lo largo del tiempo, la Escuela Norteamericana ha tenido 
mayor difusión en diferentes ~mbitos 0e estudio. El fenómeno del 
liderazgo no. ~s la excepción y por este motivo se cree 
conveniente iniciar su estudio desde esta perspectiva. Esta 
Escuela plantea el estudio del liderazgo desde cuatro diferentes 
enfoques: 

expli.~~~1 enPÍ~~e~ar:~f~il~ti~s Iiai5~§~~]~~;s~fc~ue q~~ª 
logre ayudar al grupo a obtcnei· sus objcti vos. 

intenta 
persona 

partí;· ~ e~~dl~~ ~~!~f~~ª~1ªi1~~~1d~~~~~~~&1~ein;:ra~~~~~ ~ 
función del grupo, de la estructura d'-?l l:lismo o de factores 
contextuales. 

que !~is~ ~~r~~Ee~~;~g~~ ~ ~a~;~~~~~~!~n~;tr:1 e~u~]d~~n~id~~= 
seguidores, y este es el que determina quieJJ tomar.!J el liderazgo. 

4. El enfoque de influencia social, se refiere a que debido 
a la iñ"EeFaccion social existe---cn-eI grupo cierto grado de 
influencia y surge, dentro del mismo, una estructura que ayuda al 
cumplimiento de los objcti\To.:;. 

El liderazgo organizacional ha sido estudiado por sus 
aplicaciones practicas en el dmbito laboral, sus ideas se han 
visto matizadas por estos enfoques, lo cual se refleja en 
investigaciones que hasta la tec}Ja siguen este lineamiento. En 
este trabajo se presentan algunas investigaciones que se 
realizaron en los ~ltimos cinco años en torno al liderazgo, con 
sus principales caracterlsticas a modo de que sirvan como 
ejemplificaci6n de la aproximacibn norteamericana. 
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Por su parte, la Escuela Europea ha tratado de superar esta 
relacibn, considerando al tercer elemento (alter) en la 
interaccibn del individuo y la sociedad y as1 ampliar la visión 
para explicar el fenómeno del liderazgo. La Escuela de Bristol es 
el camino hacia este nuevo panorama, planteando una relación 
inter~rupal donde influyen factores sociocognitivos, esta 
relación consiste en interacciones determinadas por membrec1as a 
otros grupos o categor1as sociales, es decir, se considera el 
elemento cultural e ideológico que determina la interaccion. 
Dentro de esta Escuela, el concapto de grupo considera tres 
elementos para su estudio: Un componente cognitivo que permite 
que la persona tenga conocimiento de que pertenece al grupo. Un 
componente evaluativo que lleva al individuo a dar una 
connotación de valor (positiva o negativa) al grupo. Y por Cltimo 
un componente emocional que so refiere a quo los aspectos 
anteriores (cognitivo y evaluativo) pueden estar acompañados por 
emociones y sentimientos (amor, simpatia, agrado, desagrD.do, 
etc.). A pesar de que estos elementos estan presentes desde 
tradiciones anteriores en el estudio de los gruoos, la Escuela de 
Bristol rescata su va.lor considerando lo iniportante que es el que 
el individuo pertenezca a un grupo determinado y tenga noción de 
ello, es decir, se sienta miembro de una categorla social. 

Para poder lograr este estudio, que presenta una relación 
bidireccional, es necesario ot.':"o tipo de anhlisis al que se ha 
hecho en Psicologia Social. Cuando se plantea una relación 
unidireccional como lo hace la Escuela Norteamericana, se esta 
hablando de un analisis intrai11C'7ividual ó ínter.individual. La 
nueva alternativa de estudio tiene que lograr un an~lisis grupal 
y todav1a m~s, lograr un anL*l.lisis ideológico. 

En las aproximaciones anteriores se observa que la 

;~~~~;ºh!ª19~~~~~~ 1:1di:~~=fo~ei;~:~:u%Je~iv!~ª~Ii1~~er~s :~ !~ 
col0ctivo, surge entonces como el punto de partida para una nueva 
Escu3la: Lu Psicologia colectiva. su estudio inicia en los 
movimientos sociales de fin de siglo, donde la masa permite que 
se de una comunicación a trav~s de simbolos y significados, es 
decir, se compartan subjetividades que le den sentido a la 
realidad del individuo que se encuentra inmerso en una sociedad. 
La cultura es quien explica la interacción por medio de la 
memoria colectiva, fenómeno que permite mantener vivos los 
eventos pasados y que determina el comportamiento del individuo. 

Todo este marco teórico sirve de base para que el concepto 
de liderazgo tome un giro diferente, no parta de una relación 
unidireccional, sino mds bien , permita explicar la interacción 
que esta envuelta de intersubjetividades compartidas. De este 
modo, la situación que se construye entre el individuo y el mundo 
de significados sociales es quien crea esta subjetividad y 
genera un estado emocional compartido dentro un grupo a trav~s de 
construcciones sociales o memoria colectiva. El lider es entonces 
producto de la colectividad, y no se basa en caracteristicas 
individuales o situacionales. 
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Durante el desarrollo de este trabajo se ira abordando cada 
Escuela, presentando sus caracteristicas m.!is relevantes para 
explicar el fen~meno del liderazgo. Finalmente al proponer a la 
Psicologia Colectiva como una aproximación alternativa al tema, 
se espera crear en el lector interés para introducirse m~s 
profundamente en esta forma de estudio. 
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Algunos plantean1ientos teóricos 



CAPITULO 1. LA RELACION INDIVIDUO 
PLANTEAMIENTOS TEORICOS. 

Introducción. 

SOCIEDAD: ALGUNOS 

La relación existente entre el individuo y la sociedad, 
siempre ha sido para la Psicologia social un tema relevante, 
sobre todo al considerar que existe una interacción constante de 
estos dos elementos. La forma en que esta relación ha sido 
abordada ]Ja ido cambiando a lo largo del tiempo:· en un 
principio se intentaba estudiarlos por separado, no 
involucrando m~s que una relación unidireccional entre 
ellos. En las 1!11 timas dllcadas surge una nueva opción que trata 
de rescatar las limitaciones propiciadas por la anterior forma 
de estudio y sugiere considerar un tercer elemento que le da 
sentido a esta interaccion: el Alter, elemento que se refiere a 
todo un sistema de creencias, valores, ideolog1a, etc. que los 
seres humanos tienen y quo influyo en su manera de actuar. 
Es el peso social que recae en el individuo, el cu~l representa 
todüs las formas de construcción de la realidad; e~ la sociedad 
que trae dentro de B1 cada individuo. (S&nchez Pérez, 1991) 

" ... en cada individuo habita una sociedad: la de sus 
personajes imaginarios o reales, de los heroes que admira, de los 
amigos y enemigos, de los hermanos y padres coJ1 quienes nutre un 
di!l.logo interior permanente. Y con los cuales incluso llega a 
sostener relacionas sin saberlo. " (Noscovici, 1985,' p. 18) 

La manera de observar ol fenómeno de la interacción entre el 
individuo y la sociedad ha creado epistemológicamente modelos 
diferentes, que tratan de explicar este suceso. 

En este capl tul o se cxpondrd una breve visión de como 1.a 
manera de abordar al objeto de ~studio de la Psicol.og1a 
Social., la interacción entre el. individuo y la sociedad, 
ha ido evol.ucionando, hasta 11.egar a otra alternativa que 
sugiere el. superar una visión parcial que pcrmitira a su vez 
salir de la crisis por la que atraviesa la Psicolog1a Social 
como ciencia. 

1.1 La crisis de la Psicolog1a Social 

Los términos 11 individuo 11 y "sociedad" han sido estudiados a 
lo largo del tiempo dentro de· 1a Psicologia Social debido a su 
9ran interes por las interacciones que se dan entre los 
individuos y los grupos humanos (Ibídem, 1985), sin embargo a~n 
cuando siempre ha interesado la relación que hay entre estos 
elementos, 1.a forma de abordarlos 11a variado. En un principio 
estos términos eran analizados de manera separada y 
considerdndolos independientes uno de otro, asumiendo que 
era posible conocer uno sin conocer el otro. El resultado de 
esta forma de estudio se refleja en la situación por la que 
la Psicologia Social atraviesa en las Oltimas décadas, el 
que en ocasiones sea considerada como parte de otras ciencias, y 
no tenga importancia propia. 
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"Siempre que la Psicologla Social olvida este 
para estudiar en paralelo y con independencia uno de 
sea lo social o lo individual, como sucede actualmente 
Estados Unidos, pierde su personalidad, convirtiéndose 
en un apéndice intJ.til de otra ciencia". (Ibidem, p.18) 

problema 
otro, ya 

en los 
incluso 

L6pez Garriga (1983) presenta al respecto, factores que a 
~~i~i!~io, estan propiciando que la Psicología Social esté en 

a) El antiteoricismo 
b) La fragmentación 
c) La indefinición 
d) El aislamiento 
e) El individualismo y psicologismo 
f) La Metodologia 
g) La universalizacion 

A continuación se tratar~ de explicar cada uno de estos 
factores. 

a) El antiteori~ismo. Se refiere a la falta de un marco 
conceptual sobre el cual se tanga un apoyo cuando se realice el 
estudio de .ten6menos, es decir, se cae en un empirisismo. 

b) La fragmentación. Este factor nos J1abla de la falta de 
consideración del objeto de estudio dentro de una realidad que 
limita por lo tanto su an.!J.lisis exterior. "Se carece de una 
explicación histórica" (Ibidem,p. 706). Esto se refiere a que se 
ha intentado dar una explicación del fenómeno fuera de su 
contexto. 

e) La indefinición. La cual estli muy relacionada con la 
fragmentación, pues no solo se aisla de la rea1-idad, sJno que no 
se identifica al objeto de estudio y no se ubica en un nivel de 
an&lisis propio. " No existe un acuerdo en cuanto a cual debe ser 
el objeto de estudio do la Psicologla Social: el individuo, ia 
interacción social-, las instituciones, la sociedad .• " 
(Ibidem,p. 706). 

d) El aislamiento.El cual nos habla de un alejamiento de la 
Psicologla Social y otras ciencias sociales, el cual propicia que 
haya un emprobecimiento de .los conocimic1~tos que se buscan. 

forma~) d~1 i;~~~;!~i~~d~~fª~:¡. h11~~~~o~~g~~~~t~¿n~!r~=b~~~ ~~ 
humano es un ente individual ánicamente. "La integración 
ocurrido social, colectivamente". (Ibídem, p. 706) 

las 
ser 

ha 

f) La metodologla experimental. La cual ha caracterizado los 
estudios que se han realizado en esta disciplina, y io cual ha 
sido muy criticado, pues se arguye la necesidad de entender los 
complejos procesos sociales en su realidad propia. 
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g) La universalización Se refiere a que existe una 
abstracción de los problemas de su medio social en donde se 
expresan. 

1.2 Analisis Epistemol6gico 

Esta misma crisis ha provocado que al abordar los 
procesos que se dan dentro de la Psicolog1a Social, _su an~lisis 
se haya caracterizado por ser parcial y que epistemolOgicamente 
hablando se hayan creado tres modelos de Psicologías Sociales 
diferentes. En este sentido, Moscovici (1985) plantea: 

a) el modelo diferencial 
b) el modelo taxonómico 
e} el modelo sistemdtico 

1.2.1 Modelo Diferencial 

Este modelo aborda los procesos sociales, en este caso el 
fenómeno de la interacción entre el individuo y la 
sociedad, de manera unidireccional y observa en las 
caracteristicas individuales el origen de la conducta 
observada, por tanto la relaci6n que se establece entre el 
sujeto y ia realidad estn mediada por las caracterlsticas 
pArsonales. 

Graficamente se puede representar: 

Sujeto individual(ego,organismo) - Objeto(medio ambiente,estimulo) 

Sujeto (S) ----+ Objeto (O) 

s ------ o 
"Se pone de un lado el ego (el individuo, el organismo) y 

del otro al objeto, o bien de una parte un repertorio de 
respuestas y de la otra el estimulo ". (Moscovici, 1985,p .20) 

1.2.2 Modelo T~xonómico 

Este modelo tiene como objetivo determinar la naturaleza 
de las variables que pueden estar implicadas en la conducta de un 
individuo confrontado con un estimulo, y es a partir del medio 
ambiente que se estudia el. fenómeno de la interacción social • 
Son las propiedades del estimulo las que permiten explicar 
la reacción del sujeto. 

Gr~ficamente se explica de la siguiente manera: 

Objeto (O) ----> Sujeto (SJ 

o --+ s 



l.2.3 Modelo Sistem&tico 

Este modelo trata de explicar el fen6meno de la interacci6n 
centr4ndose en las acciones globales que resultan de la 
interdependencia de varios individuos en relaci6n a un medio 
ambiente coman, flsico o social; esta relación es concebida 
como est4tica o din&mica e implica mayor complejidad pero 
todavía se sigue reduciendo lo social a la presencia de un 
otro o un otros. 

Gr4ficamente se representa asi: 

Sujeto 1f-1----+0bjeto (O} 
sujeto (S) 

s 
1---+º 

reduc1~~ª10~05~~~~~!nJ;9~;ico;~c~!eshaa ~~~~~;~~s8~s1~~16;ico~ª~ 
los fenómenos sociales a fen6menos individuales, esto es, no se 
ha podido entender que el individuo y la sociedad son 
elementos que no deben ser estudiados por separado para lograr 
comprender su verdadero significado dentro de la Psicologia 
Social, como objetos de interacción. 

Por todo lo anterior LOpez Garriga (1983) considera que la 
Psicologia Social nos deja con grandes insatisfacciones en su 
modo de entender al ser humano en su sociedad. Después de 
analizar los factores que estan influyendo para que esto suceda, 
tales como el antiteoricismo, la función ideológica que 
desempeña, y la falta de prioridades de estudio, entre otras 
cosas, existe la necesidad de moverse hacia nuevas direcciones 
de estudio. 

1.2.4 Modelo Tripolar 

Este modelo intenta superar las deficiencias de los modelos 
anteriores y resulta una alternativa para que la Psicologia 
Social haga frente a la crisis por la que atraviesa. 

Esta es una visión psicosocial que se traduce en una lectura 
ternaria de los hechos y las relaciones, sustituye la vision 
de dos términos : Sujeto (S) - Objeto (O) heredada de la 
filosof1a clt.J.sica, por una relación de tres términos: 

sujeto individual 
Ego 

sujeto social Objeto 
lllter ~ Objeto 



La relacUm existente entre el Sujeto (S) y el Objeto (O) 
puede ser esthtica o dinlJ.mica, puede ser una copresencia o una 
interacción que afecta el pensamiento y el comportamiento de 
cada individuo.(Moscovici, 1985) 

GrlJ.ficamente: 

Objeto(fisico,social,real o imaginario) 

~ sujeto Alter 

Esta aproximación epistemologica tambi~n es conocida como 
Tripolar de interacción (Shnchez P., 1989) y supone que la 
sociedad tiene su propia estructura la cual no es definible en 
términos de las caracteristicas de los individuos, sino que estlJ 
determinada por procesos económicos, culturales e ideológicos. 

Por otra parte, en los primoros modelos epistemolOgicos se 
.ha re~lejado la concepc1611 de los Sujetos cor;¡noscentes como 
organismos individuales pasivos en sus relaciones y se ha 
centrado el interés en los Objetos; mientras en este modelo, lo 
que interesa estudiar ~s la formación de los Sujetos Sociales, 
que adquieren su identidad a través de la interacción y que 
const:ruyen asl mismo su .realidad social. 

En este sentido, el Sujeto puede ser un individuo o un grupo 
y se le concibe como una persona concreta, que actña bajo 
normas y valores establecidos, bajo derechos y obligaciones que 
derivan del status que ocupa en la sociedatJ. 

El Alter es el peso social que recae en el o en los 
individuos bajo la forma de la cultura, ideolog1a y 
represcntacio;1es comp<.Jrtidas, repi.4 esenta todas las formas de 
construcción de la realidad¡ es la sociedad que trae en ella al 
individuo. 

El Objeto puGde Ser social o no social, imaginario o real; 
puede ser otro individuo u otro grupo. (Moscovici, 1985) 

RESUMEN. 

En este cap1tul.o se presentó un panorama general de la 
situación por la que atraviesa la Psicologia Social, asl como los 
factores que han determinado esta situacion. Como consecuencia de 
esto, se desprenden diferentes modelos epistemologicos que se han 
presentado para explicar el fenómeno de la interacción social. 
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Por ser el f en6meno del liderazgo el tema principal en este 
trabajo, ser~ el punto clave con el que se analizarA esta 
problem~tica. En el siguiente capitulo so intentar& ejemplificar 
con la Aproximación Norteamericana, que el estudio del fenómeno 
de la interacción entre el individuo y la sociedad todavía 
utiliza los modelos epistemológicos que llevan a un estudio 
unidireccional pues no se aborda el tercer elemento (alter), el 
cual es crucial para comprender este fenómeno, pues les es 
com~n a todos los individuos y determina en mucho su forma de 
actuar. 
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El liderazgo desde 
la perspectiva norteamericana 



CAPITULO 2. EL LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA NORTEAMERICANA 

Introducci6n. 

La Psicologla Social norteamericana se ha caracterizado por 
su forma de abordar los fenómenos de estudio. En el intento de 
explicar la relación entre el individuo y la sociedad esta 
aproximaci6n ha mostrado basicamente un enfoque empirico y ademAs 
se habla de una fuerte función ideológica. "Dentro de este 
esquema el mundo externo se presenta como "dado" y se otorga el 
car~cter de inevitabilidad y permanencia a la realidad social tal 

hac~om~n es~~&!i/l~s d~r~~~n}:~¿~~~~~ ~~~1!1:~ ~~~OB~~re~:mb~:n u~: 
explicaci~n histórica, lo cual ocasiona que se olvide que la 
integración del ser humano ha sido colectiva. 

El presente capitulo intentar.!l. dar un panorama de los 
diferentes enfoques que han surgido en esta aproximación para 
explicar el fenómeno del liderazgo, desde un enfoque basado en 
las caracter.(sticas del individuo, en .la situación, en el 
intercambio que se da entre los miembros del qrupo, hasta la 
relación de lnf luencia quo se da dentro de un grupo 
interdependiente. 

El liderazqo organizacional al ser abordado también dentro 
de esta perspectiva, sigue la m.isma linea. En la presente parte 
se muestran algunas investigaciones realizadas en los altimos 
años en torno al liderazgo, en ellas se muestra una vez mtts la 
linea por J.a que se ha caracterizado esta aproximación, como lo 
es la utilizaci6n del método experimental. 

2.1 El grupo y el liderazgo 

El estudio de los grupos s.iempre ha sido importante para la 
Psicologla Social ya que plantea que son ambjentes de 
comportamiento individuul. La sociologla por su parte, considera 
al grupo como la "piedra angular" de la sociedad. 

K. Lewin (citado en Varela, 1991) define al grupo como un 
agregado de personas interdependientes que forman una 
organización especifica al interior de ~l y que debido a la 
interacción social, se ejercita cierto grado de influencia dentro 
del grupo. El poder del grupo estara constituido por la habilidad 
que tenga una persona para influ.ír sobre los miembros del grupo y 
guiar su actividad. 

Es por esto que el. estudio ele liderazgo ha sido abordado a 
lo largo de la historia. La manera de hacerlo ha ido cambiando, 
ya que al principio los cientificos del comportamiento le dieron 
prioridad a la jmportancia del lider individual, se resaltaba las 
caracte14 1sticas personales y se pensaba que eran determinantes .. 
Sin embargo posteriormente la investigación empirica propone que 
el liderazgo surge como consecuencia de las necesidades de un 
grupo de personas y de la naturaleza de la situación en la cual 
el grupo actaa. Es decir se subraya la naturaleza del liderazgo y 



sus relaciones con la personalidad individual, con la composici6n 
y funcionamiento del grupo, con la situaci6n y con la estructura 
del grupo. 

Desde la perspectiva norteamericana el primer método de 
estudio sobre liderazgo consistio en la comparación de los 
individuos para explorar diferencias entre los lideres y los no 
lideres. Otro método estudi6 el comportamiento del 11der 
considerando 1.a obtención de los objetivos del grupo a su 
mantenimiento y fortalecimiento. También la identificación de 
diferentes comportamientos del lider, permiti6 identificar 
caracteristicas individuales que se relacionaran con estos 
comportamientos. 

2.2 Enfoques en el estudio del liderazgo 

Al hablar de liderazgo, se han ten.ido diferentes 
concepciones. En alg~n tiempo prevaleció la idea de que el ser 
lider era una caracteristica con la que se nacia, Aristóteles 
(citado en Varela, 1991) pensaba que 11 Desde el instante de su 
nacimiento algunos esttm destinados a somoterso y otros a mandar" 
(Ibídem, p.20). Es decir, se explica el liderazgo mediante la 
atribución de caract0risticas personales que determinan que un 
individuo seil llder o no .lo sea. 

Los enfoques actuales resaltan las acciones que ei 11der 
debe realizar para proseguir una acción y cumplir con las metas 
del grupo, siendo la tarea un factor importante. 

El liderazgo se entiende como un p)~oceso en el cual hay una 
relaci6n de influencia que se manifiesta entre miembros de un 
grupo que son interdependicntes ( Ibidem, 1991) • En este proceso 
se interrelacionan treD factores : 

a} El l.!der con sus caracteristicas personales, sus 
motivaciones, percepciones, recursos, que ayudan al 
logro de la meta grupal. 

b) Los seguidores. 

c} La situación en que se presenta este proceso de 
mutua influencia en el grupo. 

Es importante remarcar que astas factores no estan aislados 
y no puede11 ocurrir independientemente. (Ibídem, 1991) 

lid~r~:~~r~ad:i~~ !~~~~!~g1:e~Í~*~! ~i~;~=~~~~c=~~o~e:~tudio del 

l. Enfoque personalistico 
2. Enfoque situacional 
3. Enfoque transaccional 
4. Enfoque de influencia social 

1.2 



A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de 
estos enfoques. 

ENFOQUE A.EPISTEMOLOGICO CllRACTERISTICAS 

* Personal1stica s _. o Se centra en el indivi-
duo. No da importancia 
al grupo y la situación. 

* Situacional o -+ s Se centra en la in ter-
accion del lider y los 
seguidores; observa las 
las necesidades de los 
mismos y de la tarea. 
Las demandas de la si-
tuacion determinan la 
acción del individuo. 

* Transaccional s Intercambio de transa e-

1->º aiones entre el indivi-
duo y el grupo. 
Los resultados ganancia 
- costo determinan el 
que alguien asuma la 
función de liderazgo. 

* Influencia Social s El liderazgo es una 
?--t>o relación de influencia 
s que se da entre los 

miembros de un grupo 
interdependiente. 
Se considera una con-
ducta necesaria para el 
grupo y su funciona-
miento. 

Tabla l. El liderazgo visto desde el punto de vista de la 
Psicologia Social norteamericana. 
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2.2.1. Enfoque personallstico 

AnAlisis epistemologico: Sujeto -+ objeto 

Este enfoque est~ dentro de este tipo de an~lisis, ya que 
observa en las caracterlsticas individuales el origen de la 
conducta observada. La interacción del sujeto con la realidad 
est~ mediada por las caracterlsticas personales. 

Se basa en las caracterlsticas del individuo para explicar 
el fenómeno del liderazgo. " El estudio del liderazgo se inicia 
con un enfoque que atiende las caracteristicas de personalidad 
como las definitorias del rol mencionado " (Ibídem, 1991; p. 21.). 

Teóricos como Mann (1959), Bass (1960) y Gibb (1969) han 
estudiado las cualidades f 1sicas y pslquicas relacionadas con 
cualidades de liderazgo. ( F.auffmann, 1977) 

Los atributos del llder seran laG caracterlsticas de 
personalidad que en una situación especifica hacen posible que 
una persona ayude a que el grupo esté unido y obtenga sus 
objetivos (Secord, 1981). En este enfoque se ha tratado de 
estudiar al. 1.iderazgo de dos formas: 

A. Por los rasgos especif.icos del lider 

B. Por los factores biopsicologicos del lider 

~ EE_E. los rasgos especificas del lider 

Se piensa que el comportamiento del llder se origina en sus 
cual.idades personales, ain poner importancia al grupo y la 
situación; segón Young (citado en Varela,1991) tal concepción 
conceptualiza al 11der como una combinación de rasgos o aspectos 
fisicos espec.ificos, se intenta extraer y aislar las 
caracter1sticas o rasgos particulares de la personalidad del 
11der. 

El iniciador de esta posición teórica es Gowin (citado en 
Varela, 1991) quien encuentra en un estudio que realizo, 
caracter1sticas fisicas en camón (altos y pesadoG) en un grupo de 
funcionarios ejecutivos. 

Gibb (citado en Secord, 1981) concluye despuéG de haber 
revisado la literatura del tema basada en investigaciones hechas 
antes de 1952, que ha sido imposible establecor un patr6n 
consistente de ras~os que caractericen al lider y propone que los 
atributos del liderazgo seran aquellas caracter1sticas de 
personalidad que en cierta situación hacen posible que se 
contribuya a la obtenci6n de objetivos del grupo, o que los otros 
integrantes consideren que esta contribuyendo. 
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otros investigadores 
utilizándo variables 
emocionales. 

han intentado 
como rasgos 

establecer jerarqu1as 
intelectuales y 

Young (citado en Varela, 1991) 
rasgos : 

propone los sigu:.entes 

- inteligencia 
iniciativa 

- honradez 
- entusiasmo 

- extrovers16n 
- sentido del humor 
- simpat.!a 

confianza en s.! mismo 

stogdill (ibídem, 1991) propone otra clasificación: 

- capacidad 
- rendimiento 

- participación 
- status 

- responsabilidad 

Es importante considerar que la presencia de ciertas 
caracter.!sticas personales en el llder mantienen una relación 
funcional con las caracter.!sticas, actividades y objetivos de los 
seguidores. Por tanto, " el liderazgo encierra la interacción e 
influencia mutua de las variables caracteristicas de las personas 
involucradas ". (Ibidem,p.25) 

El liderazgo no es un rol pasivo, sino mll.s bien una relaci6n 
funcional entre los miembros del grupo, dentro del cual el 11der 
adquiere status a trav~s de su participación activa y la 
demostración de su capacidad para realizar las tareas necesarias 
para la obtención de las metas grupales. 

ª-.:._ fe.E los factores biopsicolóqicos del 11der 

se sigue basando en las caracterlsticas individuales del 
11der, pero trata de estudiarlo en términos de su personalidad 
total, procurando clasificarlo y ubicarlo bajo algO.n esquema 
tipológico establecido. Los tipos representan no una 
caracter1stica aislada, sino m~s bien un conjunto recurrente de 
rasgos y caracteres. Los tipos m~s usados son los propuestos por 
Jung: introversión - extz-oversión. 

í'l.M. conway (citado en Varela, 1991) ha propuesto otra 
tipologla 

- El dominador de masas : Es quien obliga a los integrantes 
del grupo a creer en él, los convence para que le tengan 
confianza¡ y no precisamente refleja los intereses de la mayorla. 

- El exponente de las masas : Este llder logra darse cuenta 
de los sentimientos del grupo y los emplea después de analizarlos 
para alcanzar las metas que tiene el grupo. 
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- El representativo de las masas' : Es el producto de los 
~rupos organizados, lo han elegido y han convertido su función en 
Jefatura, con caracter temporal. 

Bartlett distingue por su parte : 

L1der institucional : El poder se encuentra m!Js o menos 
formalizado en reglas y procedimientos. 

Lider dominante : Emplea la coerción. 

Líder persuasivo : Ejerce su poder principalmente por la 
palabra y otras formas de control, asegura la identificaci6n 
voluntaria de los seguidores, por el convencimient;o e 
identificación con ~l. 

Dentro de est::J enfoque la tipología psicológica representa 
"un conjunto de mecanismos o rasgos derivados principalmente de 
la constituclon fisica y las experiencias del individuo" 
(Ibídem, p. 28) . 

Tal y como se presentó en este apartado, hay muchos autores 
que han propuesto tipologias diferentes, aqu1 se expusieron sólo 
algunas para ejemplificar este enfoque. 

2.2.2. Enfoque situacional 

Andlisis epistemológico: Objeto --'1 Sujeto 

Este enfoque corresponde a este tipo de an4lisis debido a 
que a partir del medio ambiente se estudia la interacción social, 
son las propiedades del estimulo las que permiten explicar la 
reacción del sujeto. 

La insatisfacción con el enfoque centrado en los rasgos ha 
dado lugar a una visión del liderazgo que subraya las 
caracteristicas del grupo y la situación en la que se presenta. 
" El. liderazgo se considera como la ejecución de aquellos actos 
que ayudan al grupo a obtener los resultados deseados 11 • (Secord, 
p. 340) 

El enfoque situacional pone interés en las demandas 
impl.!estas al liderazgo por la propia situación, trata de ver que 
acciones se requieren por parte de los grupos en diferentes 
condiciones pa.ra que logre sus objetivos y la forma en que los 
miembros de.1 grupo participan en estas acciones. Estos actos se 
denominan funciones del grupo, es por asto que a este enfoque 
también se le conoce como funcional o compoi-tamental. No se 
subestiman las caracterlsticas del 11der, pero se considera que 
el llder debe tene!:' cierto nivel de competencia con respecto a 
las tareas. Los atributos del llder ser~n las caracterlsticas de 
personalidad que en una situación especifica hacen posible que 
una persona ayude a que el grupo este unido y obtenga sus 
objetivos. 
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Se centra en las interacciones din~micas entre lideres y 
seguidores y se ocupa de las necesidades de los segundos y de la 
tarea a cumplir. Este enfoque se funda en la hipótesis de que es 
posible adiestrar al lider para que de un rendimiento 
sat:isfactorio. (Schultz, 1985) 

Las demandas que impone la situaci6n pueden originarse 

A. en la tarea o función del grupo 
B. en la estructura grupal 
C. en factores contextuales. 

~ Demandas situacionales ~ ~ tarea 

Los estudios de esta aproximación plantean que el llec;¡ar a 
ser 11der depender& de ciorta manera de la tarea. " Se concibe al 
liderazgo en términos de las funciones que llan de ser 
realizadas "· (Varela~ 1991¡ p.41) 

Lo importante dol liderazgo es que ayudarll a que los 
objetivos que se haya planteado el grupo se cumplan. El llder 
guiar~ al grupo para l logar a sus metas. 

~ Demandas situacionales hechas EEI_ ~ estructura del grupo 

Cuando se habla desde esta perspectiva situacional el 
liderazgo se considera una cualidad propia de la estructura 
grupal. Esto implica que los individuos: 

- actaan juntos 
- mantienen un orden en las lineas de acción 
- existe una d.ivisión de trabajo y es aceptada por todos 

de esta división surge el lider quien dirige y organiza 
las actividades del grupo. 

Aunque este enfoque .recalca que el comportamiento del 11der 
puede ser ejecutado por cualquier r.1iembro del grupo, es 
importante enfatizar que cuando el grupo apena.a zc ha formado, 
hay ciertas personas que lo hacen m~s que otras, esto se denomina 
diferenciaci6n de roles. En primer termino existe una 
diferenciación de rol en cuanto a ser llder o no serlo. En un 
grupo se puede considerar a la persona que mas frecuentemente ha 
iniciado las acciones como aquella que tiene las mejores ideas y 
que hace todo para guiar la discusión en forma efectiva. 11 Tal 
especialización do comportamientos y el desarrollo del consenso 
en el reconocimiento de lél especialización son la parte basica de 
la diferenciación de roles 11 • (Secord, p. 341) 

Esta difere12cia.ci6n de roles se puede observar en grupos con 
estructura pequeña, por tanto los estudios que se han realizado 
para analizar este punto han sido grupos de labo.r-atorio. Heinicke 
y Bales (citados en Secord 1 1981} observaron como se desarrollo 
este consenso en los grupos y lo explican en términos de un 
enfrentamiento entre dos personas con alto status, de los cuales 
uno surgira como el lider acoptado. 
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En segundo lugar existe un lider de la tarea, el cual 
producirA ideas y guiarh al grupo en la soluci6n de la tarea, al 
principio genera aprobac16n ya que satisface las necesidades del 
grupo de concluir la tarea. Pero a su vez crea hostilidades 
~=b~~~c:nf~: ~~b}~ i:r:::or parte del tiempo y exige al grupo que 

En tercer término existe un lider socioemocional, el cual 
11 ayuda a aumentar la moral del grupo y a eliminar las tensiones 
cuando las cosas se ponen dificiles 11 (Ibidem, p.342). Restablece 
los valores deseados y las actitudes que se han perturbado, 
amenazado o reprimido debjdo a las exigencias de la tarea. 

se busca que exista un equilibrio entre proveer la 
completación de la tarea y proveer las funciones socioemocionales 
del grupo. Aparentemente, on el. grado en que ocurre hostilidad 
hacia el 11der de la tarea, ocurrir& la diferenciación entre los 
roles de estos dos lideres. 

Dentro de este enfoque se hablan de los estilos de 
liderazgo, los cuales ser~n elegidos por el llder dependiendo de 
lo que amerite la situación. Depende de las siguientes variables: 

a) Las que se relacionan con el lidoi· 

Es decir, al llder elegird el estilo con el que se sienta 
mil:s confo.rtable, y lo har!J evaluando sus caracteristicas 
personales asl como la de los grupos. 

b) Las relacionadas con la membrecia 

Depender~ de las características del grupo. Si es 
dependiente, le ser8 facil acatar Ordenes y adaptarse. a una 
rutina. En cambio si es independiente preferir8 menos direcci6n. 
El lider deber~ saber como comportarse comprendiendo a los 
miembros del grupo. 

c) Las relacionadas con la situación 

Se refieren al tipo de organizaciOn, sus valores, 
tradiciones, tamaño, motivos por Jos que se form6 el grupo, 
naturaleza y complejidad de la tarea, experiencia del grupo ante 
estas situaciones, etc. 

Maisonneuve (citado en Secord, 1981) propone una 
clasificación de como el llder se comporta con sus subordinados, 
es decir, el estilo de liderazgo que utilizan: 

* Líder autoritario : Intenta influir sobre el grupo de modo 
directo y por presión externa. Puede ser: 

Autocr&tico : Se impone por intimidaci6n o por 
sanción, sin importarle las reacciones del grupo. 
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Paternal is ta 
incluso amado. 

Desea ser obedecido, respetado e 

* Lider corporativo : Emplea una tbctica m~s permisiva. 
Asocia a sus subordinados, comenzando por su preparación, 
intereses y actividades. 

* L!der manipulador : Influye de forma m&s indirecta en los 
dem~s, si es posible sin que se percaten de ello. 

* Lider elucidador Logra que el grupo pueda tomar 
decisiones por su propia cuenta, después de 
concientizarse del problema y el proceso implicado. 

* Llder laissez-faire : Existe un status nominal pero se 
est& desinteresado de la actividad y problem~tica del 
grupo. Es una especie de abandono de autoridad y de 
liderazgo. 

f.:. Demandas originadas en factores EE'ntextuales 

El tipo de comportamiento que ocurrirB. y c¡uien lo ejecutarl.I. 
estarB. determinado por las exigencias de la situación, el 11der 
actuar& cuando la situación lo requiera. Es respetado por sus 
amplios conocimientos y sus decisiones acertadas. 

2.2.3. Enfoque transaccional 

AnB.lisis epistemológico: 
sujeto 

1--tObjeto 

Sujeto 

El enfoque transaccional esta considerado dentro de este 
tipo de andlisis, ya que se centra en los fenómenos globales ~e 
resultan de la interdependencia de varios individuos en relaci6n 
a un medio ambiente comon. 

Dentro de un grupo, a lo largo de su interacción, se 
establece una relación entre el lider }' los seguidores, la cual 
se va formando con el tiempo e implica un intercambio de 
transacciones entre las dos partes. (Ibidem, 1981) 

L1der -- Provee recursos al grupo 
Seguidores -- Proporcionan reconocimiento y estima al l!der 

Los otros enfoques del liderazgo, al preocuparse sólo de 
como el 11der impone la conducta de otros, se olvida de las 
transacciones que ocurren entre él y el grupo. Por tanto lo que 
caracteriza a este enfoque es el intercambio de transacciones 
entre las personas implicadas en la relación. 
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Homans (citado en Varela, 1991) considera que la influencia 
T,;~lu;!e~~b;! ;1~er la obtiene permitiendo que el grupo tambi~n 

"Desde el punto de vista de este anBlisis transaccional el 
iJder toma en consideración los estados percepto-motivacionales 
de los seguidores, los analiza y programa actividades, señala el 
camino y los modos de comportamiento de los subordinados, todo 
ello tendiente al alcance de las metas" (Ibidem,p.32). De la 
misma manera, los integrantes del grupo evalaan al 11der (sus 
motivaciones, caracteristicas, como llega al objetivo, como cubre 
sus necesidades, etc.). 

Esto nos habla de lo importante que es considerar este tipo 
de transacciones que ocurren entre el lider y los miembros del 
grupo, pues son factores que determinaran la relación que se 
establezca. Aqui el papel de las dos partes es activo, no se basa 
en pensar que el lideres el "actor principal" y que impone su 
presencia a otros, sino m~s bien se da ~nfasis a este intercambio 
que se da en el grupo. (Ibídem, 1991) 

La Teor1a del Intercambio propone que el que una persona 
asuma Las funciones de liderazgo depende de las experiencias de 
resultados ganancias costos que han tenido ella y sus 
seguidores. 

Ganancias y Costos que recibe el L.TDER. 

GANANCIAS 

* Satisfacción de haber realiZñdo la tarea con éxito. 
* Recompensas de la actividad del liderazgo en si 

(satisfacción de necesidades de logro, dominación y otras 
necesidades socioemocionales) . 

COSTOS 

* Esfuerzo en las actividades relacionadas con el objetivo. 
* Presiones derivadas del tener que ser modelo para el 

grupo. 
* Ansiedad sobre el posible fracaso, o rechazo de su 

liderazgo. 
* Pérdida de status, culpabilidad. 
* Soledad (se le evita por hostilidad y/o su poder). 

Gananc1as y Costos de los SEGUIDORES. 

GANANCIAS 

* Obtener una gula para lograr el objetivo. 
* satisfacer la necesidad de dependencia. 
* Resolver otras necesidades vicariamente (al identificarse 

con el llder) . 
* Evitar la ansiedad del riesgo al fracaso y de 

culpabilidad. 
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COSTOS 

* Bajo status. 
* Tener menor control sobre las actividades del grupo y la 

de los miembros. 
* Perder la satisfacción 1ntr1nseca que podria ganar al 

participar en tareas del liderazgo. 

2.2.4. Enfoque de Influencia social 

An&lisis epistemolOgico: 

Sujeto 

I--objeto 

sujeto 

También este enfoque se encuentra en el tipo de analisis 
sistem~tico, pues los fenómenos se dan como resultado de la 
interde~endencia de varios individuos y el medio ambiente com~n. 

Debido a la interacción social que existe en el ~rupo, surge 
cierto grado de influencia dentro de él y el liderazgo es 
considerado un sistema de conducta que os necesario para el 
grupo, as1 como para su funcionamiento. Por tanto es 11 una 
condición y cualidad din~mica de estructuración" (Ibídem, pag. 
31) y no se debe seguir pensando en él como algo estatico y 
pqrticularizado. 

"El lider es un recurso grupal que es utilizado para el. 
logro de los objetivos 11 • (Ibidem, p.30) 

HOllander (citado en Varela, 1991) considera al liderazgo 
como una relación de influencia que se presenta entre miembros de 
un grupo intcrdependiente. 

Stodgill (citado en Varcla, 1991) piensa que mediante el 
liderazgo se influye en las actividades de un grupo, con respecto 
a la fijación y consecución de metas. 

En este proceso de mutua influencia, participan tres 
factores: 

- El llder: con sus caracteristicas y atributos 

- ~~~tic~~~~!~ores: con sus motivaciones y recursos 

- La situación: Bajo la cual se lleva a cabo la interacción 
entre los dos elementos 
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Gracias a sus caracter1sticas el llder puede influir en el 
grupo siempre y cuando sea acorde con las metas comunes. Ademhs 
el status que el ~rupo le asigno es un factor de suma importancia 
para lograr esta influencia. 

Después de haber analizado los diferentes enfoques del 
liºderazgo desde la perspectiva norteamericana, se hace notar que 
en estos hay mucho en com~n. Esta divisi6n debe considerarse solo 
como un medio didactico. Lo importante es enfatizar que esta 
perspectiva no toma en cuenta aspectos cu.I turales e ideológicos 
que tienen un peso relevante en el sujeto y que podrlan explicar 
el fenómeno del liderazgo de manera mas completa. 

2.3 El liderazgo Organizacional 

El estudio del liderazgo ha sido durante los ñltimos años un 
tema de moda debido a sus aplicaciones practicas inmediatas. En 
el &mbito organizacional se /la recalcado la importancia del llder 
para optimizar los recursos humanos en su totalidad dentro de la 
organización. De esta manera el estilo de dirección puede 
propiciar un funcionamiento armónico en la organización o puede 
frenar sus objetivos. 

Desde el punto de vista histórico, el concepto de 
supervisión ha tenido teorlas di.stintas: Las teorlas emplricas, 
las cuales desarrollaron sus ideas basdndose en pruebas de 
investigación emplrica y sus principales teóricos fueron 
Stogdill, Bass, Likert, Fiedler y Blake. Por otra parte las 
teor1 .. '3s humanistas, que dAsarrollaron sus modelos de dirección y 
conducta Ce grupo en forma mucho m&s inductiva. Sus teóricos son: 
MacJ.furray, ~1rgyris, NcGregor, Tunnenbaum, entre otros. (Blum, 
1981) 

Este tipo de liderazgo tambi~n ha sido abordado en su 
mayoria por la Psicologla Social norteamericana, por tanto 
presenta las mismas caracterlsticas que ya se han comentado, se 
sigue dando importancia a caracter1sticas personales. Rodolfo 
Gutiérrez (s/año) lo esquematiza: " El llder formal... puede 
maximizar su e[ectividad si concomitantemente a su posición, 
posee una personalidad carism&tica ... " (p.211). Asi como a la 
situaci6n: " La capacidad general o t~cnica del lider esta en 
función de la situación especifica". (Stogdill, citado en 
Gutierrez, p.212) 

Esto se refleja en investigaciones realizadas en los ~ltimos 
años que siguen la misma linea que hace unas décadas, basadas 
principalmente en el Método Experimental y que siguen sin dar una 
explicación histórica y social al fenómeno. Muchas de estas 
investigaciones estan relacionadas con el ~mbito laboral, pues se 
han preocupado por investigar cuales son los factores que pueden 
determinar que la participación del trabajador sea mejor. 
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2.4 Investigaciones de corte norteamericano en torno al Liderazgo 

En este apartado se muestra de manera grhfica algunos 
estudios que fueron realizados por investigadores de 
Universidades de Estados Unidos (Ver Tabla 2), todas ellas 
relacionadas con el fenómeno del liderazgo. Se resumen los datos 
mAs relevantes que ejemplifican esta aproximación y se muestran 
los principales factores que la caracterizan. 

AUTOR Y ANO OBJETIVO ENFOQUE LIMITACIONES 

M.Singer Encontrar impe- Transaccional *Individualizaci6n 
A.Singer dimen tos situa-

cionales OJl el *M.Experimental 
.2986 liderazgo trans-

accional, prefe-
rencia del esti-
lo de lideraz~o 
en los subordi-
nados, asl como 
su sa tisfacci6n 
en el trabajo. 

D.J.Garland Observar los Personallstico *Fragmentación 
J.R. Barry efectos de la 

personalidad de *Aislamiento 
.2988 la conducta del 

llder en la *Individualización 
ejecución de ju-
gadores de f oot- *M.Experimental 
all. 

M.Strube Examinar el rol Personal!stico *Fragmentación 
N.R.Keller de la conducta 
J.Oxenberg Tipo A y Tipo B *Individualización 
D. Lapidot relacionadas con 

el liderazgo. *M.Experimental 
1989 

Tabla 2. Algunas investigaciones realizadas en los ~ltimos años 
por la Escuela Norteamericana en torno al liderazgo. 

*** La elección de estas investigaciones se basó en la 
accesibilidad a ellas. Tal vez no sean los mhs significativas, 
pero si son recientes y ejemplifican la forma de abordar este 
fenómeno (el liderazgo) desde la perspectiva norteamericana. 
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RESUMEN. 

A lo largo de este capitulo se ha intentado mostrar los 
diferentes enfoques que han surgido dentro de la tradiciOn 
norteamericana para explicar el fenómeno del liderazgo, 
intentando brindar un an~lisis de estos distintos enfoques: el 
parsonal1stico, el situacional, el transaccional y el de 
influencia social. Cada uno de estos se caracterizan por hacer 
énfasis en distintos aspectos de liderazgo tales como factores de 
personalidad, la situacion en la que se presenta el fen6meno, la 
interacción y transacciones entre el lider y los seguidores y la 
influencia que se da en el grupo. 

En el siguiente capitulo se darB otra opción que propone el 
an~lisis epistemológico tripolar de interacción, para abordar 
los procesos sociales, como lo es el liderazgo. 
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CAPITULO 3. ESCUELA DE BRISTOL: POSICION ALTERNATIVA A LA 
PSICOLOGIA SOCIAL EXISTENTE 

Int:roduccion. 

. En el capitulo anterior se di6 un panorama general de 
ios principios que sustentan a la Psicolog1a social 
norteamericana. La principal caracter1stica es que se basa 
en una relación "cara a cara" y da énfasis a lo experimental 
en lugar de lo vivido. 

La Escuela de Bristol propone como aproximación para el 
estudio del fenómeno de la interacción social un planteamiento 
que intenta superar el reduccionismo individualista por una 
relación intergrupo donde influyen factores sociocognitivos. 

Desde el punto de vista del an~Jisis epistemológico, la 
Escuela de Bristol representa ya un estudio tripolar. Es decir, 
se considera el tercer elemento en la interacción, llamado alter, 
que nos habla de la importancia de considerar el aspecto 
ideol6gico que cada individuo trae consigo previo a la 
interacci6n, y que de cierta manera explica parte de su 
comportamiento. Esta aproximación rescata el concepto de 
grupo, el cual va mas alltJ de considerarlo solo como un 
conjunto de personas unidas para lograr una meta camón sino 
que implica tambien la presoncia de variables socio-cognitivas 
que le dan sentido a la conducta del individuo, como lo es su 
misma pertenencia al grupo. 

. El continuo Conducta interpersonal - Conducta intergrupal, 
permite de esta manera ser el punto de partida de esta 
aproximaci6n, y con esta concepción de grupo se logra dar un 
giro al estuf:U.o de la interacción social.. 

Los niveles de anñlisis en Psicologia Social son abordados 
dentro de este capitulo para ubicar los fenómenos intergrupales, 
base teorica importante de La Escuela de Bristol. 

El intergrupo en el contexto experimental se revisa mediante 
trabajos realizados por Doise y Nugny (1.980) sobre desarrollo 
cognitivo, donde se concluye que no se pueden reducir los 
fen6menos colectivos a la simple presencia de caracteristicas 
individuales, sino que la interacción social es m.!ls compleja, No 
debe olvidarse la importancia de todo el sistema de creencias, 
representaciones, valores, que el individuo trae consigo. 

En este capitulo se tratard de resumir los aspectos 
m~s importantes de esta nueva alternativa de estudio. 

3.1 La Escuela de Bristol 

Durante 1.960 y los años siguientes, el interés por dar una 
nueva opción a la Psicologla Social existente fue la inquietud de 
la Universidad de Bristol. Un grupo de psic~logos sociales 
encontraron como eje de su propio desarrollo teórico las 
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"relaciones intergrupo". Los integrantes de esta escuela son: 
Henri Tajfel, John Turner y Michael. Billig (Bautista, 1990). 11 Su 
interés esencial se ubica en dos planos: Por un lado intentan 
crear un planteamiento divergente del reduccionismo 
individualista que imperaba en la mayorla de los textos de la 
época. Por el otro, en crear un marco conceptual que permitiera 
explicar la posibilidad de transf ormacion que tienen las 
relaciones intergrupo en una sociedad. 11 (Ibídem, p. l) 

Esta Escuela surge como una nueva opción, debido a que la 
mayoría de los trabajos que se realizaban en Psicologia Social 

i~f:;.~:~~~ales7ª y re~~~~~>n co~~~cu~~~i:so~o i~;rah:~l~nai~grad~ 
entrelazar la conducta individual con los procesos 
contextuales sociales del conflicto intergrupal y sus efectos 
psicológicos. 

El precursor del estudio de esta conducta intorgrupal es 
Sherif (citado en Doise, 1982) y plantea ya la Teoria realista 
del conflicto grupal. Sherif realiza esta tormulaciOn teórica, 
gracias a 1.os resultados de investigaciones de campo, en la cual 
plantea que ciertos individuos inducidos a alcanzar un 
objetivo' a través de actos interdependientes se convierten en un 
~rupo. cuando en los grupos exJsten intereses comunes pei·o 
incompatibles se logra promover la competencia, cre~ndose cierta 
hostilidad hacia el otro grupo. Por otra p,:1rte las me tas 
supraordenadas, las cuales necesitan un esfuerzo comtln logran 
reducir la hostilidad. 

La pertenencia a un grupo contribuye a la elaboración de una 
identidad social positiva, si el grupo puede ser comparado 
favorablemente con los otros grupos. Esto muestra la influencia 
que el g~4po puede tener en el sujeto y no sólo las 
caract~risticas individuales del lldcr. 

3.2 La nueva noción de GRUPO 

Aunque en ñltima instancia los individuos tratan con 
individuos, es relevante considerar que con frecuencia esta 
relación no es anica debido a que estos individuos se comportan 
como miembros de una categoria social definida. 

Sherif (citado en Javiedes, 1990) proporciona una definición 
sociopsicológica de membrec1a grupal: cuando los individuos de un 
grupo interactoan, de manei-a colectiva o individual, con otro 
grupo o sus miembros en terminas de su identificación grupal, se 
genera un comportamiento intergrupal. 

Al considerar esta definición, se retoma el concepto de lo 
que es un grupo, el cual presenta tres componentes: 

A. * Componente cognitivo 
B. * Componente evaluativo 
C. * Componente emocional 
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A. El componente cognitivo se refiere a que el individuo 
sabe que pertenece al grupo. 

B. El componente evaluativo est~ presente en el sentido en 

~d1;Íd~~c!~~ ~=~agr~~d~r5~n~~~~~~~~~Íó~ ~! ~=i~~mi(~s1fi~a e~ 
negativa) al mismo. 

c. El componente emocional se refiere a que los aspectos 
anteriores (cognitivo y evaluativo) del grupo y de la propia 
membrec1a pueden estar acompañados por emociones y sentimientos 
(amor, simpatla, desagrado, agrado, etc.) que se dirigen hacia el 
propio grupo y hacia otros que tengan relación con él. 

Desde e.sta perspectiva los grupos que interactr'lan no 
necasitan depender de la frecuencia de la interacción entre los 
miembros, las relaciones del sistema de roles o metas 
interdependientes. M!Js bien 11 el criterio esencial de membrec1a 
grupal, ... ,es el de que los individuos en cuestión se dofinan a 
s1 mismos y sean def.inidos por los otros como miembros do un 
grupo." (Bautista, 1990, p. 21) 

De esta manera, el grupo es una colección de personas que s~ 
perciben como miembros de la misma categorla social, y por tanto 
comparten cierta involucracion emocional y alcanzan concenso 
social en alg-On grado respecto a la evaluación del grupo y su 
membrecla. 

Siguiendo esta llnea, la definición de la conducta 
intergrupal se referirlJ. a "cualquier conducta protagonizada par 

i~~nti~1~aci~~o~:sun~~c~aot~~~ªco~o ~~~~!~ecl~~te~e abª~ife~~nt!~ 
categorias so.ciales". (Sherif, citado en Bautista, 1990) 

Las categorizaciones sociales son instrumentos 
cognoscitivos que segmentan, clasifican y ordenan e.l 
media ambiente social, permitiendo al individuo prepararse 
para desenvolver.se en diversas formas de acción so-:::ial, también 
le proporcionan al ind.ividuo un sistcmil de autoreferencia. Esta 
identificacion en términos sociales es relacional y 
comparativa, es decir, define a Jos miembros como similares o 
diferentes de los miembros de otro grupo, es decir, a trav~s 
de la identificación el individuo se percibe de cierta manera 
basado en las categorias sociales del grupo al que pertenece. 

3.3 La.Relación Individualista VS La Relación Intcrgrupo 

EI punto de partida para poder comprender esta aproximación 
al estudio de la conducta social, se basa en el continuo: 

CONDUCTA INTERPERSONAL ...............• CONDUCTA INTERGRUPAL 
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La conducta interpersonal se refiere a la interacci6n entre 
dos o m~s individuos que est& completamente determinada por sus 
relaciones interpersonales y sus caracteristicas individuales y 
no est~ afectada por grupos o categorias sociales a las cuales 
pertenecen respectivamente. 

La conducta intergrupal es el otro extremo y consiste en 
interacciones entre dos o m~s individuos (o grupos) las cuales 
est~n determinadas por sus membrecias en los varios grupos o 
categorlas sociales y no afectadas por las relaciones 
interindividuales de las personas involucradas. (Ibídem) 

Al referirse al extremo interpersonal, es importante aclarar 
que es dificil encontrar ejemplos de la vida real que 
expliquen esta conducta social. Sin embargo, tal y como se dijo 
en el capitulo anterior, la Psicolog1a Social norteamericana se 
encuentra en este extremo al explicar la interacción social. La 
Escuela de Bristol, propone que " es imposible imaginar un 
encuentro social cnt.z.·e dos personas que no sea afectado, al menos 
en un grado m1nimo, por la asignación mutua a una variAdad de 
categorias sociales acerca de los cuales se poseen algunas 
expectativas relacionadas con sus caracteristicas y 
comporta'miento que existen en la mente de lo::; interactuantes•1 • 

(Javiedes, 1990, p.12) 

El otro extreme_>, el "mero" comportamiGnto jntergrupal es 
menos absurdo empiricamcnte ya que se pueden encontrar claros 
ejemplos en situaciones reales. Todas la situaciones "naturales•' 
y tambien experimentales, caen entre estos dos extremos y el 
cqmporta1T1iento hacia la gente que cst!J cacegori;;ada como miembro 
del endogrupo o del exogrupo se vertJ üfectada ele manera crucial 
por la percepción que tenga el individuo de la situac.ión en 
términos de ~u proxjmidad a uno y otro extremo. (Ibídem) 

Ai.znque a lo largo del planteamiento de esta ap1·oximación 
parezca que tambié:n esLá basad¿¡ en lo experimental de la misma 
manera que la aproximación norteamericana, es importante 
enfatizar que la Escuela de D.z.-istol, util.Lza grupot; 
experimentales para dar sentido a lo vivido. Dentro de esta 
aproximación el term.ino "grupo" denotart.i una entid<Jd cognitiva 
que es significativa para el individuo en un punto particular 
del tiempo y debe distinguirse de la forma en que este t~rmino 
se usa para explicar la relación cara a cara entre un ntzmero 
de personas. 

3.4 NiVeles de an~lisis en Psicologla Social 

Para poder comprender mejor a que se refieren las relaciones 
intergrupo, es conveniente hablar de los diferentes niveles de 
an~lisis que se han utilizado dentro de la Psicologia Social. 
Es importante ubicar el nivel de an~lisis en que se estudian los 
fenómenos porque de esto dependerd el tipo de explicación que se 
da sobre su comportamiento en el contexto social. 

SegOn Doise (1983) existen cuatro niveles-de andlisis: 
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Nivel I. Intraindividual 

" Los modelos utilizados describen la manera en que los 
individuos organizan su percepción, su evaluación del entorno 
social y su comportamiento en relación con dicho entorno." 
(· Ibidem ) 

Este tipo de an&lisis se refiere a los procesos internos del 
sujeto que le permitir~n explicar su ambiente, después de 
organizar sus experiencias. 

Nivel II. Interindividual 

su objeto de estudio es la dín~mica de las relaciones que 
pueden darse én ciertas circunstancias • Este nivel trata de 
explicar las relaciones que se van a dar entre los individuos, 
porque son estas las que matizaran lü interacción. se analizan 
procesos que se dan en una situación dada, en un momento dado y 
entre individuos determinados pero sin tomar en cuenta las 
diferentes posiciones que estos pueden ocupar fuera de esta 
situación. (Sl!nchez P., 1.989) 

Nivel III. Grupal 

Este nivel ya habla de diferencias que existen entre los 
individuos, previas a la interacción, que determinarhn la 
relación que se establezca entre ellos; toma en consideración los 
grupos a los que pertenecen los individuos involucrados en 
la interacción, pertenencia que determina en cierta medida su 
comportamiento. 

Nivel IV. Ideológico 

Cada soCiedad desarrolla ideologlas, sistema de creencias y 
de representaciones, de evaluaciones y normas, que justifican y 
determinan las relaciones sociales que se den entre los 
individuos. Al estud.iar la interacción que se da entre 
ciertos individuos dt~ntro do acto nivel, so toma 011 cuenta 
todo este bagaje que determinara en gran parte el 
comportamiento de los participantes. 

"El estudio de las relaciones que las clases y categorias 
sociales tienen entre si en una sociedad corresponden 
principalmente a los niveles de an.!1.lisis III y IV. Sin embargo, 
la par:ticipación del individuo en dichas rolacioncs se rige 
necesariamente por procesos de nivel I." (Doise, 1983) 

3.5 El intergrupo en el contexto experimental 

se deriva de lo anterior que un individuo no puede 
concebirse aislado de su entorno social, constantemente 
interactca , adquiriendo nuevas alternativas de acción con una 
fuerte influencia ideológica, que ha adquirido a lo largo de su 
desarrollo y que se ve reflejada en su forma de actuar. 
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Es importante remarcar que la Escuela de Bristol, a~n cuando 
no habla expl1citamente del estudio del liderazgo, con sus 
bases teóricas y empiricas da la oportunidad de plantearse nuevas 
cuestionantes que lleven al estudio de este fenOmeno desde otra 
perspectiva. La nocibn de grupo es la que da un giro importante 
y. determina que el liderazgo sea considerado como un acuerdo 
t&cito en los individuos que forman parte del grupo, y no 
sean las caracterlsticas personales o situacionales por si solas 
las que expliquen el fenómeno. 

Dentro de este sistema social, que solo se preocupa por 
encontrar la manera en ~e se asegure una rentabilidad mBxima en 
cualquier ambito, el liderazgo ha sido estudiado tambi~n por sus 
~plicaciones practicas. Sin embargo esta investigación n~ puede 
ir mas allll. a menos de que se trate de comprender teóricamente 
los mecanismos por medio de los cuales esa estructura de grupo o 
ese funcionamiento asegura o no la eficacia del trabajo 
colectivo. Es decir, no se puede tratar de analizar este fenómeno 
explicttndolo mediante las caractoristicas de personalidad de un 
individuo o algunas variables situacionales, sino que es 
neceaario tratar de entender el porqué un sujeto actña de tal o 
cual manera por la influencia que pueda tener la ideologla 
y valores que su sociedad le ha transmitido de generación en 
generación. 

Doise y Mugny (1980) realizaron un traba]O experimental 
en el cual para poder explicar teóricamente cómo el individuo 
no puede entenderse separadamente do la sociedad, analizaron un 
aspecto del desarrollo cognitivo del individuo. 

Dentro del estudio del desarrollo cognitivo, han surgido 
dos vertientes. Por una parte Piaget considera que la evolución 
del pensamiento del niiío va desde un egocentrismo hasta una 
descentraci6il, el cual lleva al niño lrnsta un pensamiento 
11raciohal y socializado 11

• En cambio Vigotski propone un camino 
inverso, ya que para ~l el lenguaje egocéntrico ser~ la primera 
expresión de una interiorización del diBlogo social, que ser~ un 
instrumento de reflexión y de toma de conciencia. (Ibidem) 

En su investigación Doise y Mugny (.1980) encuentran que los 
instrumentos cognit.ivos en ni11os son elaborados primero a través 
de la interacción social, para después ser integrados por los 
individuos. Tambien pusieron de manifiesto la superioridad 
de las ejecuciones colectivas sobre las individuales, 
gracia.s al anBlisis de las interacciones,- una de las variables 
que pueden justificar esta superioridad es el conflicto 
interindividual resultante de la oposición de estrategias de 
resolución del problema planteado, diforente segñn los sujetos. 
Los grupos elaboran una estrategia de resolución del 
problema estructuralmente superior a las estrategias 
individuales. Estos autores plantean que no toda interacción 
es fuente de progreso forzosamente, ya que si no existe 
conflicto, la probabilidad es menor. Los instrumentos 
cognitivos elaborados en comon son interiorizados; cuando 
interact~a un individuo con nivel cognitivo menor que 
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otro, puede presentarse una dominancia unilateral en los 
procesos de negociación y luego de decision, as! como una 
falta de explicación de los criterios utilizados para 
resolver el problema. Esto es interesante , porque 
traspolAndolo al proceso de liderazgo desde la perspectiva 
norteamericana, donde hay un líder impuesto, no siempre se llega 
al objetivo, pues precisamente est~ presente esta dominancia 
unilateral. 

Lo m~s importante de estos estudios, es que los progresos 
advertidos después de la interacción no se reducen a una 
apropiación pasiva de instrumentos cognitivos a partir de la 
simple observación e imitación de un compañero superior. 

Este conjunto de experimentos nos demuestran que el 
articular lo colectivo con lo individual (el objetivo mismo de la 
Psicolog1a Social) nos lleva a admitir una simple proyección del 
uno sobre el otro¡ es decir, ni a reducir los fenómenos 
colectivos a una simple combinación de las características 
individuales de los protagonistas, ni a considerar el desarrollo 
cognitivo individual como una apropiación pasiva por el niño de 
una herencia social. Es a partir do experiencias cumulativas y 
progresiVas que los sujetos elaboran unos instrumentos 
cognitivos nuevos, a través de interacciones durante las 
cuales el sujeto es esencialmente activo. 

RESUMEN 

En el presente capitulo se mostró a la Escuela de Bristol 
corno el camino para lograr un estudio mas completo del liderazgo, 
considerando ya la importancia de la pertenencia a un grupo en la 
relación del individuo y la sociedad. El concepto de grupo 
y sus tres componentes (cognitivo, evaluativo y emocional) dan 
explicación a la importancia de quo el sujoto se sienta parte de 
una categoría social y esto actoe en su conducta. 

En el siguiente capitulo se mostrarA otra perspectiva, la 
cual sigue esta misma linea y da m~s ~nfasis a lo colectivo, 
para explicar el fenómeno de la interacción social. 
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CAPITULO 4. EL LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGIA 
COLECTIVA 

Introducci6n 

A lo largo del desarrollo de este 
abordando el estudio del liderazgo desde 
desde un enfoque basado en caracteristicas 
que considera variables sociocognitivas 
fen6meno. 

trabajo, se ha ido 
diferentes enfoques: 

individuales, hasta el 
para explicar este 

La Psicologla Colectiva plantea el estudio de los fenómenos 
del liderazgo desde un an~lisis epistemológico de interacción 
tripolar, esto es, parte del presupuesto de que la interacción 
que se da entre los individuos adquiere sentido en una socieclad 
la cual tiene una carga cultural (alter) que afecta y le da 
sentido a esta relación. 

Para entender esta aproximación, es necesario ubicar los 
cambios sociales que ocurrieron a finales de siglo. Los 
movimientos de las masas 1 que dieron como resultado el est:udlo de 
lo colec'tivo 1 pues es precisamente en ellas donde se obmarvan los 
fenómenos fundamentales de la Psicolog1a Colectiva. 

La masa es considerada como una unidad que so caracteriza 
por su emotividad y afectividad1 en ella se da una comunicación 
simbólica y se comparten subjetividades que le dan sentido a la 
realidad que vive el individuo. La cultura es la que explica esta 
intersubjetividad, a trav~s de la interacción de los individuos 
mediante la comunicaci.ón de slmbolos significantes. 

el c~~c=~~~~n~~ ~:~~~1~n~~.l~~fiv~~mf~e~~:f ~!t:e~:Í~~~im:~io~od:~ 
recordar y revivir eventos pasados 1 hacibndolos presentes. Esta 
memoria colectiva integra lo que es la cultura en que se 
encuentra inmersa la masa. 

Desde esta perspectiva el llder y el liderazgo son vistos 
como un conjunto de slmbolos y significados que generan un estado 
emocional compartido por un grupo a través de la memoria 
colectiva y construcciones sociales. (Domingo, 1992) 

son: 
Los elementos que componen la intersubjetividad del lider 

a) la representación 
b) el ceremonial 
e) la persuasion 

En el presente capitulo se abordara esta aproximación de la 
Psicologia Colectiva como una explicación alternativa al proceso 
del liderazgo. 
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4.1 La Psicolog1a Colectiva 

A lo largo de su desarrollo, la Psicologla Social al estar 
centrada exclusivamente en el individuo, habla pr&cticamente 
ignorado el estudio.de la dimension colectiva. Es a finales del 
siglo pasado, cuando los fenómenos históricos que fueron 
present&ndose, provocaron que algunos autores como ~arde y LeBan, 
entre otros, se preocuparan en explicar el origen de los mismos y 
surgiera la necesidad de comprender fenómenos de organización y 
conflicto de la Sociedad Industrial. Es asi como la Psicologla 
Colectiva empieza con el percamiento de las masas y el estudio 
de estas se considera como el comienzo de la Psicologla Social. 

La masa es el lugar donde se puede observar los 
fundamentales de la Psicologla Colectiva ya que es 
verificable de la afectividad colectiva y se presenta 
suceso de sentimientos, como un fenómeno cuyo n~cleo y 
explicación es afectivo. (Fern&ndez, 1990) 

fenómenos 
el lugar 

como un 
clave de 

Un movimiento de masas es sólo una de las formas en que el 
proceso social se ~ueve. Cualquier acto comunicativo puede 
modificar sentidos y significados y las masas lo logran debido a 
su afeceividad. 

Para la Psicol.ogia Colectiva " el umbral a la ma5a es la 
proximidad corporal y el contacto fisico de la gente, mas una 
vez que se gesta, se transforma en una entidad de naturaleza 
distinta a la de sus componen~es individuales, donde no caben los 
intereses personales, y despliega sus propias reglas, r.itmos, 
il)tensidades, comportamientos, .. 11 (Ibídem p. 47) . Esto se refiere 
a que lo colectivo no se debe reducir a características 
individuales, es el producto del compa~tir simbolos y 
significados.dentro de la sociedad. 

11 La masa no dllda, nada le es increible, nada le es imposible 
de hacer, y adem~s, se presta a hacerlo, porque para ella no hay 
distinci6n entre idea y acto, entre lo subjetivo y lo objetivo, 
entre pasado y futuro puesto que la masa es presente exclusivo". 
(Ibidem, p.48) 

La masa no se considera como un conjunto de gentes 
reunidas, sino como una unidad en si misma, la cual se 
caracteriza por su pasionalidad y emotividad, y por tanto la 
reducción en el raciocinio e intelecto. La masa piensa a través 
de imh,genes. Cuando se refiere a la masa no necesariamente tiene 
que pensarse que se esta hablando de mucha gente. La masa se da 
cada vez que se actualiza la afectividad colectiva, pudiendo 
suceder con dos personas (enamoramiento), varias o muchas 
(fiestas, peleas, funerales, etc.). 

La masa vive bajo el dominio de emociones fuertes, de los 
movimientos afectivos extremos y esto tanto mas cuanto que 
carecen de los medios de inteligencia suficientes para reprimir 
sus afectos. Un individuo singular, que participa de una 
multitud, ve profundamente modificada su personalidad en ese 
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sentido. Sin tener siempre conciencia de ello, por lo dem&s, se 
convierte en otro. A través de su "yo", es el "nosotros" el que 
habla. (Moscovici, 1985) 

Al ser la cultura algo com~n a todos, el impacto de las 
masas radica no tanto en su presencia sino mas bien en la 
incidencia que tiene en la esfera p~blica de la sociedad. 

Las masas son un evento pOblico y el espacio donde se 
presentan es importante. Las masas de dos hacen de los lugares 
1nt1mos un espacio compartido. De igual manera las masas de m~s 
de dos no sólo hacen uso de los lugares pOblicos, los crean, le 
dan sentido a los ya existentes con su recuerdo. Los 
enamorados crean sentidos, por ejemplo la conmemoración de 
fechas, comparten nombres secretos en su mundo. 

Por tanto, la aparición de la Psicologia Colectiva se 
justifica mediante la propuesta de que la du~lidad individuo / 
soci~dad no puede seguir explicnndo la interacción social. La 
premisa colectiva es una visión mtJs completa y una perspectiva 
que permite enriquecer el conocimiento. Definitivamente la 
exp1ica~ion de lo colectivo no puede reducirse a lo individual. 

El desarro~lo de la Psicologia Colectiva, surge entonces 
como consecuencia del inter~s en comportamientos "masivamente" 
colectivos descritos como mente colectiva, y una interacción 
explicada por la comunicación simbólica (Fernandez, s/año). Esta 
comunicación simbólica se refiere a que los individuos comparten 
subjetividades que le dan sentido a su realidad. La cultura, por 
su parte, es la entidad que explica que esta intersubjetividad 
no puede surgir de una dualidad individuo / sociedad, sino a 
través de vinculas, relaciones e interacciones que se da entre 
estos individuos mediante la comunicación de simbolos 
signif.icanteS. 

La colectivo es el inundo psiquico que es propiedad de una 
sociedad. Lo social es el procedimiento de construcción de lo 
colectivo, es decir, mediante la interacción y el compartir esta 
subjetividad da sentido a lo quo realiza el individuo. 

La intersubjetividad es una propiedad b8sica de la conducta 
social del hombre, es la tendencia a construir el conocimiento a 
partir de la cooperación implícita o explicita de otros sujetos. 
Los objetos no tienen significado aparte de los sujetos y es la 
actividad compartida hacia la realidad, simbólicamente expresada 
en una forma mutuamente compartida, la que crea el objeto 
significado. (Rijsman, 1989) 

"La Psicologlü Colectiva est& motivada por los afectos y los 
intereses de carllcter subjetivo, como c1-eencias espontaneas, 
sostenidas por tendencias afectivas muy fuertes, las creencias se 
hallan fortificadas, por factores sociales y la influencia que 
ejercen entre si los miembros del grupo. Esta conducta nunca es 
institucionalizada, sus normas son espontaneas." ( ilrciga, 1989, 
p.83 ) 
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Para entender al ser humano hay que considerar que se 
encuentra dentro de un grupo social, y ~ue la cultura serA la 

~~mae~~1J~: 5:1r~;~~!~~a~~d:e~Í~1~!du~im~~i~~ ª; 1=i;~i~i~a~o;~ 
Entre los acuerdos establecidos es de especial importancia el 
lenguaje, ya que permite conceptualizar y en consecuencia actuar 
en la sociedad. Ademas de este elemento, se encuentra la 
afectividad la cual complementa esta accion, ya que conlleva la 
parte no racional de la sociedad. 

Para que la cultura sea posible, es necesario que la gente 

~~~pa~~~si~:;:~~=51 sl~~~~~~;ª~~~~~e~eye~~~gf:~:~;osbamti~n c~al=: 
conservan a través de la comunicacion, la cual es un proceso 
tri&dico con el que la colectividad crea la realidad. Existe un 
emisor, un receptor, un mensaje, pero existe también todo un 
escenario en donde esta acción tiene lugar, un lugar com~n para 
la colectividad: el uso de las palabras, gestos, lugares, 
costumbres, jerarquias, etc. 

El sistema do lenguaje y acciones acordadas constituye el 
sistema simbólico. Los slmbolos pueden ser imagicos o 
lingDisticos. 

a) s. lingulsticos: Son palabras, que 
razonamiento y la reflexión. 

permiten el 

b) s. imagicos: Son aquellos que comunican sin palabras, 
pueden ser visuales, tactiles, auditivos, olfativos, etc¡ o bien 
d~ otro tipo que no se puede conceptualizar, tales como gestos, 
el tono y volumen de voz, las posturas, las caricias, los 
sentimientos, etc. 

El significado se refiere al acuerdo que se establece sobre 
lo ~ue se va a entender con el simbolo. Cada s1mColo puede 
significar solo una parte de todo el sentido posible, es decir 
que segtzn el contexto una palabra puede toner varios sentidos. 

El sentido es la interpretación anica que en ese momento y 
en tal circunstancia se le da al siqnificado del símbolo. 

"El significado de los slmbolos esta siempre en la 
comunicación, aan si uno habla a solas con aquellos elementos 
simbólicos que siempre lleva adentro. Los simbolos suponen 
siempr.e a un interlocutor y a una serie de convenciones 
establecidas (sentido) que permiten la comunicación. Los simbolos 
no son propiedad de los individuos, son de la colectividad que 
los ha creado y que mantiene vivos con su uso, son el contexto 
con el cual la sociedad se construye a si misma. " (Delgado,p.22) 

La realidad es un acuerdo construido por la comunicación, 
que es un conjunto de simbolos, con sus respectivos sentidos y 
significados, en movimiento. 
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4.2 Liderazgo y Psicología Colectiva 

Para poder comprender de qué manera la Psicologia Colectiva 
aborda al liderazgo, es necesario plantear que el ser humano se 
encuentra inmerso en la sociedad, con ciertos elementos que 
influyen en su forma de actuar. La cultura con sus simbolos y 
significados explica parte de esta influencia. En esta secci6n se 
presentarAn otras construcciones sociales que dan sentido al 
liderazgo. 

El hablar de la masa como la entidad en que 
observar los fenómenos fundamentales de la Psicologia 
permite también plantear que un producto de ella es 
mismo. 

se pueden 
Colectiva, 
el 11der 

"Pero las masas tambien erigen individuos. Las fantas1as, 
expectativas y esperanzas son guardadas en espacios inventados 
para ello: los lideres, los partidos, las revoluciones." 
(Ibidem, p. 61) 

Esto se refiere a que en cierto momento, todo individuo se 
~l:~~ea ~~!~~:~ei~:asªu1~~i~Í~*~~o~~! ~~ s~~ªinh:~!~~=s ~u~~~iº7,y 
lo que es mas grave, en cuanto una persona se une a un grupo, es 
atrapada por una masa, y se vuelve capaz de excesos de violencia 
o de ptmico, de entusiasmo o de crueldad". (Moscovici, 1985, p. 
25) 

Al hablar de lideres siempre se ha pensado en ellos como 
r,Grsonas extraordinarias, olvidando que tambi~n se encuentran 
inmersos en esta sociedad con su cultura respectiva, es decir, 
habitan tambi~n en el ambiente simbólico de la sociedad. 

La PsiCologia Colectiva enfoca su objeto de estudio a la 
caracterización de la crea e ion colectiva. La situación que s2 
construye entre el individuo y el mundo de significados sociales 
es .la creadora de la subjetividad compartida. Desde este punto de 
vista Al .liderazgo se centra en la esfera de la 
intersubjetividad. 

La diferencia entre los lideres y la gente se encuentra en 
la forma en que 1.a gente los conciba, en los atributos que les 
asignen, sean poseedores de ellos o no. 

".El lider es un slmbolo, su propia persona se convierte en 
el envase que encierra el material de la masa; es un espacio 
donde la colectividad deposit~ sus afectos, sus fantasias, y ve 
ah1, en ese individuo lo que quiere ver ... la masa inventa un 
mi to.. el lider es creación de la musa y esttt. hecl10 del mismo 
material, de la misma masa." (Delgado, p. 71) 

Visto desde esta perspectiva " el lider y por ende el 
liderazgo serd visto como un conjunto de simbolos y significados 
que generan un estado emocional compartido por un grupo o 
colectividad a través de construcciones sociales o de memoria 
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colectiva. El 11der entonces adquiere un significado diferente ya 
que la afectividad que se comparte en una situación social es 
objetivado en su persona, la cual encarna las necesidades e 
intenciones del grupo que son compartidos por el contagio social" 
(Domingo, 1992). De esta manera el lideres un producto de la 
masa o colectividad a trav~s del cual se construyen im~genes 
vividas o acciones y palabras que mantienen vivo el pasado, esta 
construcción es lo que le da significado al 11der en los grupos, 
y se denomina memoria colectiva. 

La realidad en que vivimos es el resultado de id~as que han 
surgido a través del tiempo, la sociedad no siempre e~ta 
consciente de estas ideas, pues algunas no sólo se piensan sino 
se viven. Este proceso mediante el cual las ideas pueden 
perpetuarse es la memoria colectiva. " Por memoria puede 
entenderse ei proceso de localizar los recuerdos contenidos en 
los objetos, o sea el acto de revivir experiencias y hacerlas 
presentes." (Fern&ndez c., citado en Delgado 1992,· p. 32) 

Lil memoria es social debido a que el recuerdo de un ser 
social es tra1do a la consciencia por otras personas, a~n cuando 
son sucesos que le han ocurrido sólo a esta. Ademas estos bechos 
son evocados de manera simbólica, es decir, aunque soan traidos a 
través de im&genes, ol lenguaje ser~ el sistema que permitir~ 
hablar de la memoria. Este lenguaje que se considera como 
recuerdo tamb.iiJr. es social porque permite decir una cosa de 
diferentes maneras. 

"Los instrumentos de la memoria son el lenguaje y sus ideas: 
h~blamos de nuestros recuerdos antes de evocarlos; es el lenguaje 
y todo el sistema de convenciones social.es auc le son solidarias, 
los que nos permiten en todo momento rccOnstruir el pasado. 11 

(Halbwachs, qi tado en Ferntmdez, s/a11o, p. 98 ) 

"ta memoria no es una operación mecl.lnica, sino una función 
simbólica, es decir, utiliza simbolos." (Stootzel, 1971, p.119) 
Debido a que la memoria colectiva se encuentra en este mundo de 
Jo sirnbblico, es ;rmy importante en la construcción que 1.os 
individuos hacen de la realidad~ Este recuerdo colectivo y los 
elementos que permiten su reconstrucción deben ser 
significativos, relevantes y comunes en su muyorla para el grupo. 

La memoria colectiva es la reconstrucción de un pasado 
colectivo, da sent.ido a las interacciones cotidianas y a la 
din!:t.mipa soc.ial de los grupos, de las masas, un general de la 
cultura, a lo largo del tiempo. " su mas obvia expresión, son Jos 
templos, los dias festivos, los lugares pOblicos, ele. Logra 
mantener viva a la cultura, pues son convenciones que dan sentido 
a la vida de los Jndividuos. Es decir, la memoria colectiva y la 
cultura forman la identidad. (Delgado, 1992) 

"Para ser lo que se es, es necesario preservar lo que se ha 
sido: la forma que el ser tiene de preservar es la memoria. Y la 
memoria es social." (Ibidem,p. 42) 
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El fen6meno responsable de que el llder obtenga la metas que 
se ha propuesto es la sugestión o la in:.tluencia. 11 Se trata de una 
especie de dominio sobre la conciencia: una orden o una 
comunicaci6n conducen a hacer que se acepten, con la fuerza de 
una convicción, una idea, una emoción, una acción, por una 

h~!~~~- q~~~ l~ai~i~~~;e ti~n;~e~: ii~~i~~ d~az~~ci~~;id~rPª~1 
mismos, sin darse cuenta de que han sido inf lu1dos o 
sugestionados". (f>!oscovici, 1985, p. 30) 

El llder transforma mediante J.a fe a la multitud en un 
movimiento colectivo, actuando para llegar a la meta fijada. Dota 
al hombro de Ie para lograr que su fuerza sea suficiente para 
lograr lo que quiere. Es precisamente esta cualidad la que debe 
tener el llder, ye que toda su acción tonderli a asegurar el 
triunfo. 

"La inquebrantable confianza en si mismo que posee el lider 

~~~~=m~a;ªe~~~~~=~z~a~~~ ~;~~~e~ld~ai~~ ~~m~~hia~~,d1~~~: ;~a~~o} 
La segunda cualidad del lider se manifiesta en la 

superioridad del valor sobre la inteligencia, es decir, no se 
trata de saber cómo resol ver un problema sino llegar a realizar 
una acción concreta encaminada a resolverlo. 

Ademas de el valor y de la fe, existe otro elemento: el 
prestigio. En él se fusionan los dos anteriores. Para Lo Bon 
se trata de "un poder misterioso, una especie de embrujamiento 
lleno de admiración y de rcsp~to, que paraliza las facultades 
criticas" (citado en Noscovici, 1.985; p. 1.66). Es un poder que 
logra la admiración del llder, sin necesidad de que utilice la 
fuerza para que se lo reconozca y logre que las multitudes lo 
sigan. La seducción es el camino alternativo que utiliza el 
11der ·para CJUe se le do su lugar. 11 ••• Liene por miltodo disponer 
las apariencias, de manera que lo vordudero sea sustituido por lo 
verosimil. Mantiene a la multitud a distancia, y la <Jparta de la 
realidad para presentarle una realidad mejor, m~s hermosa, 
conforme a sus esperanzas. Su talento consiste en transformar los 
acontecimientos, los fines colectivos en im~genes que impresionan 
y exaltan". (Ibidem, 1985, p. 177) 

cuando se habla de la importancia de la memoria colectiva 
dentro del fenómeno social, es porque precisamenta el lider al 
seduci~ transporta a la multitud de un universo de razón a uno de 
imaginación " •.. donde la omnipotencia de las .ideas y de las 
palabras despierta recuerdos encadenados, inspira sentimientos 
fuertes." (Ibídem, p.178) 

La propuesta para el estudio psicosocial del liderazgo se 
refiere a tres elementos que est~n relacionados con la 
contrucci6n social del liderazgo: 
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a) La representación 
b) Ei ceremoniai 
e) La persuaci6n 

a) La representación 

Para reunirse y actuar las multitudes necesitan un espacio, 
de esta manera la representación le brinda a este espacio la 
forma y relieve que necesita. Existen lugares que por si solos 
son creados para acoger a las masas y ejercer sobre la multitud 
los efectos deseados. Por ejemplo: los estadios, las catedrales, 
explanadas, avenidas, etc. 

En este espacio la masa evade la vida cotidiana y est~ unida 
porque sus ideas o creencias son comunes, se crea un estado 
psicológico de comunión y de expectativa. 

b) El ceremonial 

Se refiere a los slmbolos ~ue dan sentido a la acción, estos 
tienen como objetivo revivificar las emociones y en ellos 
participan todos loD miembros, ya sea cantando, desfilando o 
gritando· lemds. Los s1mbolos pueden ser: banderas, c&nticos, 
etc., y en ellos se reconoce y se compromete la multitud ante su 
lider. 

e) La persuasión 

Hablamos del espac.io y de los slmbolos que llegan a crear en 
1~ multitud el seguimiento de un 11der, pero todav1a son m~s 
fuertes las palabras que éste les puede transmitir; la masa es 
receptiva a la palabra, ya que juega el papel de veh1culo de la 
seducción. La eficacia de las palabras esta en función de las 
irr.agenes que "pueda e\.'ocar. Le Bon (citado en Moscovici, 1985) lo 
mencioila: " Las multitudes no se dejan jamtzs impresionar por la 
lógica de un discurso, sino por las im~gcncs sentimentales que 
ciertas palabras y asociaciones de palabras hacen nacer ". 

La gr~matica de la persuasión reposa en dos elementos: la 
repetición y la afirmación. En un discurso, la afirmación se 
refiere a una negativa a discutir, logrando que se acepte la idea 
sin reflexionar. La repetición logra su efecto pues después de 
tanto escuchar las ideas se acaba por aceptarlas. 
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RESUMEN. 

En este capitulo se present6 a La Psicolog1a Colectiva como 
una alternativa de estudio para el fen6meno del liderazgo. Esta 
aproximaci6n nos aporta cuestiones que van mas all~ de lo 
individual, de lo privado en la explicac16n de la relacion entre 
el individuo y la sociedad. Le da énfasis al alma colectiva que 
ante un lider le da significado y le brinda credibilidad. El 
liderazgo es entonces un acuerdo tacito entre los miembros de un 
grupq que comparten subjetividades a través de s!mbolos y 
significados que le dan sentido a su vida. 

Este punto de vista amplia el panorama para estudiai- el 
fenbmeno de liderazgo ofreciendo una perspectiva diferente a la 
que ha sido abordada en nuestro pais. Esta es una alternativa que 
puede ofrecer muchas explicaciones dentro de la Psicolog1a 
social. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de la Psicologla, el liderazgo siempre ha sido un 
tema relevante. En los Oltimos anos, debido a las aplicaciones 
pr~cticas que de este fenómeno se han querido obtener, ha 
aumentado este interes y han surgido diversas explicaciones para 
fundamentarlo. 

A lo largo del desarrollo de esto trabajo se ha intentado 
mostrar un panorama general de la forma de estudio en torno al 
liderazgo desde la Psicologia Social. Se ha hecho una revisión 
teórica de las diversas tradiciones que i'liln abordado el t:ema. La 
Escuela Norteamericana que ofrece planteamientos interesantes, 
logra ser complementada con la Escuela Europea que aporta la 
alternativa de abordar el liderazgo desde una perspectiva 
tri polar para explicar los fenómenos social os. 

La intención de seguir esta orientación ha sido el enfatizar 
la gran necesidad de ir m~s all~ de lo individual en el estudio 
del liderazgo, el considerar cuestiones intcrsubjct;ivas o 
simbólicas qüe surgen en e.l fenómeno de la interacción del 
individuo con la sociedad y que explican y le dan sentido a su 
vida, lógrando de esta manera un estudio colecr:.ivo. 

La comprensión de fenómenos psicológicos reclama una mayor 
profundización en la realidad social en que se presentan, para 
as1 ubicarlos dentro de un marco que permite una explicación m~s 
clara. Este estudio colectivo no sólo sirve para explicar el 
fenómeno del liderazgo, sino mds aon, presenta una opción 
diferente para el estudio de los fenómenos sociales. 

En ningon momento se ha tratado de descalificar ninguna 
perspectiva,. sólo se quiere destacar la importancia del estudio 
tripolar en el fenómeno de la interacción sociéll como una 
posibi'lidad de estudio desde otra óptica. 

Este trabajo presenta algunas limitaciones en cuanto a 
espacio para poder abordar de manera exhaustiva el tema. 
Definitivamente es sólo el punto de arranque para que en futuros 
trabajos se profundice en el fenómeno del liderazgo desde la 
tradición Europea y que sea difundida la información a 
profesionales jovenes que inician sus estudios en la Psicologia. 
se espera adem&s que este trabajo despierte el inter~s en esta 
nueva forma de estudio para explicar el fenómeno de la 
intera.cción entre el individuo y la sociedad. 
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