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INTRODUCCION 

La proliferación de teorías en la psicología social durante las últimas dé_- , 

cadas ha sido notable o Sin embargo, éstas, al igual que las teorías pro_

puestas por las demás ciencias sociales, presentan en la actualidad una d~, 

esperada situación en la que abundan la desorganización, ambiguedad y coE 

fusión o Algunas intentan cubrir aspectos circunscritos de la conducta, 

mientras que otras buscan abarcar una míriada de conCeptos o Pero debido 

a la falta de una fundamentación teórica apropiada para el es~ablecimi.ento 

de un cuerpo de conocimiento estructurado y coherente, nos encontramos "-

aún lejos de poder explicar en forma completa y válida el comportamiento 

social humanoo 

El estado actual de la psicología social bien puede considerarse ,como pre-

paradigmáticoo */ Consecuentemente, cada' autor siguiendo sus propias 
, 

inclinaciones, se avoca al estudio de los más diversos aspectos, sin que -

haya continuidad o liga entre éstos o Como' resultado, contamos, con un 

enorme cúmulo de investigación en su mayoría desligado, que no permite 

unir las partes en un todo estructurado o 

o'V Esto in1plica que aún no existe un marco de ref~rencia común, 'con el 
que todos los estudiosos estén de acuerdo para basar la interpretación 
y desarrollo de sus investigaciones o 



4. 

La meta de la ciencia es la de alcanzar teorías generales que puedan expl~ 

car un conjunto cuantioso de fenómenos interrelacionados. Sin embargo, 

debido al "caos fan1iliar" (1) de las ciencias sociales, este es un objetivo 

que debe conten1plarse.a largo plazo. Mientras tanto, la tarea de los 

científicos debería incluir la consolidación de cada una de las pequeñas y 

arduas etapas de desarrollo. 

Considero que es el momento adecuado para que los teóricos, además de -

ir avanzando en la comprobación empírica de sus teorías, revisen ~l traba 

jo hecho hasta ahora. A través de esta revisión podrán ~efinirse con exac 

titud los conceptos de tal modo que exista homogeneidad y puedan identif~ -

carse n1ás acertadamente las variables y sus relaciones. El resultado se < 

ría un cuerpo de cono cin1ie nto , que si bien limitado, tendría la enorme veE 

taja de ser sistemático y de estarse afinando continuamente" Seria pos~-. 

ble aislar las condiciones específicas en que aparecen los fenómenos y así, 

depurar las interrelaciones establecidas, de tal modo que se derivasen los 

teoremas esenciales para la comprobación empírica y éstos a su vez queda 

sen integrados en la teoría. 

Posteriormente, ya en una etapa superior, podrá iniciarse con éxito la for 

malización en lenguaje lógico y consecuentemente, traducirse en términos 

n1atemáticos para poder alcanzar un verdadero nivel de abstracción y gene 

ralización o Sin embargo, aún. nos resta mucho por recorrer para siqui~

ra iniciarnos en esta etapa o Pero esto no debe ser motivo de desaliento, 

sino por el contrario, un estim,ulo para acelerar el desarrollo sistemático 
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de las ciencias sociales ó 

La situación esbozada en los párrafos anteriores ha sido motivo de una gran 

inquietud por mi parte o Seleccioné el tema de esta tesis movida por la n~ 

cesidad de encontrar una aproxin1ación cuyo fundamento fuese el de introd.!:! 

cir de alguna manera', cierto orden dentro de 'la psicología social. Las -, 

teorías del Intercambio Social resultaron poseer este' atractivo, ya que 

adelnás de ser de suma importancia, ofrecen la posibilidad de sistematiz~ 

ción y formalización. 

Debido a que la meta de esta tesis consiste en la presentaci6n de un inten-

, to de formalización de las Teorías del Intercambio Social, el plan a des.;... -

arrollar se presentará de lo menos a lo más estructurado, para finalmente t 

evaluar el trabajo realizado o 

El primer capitulo es un' resumen del estado actual de las teorías de la psi 
i -

cología social con respecto ala estructura de lateoría. En éste, se hace ,~ 

un análisis de las causas que contribuyen a retrazar y obstaculizar el des'" 

arrollo de la psicología social como ciencia.' 

El segundo capítulo está destinado a la formulación del marco de referel!. -' 

cia en que serán ubicadas las Teorías del Intercambio Social. Puesto que 

el tema principal de esta tesis es el estudio de la forma de presentación de 

los contenidos teóricos, queda más allá de sus objetivos esenciales,el pr~ 

fundizar en los diversos aspectos de la construcción de teorías. La expo-

alción qu.eda encanlinada al establecimiento de los criterios fundamentales 
1, 



para poder evaluar posteriorn1ente las teorías.· 

El tercer capítulo, sirve de entrada y antecedente a las Teorías del Inte~

cambio Social. En . éste, presentaré el Modelo de Contingencia elaborado 

por Jonesy Gerard, para el análisis de las conversaciones entre doS perso 

nas, junto con las in1plicaciones de éste en relación con el tema del trabajo 

presente o 

El cuarto y quinto capítulos incluyen Ja presentación general, sistematiza 

ción y formalización de las Teorías del Intercambio Social de John 'W •. 

Thibaut y Harold H. l<elley, al igual que la de . George C. Homans. La for 

n1alización que pretendo realizar es poco ambiciosa en el sentido de que ,-

permanece a nivel verbal, pero de alcanzar su objetivo, redundaría en la-

clasificación, descripción y explicación de los conceptos,. lo mismo que de 

las relaciones establecidas entre éstos o La metodología a seguir consiste 

en que, después de la presentación convencional de las teorías, se proc~

derá a definir los conceptos. centrales para poder relacionarlos y formular 

los axion1as·, postulados básicos, proposiciones descriptivas, teoremas y 

corolarios que van a constituir el cuerpo jerárquico y ordenado de las teo_ 

rías o A través de este proceso, se tratará de integrar los diversos pro~ 

cesos conductuales que los autores introducen en forma interrelacionada en 

sus respectivas teorías. Finalmente, 'expondré un modelo que pudiese 
~ 

constituir una de las alternativas de formalización teórica, a nivel verbal, 

de un sistema lógico deductivo cerrado, en el cual las relaciones fundamen 

tales pudiesen quedar establecidas. 
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El capítulo sexto, intitulado Evaluación de las Teorías del Intercambio So

cial está constituído por una serie de incisos que incluyen los aspectos s~-' 

n1ilares de an1bas teorías, una crítica general a cada una de éstas y su ev~ 

luación frente a los criterios establecidos en el segundo capítulo. Para fi 

nalizar, se incluyen comentarios respecto a las aplicaciones prácticas y -

desarrollo futuro de las dos teorías, indicando la posibilidad de fusión de 

éstas. 

El apéndice final, cuyo ~ontenido es un inventario de los hallazgos experi

mentales relevantes, constituye el sustrato empírico en que se fundamen _. 

tan las Teorías del Intercambio Social. Los trabajos mencionados const!.. 

tuyen una muestra de la cuantiosa investigación realizada en algo n1as que 

tres décadas de estudio y permiten apreciar los distintos niveles y gran v~ 

riedad de condiciones en las que han sido probadas las hipótesis derivadas 

de estas teorías. Como consecuencia, es válido afirmar con seguridad, -

que las generalizaciones, tanto descriptivas como teóricas, propuestas por 

los autores, poseen un grado de confiabilidad considerablemente elevado .. 
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ESTADO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL CON RESPECTO A LA TEORIA 

La psicología social, al igual que las demás ciencias, busca la comprer;". -

sión de los fenómenos que estudia. Tal entendimiento permite pre.decir y 

controlar los eventos, en función del grado de conocimiento y poder que se 

tenga sobre las variables relevantes. 

Para cOll1prender la conducta social, la psicología social emplea de manera 

conjunta experiencia y teoríao La experiencia aporta los datos crudos que 

fundamentan la cOll1prensión; mientras que la teoría organiza a la experie!! 

cia de tal modo que sean conocidas sus implicacione s en la conducta social. 

La función de la teoría consiste en organizar e interrelacionar los datos a 

fin de ser unificados e interpretados. 

De manera general, el campo de la psicología social está constituído por el 

"estudio de las relaciones, reales, im~ginarias o anticipadas de una perso 

na con otra, dentro de un contexto social y la medida en que éstas afectan a 

los individuos comproll1etidos". (1)· Se estudian los efectos de las conduc 

tas cuyas determinantes se desea comprender, los procesos intermedios -

que las vinculan, los efectos de las actividades de una persona en sus rel~ 

, ciones con otros, las consecuencias de las interacciones con1petitivasD de 

cooperación y otros tipos de relación. 

Atendiendo a las diversas orientaciones empíricas, la psicología social co~ 

tenlporánea puede definirse en tres niveles dis,tintos y progresivos de análi 
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sis o Desde el punto de vista histórico, el enfoque esencial del campo im

plica la comprensión de las formas en que el individuo es influído por otras 

personas de su ambiente y en particular, cómo es afectado por las actitude.s, 

creencias, n10tivos y conductas de éstos o Este énfasis histórico derivó -

primordialmente de la influencia ejercida por la psicología general sobre la 

psicología social o En la primera de éstas, la mayoría de las conceptualiza 

ciones obedecen al paradigma tradicional de estímulo-respuesta~ lo que iI!!.. 

plica que las variaciones en la conducta se evalúan en función de las varia

ciones en los estín1ulos percibidos por el organismo. En lapsícología s~ 

cíal del individuo, dichos estímulos están dados por la conducta o productos 

conductuales de otros organismos. 

El segundo nivel teórico de la psicología social contemporánea es de origen 

n1ás reciente o Su aparición tardía puede atribuirse en parte a que los pr~ 

blemas metodológicos que presenta son intrínsecamente más complejos y 

difíciles de analizar que los de la orientación' anterior. Este enfoque inclu 

ye a la interacción social, en particular a la diádica, además de la relaci~ 

nada con los grupos pequeños o En esencia, se avoca al estudio de patrones 

sin1ultáneos y secuenciales de interdependencia o reciprocidad conductual -

que ocurren entre los individuos o La situación de estímulo, para una pe~ 

sona en un momento dado, está constituída en parte por el patrón previo de 

respuestas del otrq (s) yen parte por el conjunto de expectativas internali

zadas, que proceden parcialmente de lo que trae consigo a la situación y se 

con1plementen con las respuestas resultantes de las modificaciones propias 

de la interacci6no Este proceso abarca a todos los interactuantes o 



... 

El tercer nivel reca~ en la estructura y procesos de grupo. Las rarces - ... 

históricas correspondientes al área se encuentran más cercanas al marco 

de la sociología que al de la psicología. Su tema abarca las normas, pro

ductos y organización de la interacción social en grupos mayores, tales ~ 

roo corporaciones, sociedades, vecindades, comunidades, etc. Enfatiza -

la forma en que la organización modela a la interacción, en función tanto 

de las demandas estructurales, como de las funcionales y no en cuanto a -

los atributos de la psicología individual. Dentro de este marco de referen 

cia, recientemente se inició la aplicación de la teoría general de sistemas 

como'· , '1odelo para la descripción del desarrollo organizacional y también -

en el estudio del funcionamiento de los seres vivos, abarcando desde orga-

nismos unicelulares, hasta sociedades tecnológicas complejas. Dicha apli 
J • _ • 

cación se hace patente en la psicología social de la organj.z~~!911_J:Ltravésde .. 

la formulación teórica avanzada por Katz y Kahn (2) cuyo énfasis· se ubica 

en la centralidad de los actores humanos dentro del contexto de la organi~ 

ción. 

En su relación con las ciencias conductuales, la psicología social está vin-
/ 

culada estrechamente con la antropología y la sociología. La antropología 

se ocupa del análisis de culturas complejas, al igual que de las interrelacio 

nes entre éstas. Es indudable que las influencias culturales juegan un pa-

pel determinante en la conducta social individual y por lo tanto, el psic610~ 

go social al explicar, deberá tener muy en cuenta tales factores. La socio 

logia es el estudio sis,temático del.desarrollo, estructura y función de los :.. 

grupos humanos concebidos como patrones organizados de conducta colecti 
. -
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va. Puesto que el hombre, a través de to~a su vida, es miembro de los -

grupos más diversos, estos hallazgos poseen un valor muy significativo P_~c;~J 

ra el psicólogo que intenta comprender la conducta social. 

La antropología, sociologra y psicología social, representan distintos niv~ 

les de anAli sis en el estudio del hombre social •. El tópico de la antropolC!., 

gía es la cultura completa; la sociología, trata con colectividades menores 

dentro de la cultura y fa psicología social se ocupa de la conducta del indi-

viduo en respuesta a las influencias sociales. La diferm cia entre estas -

ramas de las ciencias soci ales, se encuentra no sólo en la unidad de análi 

sis que cada una emplea, sino' que también en su método particular de estl!.. . 

dio. La antropología y la sociología usan esencialmente el anál isis des_

criptivo, haciendo un esfuerzo mínimo por generalizar. La psicologra s~ 

. cial, se fundamenta en las investigaciones experimentales, con el propós.!. 

to de formular leyes generales que puedan ser interpretadas en la teoría 

social. 

Las teorías en psicología social no son tales en e¡ sentido estricto. Repre 

sentan más bien orientaciones generales hacia los fenómenos de la rama. -

No existe una teoría general de la' conducta social que haya a la fecha, co~. 

tituido un conjunto ordenado y yxtenso de estudios empíricos. Se sugieren 

tipos de variables a considerar, pero éstos no forman sistemas deductivos 

de los cuales puedan derivarse hipótesis claras y verificables. No tene -

mos siquiera un modelo teórico que puedá iniGiar el proceso reiterativo de la 

ciencia. El campo está constituido por una colección holgadamente unida .. 
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de subáreas. La definición de la psicolog,ía social como el estudio cientí-!/ 

ficb del hon1bre o de la conducta individual en función de los estímulos socia 

les, es a 10 más, un común denominador que describe de manera amplia el . 

ten1a general de todas las subáreas del campo. Aún es prematuro esperar 

que un sólo sistema o teoría pueda explicar todas las conductas socialmente 

determinadas del hombre o de los animales. Es característico que una -

ciencia desarrolle, en sus etapas tempranas, teorías ambiciosamente inclu, 
~. --

si vas y vagas. 

No existe ciencia propiamente dicha, a menos que el método científico se 

. utilice para alcanzar el objetivo de la ciencia, que es el de construir imá-

genes teóricas de la realidad, paralelamente a una red estrecha de leyes. 

La investigación científica es la búsqueda de estructuras. Cuando las téc 

nicas científicas se aplican a la consecución de datos sin hallar estructuras 

generales, como en el caso presente de la psicología social, se constituye 

una ciencia embrionaria o protociencia. 

Las teorías contemporáneas en psicología social ti enden a ubicarse entre 

las proposiciones teóricas comprensivas y matemáticamente rigurosas y 

las proposiciones de relación de tipo pragmático y empírico, frecuenteme.!! 

te desconectadas. Las teorías empleadas en la actualidad para dirigir la 

investigación empírica, se aproximan a lo que Merton denomina teorías de 

rango medio, y define como: "teorías que se localizan entre las hipótesis 

, menores, que surgen en abundancia a través de la investigación rutinaria y 

. los 'esfuetZos/, sistemáticos mul~i-inclusivos para desarrollar una teoría -
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unificada que explique las uniformidades observadas en la conducta social". 

(3) Estas se caracterizan por un conjunto de proposiciones relacionadas 

holgadan1ente y un c~nj unto limitado de hipótesiS más p menos rígurosame.!! 

te derivada::a de un grupo de proposiciones. Las teorías de rango medio -

, han cumplido con la función de organizar los hallazgos previos del campo/y 

como instrun1ento heurístico para, dirigir la experimentación futura. Las / 

teorías de rango medio se ocupan de aspectos delimitados de fenómenos so ' 

ciales. No se derivan de una teoría que incluye todos los sistemas sociales, 

,aunque si éste se desarrollase, pudiesen ser consistentes con él. Cada'-

teoría es más que una mera gene'ralización empírica, ya que comprende un 

conjunto de suposiciones en' base a las que s~ han derivado tales generali~ 

ciones empíricas. 

De acuerdo con Merton, las teorías de rango medio permiten al científico 

social ir consolidando gradualmente sus teorías, a fin de constituir casos 

especiales de formulaciones más generales. 

Sin embargo, las teorías de rango medio son ~ás bien informales en su e~ 

tructura lógica interna y generalmente abarcan un campo más o menos IL
mitado de la conducta social. 

Tal y ce'no ocurre en todas las ciencias sociales, la psicología social se -

ha unido a la tendencia reciente de introducir modelos matemáticos forma 

les en su campo de estudio. 'Sin embargo, los modelos formales actuales 
, ~. 

están restringidos únicamente a aspectos particulares de la-col1du-cfa-social, 

tales como la teoría de juegos y l,a de la comunicación, las cuales han tenido 



un éxito muy 1 im it act o en su val idac Ión ante las observac iones del mundo 

real. Pero, puede anticiparse con certeza, que la teoría'continuará su 

camino hacia la formalización a través de los avances en el área de las 

matemáticas relacionadas con la dinámica de la interacción y la conduc-

ta social. El desarrollo de las mediciones sofisticadas y las técnica's ~ 

computacionales contribuyen de manera directa para acelerar este proceso. 

El problema de las ciencias sociales no radica en hacer descubrimientos, 

sino en cómo organizarlos ~eóricamente, demostrando que aparecen bajo 

una variedad de condiciones dadas y parten de un nún1ero reducido de prin

c ipios generales. Esto, en térn1 ino de I(hun (4) corresponde a la etapa 

preparadigmática en que se encuentran las disciplinas sociales. 

Cuando la actividad de los científicos de las diversas disciplinas científicas 

se lleva a cabo dentro del marco de una vasta orientación intelectual, que 

señala los tipos de entidades que pueblan al respectivo universo y la ma

nera en que tales entidades se comportan, se está efectuando lo que se de

nomina ciencia normal y que implica la existencia necesaria y explícita de 

un paradigma, compartido por todos los científicos del campo. 

La recepción del primer paradigma significa que una dispiplina pasa de una 

etapa de desarrollo a otra. El paradigma impl ica que los problemas funda

n1entales de la ciencia en cuestión, han sido resueltos. De esta forma, el 

investigador no se ve obligado a reconstruir toda la disciplina desde sus 

fundamentos, debido a que hay demasiado poco en ella que pueda darse por 

sentado. El paradigma adopta un carácter dogmático y no se cuestiona. 
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Los estudiosos se dedican a extenderlo y explotarlo. Procuran hacerlo más 

preciso en aquellas. áreas en que la formulaciÓn inicial ha sido vaga. Lo - i~ 
--_.--:' 

.'. 

aplican a sectores de la realidad respecto a los que se supone también tienen. 
// 

validez, pero que aún no han sido confirmados por los hechos •. Además, ~ . 

estimula la constru~ción de nuevos instrumentos para su realización. 

El compromiso con un paradigma permite el crecimiento acumulativo, rá-

pido y constante de la ciencia. Instaura una situación en la que el investi-

gador puede concentrarse en ... el estudio de fenómenos seleccionados y pro-

seguir sistemáticamente sus investigaciones, sin ocuparse del resto, que da 

por sentado en virtud del paradigma. Esto permite alcanzar un nivel de -

detalle muy elevado. Cuando el compromiso con el paradigma es débi~,' el 

desacuerdo entre la predicción y el resultado redundará en el abándono de-

éste , volviéndose nuevamente a una etapa preparadigmática. 

El compromiso total que hace·predecir con certidumbre lo que ocurrirá en 

un área aún no investigada, hace también descubrir en un hecho imprevisto, 

la, inadecuación del paradigma a la realidad. Si lo s resultados imprevistos 

se acumulan, se abre una revolución en el paradigma. La discusión sobre 

los fundamentos mismos de la disciplina, excluidos durante todo el tiempo 

de vigencia del paradigma, reaparece, pero sólo hasta que un nuevo para_

digma entra en vigor. La pauta de desarrollo de una disciplina científica 

madura e~ de paradigma en paradigma. Cada nuevo paradigma establece-
i 

la tarea de reinterpretar bajo su luz los conocimientos acumulados en las -

etapas anteriores. 



El estado de la psicología social en la actualidad es aún preparadigmático. 

No existe un con1promiso unánin1e por parte de los psicólogos sociales, con 

respecto a alguno de los paradigmas que hasta la fecha se han postulado. -

Esto significa que aún no somos capaces de iniciar una ciencia normal y co.E 

secuentemente, tampoco una revolución ciEn tífica. 

De entre los paradigmas que en el presente se manejan, cabe mencionar -

los empleados por Zajonc (5) y apoyados por Mc Clintock (6). Para estos 

aut9res, el estudio de la conducta social individual queda enmarcado dentro 

de los paradigmas: Estímulo - Respuesta (E-R) y Estimulo - Organismo -; 

Respuesta (E-:-O-~). -El paradigma E-R se complica notablemente cuando 

se extiende para incluir las relaciones de los individuos y sus conductas en 

las situaciones de intercambio social, cuando ambas personas aportan r~ -

compensas y castigos mutuos. . 

Los paradigmas resultantes, no definen única y exclusivamente a la intera~ 

ción social. Además,para evitar la complejidad, Zajonc limita el análi -

. sis de la interdependencia conductual, al caso de sólo dos individuos. 

, En el análisis de la interacción, al igual que en "el individual, se enfoca e~ 

pecíficamente a tres campos de la psicología general, a decir, los de moti 

_ vación, percepción y-aprendizaje. Señala el autor que el intercambio so_-_ 

cial incluye estos tr.e:s procesos, cuya cantidad varía de una situación a otra 

r no necesariamente aparecen por >separado. Asimismo, considera que -

pue~e haber otros tipos de interacción social. La figura que a continuación 

aparece, ~epresenta al paradigma empleado en términos de motivación. - I 
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Esta D1islna forma es usada con los dos térn1inos restantes, los cuales sus 

tituyen al' presente en sus expresiones correspondientes el 

Rj 

Ri - + ~ Di 
'í' 

+ + 
if ! 

- + -1 Dj - + ..;.Rj 

- + -1 Ri - + :; Di .- +~Ri 

+ 
~ 

- + -? Dj 

t 
+ 
I 

-,-.)1) • 
- 1 7.1.\.J ••• g 

• el o el 

Figura Nún1 0 1 ·Paradigma de la interacción social desde el -
punto de vista D10tivacional o 

Ri = respuesta motivacional de un individuo. 

Rj = respuesta del otro individuo. 

Di, Dj== estado motivacionallTIodificado por la respuesta del 
otro o 

Las flechas señalan las influencias, causas u ocasiones de ocurrencia de -

un evento o El signo positivo denota que se pron1ueve, alienta, etc o , algu-

na acción; . D1ientras que el negativo significa que se obstaculizan inhibe, -

previene, etc g , la en1isión de ésta o En este paradig-ü1a, los estados moti 

vacionales de dos individuos varían a través del tieD1po, en función de sus 

respuestas n1utuas ti La in1portancia del paradigma radica en su valor 

heurístico y en su capacidad para tratar de explicar los diversos procesos . 

resultantes de la interacción, COD10 serian: conflicto, competencia, comu-

nicación y cooperación y sólo vale agregar que su utilización y generalidad' 

se ven serian1ente restringidas o Esto, obviamente, in1pide que sean acep 

tados con10 genuinos paradign1as, pero no por ello pierden su valor, ya que 

constituyen un intento y una búsqueda, que si bien no ha producido el par.~-
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dign1a esperado, contribuye en avanzar el proceso de la consolidaci6n de .. 

éste. 

Otra orientación relacionada con el tema de un paradigma para las ciencias 

sociales, es la propuesta por Homans, autor de una de las teorías objeto -

de esta tesis.·· Se le ha acusado de reduccionista psicológico, pero ésto no 

resta validez o .interés al enfoque que sostiene. El autor se inicia afirman 

do que: "las ciencias sociales incluyen a la psicología, antropología, soci~ 

logía, economía, ciencias políticas, historia y probablemente también a la 

linguistica. Estas, son de hecho una sola ciencia. Comparten el mismo 

tema: la conducta del hombre y emplean, sin admitirlo siempre, el mismo 

cuerpo de principios -explicativos generales. Esto es tan obvio que no ha 

podido abandonar el terreno de la controversia". (7) 

Las proposiciones empleadas por Homans como paradigma de las ciencias 

sociales proceden del campo de la psicología conductual. Estas se refie -

ren específicamente a la conducta voluntaria e incluyen aspectos tales como, 

el efecto que la percepción de la situación tie~e sobre la actividad de la pe,! 

sona, el valor que se otorga a la recompensa, el estado de saciedad o priv~ 

ción del individuo y las conductas emotivas. Asimismo, agrega a su expli 

cación el modelo de la selección racional para enfatizar la proposición con 

respecto- al valor. El autor sostiene su· punto de vista en base a la elevada 

generalidad y amplio poder explicativo que atribuye a la psicología conduc-

. tual. 
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Hom~seña1a que si se reconocen estas proposiciones, es posible con s!... -

dera:':JtiPo de unidad dentro de las ciencias sociales. La dificultad en -
)- '. 

su explü~ación radica en la naturaleza de las proposiciones generales. Es 
/ 

\~~se/á.ebe a que por ser referentes de la conducta individual, hay una falta 

de correspondencia con el objetivo de las ciencias sociales, que es el de e~ 

plicar las características de los agregados sociales. Así, la dificultad se 

encuentra en explicar la manera en que las conductas de los individuos crean 

características del grupo: El problema central no es el de análisis, sino la 

síntesis; tan1poco el descubrimiento de los principios fundamentales, ya que 

se le.s conoce; es esencialmente 'ra demostración de cójno los principios g~ 

nerales, ejemplificados por medio de la conducta de muchos hombres y gr.!! 

pos, se combina a través del tiempo, para generar, mantener y eventuaL-

. mente cambiar lOE! fenómenos sociales. 

Para finalizar este capítulo, considero que el siguiente párrafo, copiado de 

uno de los trabajos de George Homans, explica y justifica en cierta medida 

el estado de desorganización actual de las ciencias sociales. " ••• Las -

ciencias sociales han alcanzado menor éxito que las ciencias físicas. Más 

aún, algunas ciencias sociales son menos exitosas que otras. No considero 

que los estudiosos avocados a estos campos menos exitosos, posean una il!.. 

teligencia menos que los que se ocupan de las ciencias físicas. Nunca he-

creído, aunque sea una creencia común, que la razón de que estos campos 

hayan alcanzado un éxito inferior sea la de que son más jóvenes y por 'tanto, 

no han tenido eltien1po necesario. para demostrar lo que pueden hacer. La 

socioloe;ín no efg1 tán joven COfiíg fPJC ,Uco, ~<.) lnicifi con ArlMCOtolo~, l$Qt~ultñn ...... 

o 
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do ser casi tan vieja con10 la física y además ,en los ,últimos años ha demos 

trado su gran. energía. No, yo pienso que la razón es de otra índole. Un 

pensador ocasionallnente pro:l:undo, afirn1a que la ciencia es una creación -

libre del e&:píritu hun1ano. Pero' ¿qué tan libre y en qué es libre? I-Iay por 

ahí algo de carácter intratable, llámese mundo, llámese naturaleza inesor~ 

table, la que por no ser de una sola pieza o del mismo material, hace más / , 

difícil la creación en unos can1pos que en otros. La dificultad final no ra-. 

dica en la n1ente, ni en el ten1a, sino que surge de la· relación entre ambos; 

son los problemas que para restaurar orden dentr,o de sus distintos tipos ~e 

caos, presentan las diversas ciencias a la mente humana". (8) 

',. .----------,'- -~ .. __ .,---_._-_.--
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MARCO DE REFERENCIA 

1 • DEFINICIONES BASICAS DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA 
TEORIA. 

El tema de la tesis presente es el de la sistematización y formalización de 

do~ t~orías de la psicología ,social. Antes de abordarlos de lleno, cabe -

ton1ar muy en cuenta que 'el panorama presentado por la literatura científi-

ca y filosófica es abundante en cuanto a las definiciones avanzadas para ca . -
da uno de los elementos constitutivos de la teoría. Debido a esta multipl!.. 

cidad, el punto de partida de este análisis, ha de ubicarse en el estableci-=-

miento explícito del significado asignado a cada término dentro del conte! 

to en que va a ser empleado. Las definiciones seleccionadas y presentadas 

en orden alfabético, intentan a través de un enfoque congruente y homogé_ -

neo, cubrir los conceptos más importantes mencionados por diversos aut~ 

res. 

1. Axioma 

Es una proposición elemental, no demostrable, en la que se postulan rela-

ciones : primitivas entr,e conceptos no definidos. Debe cumplir los requisi 

tos de consistencia, corripletud e independencia del sistema que constituye. 

, Su función es la de permitir la demostración de otros postulados. 



2. Concepto 

Símbolo representativo unitario de tipo lógico. Describe, clasifica y ex _ -

plica cosas, eventos y las relaciones entre éstos, de manera clara, siste-

mática y limitada a un ra~go defin~do. 

3. Construcción 

Inferencia conceptual que parte de una base empírica, para establecer re..: 

laciones entre cosas y/o eventos y sus propiedades. Su función es la de 

analizar, explicar e interpretar conductas. Posee valor heurístico. 

4. Corolario 

Proposición que se rel~ciona deductivamente con un postulado y que está 

sujeta a prueba empírica, en términos de sus implicaciones lógicas. 

5~ Dato 

Resultado que se registra para describir la observación o experimentación. 

6 G Definición 

Proporciona un conjunto preciso de términos sinónimos al definido, de tal 

modo que puedan ser usados indistintamente. 

7 G Definición NomÍnal . 

Acuerdo con respecto al uso de síU1bolos verbales para denotar una entidad. 

8. Definición Operacional 

) 

'1 
:l 
'1 
! 

Concepto sinónimo a las operaciones necesarias para medir y manipular un :j 

fenómeno. :1 

J 
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9. Definición Real 

Afirmación con respecto a las características esenciales o atributos de una 

entidad. 

10. Forn1alización( 

La formalización de una teoría consiste en la formulación simbólica (no -

verbal) explícita y completa de los axiomas de la teoría y en la formulación 

o mención más plena posible de los supuestos y reglas de ésta. Las últi -

mas se formulan en el metalenguaje de la teoría, el cual no suele ser un -

lenguaje forn1alizado. Los objetivos de la formalización son los de aportar 

y reforzar el orden y claridad, eliminar redundancias, señalar vacíos y -

mejorar lalógica de la teoría. Asimismo, f~cilitar la investigación de la 

teorra n1isn1a, mostrando su estructura lógica, sus suposiciones y su conte . -
nido fáctico y empírico. Esto redunda en la estimación, crítica y correc-

ción de la teoría. 

11. Generalización 

Proceso de abstracción 'que se basa en la continuidad y las leyes de proba-.:

bilidad, para est~blecer, describir y expli.car los principios fundamentales 

de las relaciones entre fenómenos, aclarando las condiciones en que oc~ -

rren. 

12. Generalización Descriptiva 

Es la relación entre cate gor ias concretas de conocimiento, que se extiende 

a la población en que se basa la muestra estudiada. 
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13. Generalización Teórica 

Enuncia, por n1edio de índices que involucran conceptos mayores, a princ.!. 

pios que abarcan una variedad de situaciones. 

14. Hecho 

Evento en1piricamente observable, cuyo significado está en función de la 

teoría que lo def~ne, predice, clasifica ~ señala y determina. Su función 

es la de iniciar, reformar, aclarar, redefinir, rechazar o cambiar el fo

co de atención de una teor ia. 

15. Hipótesis 

Proposición expresada en forma de conjetura predictiva que establece y /0 

explic"a provisionalmente las relaciones funcionales, causales y de ocurre.!! 

cia entre variables empíticas o teóricas. Esta se confirma o rechaza por 

medio de la prueba lógica y empírica. 

16. Ley 

Afirmación abstracta y general, respecto a una relación regular, predeci

ble y confiable entre variables empíricas. Mantiene consistencia entre la 

observación y los axiomas de la teoría y se restringe a condiciones bien -

definidas, implicanqlo un principio de causalidad. 

17. Ley Causal 

Expresa una relación entre dos clases 'de procesos, tal que la presencia o 

surgimiento de un acontecimie.nto en una de la clases produce, de manera 

" necesaria y 'suficiente, la aparición de un acontecimiento determinado en -



la' otra clase, el cual viene a ser efecto del primer acontecimiento. 

18. Ley Estadistica 

Expresa una relación estocástica que deterI?ina el comportamiento de una 

clase de procesos, considerada en conjunto. 

19. Ley Funcional 

Determina la coexistencia de dos clases' de procesos entre los' cuales se -

produce alguna interacción. Expresa cómo ocurren los acontecimientos y 

en que orden. 

20. Modelo 

Estructura conceptual, de tipo metodológico, que procede del campo de la 

naturaleza física o matemática. Se aplica en la psicología, con10 base de 

la construcci6n de teorías y para reproducir fen6menos isofórmicos, en -

forma simplificad.a, de tal modo que se deduzca y describa la manera en -

que éstos pueden ocurrir. Posee valor heurístico, mas no explicativo •. 

218 Orientación· 

Enfoque general de análisis e interpretación de la conducta que proporcio

na un marco dentro del cual se formulan las teorías. Usualmente se le -

denomina sistema o aproximaci6n • 

. 22. Postulado 

Proposici6n aceptada que establece las· relaciones de una variable. A tra 

vés de la investigación, se prueba indirectamente, por medio de sus impl.!. 
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caciones o teoremas~7 

23. Proposición 

Afirmación general y explicativa de la relación entre conceptos. 

24. Sistematización 

Es el proceso mediante el cual, dentro de un contexto y en virtud de las r~ 

laciones lógicas que guarda con otros elementos de éste, una proposición 

fáctica puede adquirir pleno sentido y el apoyo del campo entero cubierto -
\ 

por la teoría. 

25. Teorema 
., 

ProposIción deducida lógicamente de los axiomas, cuya función es la de ve . -
rificaro rechazar una teoría a través del método inferencial. 

Es una herramienta intelectual de carácter heurístico, constituída por un -

conjunto de afirmaciones abstractas formales, reglas de manipulación de - . 

éstas y definiciones que relacionan los términos abstractos con el mundo -

empírico. Funciona como gúía en la observación, interpretación e infereE 

cia significativa de los datos. Su meta es la de sistematizar, describir y 

predecir fenómenos funcional?1ente interrelacionados,. en un sistema dedu~ 

tivo organizado lógica y empíricamente. 

27 • Variable 

Factor o condición conceptualizada para el proceso científico, que implica 
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una clase de objetos, eventos o propiedades que varían cuantitativa o cual~ 

tativamente o 

. 11. LA CIENCIA 

La ciencia es un método de acercamiento al mundo empírico. Es un modo 

. de análisis que permite al hombre estructurar proposiciones o No intenta 

persuadir, encontrar la verdad última o convertir o El crecimiento y ma-

durez de una ciencia se evalúan por medio de los hallazgos y teorías que la 

conforman o Una ciencia se define a través de sus elementos de abstracción, 

. generalidad, evidencia empírica, neutralismo ético y objetividad o I~a in -

fancia de toda ciencia se caracteriza por su concentración en la búsqueda -

de variables relevantes, datos singulares, clasificaciones e hipótesis sue!.. 

tas que establezcan relaciones en~re esas variables y expliquen aquellos da 

tos. Mientras la ciencia permanezca en un estadio semi empírico -pr~ -
• 

·teórico- sus ideas 00 pueden controlarse ni enriquecerse o 

Desde el punto de vista estático, la ciencia es una actividad que contribuye 

'a sistematizar la información del mundo. La tarea del científico es la de 

descubrir nuevos hechos y asimilarlos al cuerpo ya existente de datos. 

Así) la ciencia es una manera de e~'Plicar los fenómenos observados, enfa 

tizado el estado presente del conocimiento, a fin de poder agregarle las teo 

rías, hipótesis, leyes y principios, fruto del proceso continuo de la investi 

gación o 
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El punto de vista dinámico visualiza a la ciencia esencialmente como una 

actividad de los científicos o Constituye un enfoque heurístico'en el que -

además de descubrir y revelar, se incluye el autodescubrimiento o Su én

fasis primordial recae sobre la resolución de problemas, y sólo atribuye 

. valor a los hechos o cuerpos de información como base para el desarrollo 

futuro de la teoría e investigación o 

La función de la ciencia es la de establecer leyes generales que abarquen 

las conductas de los eventos u .objetos empíricos de los que se ocupa o 

Asimismo, poder ligar el conocimiento de eveI?-tos conocidos y hacer pre_

dicciones confiables respecto a eventos aún no conocidos • Todas las cien 

cias, al realizar la empresa colectiva de descubrir y explicar el.con1porta 

miento del universo, . aplican constanternente la lógica y en cierta medida, 

no son otra cosa que lógica aplicada. La diferencia entre las ciencias na 

turales y las sociales, ~o es cuestión de tipo, sino de grado o 

. La cientia busca describir (definición y clasificación de los fenómenos, las 

relaciones empíricas asociadas a éstos y decir QUE pasa) e interpretar ~ 

(determinar la naturaleza de las relaciones entre los fenómenos observados 

-si son causativos, propositivos, estructurales; etc o - y determinar el 

POR QUE de éstas) o Involucra la reducción de la e:Arplicación al menor nú 

mero posible de leyes generales que incluyan a todos los factores específi_ 

cos descritoso La explicación completa incluye el "que pasa, cómo pasa 

y por qué pasa". Uno de los problemas de la explicación en las Ci61 cias 

conductuales es que describen mucho más de 10 que explican o "Se ha dicho 
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que mucha de la teoría de las ciencias conductuales contemporáneas, tiene 

todas las virtudes de la explicación científica, menos la de explicar o" (1) 

Sus generalizaciones empíricas constituyen un tipo incompleto de explica_ -
.~ . 

ción descriptiva que necesita ser interpretado o 

Lo que hace a una ciencia son sus metas'y resultados o Cualquier ciencia, . 

aden1ás de buscar la generalización, tiene dos tareas a realizar: el des -

cubrimiento y la explicación o Por la primera se juzga si es que en realidad 

es una ciencia y por la segunda se evalúa el éxito alcanzado. 

La meta básica de la 'ciencia es la teoría; o sea, la explicación de los fenó 

menos. Se buscan explicaciones generales que reunan en forma conjunta 

a las conductasmás diversas o Otras metas de la ciencia son el entendi -

miento, la predicción, la explicación y- el controlo Si aceptamos que la -

teoría es la meta última de la ciencia, entónces, la explicación y el enten-

dimiento pasan a ser submetas de la final, debido a que la teoría incluye en 

si mismél a dichos aspectos. 

Los constantes cambios inducidos en una ciencia por el proceso acumulati..:.... 

vo propio de ésta, tienen por resultado el aclarar sus generalizaciones por 

medio de una maJOr especificación de las condiciones bajo las que es válida 

tal generalización. Esta novedad, a su vez aumenta el poder predictivo de 

la ciencia y divide su campo en un número siempre creciente de especialida 

des. Cada una de ellas es más abstracta que la especialidad madre y está 

más alejada que ésta, del marco de referencia del sentido común Q 
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111. LA EXPLlCACION CIENTIFICA. 

La explicación constituye la meta fundamental de la ciencia. Su función es 

la de vincular, en forma empírican1ente válida y confirmada, las propos~ -

ciones de las teorías o Es el proceso de describir, interpretar y clasificar 

la naturaleza y funcionamiento de fenómenos ya realizados, estableciendo ... 

las condiciones y leyes que gobiernan su ocurrencia, al igual que las rela-

ciones entre una o más causas y uno o lnás efectos o 

Los conceptos empíricamente significativos son los elen1entos irreductibles 

de la explicación científica; mientras que la definición conceptual y la for - , 

mulación, son los pasos necesarios para lograrla. La explicación es una 

especie de sistematización, debido a que transforma al dato aislado o a la 

generalización suelta, en pieza de un todo conceptual o Para Homans, 

"explicar es deducir proposiciones empíricas, a partir de las proposiciones 

generales". (2) El pr~ncipal motivo de la invensión y contrastaci6n ~e -

hipótesIs, leyes y teorías, es la soluci6n a los problemas del por qué, o -
,o 

sea, ola explicación de hechos y de sus esquemas y estructuras o Sin embar 

go, toda .explicación es defectuosa porque se construye en base a teorías .;. 

imperfectas, con hipótesis simplificadoras y subsidiarias y con la informa 

ción más o menos inexacta o 

La explicación, a través de sus consecuencias está íntimamente ligada a la 

predicción, que es el proceso de aplicar una explicación determinada, a los 

acontecimientos que se producirán en el futuro o Es deseable que en la 

ciencia exista una variedad de niveles de e~o~_~cación y debe rechazarse el 



predominio exclusivo de un nivel particular. La diversidad de los interé

ses y enfoques no ·sólo es conveniente, sino que inevitable, en el heterogé

neo campo de la psicología, cuya cobertura es al mismo tiempo molar y m~ 

1ecular. 

La explicación no necesariamente tiene que ser de tipo causal, ya que pue-: 

de ser de carácter descriptivo, probabilístico, determinista o funcionalo 

Todas las hipótesis científicas, como intentos de explicación, pueden con_

siderarse descripciones de las relaciones funcionales entre variables a -

distintos niveles 11 Pueden establecerse dos tipos de explicaciones científi_ 

cas, los que en última instancia son complementarios dentro de la investi

gación conductual: 

Explicación Reduccionista 

Los fenómenos considerados en este tipo de explicación, se encuentran re 

Jacionac}os con otros que corresponden a niveles jerárquicos más básicos de 

descripción o Las variables usadas en la explicación proceden de observ~ 

cione~ de un tipo arbitrariap-lente asignado a otro nivel de descripción o 

Explicación Constructiva 

Los fenómenos considerados en este tipo de explicación son descritos en -

términos de construcciones más abstractas o de nivel superior y de hipót~ 

sis procedentes del mismo nivel de descripción o Las variables empleadas 

en la explicación corresponden al mismo nivel descriptivo" 
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CONSTRUCTIVO 

. ... 
PsicologíaConstruc~iones Construcciones 

(datos con- -- de primer orden -- de segundo orden--Q!o 
ductuales) 

I 
Fisiología 

REDUCCIONIST A I 
Bioquímica 

I 
Biofísica 

~ 
etc,. 

------------------~--------------------~------------------------------,. 

Figura Núm. 1 Dos tipos de explicación científica (3) o 

IV. TEORIA y CONSTRUCCION DE TEORIAS 

Teoría, en el contexto de esta tesis es una herramienta intelectual de carác 

ter heurístico, constituída por un conjunto de afirmaciones abstractas for-

maLes, reglas de manipulación de éstas y definiciones que relacionan los -

términos abstractos con el mundo empírico o Funciona como guía en la ob 

servación, interpretación e inferencia .significativa de los datos o Su meta 

es la sistematizar, describir y predecir fenómenos funcionalmente interre 

lacionados en un sistema deductivo organizado lógica y empíricamente o 

Además de su función instrumental, la teoría es en sí una meta a alcanzar. 

Esto se hace evidente en el hecho de que la teoría constituye un medio eco-

nómico y eficiente de abstracción, codificación, resumen e integración, al 

igual que para contener una gran cantidad de información. 



Un conjunto de hipótesis es una teoriacientifica si y sólo sí, se refiere a 

. un determinado tema fáctico y cada miembro del conjunto es una consecuen 

cia lógica de uno o más, supuestos ini~iales. Una teoría tomada en su tata 

lidad se ,refiere a un sistema, o más bien a una clase de sistemas. El rrlO 

delo supuesto por la teoría es la representación de dicho' sistema. Las teo 

rías científicas tratan con modelos ideales que se supone, representan de -

modo más o menos simbólico y aproximado, ciertos aspectos de los siste-

mas reales, pero jamás todos sus aspectos. ' La correspondencia entre los 

modelos teóricos y sus correlatos no es de carácter puntual, sino que se da 

de sistema a sistema. 

Ninguna teoría retrata una cosa, un acontecimiento, o un proceso real. 

Las teorías científicas son construcciones realizadas coh materiales (con-

ceptos, hipótesis y relacioné s lógicas) que son esencialmente diferentes a 

sus correlatos, 10.s que en su mayoría son de naturaleza real. Todas las 
o 

teorías son tanto parciales, en el sentido de que tratan sólo con algunos a~ 

pectos de sus correlatos, como aproximadas, ya que no están libres de 

errores. 

No hay un conjunto de conjeturas que p~eda considerarse una teoría cienti-

fica fáctica, si no constituye un sistema hipotético deductivo propiamente 

dicho, si no suministra explicación y predicción y si no es contrastable. 

,Una teorra es un conjunto de fórmulas parcialmente ordenado por la rela_ -

, ción de deductibilidad y esa relación no vale nunca entre enunciados particu 

lares referentes cada uno a un hecho distinto. Toda teoría debe necesaria 



mente contener unidad formal y n1aterial ~ La primera se refiere a que nía 

guna de las fórmulas contenidas puede quedar aislada; mientras que la se_-

gunda, indica referencia común entre sus partes .• 

Una teorra axiomática produce un tejido que se desarrolla en base a los s~ 

puestos iniciales. Estos supuestos forman un manojo de f6rmula~s relati.: 

·vamente ricas y precisas, llamadas axiomas o postulados y que satisfacen 

la condición de unidad conceptual. Por debajo.de los axiomas se encuentran 

todas las demás l:lipótesis de la teoría, que se denominan teoremas. 

,En una teoría totalmente axiomatizada, todos los teoremas pueden derivar 

se de los supuestos iniciales por medios purament~ formales, o sea, m~-

diante el uso de las reglas de inferencia deductiva. Dados los axiomas de 

la teoría y las· reglas propuestas por la teoría, todos los teoremas quedan 

inequrvocamente determinados. 

Un sistema axiomático no cuenta más que con un conjunto de axiomas y sus' 

consecuencias lógicas. No admite a las premisas subsidiarias, que suele 

añadirse· sobre la marcha cuando se utiliza una teoría fáctica para resolver 

un problema específico. Sólo una parte de las teorías fácticas es axiomati 
.) 

. zable. Las teorras axiomáticas son importantes en la cü;~ncia fáctica para 

la investigación de sus fundamentos, pero es imposible trabajar exclusiva-

mente con ellas, precisamente porque son sistemas cerrados. En la prác 

tica, son preferibles las teorías semiaxiomáticas, o sea, que-tienen un 
o . 

núcleo axiomatizado, pero a'la vez permiten la introducción de premisas -
/' 

subsidiarias. 



Los fundamentos de una teoría fáctica formalizada ~on los supuestos, lista 

de primitivas, axiomas y reglas de interpretación en lenguaje fáctico y/o _ 

empírico. El descubrimiento y el exámen crítico de estos fundamentos, -

con el mayor detalle posible, es el objeto de la investigación básica. Una 

teoría fáctica se refiere a algún sector de la realidad y su grado de verdad . 

contrasta a la experiencia, (junto con ciertos criterios~ no empíricos) con · 

la existencia externa. Las evidencias de la teoría son generalmente dife

rentes de la descripción de sus correlatos. No hay evidencia sin teoría. 

La teoría misma determina el porqué los ~~tos tienen que interpretarse en 

lenguaje teórico para poder convertirse en evidencias. "Las evidencias no 

nacen, se hacen y sólo una teor~a puede transformar un dato en una evideI!... 

cia. u (4) 

"Una teoría es una creación orig~na1, no una disposición de elementos' cu~ 

dadosamente anclados en la experiencia. ,Los datos particulares no son los 

materi~les de construcción de una teoría, sino simplemente ocasión de la-:

actividad teorizadora y constituyen otra de las tantas condiciones que la tea 

ria tiene que satisfacer en alguna medida. Si la teoría es verdadera, se en 

contrarán los datos particulares como consecuencias de los supuestos~ gene 

rales de la teoría. El caso particular tiene unas cuantas funcionas; plan __ 

,teará un problema, sugerirá tal vez una conjetura, puede a veces refutarla, 

e ilustrará una teoría; pero jamás puede producirla." -(5) 

El objetivo de la teorización es la construcción de teorías maduras y vero

srmiles. Lo que distingue a una teoría de otros fragmentos de conocimie,!! 
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to científico son ciertas propiedades lógicas, como la deductibilidad y la -. 

unidad conceptual. Es necesario investigar la lógica de las teorías para 

conocer su proceso de construcción y el modo en que éstas dan razón a sus 

referentes. Un motivo de la teorización es la sistematización de un cuer

po de datos obtenidos a la luz de algunas conjeturas sueltas. La evidencia. 

no se recoge imparcialmente, sino que se produce con la ayuda de la teoría. 

,La teoría debe estar anclada en datos empíricos. Sería erróneo sugerir -

que las teorías prÍll1ero se construyen por medio del proceso deductivo y 

después se comprueban. El proceso es más fluído y requiere de la induc_ 

ción. Se formula la mejor teoría y posteriormente se formaliza para po

der analizar sus implicaciones. Estas son probadas con otIlos datos, de 

tal modo que puedan ser sujetas a prueba. 

Las teorías no están constituídas únicamente por estructuras conceptulles 

o tipológicas. Deben contener proposiciones de tipo ley que interrelacio

nen a los conceptos o variables, tomados de dos en dos. Más aún, estas 

proposiciones deben interrelacionarse entre sí, co'nstituyendo proposicio

nes deductivas. ~dealmente, se espera lograr un sistema teórico deduct~ 

vo cerrado, en el que haya un conjunto mínimo de proposiciones que sean 

tomadas collbo axiomas y de las que todas las demás proposiciones puedan 

ser deducidas, por medio del razonamiento lógico o maten1ático. Sin en1 / 

bargo, la realidad es que este modelo sólo puede ser parcialmente satisfe 

cho. 

I ' 



La construcción de una teoría científica es siempre la edificación de un sis 

ten1a n1ás o menos afinado y razonado de enunciados que unifican, amplían 

y profundizan ideas, que en un estadio preteórico, habían~ido más o,menos 

. intuitivas, in1precisas, esquelnáticas e inconexas. La construcción de teo 

rías procede de una matriz preexistente de material afín. Los elementos 

conceptuales utilizados no s6lo dependen del sistema de problemas, sino -
o . 

que también del grado de conocimiento y de las técnicas disponibles. Por 
/ 

. esta raZón, diferentes investigadores, basándosé en consideraciones muy 

distintas, pueden llegar ~n forma independiente a la misma teoría. Más 

aún, a menudo se proponen teorías diferentes para resolver un mismo sis 

tema de problemas. 

La construcción de teorías no suele. hacerse de un modo claro y lógicamente 

consistente. El resultado inicial es lo que puede denominarse como teoría 

natural, o sea un borrador que pueda ser utilizado posteriormente, ya orga 

nizado y clarificado para incluir nuevos desarrollo y aplica'ciónéá~-'En' es 

ta etapa, es requisito esencial que la teoría cubra de modo unitario una 

buena porción del campo considerado, es decir, el conjunto de datos y gene 

ralizaciones de bajo nivel de los que hasta el momento se dispone y que e~ 

tán sin conectar o sólo láxamente conectadas. El sistematizar este mate 

rial es condición mínima y el objetivo último del teórico puede ser. la tarea 

más ambiciosa de explicar también hechos y generalizaciones desconocidas 

hasta el momento. 

Al ir recolectando' variables y proposiciones e ir intentando la consolidación, 
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debe ser posible construir un diagrama causal que contenga las variables _. 
o 

principales, además de la liga supu~sta que hay entre éstas. Este diagr~ 

ma puede incluir informaci6n adicional respecto' a ·los signos de la relaci6n/ 

predicha o el número clave de las proposiciones específicas que relacionan 

determinado par de variables. Se puede dividir a los conjuntos de vari~" 

bIes en bloques teóricos, expresados gráficamente J cuand9 las relaciones 

entre o dentro de los bloques sean ambiguas. 

Las teorías naturales no formalizadas pueden construirse d~ varias mane-

ras, cada una de las cuales aporta una clase distinta de teoría, aunque 

ninguna implica las reglas necesarias para constituir un método en el sen

tido estricto. En· uno de los extremos de esa gama de planteamientos y - ~ 

teorías encontramos la -mera organización de las generalizaciones empíricas 

. existentes, formuladas verbalmente y de manera vaga y ambigua. La ma 

yor parte de las teorías del comportamiento aún permanece dentro de este 

tipo. Sin embaxgo, cabe señalar que, de acuerdo con Becker y. iMcClintock 

(5) en la psicología social ha habido algunas afirmaciones relativamente _. 

te6ricB:s, como por ejemplo la Teoría de Campo de Lewin y la Teoría -de la 

Interacción Diádica de Thibaut y l<elley. 

En el otro extremo encontramos a las teorías e hip6tesis no empíricas, -

que son fuertes y de alto nivel y están formuladas matemáticamente. La 

mayoría de las teorías físicas y un número creciente de teorías bio16gicas 

pertenecen a esta clase. 



41. 

Entre las teorías verbales y los modelos matemáticos, hay un campo am_

plio de grados intermedios de formalización. Las teorías verbales contie 

nen a ~enudo conceptos matemáticos, como conjuntos, variabl~s numéricas, 

razón, ll1atrices y proporciones; pero por definición, en la teoría verbal, -

los sistemas carecen de relaciones matemáticamente formuladas entre ta

les conceptos •. Consecuentemente, sus formulaciones serán más bien 

laxas, difíciles de criticar, de manejar o contrastar.· La pr~sencia de co.!! 

. ceptos cuantitativos en una teoría no es necesario, ni suficiente para que -

sea matemática. Uná teoría con conceptos no matemáticos como los de -

conjunto y relaci6n ordenadora, puede ser matemática. Por otro lado, una 

teoría con conceptos cuantitativos, como costos y beneficios, puede seguir 

siendo verbal si no enlaza a esos conceptos mediante funciones y ecuaciones. · 

El proceso general de construcción de teorías puede resumirse de la sigu~~ 

. te manera.' Se parte de ciertas suposiciones, que son las hipótesis (fo~ -

madas como r~sultado de experiencias anteriores) para obtener las conse

cuencias de la experimentación y el desarrollo teórico. Los nuevos cono

cimientos adquiridos y las hipótesis se relacionan en un sentido recíproco, 

dando lugar a una hipótesis más precisa y elevada. Cuando se descubre -

experimentalmente un nuevo hecho, o cuando se llega racionalmente a una 

conclusión que presente divergencias significativas con respecto a la expli 

cación establecida anteriormente, entonces es necesario formular una nue 

va hipótesis que compr~nda las nuevas ~ndiciones conocidas-y que expli

que unitariamente a éstas y a las anteriores. Al principio, estos modos -

de explicación se apoyan sola.n1ente en un nún1cro restringido de obscrv'!.,. -

o 
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ciones y conclusiones, pero después , con la acumulación de materiales pr2 

venientes de la experimentación y del desarrollo teórico, tales hipótesis se 

depuran, abandonándose -en parte y corrigiéndose también en parte, hasta-

que finalmente, mediante la verificación reiterada y creciente refinamiento 

se convierten en teorías. Las hipótesis transformadas en teorías expre.-:-

san relaciones de cumplimiento universal y necesario, aún cuando siempre 

dentro de aquellas condiciones que se han destacado en el curso de su COffi_ 

, probación, lo que implica validez de carácter temporal. En el caso inver 

so, cuando ya se tienen los axioll1as de la teoría, el procedimiento a seguir 

es el siguiente: deri,var teoremas nuevos y probarlos, establecer conexio-

nes con otros campos de la investigación; intentar modificar algunos de los 

axiomas con el objeto de obtener un sistema más compacto, más económico · 

, o más rico. .t\simismo, intentar la especificación de la significancia fácti 

ca y jo empírica de los axiomas. 

Es importante recalcar que la mera construcción de una teoría científica -

(ésto vale -para ambos métodos arriba mencionados o cualquier otro) ~ sup~ 

ne simplificaciones tanto en la selección de las variables relevantes, conlO 

en la formulación de' hipótesis acerca de las relaciones entre ellas. Las 

simplificaciones son el punto de partida y luego se van reduciendo gradua~ 

o 
mente. Para probar las teorías generales o más abstractas, es necesario 

/ 

que las variables abstractas contenidas, estén ligadas de manera muy explf 

cita a la medición. Esto requiere de una serie de teorías auxiliares que 

. se apliquen a la teoría general por medio de problemas especifico s , a fin 

de que ésta sea probada en forma indirecta. 
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./ 

El camino de la construcción de teorías no va de los datos a la teoría, sino 

que de éstos al problen1a. Va del problema a la hipótesis y de la hipótesis 

a la teoría •. Luego se inicia el proceso en forma inversa, o sea, de la te~ 

ría y la evidencia hacia una proyección que pueda contrastarse con la ayuda 

de otro elemento de los hechos y de otras teorías. Esta es una imagen de 

la construcción de las teorías compatible con la lógica. Puesto que de un 

mero conjunto de enunciados no puede inferirse nada en fo~~.?:.y'"~~~~~.' h.ay -

que crear algo que vaya más allá de la experiencia si es que se desea expli 

·carla. Los datos deben encontrarse hacia los extremos del proceso: al -

principio y al final, como disparadores del teorizar y resortes de la el abo 

raCión de hipótesis. 

Parafraseando la definición establecida para la formalización, se entiende que 

una teoría .está plenamente formalizada si su base está formulada de modo -

exacto o total. La formalizacipn de una teoría consiste en la formula-ci6n-
.. 

simbóliul (no verbal) explícita y completa de los axiomas de la teoría, y-

en la formulación o mención más plena posible de los supuestos y reglas de 

ésta • 

. El tipo de teorías verbales que predominan en la psicología social son derna 

siado complejas para una formulaci6n matemática. Es necesario clarificar 

conceptos, eliminar o consolidar variables, traducir las teorías verbales a 

lenguajes comunes, obtener proposiciones y buscar las suposiciones irnplí
/ 

citas que conectan a las propiedades principales, para finalmente hacer la 

traducción a términos matemáticos. Obviamente, nuestra situación actual 
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es la del inicio de la sistematización y formalización, pasos esenciales p~ 

ra en un futuro poder alcanzar la matematización. 

La reconstrucción de teorías a la que actualmente debe enfrentarse- la psi

cologia social, además de arrojar resultados científicos de importancia, -

frecuentemente revela errores básicos en la teoría natur~l considerada. -

La formalización cuenta con dos objetivos esencuales, a decir, el teórico 

y el matemático. El primero aporta y refuerza el orden y claridad, el~

min~ndo redundancias, señalando vacíos y mejorando la lógica de la teoría. 

El segunda, facilita la investigación de la teoría misma, mostrando su es

tructura lógica, sus presupuestos y contenido fáctico y empírico. Esto / -

redunda en la estimación, crítica y corrección de la teoría. Pero no hay 

que olvidar que. la formalización no puede sustituir a la concepción y tampo 

co produce teorías· perfectas. Sin embargo, suministra formulaciones más 

adecuadas para el exámen crítico ~ previo' a cualquier progreso científico. 

La formalización ilumina la naturaleza de la teoría, facilitando su construc 

ci6n, per~ no la crea ~ 

Aunque por ahora casi la tota1~dad de la psicología social y muchas otras -

manifestaciones de las ciencias sociales, tengan que cooformarse con un 

nivel verbal, no es por demás'hacer mención de las ventajas que sobre e~ 

ta e.structura tienen las formulaciones de tipo matemático. En primer ll!.,. 

gar, la construcción de teorías se facilita enormemente debido a que la ma 

temática suministra símbolos ya fijados de antemano. En cuanto a su pre 

cisión, s6lo los modelos matemáticos pueden llegar a ser sistemas semá!!. 
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tlcos plenos. Las tcolA íns del C0111po:rtcuniento, n lo mús consti.tuyen c8ql~ 

n1as indetcrn1inados, s610 parcia1111ente entendidas. Las formulaciones -

n1aten1áticas poseen una enorn1C potencia deductiva, mientras que en el caso 

de las teorías verbales, el lenguaje común abunda en limitaciones para lle_ 

var a cabo deducciones bien elaboradas, así como para formular relaciones 

complejas o determinar si una conclusión realmente sigue de los supuestos / 

explícitos, sin necesidad de premisas tácitas. La precisión y la potencia 

deductiva producen la contrastabilidad y consecuentemente, pueden estable 

cer con toda facilidad las consecuencias lógicas de una teoría con respecto 

a las situaciones empíricas. En cambio, las teorías verbales pueden ser 

casi irrefutables. Una formul~ción matemática es la mejor herramienta-

para sacar a la luz las inconsistencias y la falta de independencia entre los 

supuestos iniciales.. Finalmente, la región de desacuerdo entre teorías -

alternativas para un mismo tema, puede localizarse mejor si están materna 

v. tizadas. Lo mismo vale para la comparn.ción entre sus virtudes y defectos. 

Además, la matemática puede disminuir, o quizá hasta eliminar, los tonos 

emocionales y las consideraciones extracientíficas que suelen producirse -

en tales comparaciones e 

Si los párrafos anteriores dieron la impresión de que la construcción de -

teorías ,~',-aunque complicada y sumamente laboriosa, es factible siguiendo 

determinadas reglas y procedimientos ya establecidos, la realidad es exa~ 

tamente lo contrario. La construcción de teorías eS"una actividad contro-

lada por reglas, pero no dirigida por éstas. La inversi6n, que constituye 

el meollo de la construcción, no es un procedimiento mecanizable. No hay 
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técnicas de construcción de teorías. ~Es necesario inventar una esquema-

tización ideal del objetivo de la teoría e ir complicándola gradualmente, o 

sea introduciendo más conceptos teóricos y relaciones más complejas entre 

ellos, en función de lo que exij a o permita la imaginación. 

Mario Bunge, (7) propone una lista de recomendaciones a seguir en la 

construcción de teorías, que ~i bien no constituyen la receta ideal, sí apor 

tan una guia en la tarea. Para finalizar esta sección, se presenta lalista 

de éstas: 

le Iniciar la teorización con un conjunto de problemas planteados cIaré!.. -

mente y un conjunto de generalizaciones empíricas referentes al campo 

elegido. 

2. No posponer la teorización hasta que haya una muchedumbre de datós 

sin digerir. 

3. No elegir como unidades básicas a conceptos demasiado bajos u obse~ 

vaciones, sino optar por los conceptos transempJri~os fuertes. 

4.. Rehuir la inescrutabilidad. 

5. Mantener una razonable compatibilidad con otras teorías ~ien corrobo 

radas. 

6. Nó elegir supuestos deductivamente estériles (fórmulas._vagas y jo sin_/

guiares) sino las más fuertes y compatibles con los hechos. 
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7 • No elegir proposiciones disyuntivas o modales. 

8. Comprometerse. 

9. Establecer y mantener la consistencia interna. 

10. Promueve grado confiable de predictibilidad. 

·11. Buscar la profundidad explicativa. 

V. FORMAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE TEORIAS 

Existen cuatro posiciones básicas dentro de 10 que se considera como el -

continuo que representa al esfuerzo formal a realizar en la construcción de 

teorías. Estos tipos de metateoría o reglas de construcción de teoría se -

·presentan a continuación, en forma resumida. El orden de exposición está 

de acuerdo con la relación progresiva entre los niveles conceptual (lenguaje 

teórico) y empírico (lenguaje. de los datos). Estas formas representan t!,. 

pos ideales, las que en la práctica, además de no satisfacerse estrictamen 

te, implican el uso, tanto de pasos intermedios, como de combinaciones de 

éstos. . Sin embargo, es posible ordenar y caracterizar las realizaciones 

teóricas, en función del grado len que las inferencias formalizadas constit~ 

yen la guía explicita de la construcción. La única prueba científic~ de -

cualquier tipo de enfoque teórico, está en su habilidad para generar experi 

mentos fructíferos u otras observaciones que puedan conducir hacia teorías 

más comprensibles y satisfactorias. 
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Modelo 

Recordando la definición propuesta en páginas anteriores, un modelo es una 

estructura conceptual, de tipo metodológico, que procede del calupo de la-

naturaleza física o n1aten1áticao Se aplica en la psicología como base de la 

construcción de teorías, par a reproducir fenón1enos isomórficos en forma 

simplificada, de tal n1odo que se deduzca y describa la manera en que é~ -

tos pueden ocurrir o Posee valor heurístico, más no explicativo. A esto 

debe agregarse que el flujo de la influencia surge enteran1ente ~el nivel con 

ceptual, para dirigirse al empírico o La característica distintiva del n10de 

lo, en compración con otros tipos de construcción te6rica, es que los datos 

obtenidos por n1edio de éste no lo modifican de manera alguna y tampoco se 

espera que de éstos se deriven leyes. 

MODELO 

¡ tt 
DATOS 

Figura Núm. 20 " Direcci6n de la 'interacción entre el modelo y 
los datos o 

Teoría Deductiva 

Término que se en1plea para designar a cualquier conjunto de leyes o resul , 

tados expuestos en forn1a l6gica o deductiva, cuyo D1arco de referencia 

corresponde al esquen1a hipotético-deductivoo Su objetivo radica en el e~ 
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tablecimiento de una estructura conceptual válida y congruente. Las im-

plicaciones de la interacción alternada entre los datos y la teoría, deter-

ll1inan las pruebas empíricas a efectuar. Su característica esencial es 

que tanto. teoría, como datos se modifican cíclicamente, debido al desarro-

110 e influencias mutuas. 

TEORIA DEDUCTIVA 

1// Ht 1// 
DATOS 

Figura Núnl. 3 Di.rección de la interacción entre la teoría deductiva 

y los datos. 

Teoría funcional 

Herramienta teÓri.ca de carácter provisional que emplea con moderación 

las conceptual izac iones organ izadas. El fluj o de la interacción entre 

los datos y'la teoría es biunívoco y continuo, de tal modo que cada uno 

se desarrolla independientemente, pero conservando un nivel de evolución 

bastante paralelo. Los lineamientos de la investigación pueden ser dados 

indistintamente por cualquiera de los dos elementos, dependiendo del gra-

do de alcance logrado por la relación que se establece entre éstos. 
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TEORIA FUNCIONAL 

Figura Nún1 0 4 

, Teoría Inducti va 

1 1 1 I 1 J 
DATOS 

Dirección de la interacción entre la teoría fun 
cional y los datos. 

Tipo de teoría de enfoque positivista, que constituye esencialmente .un res~ 

men de afirn1aciones respecto a las relaciones empíricas. Enfatiza primor 

dialn1ente a los hechos en forn1a de datos, estableciendo un con1promiso mí 

nimo con la inferencia y la lógica deductiva o La construcción forn1al de la 

teoría queda relegada, en función del argumento de que los datos por si m~~ 

n10S son los que definen la naturaleza progresiva del desarrollo de éSLd? \,'" 

Evidentemente, no existe interacción entre datos y teoría" 

TEORfA I~~UCTllYA 

t t 1 111 1 t . 

Figura Núm o 5 

DATOS 

Dirección de la interacción entre la teoría in -
ductiva y los datos g 

Otra forma de clasificación con respecto a los tipos de teoría es la que se 

refiere a la estructura interna de éstas o 'Conforn1e a éstecriterío pueden 



ser estáticas o dinámicas. Cabe mencionar que las maneras de construc-

ci6n presentadas en las líneas anteriores, pueden ser estáticas o dinámicas, 

dependiendo de la forma en que se manejen las variables . que las conforman. 

Esta diferencia encuentra su relevancia en el carácter de la explicación que 

cada una puede aportar. 

Teoría Estática 

La imagen es la que produce el planteamiento lógico. Asume la existencia 

del cambio, pero, además de que carece de los elementos para medirlo, lo 

considera te6ricamente irrelevante. Explica al sistema en un momento -
.~ 

particular, omitiendo e~ factor tiempo en ·sus consideraciones del proceso 

en que sus comp0J.1entes alcanzan el equilibrio. De esta manera, admite -

s6lo una cantidad ínfima deretroalimentaci6n y jo causalidad recíproca, 10 

cual implica una causalidad a'simétrica en el sistema. 

Teoría Dinámica ~ 

La teoría dinámica incluye al factor tiempo, discreto o continuo, en forma 

significativa, para explicar el proceso de cambio, de acuerdo con las tasas 

diferenciales de 'variación que asumen los elementos que la constituyen. -

Los datos empleados corresponden a series temporales. Implica condicio 

nes de estabilidad, o sea que la rélaci6n entre sus ·componentes debe man-

tenerse para que el sistema alcance un nivel de equilibrio y se pueda esta

blecer lo que ocurre cuando sucede un cambio en alguna de sus variables. 
;J 



Su objetivo es el de predecir las señales que provocan el cambio. Su expli 

cación abarca la causalidad recíproca, asimétrica, simétrica y la retroali 

mentaci6n. 

De acuerdo con su punto de partida, las teorías se clasifican en Constructi 

vas y de Principio. Las prin1eras intentan construir un mapa de fenómenos 

complejos, partiendo de esquemas relativamente sencillos. Se le atribuyen 

.las ventajas de claridad, completud y adaptabilidad. Las teorías ele Princi 

pio, emplean el método analítico. Su punto de partida es un conjunto de da 

tos empíricos. Sus ventajas son. las de perfección lógica y cimentación só 

lida. Otra clasificación similar a ésta, establece la existencia de las teo 
. . -

rías reductivas y las constructivas. En esencia, las primeras intentan -

explicar los fenómenos de acue:r.do con niveles de aná:lisis inferiores. Las 

teorías Constructivas emplean el punto de vista inverso, ya que buscan ex 

. plicar los fenómenos en términos de niveles más altos de abstracción. 

En cuanto a su contenido, las teorías pueden clasificarse en Molares y M~ 

leculares, dependiendo del radio de su explicación. Una teoría Molar im-

plica la relación entre varios sistemas; mientras que la Molecular, estudia 

de manera intensiva un sólo organismo. 

o 

/ 

VI. CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACION DE TEORIAS 
/ 

./ . 

En el primer capítulo, cuando se expuso el estado actual de la psicología ~ 

cial en cuanto teoría, se concluyó que la situación resulta bastante desalen 
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tadora. Contamos con nun1erosos datos y proposiciones empíricas, sin -

en1bargo subsiste el enorme problema de cómo organizarlas dentro de un -

esquema sistemático que aporte significado y permita comprender las diver 

sas manifestaciones de la conducta social. Sin embargo, y como caracte

rística de la situación que prevalece, la literatura del campo ofrece una mí 

riada de teorías, que van desde -las más inclusivas, hasta las que se avocan 

al estudio de fragmentos ínfimos de la conducta. Por más que el estado de 

las cosas presente un panorama precario, ésto no impiica que debemos 

cerrar los ojos ante el cúmulo de trabajo que constituye nuestra ciencia. -

Por ésto, pa:t;'a ubicarnos en forma realista, es importante contar con los -

medios para evaluar y considerar a cada una de las llamadas teorías. Para 

este fin, existen numerosos criterios, de los cuales destacaré aquellos que 

servirán posteriormente para analizar las dos teorías que constituyen el -

trabajo presente. 

Las teorías que satisfacen los trece criterios expuestos en esta sección se 

consideran generalmente como las "grandes" teorías científicas. Entre 

ellas~ las más grandes son las que producen un nuevo modo de pensar. 

Estas son los gigantes del conocimiento científico. Las teorías que consti 

tuyen a las ciencias sociales no son de este tipo y no lo serán hasta que SU! 

ja el paradigma que asegure su desarrollo y el compromiso de todos los -

científicos del campo •. 

La evaluación de las teorías actuales frente a los criterios establecidos, -

implica su ubicación en cuanto al grado en que los satisfacen. De esta 

" 
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forn1a, puede aclararse SU situación presente con respecto a la ideal. Al

gunas teorías que n1uestran avances considerables en el cúmp rrffiIen ro de -

ciertos criterios, al mismo tiempo, poseen serias' carencias en relación a 

otros. Esto demuestra que el esta,do de la psicología social en cuanto a ~ 

teoría, es relativo y vale la pena evaluar cuidadosamente cada una de sus' 

teorías, para criticarlas y sistematizar de alguna manera la dirección de 

los desarrollos futuros. 

Antes de iniciar la tarea de definir cada uno de estos criterios, considero 

importpr¡te incluir el cuadro que construyeron Estes y Asociados para cri-

ticar la teoría del aprendizaje (8). La relevancia del cuadro radica en que 

aporta una manera' sistemática, directa y sencilla para poder establecer la 

habilidad de una teoría como tal y en relación con la disciplina de la que -

forma parte o 

l. ESTRUCTURA DE LA TEORIA 

A. Presentación de los datos empíricos. 

1. Lenguaje de los datos: 

a) Lenguaje explícito y teóricamente neutral. 

b). Carácter. de la relación entre las variables empíricas y los da 
tos'~" -

2. . Variables dependientes e independientes: 

a) . Comparación 'entre las variables en1.pleadas por la teoría pre -
sente y las que aparecen en otras similares. -



b) Influencia que sobre la forma de la teoría tienen las variables 
seleccionadas o 

B o Conceptos Teóricos Q 

lo Térn1inos prln1itivos: 

a) Reductibilidad de los términos prin1itivos de la teoría al lengua 
je físico o de objetos o -

b) Forn1ulación de los térn1inos primitivos ,por medio de definicio 
nes implícitas o explícitas a -

2 o Construcciones principales: 

a) CU111plin1iento de la función de resumir y de relación por defini 
ción de hipótesis) con otras disciplinas o -

30 Relaciones supuestas entre las construcciones o 

a) Interacción de las variables teóricas principales a través de -
las suposiciones fundan1entalesde la teoría o 

b) Construcción "de las interacciones en función de la base obser ~ 
vacional de la teoría o 

4 o Relaciones supuestas o derivadas entre las construcciones y las 
variables experimentales definidas Q 

11. CARACTERISTICAS METODOLOGICAS 

A. Posición de la teoría en las "din1ensiones" metodológicas esenciales. 

l. Axiornatización especifica" 

2. Cuantificación o 

. 3 o· Copsistencia e independencia de las suposiciones teóricas prin 
cipaleso ' -

4 o U so de modelos físicos o maten1áticos o 
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B. Técnicas de derivación. 

l. ,- Desarrollo' de las consecuencias empíricas por medio de argu 
mentos informales o a través de derivaciones formales. -

111. CONTENIDO EMPIRICO y PERTENENCIA 

A. Rango de los datos para los que los términos de explicación e in-

terpretación teórica se reclama o 
/ 

B. Demostración de la especificcidad de la predicción. 

C. Fracasos obvios en el manejo de los datos en térn1inos de explic~ 

ción e interpretación. 

D. Tour s -de -force. ' 

l. Posibilidad para predecir nuevos fenómenos experimentales. 

2. Confirmación de algunas predicciones con respecto a fen6m~ -
, nos experimentales nuevos. ~ -

3. Explicación de hechos no predecibles expuestos en teorías com 
petitivas de la misma área. -

, E. Sensibilidad ante la evidencia ,empírica. -

F. Aptitud para ser programada. 

G. Virtudes o limitaciones especiales. 

1 • Técnicas que pueden probar utilidad fuera de su dominio espe
cífico. 
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. Los criterips seleccionados con10 n1ás,significativos en la evaluación de -

teorías se presentan a continuaci6n. Vale mencionar que su cun:rplimiento 

no ocurre de n1anera estricta,' sino que es una cuestión de grado. 

l.' Acuerdo tanto con los datos y observaciones conocidas, así como con 

las efectuadas tras su postulación. 

Una teoría fundan1entada únican1ente por los datos disponibles en el momeE: 

to de su creación, se considera posee una probabilidad antecedente reduci

da en relación con su veracidad y un bajo poder predictivo. 

2 o Capacidad de interpretación o 

, , 

Una teoría aceptable debe ser capaz de interpretarse en el sentido de pro

porcionar una liga con algo que procede del n1undo real\ Una teoría que -

presenta dificultades para relacionarse con fen6n1enos observables no pu~ 

de aportar mucho a la ciEncia. 

3. Capacidad de predicción. 

Una teoría es científicamente válida cuando explica los procesos ya cOll1pro 

bados dentro de su dominio, lo ll1isll10 que los otros procesos pertenecien-

tes al mismo nivel, aún cuando todavía no hayan sido experimentados.' La 

predicción de los acontecimientos futuros es el resultado de la inferencia -

realizada en base a los conocimientos adquiridos acerca del estado presente 

y de las leyes que gobiernan el comportamiento de un proceso~, extrapolando 

esos datos a un intervalo de tiempo futuro'. 
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4. Capacidad para ser". probada y refllt?-da o 

Aunque en el sentido estricto) una teor.ía nunca puede ser probada definiti

van1ente, su validez es n1ás o n1enos probable, de acuerdo con la cantidad 

de evidencia que la respalde. Por otro lado, una sola instancia negativa -

de solidez demostrada, es suficiente para refutar una teoría. Sin embargo, . 

en la práctica, no se invalida de facto la teoría, lo que se hace es revisar·, 

por un lado la evidencia y por el otro, la teoría. Pero, cuando existen v~ 

rias instancias negativas es posible abandonar a la teoría. 

5. Consistencia con otras teorías aceptables (consistencia externa). 

La interacción de la teoría en el cuerpo de teoría ya establecido, incremeE!. 

ta la probabilidad de que ésta sea una explicación válida de los fenómenos

considerados. El caso contrario no implica invalidez, pero sí reduce su 

probabilidad antecedente de veracidad. 

6. Consistencia lógica interna. 

Las diversas proposiciones de la teoría deben ser consistentes y compati

bles, caso contrario y con una sola inconsistencia, la teoría no es válida. 

7 • Explicar los hechos . . 

. Esto se logra por medio de hipótesis que impliquen las proposiciones que 

expresan dichos hechos. 

8. Extensión de los datos fundan1entales. 

En este contexto se en1plea el término de probabilidad antecedente. En -



59.~ 

esencia, se puede afirn1arque--'cualquier hipótesis o predicción teórica tie 

ne cierta probabilidad de ser verificada cuando sea probada o Si la teoría 

posee una historia constituida por predicciones acertadas, la probabilidad 

de que una nueva forma de ésta sea correcta, es elevada. El grado en 

que existan datos fúndan1entales que apoyen a una nueva instancia, contribu 

ye a elevar su probabilidad de veracidad. 

9. Ofrecer un mapa de un sector de la realidad. 

Esto es, geperalmente una representación o modelo de objetos reales y no 

un n1ero resumen de evidencias y un procedimiento para producir datos 

nuevos o 

10. Parsimonia 

Una teoría es parsin10niosa cuando explica una gran cantidad de f~nómenos 

por medio de un número reducido de proposiciones. Esto implica que la 

. alternativa de explicación más simple es la que debe aceptarse como váli-

da. El principio de parsimonia ayuda a prevenir el establecimiento de 

teorías que carecen del suficiente apoyo. 

11. Simplicidad y claridad en la terminología. 

Este criterio se refiere tanto a los términos descriptivos con10 a la form~ 

lación. Sus proposiciones, corolarios e hipótesis deben establecerse en 

términos claros y comprensibles, de tal 1110do que puedan ser cOlTIunicables •. 

La derivación de las predicciones debe ser directa e inequívoca. Una de

finición clara permite una clasificación adecuada y reproducible. Los con 
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ceptos an1biguos conducen Únicamente hacia clasificaciones no confiables. 

Es in1portante contener sólo las categorías necesarias afín de distinguir 

los térn1inos relevantes. 

12. Sisten1atización del conocimiento. . 

Es la función de establecer relaciones lógicas entre las entidades antes i~ 

conexas y en particular, explicar y dar significado a las generalizaciones 

empíricas, derivándolas de las hipótesis de nivel superior • 

. 13. Valor heurístico. 

-
Una buena teoría debe tener alguna utilidad, no sólo en cuanto a que expli-

que lo que debe explicar, sino también en relación con el progreso de la -

ciencia. Debe proporcionar la base para investigaciones futuras y guiar al 

científico en sus esfuerzos por con1prender su mundo. Además, debe po-

der incrementar el conocimiento, derivando nuevas proposiciones de las -

premisas en conj unto a la información relevante. 
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TIPOLOGIA DE LA INTERACCION 

EL MODELO DE CONTINGENCIA DE JONES y GERARD 

El Modelo de Contingencia constituye una aproximación que contribuye al -

enriquecimiento del n1arco teórico funcional de las Teorías del Intercambio 

Social, ya que plantea la necesidad de utiliZar el criterio de la interacción ' 

, en el estudio de las relaciones humanas. Su importancia radica en el he..:

cho de que describe de manera clara la forma en que, atendiendo a los di-

versos valores que pueden tomar la estimulación autoproducida y la social, 
\. 

se establecen cuatro tipos fundan1entales de intercambio en el continuo de 

la interacción. Estos tipos fijan el punto de partida para el es tudio pro_ -

fundo de la interacción,. ya que señalan el nivel y grado del intercambio en 

que se va a desarrollar ésta 1» La clasificación puede considerarse como un 

reflejo de los diversos patrones o mezclas de aU,tqnomia individual y depen 

dencia social o De esta n1anera, el n10delo representa una descripción 

forn1al de los patrones posibles de interacción que pueden surgir entre dos 

personas, constituyeüdo así la base para el, análisis del intercambio social. 

El Modelo de Contingencia fue elaborado por Jones y Gerard (1) como un -

instrumento para el análisis de las conversaciones entre dos personas 1» Su 

objetivo esencial es el de poder dibujar un mapa elemental del terreno de la 

interacción social, en términos de la contingencia de las conductas de dos 

participantes a través del intercan1bio que efectúan. 



Los autores postulan que la interacción diádica se inicia cuando ambos par 

ticipantes empiezan a exhibir conductas en la presencia cel otro o La con-

sideración básica del n10delo radica en determinar el grado en que cada res 

puesta de los interactuantes está en función de la estin1ulación soc'ial y de 

la autoproducida o La estimulación autoproducida está determinada por un 

conjunto de planes previos del individuo o Estos planes incluyen las metas 

esperadas, los elen1entos motivacionales importantes, por medio de los -

cuales implementará éstas a través de la conversación y un patrón determi 

nado de actitudes con respecto a la situación y a la persona con' quien se -

interactúa o La estin1ulación social está dada por la inclusión de las respues 

tas probables, aunque sea de n1anera vaga, que el otro puede emitir a tra __ ' 

vés del desarrollo de la conversación. 

141 PSEUDOCONTINGENCIA 

Es el caso limítrofe de la interacción social. 

Existe contingencia entre los sujetos A y B, 

pero los estín1ulos sociales están presentes 

en un mínimo G La mayoría de las respues-

tas de cada individuo están determinadas por 

un plan preestablecido y la interacción sólo 

se n1anifiesta en el hecho de que éstas se eE!. 

cuentran alternadas a través del tiempo. 

A B 
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1. 
FiguraNoo 1. 

Pseudocontingencia 



o 

Así, lo único que se requiere es que los participantes reconozcan las seña 

les enlitidas por el otro, para proseguir con la ejecución ,de su pIan indivi 

dual o 

La pseudocontingencia se hace patente en dos situaciones o En la primera, . 

el plan de uno incluye al del otro y por lo tanto le es conocido al grado de -

poder predecir, con cierta precisión, el contenido exacto y la secuencia de 

sus respuestas o Esto implica que la interacción ha sido previamente orde 

nada o En la segunda, el plan de una de las p~rsonas no está in~luído en el . 

de la otra y por lo tanto queda ignoradoo La función de los respectivos pla 

nes queda circunscrita a proporcionar exclusivan1ente la entrada para la si 

guiente intervención. Con10 consecuencia de ambas situaciones, se obser 

. va que predomina, en forma definitiva, la estimulación autoproducida sobre i 

la social o 

110 CONTIN.GENCIA ASIMETRICA 

En este tipo de interacción ,. las respuestas -

de una persona están, en gran lnedid~, deter 

minadas por estín1ulos o planes autoppoduci-

dos, mientras que las respuestas del otro, -

obedecen en su n1ayoría a los estímulos $ocia 

les producidos por el primero o Lo que resul 

! 
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ta de esta situación es que uno de los interac- J 

'--~----------------~ 
Figura No. 2 

, Contingencia Asimétr ica 



tuantes está en n1ej or posición para desarrollar su propio plan, mientras 

que el otro deberá, en forn1a parcial adaptar su conducta a la del primero.; 

111. CONTINGENCIA REACTIVA 

En este caso la contingencia es abso1uta o 

Una vez iniciada la interacción, los planes -

internos de cada participante son abandonados 

y la en1isión de sus respuestas está exclusiva 

n1ente en función de la respuesta del otro. 

La conducta es in1pulsiva y carece de p1anif~ 

cación social o Debido a que la contingencia 

reactiva no in1plica memoria o previsión, y-

puesto que parece involucrar sólo poco más -

que una serie de reacciones reflej as reunidas 

a través del tien1po, podrá esperarse que 
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Figura Noo 3 
Contingencia Reactiva 

este tipo de interacción aparezca con mayor frecuencia en animales y niños 

que en adultos socializados. Claro que existen situaciones en, las. que este 

tipo de conducta en adultos, se hace manifiesta, como en casos de pánico. 

IV. CONTINGENCIA MUTUA 

La Psicología Social denon1ina con el término general de interacción a los 

intercanlblQs que. obedecen a este tipo de contingencia o Su caiAacterIstica 



esencial es que la respuesta es conjunta y es 
. -

tá . proporcionalmente determinada por la e~ 

timulación social y la autoproducida o Es re '

quisito esencial, fa existencial de un plan pr~ 

vio por parte de los interactuantes o Sin em 

bargo, este plan estará sujeto al misn10 de~ 

arrollo de la interacción. Así, sin perder -

de vista las conductas autorreguladas, las 

respuestas n1utuas se convierten en estím~ -

los n1utuos o Cada actor contribuye y a la vez 

toma algo en el intercambio o El rasgo distin 

tivo de este tipo de interacción es que duran_ 
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Figura No. 4 
Contingencia Mutua 

te su curso, sea cual fuere su contenido, existe una mezcla de doble resi~ 

tencia y cambio mutuo o 

Finalmente, cabe mencionar que los autores "destacan como características 

esenciales de la interacción social, al control de los resultados y al de las 

señales o El primero se refiere a la manipulación directa de las recompe!! 

sas y castigos, n1ientras que el segundo, a la forma en que se adquiere la 

inforn1ación necesaria para que engrane con las contingencias preestableci 

das por el ambiente conductual. La primera característica es precursora 

de la segunda, con la excepción de los caso s en los que el producto es col!.. 

ducta refleja innatao Sin embargo, es necesario recalcar que elpapel de 

las contingencias innatas en la conducta humana de intercambio, es bastan 

te reducido. 
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PRESENT ACION GENERAL DE LA TEORIA DEL INTERCAMBIO 

SOCIAL DE THIBAUT y I<ELLEY 

00. 

J • W. Thibaut y H. H. l<elly,. discípulos de Furt Lewin, presentan en su li. -

bro "The Social Psychology of Groups" (1959), una teoría del intercambio 

social de carácter conductual-económico <1 Los conceptos básicos de esta 

teoría son: beneficios, costos, resultados y nivel de comparación <1 La 

teüría, o marco de referencia, como la denominan los autores, está pro_

puesta para explicar la forma en que dos o más personas que participan en 

una relación, de carácter interactivo dependen la una de la otra para obtener 

resultados positivos •. 

El libro presenta un análisis detallado de la interacción social" Los facto 

res que propician el inicio, existencia y terminación de ésta, son descritos 

enfatizando el hecho de que para poder comprender sus determinantes esen 

ciales, es necesario simplificarla lo más posible <1 De ahí que se fundam~ 

te en la diáda el análisis del intercambio y. de las 'consecuencias que éste -

tiene para los participantes <1 

En los últimos capitulas de la exposición, el nivel diádico se extiende hacia 

la triada y posteriorn1en~e a grupos pequeños más amplios. Los autores -

poseen la firme convicción de que los conceptos empleados en el t8.nálisis -

de ;la diada, pueden aplicarse más allá'de ésta. Asumen que si es posible 

entender los procesos diádicos, en el mismo tenor pueden esclarecerse los 



problemas de las relaciones sociales más numerosas y complejaso 

La premisa básica de la teoría señala que una interacción socialmente signi 

ficativa se repetirá, sólo cuando los integrantes resulten beneficiados en .

función de haber participado en és~a. Las ganancias que resultan de una in 

teracción puden ser de carácter ll1aterial (objetos) o psicológico (incremento 

en el poder, status, afecto, etco) o Como corolario del sistema teórico se 

postula que una de las ll1etas de la interacción social es la de maximizar -

los resultados positivos que cada participante pueda obtener. Aunque la -

maximización de los resultados es netamente individual, a su vez resulta 

funcional para el grupo, puesto que incrementa las probabilidades de que - . 

éste ll1antenga su integridado 

La esencia de cualquier relación es la interac<;ión que ocurre entre dos o -

ll1ás personas cuando emiten conductas, la una en presencia de la otra, y .. 

esas conductas poseen por lo menos la probabilidad de afectar a todos los 

participantes o Debido a que cada individuo tiene un extenso repertorio con 

ductual, existen varias maneras de analizar el comportamiento en las situ~ 

ciones de intercambio socialo Un análisis microscópico sería aquel en que 

se consideraran cada una de las unidades que constituyen el complejo con_

ductual o Por otro lado, el análisis macroscópico, involucraría sólo los -

productos generales y finales de toda la interaqción.. Thibaut y l(elley 

adoptan un punto intermedio en el continuo y se avocan al análisis de las se 

cuencias conductuales concebidas como la unidad de análisis. Cada unidad 

de intercambio está constituida por un nún1ero de actos verbales y motrices, 



secuencialn1ente organizados y dirigidos hacia una meta o En todos los ca 

sos cada respuesta individual dependen de la que le precede en la secuenciao 

En la interacción, cada persona puede producir un patrón o secuencia con

ductual específica, que inicialmente forma parte de su repertorio o La pro 

ducción de este patrón depende del estado de necesidad interna del individuo 

y de la instigación provocada por el otroo El flujo de la interacción puede 

ser descrito en térn1inos de los elementos del repertorio que cada individuo 

produce en presencia de otro, ya sea con10 respuesta o como estín1ulo a és 

te. 

Los autores exploran las distintas forn1as de interacción y los resultados -

producidos en cada una de éstas o U na vez que las dimensiones de las rela 

ciones han sido establecidas, se pueden predecir las secuencias conductué!.. 

les por medio de las cuales los participantes conservan a la relación dentro 

de un n1arco de viabilidad, estabilidad y beneficios mutuos. . Las variables 

independientes 'son las posibilidades de control recíproco que poseen los -. 

mieni.bros de la colectividad, 'y que dependen de ia habilidad individual para 

afectar los resultados del otro o Las variables dependientes son los prod~ 

tos de la interacción, tales como normas, roles y poder. 

Los costos y beneficios que obtiene cada individuo son la consecuencia del 

haber participado en el intercambio social. Los beneficios corresponden 

a las satisfacciones y gratificaciones que recibe una persona por haber in~ 

teractuado con otra. Los costos son los factores que sirven para inhibir 

la ejecución de una secuencia determinada de conducta o Representan las 
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consecuencias negativas de emitir un patrÓn conductual en el contexto de -

intercambio. Así, los resultados de cualquier interacción se consideran

como la resultante de los beneficios alcanzados y los costos incurridos ¡, -

En la interacción, los beneficios y los costos están determinados tanto por 

factores externos, con10 por los inherentes a éstao La primera categoría 

" incluye las necesidades p;ropias del individuo, sus valores,. habilidades y -

el contexto situacional de la interacción o En la segunda, derivan directa

mente de la interacción con, por lo' menos, una personao 

Thibaut y I(elley emplean con10 técnica analítica principal a la matriz de -

recompensas; instrumento que representa los resultados obtenidos conjun

tan1ente por los mien1bros de una diáda o La aplicación de la matriz es un 

auxiliar én la evaluación de la viabilidad de un grupo, las satisfacciones y 

patrones de interdependencia de sus n1iembros, así como los procesos m~ 

di ante los cuales los participantes pueden influir y controlarse mutuamente. 

Además, permite el análisis de grupos mayores que la diéidao 

La matriz se parece a las e:rnpleadas en la teoría de juegos o Sin embargo, 

existen diferencias en cuanto al uso que se da a ambas o En primer lugar, 

los valores utilizados en la teoría del intercambio social, no son fijos, aún 

cuando correspondan a"lapsos cortos de tiempo. Puesto que no existe una 

solución óptima predominante, la interacción no es meramente la combin~ 

ción repetida de los mejores elementos, sino que ~s una sucesión de movi

mientos de una celdilla a otra. En segundo lugar, no se asume que las pe! 

sonas inician su juego conociendo por entero los resultados, sino que estos 



factores se obtienen a través de la exploración de la matriz. La matriz 

está constituida por los repertorios conductuales de dos personas (A y B) 

los que tomados en forma conjunta, definen las diversas actividades que 

pueden. ser efectuadas a través de la interacción. Los valores de benefi

cio-costo de la matriz representan los resultados que cada persona puede 

experimentar en cada una de .las múltiples pos ibil idades de interacción. 

Los datos resumidos en la matriz establecen el límite dentro del cual la 

in ter acc ión debe de ocurr ir . 

Repertorio Conductual de A 

al a2 a3 an. 

Repertorio bl 

Conductual 
b2 

B 
b3 

hu 

Figura No. 1 Matriz de los Resultados 

Las letras e fudices colocados en la parte superior de las columnas indican 

el repertorio conductual de A, o sea las acciones que A es capaz de ej ecu ... 

tar. Las letras e índices a la izquierda de cada renglón representan acti ~ 
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vidades que B posee en su repertorioo Las celdillas de la matriz ilustran 

todos los eventos posibles que pueden ocurrir en la interacción entre A y 

B, ya que todo ll1omento de la interacción puede ser descrito eh térn1inos -

de los actos constituidos por uno o más patrones conductuales que cada uno 

de los actores realiza. Cada celdilla corresponde a la inter sección de un 

acto de A con uno de Bo Las consecuencias del apareamiento de actos en 

un evento posible, se resun1en para A, en el número colocado en la parte -

superior de la diagonal trazada a través de la celdilla, y para B, en el nú_ -

mero inferior o Una respuesta producida crea un efecto en ambos interac-

tuantes, pudiendo ser éstos positivos o negativos. Cuando dos personas -

producen respuestas con una cercania temporal, cada respuesta implica al 

gún costo para uno de los actores y proporciona algún valor de beneficio al 

otrE> o Si para el actor de beneficio recibido está apareado con el costo i~ 

currido, o sea que lo justifica, se asigna un valor igual a cero a la celdilla 

que representa la interacción de las respuestas o Si el beneficio es n1ayor 

que lo esperado, de acuerdo con el costo incurrido, se le asigna un valor -

positivo y si es menor, uno negativo o Los númer9s son arbitrarios y pue 
~ -

den tomarse con10 el reflejo del grado en que el balance del costo-beneficio 

es positivo o negativo para una combinación determinada de respuestas.-

El nún1ero resultante se denomina "valor de bondad del resultado", pues -

resume tanto los costos incurridos como los beneficios obtenidos. 

El curso actual de la interacción entre dos individuos es sólo parcialmente 

predecible por ll1edio de la matrizo Esto se debe a que las interaCciones 

de una relación en formación son consideradas como exploratorias y mues· 
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tran únicanfente algunas de las muchas posibilidades existentes o La inter 

acción se continúa sólo si las consecuencias experill1entadas caen dentro del 

nivel de aceptación desarrollado, 'por all1bos participantes, en virtud de su-

experiencia previa en otras relaciones. 

Aunque'la figura No o 1 presepta a la matriz en su forma más general, para 

los objetivos presentes, una más sencilla es suficiente para describir en -

forma adecuada las posibilidades de interacción. Esto será cierto, siem-

pre y cuando se restrinj an los repertorios conductuales de la diáda a un nú 

mero exclusivo yexhaustivo de clases de respuestas, como en el caso de es - ' 

ta teoría en que se considera sólo a dos alternativas o 

La ejecución apareada de los dos participantes de la interacción produce -

resultados positivos para ambos. En las relaciones de cooperación, los -

dos tienen altas probabilidades de maximizar sus beneficios por medio de -

la ejecución de conductas que produzcan los máximos reatltados para el -

cOll1pañero o En ~ituacibnes en las que las secuencias conductuales aparea 

das no producen el n1áximo resultado para ambos p es probable que las p~ -

rejas cooperativas negocien el alternar estos patrones apareados, a fin de 

que los dos alcancen el ll1áximo resultado en determinado momento o 

En una relación cOll1petitiva, cada miembro de la diáda realiza sólo aque ~ 

llas conductas que ofrecen la mayor ,probabilidad de alcanzar el máximo -

beneficio propio o Sin embargo, en interacciones de carácter competitivo, 

los integrantes pueden desarrollar un patrón cooperativo pára el logro de -

resultados mejores o 



'. 

75. 

Aunque la matriz de resultados es una herramienta descriptiva y analítica, 

los autores consideran que puede ser empleada para la predicción. Cuan

do los individuos estabilizan su conducta, efectúan sólo aquellos actos que. 

tienen una elevada probabilidad' de proporcionar resultados positivos ti Es 

entonces cuando se ha alcanzado la secuencia conductual más adaptada, en 

términos de los resultados objetivamente disponibles o ' Partiendo de este •• 

punto, el patrón de resultados objetivamente disponibles puede ser emplea. 

do, para predecir la forn1a en que se desarrollarán las relaciones de inter_ 

dependencia a tr~vés de la interacción o Así, el grado de poder y dependen 

cia pueden ser predichos en base al control que uno de los participantes 

ejerce sobre los resultados del otro o 

Thibaut y l(elley señalan que los beneficios representados en la matriz de 

resultados son "los resultados objetivamente disponibles" que los intera~ 

tuantes experimentarían si realmente se comportaran de manera determina 

dao Los resU:ltados registrados en la matriz no corresponden necesaria_ -

ll1ente<·alos que los participantes esperan o anticipan de la interacci6n real. 

Una persona es capaz de predecir las consecuencias que tendrá su conduc

tapara si mismo, sólo cuando tiene repetidas experiencias en una situ,~ .. 

ción social detern1inada o en relaciones de índole semej ante. Aunque los 

resultados experin1entados durante las primeras etapas de la interacción -, 

'- pueden no ser una buena muestra de los resu~tados posibles en la relación 

diádica, pueden determinar si es que la relación continuará o confinar la in 

ter acción a ciertas actividades. Una vez descrita la interdependencia obt~ 

tiva es posible establecer lo que los integrantes de la diáda deben llevar a 
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cabo para que su relación sea plausible, estable y óptimamente satisfact~ 

ria. 

El curso de la interacci~n y sus productos sólo son congruentes con las e~ 

pectativas de la teoría, "si es que los actores poseen una elevada compe!!.. -

" sión de sus probabilidades de interdependencia y tienen la visión necesaria 

pa!a alcanzar las soluciones sociales requeridas o la oportunidad para ~es 

arrollar tales soluciones a través de algún proceso de aprendizaje, como" 

sería el de la transferencia de elen1entos procedentes de situaciones simi

lares" Esto significa que, una vez dada la relación, los interactuantes de'" 

ben tener pleno conocimiento de los resultados que pueden obtener. 

El valor que una persona otorga a un resultado no estará, determinado por 

la magnitud absoluta de éste, sino que es relativo a la evaluación hecha 

frente a dos criterios: el niyel de con1paración y el nivel de comparación -

para alternativas. 

El prin1ero de éstos, es el standard por medio del cual el individuo evalúa 

la .atractividad de la relación~ Es el nivel mínimo de resultados que una -

persona considera que ll1erece obtener en una" relación. El nivel de .compa 

ración se representa COll10 "e~.punto neutral de un continuo que va de insa

tisfacción a satisfacción" ,(1)" Si los resultados exceden este punto neutral 

hipotético, la relación será conside:rada como relativamente satisfactoria y 

atractiva; en cambio, si caen por debajo de éste, se le evaluará. como rela 

tivamente insatisfactoria y poco atractiva. El nivel de comparación depe_~ 

de de los resultados que el individuo ha experill1entado a través de sus rela 
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_ ciones anteriores, conjuntamente con que la relación presente le ofrece. 

Entre n1ás elevados sean los resultados a los que la persona está acostum-

brada, más elevado será su nivel de con1paración en relaciones futuras. -

Esto se deriva del hecho de. que el nivel de comparación está constituido por 

el promedio de los resultados positivos que el individuo ha experimentado -

en sus relaciones pasadas. De manera implícita, esta formulación asume 

que el individuo será atraído hacia las relaciones que excedan su nivel; pr~ 

medio y por lo tanto, si las demás condiciones son constaptes, cada relación 

tiende a elevar el nivel de comparación del actor o Pero, también' cabe co!! 

siderar que el individuo en ocasiones se ve forzado a participar en relaci~ 

nes que le aportan recompensas bajas y le·llevan:.a incur.rir -en costos ele-

vados; consecuenten1ente, reducirá su nivel de comparación en las relacio-

nes futuras. Los determinantes principales del nivel de comparación son 

la experiencia del sujeto en sus relaciones sociales anteriores, junto con -

la importancia general y momentánea que atribuye a determinados resulta-

dos o 

Para mantener los resUltados positivos y evitar los negativos, el individuo 

irá ajustando sus secuencias conductuales de acuerdo con el estado presen '-
te de la interacción. Sin embargo, este ajuste sólo puede ser exitoso en - _ 

forma parcial, debido a que sólo parte de ¡a variabilidad está baj o el control 

de la persona y el resto dependen de factores externos. Los intentos de -

ajuste a factores externos redundan en un costo elevado y no son adaptativos ~ 

Por eso, los resultados n1ás significativos son los que pueden ser control~ 

dos a través de la ejecución de secuencias de conducta adaptativas. Los-
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resultados ~usceptibles a control del individuo mantienen su significancia a 

través de las situaciones de interacción y constituyen un factor estabilizador 

en la determinación del nivel de comparacióu o' De esta n1anera, los resul 

tados son ponderados en función del gra~o de responsabilidad que el sujeto 

tiene sobre ellos o El factor responsabilidad es tan importante; que se con 

sidera al nivel de comparación como aproximado al valor modal de los re

sultados sobre lbs que el individuo tiene controlo 

El segundo criterio, el nivel de con1paratión para alternativas, ~s el emplea 

do para decidir si se pern1anece o se abandona la relación presente a favor 

de otra o ya no se establece una alternativa o "Es el nivel mínimo de resul 

tados positivos que aceptará una persona a la luz de oportunidades alterna

tivas" (2) o El nivel de con1paración para alternativas es de suma importan 

cia en cuanto a la estabilidad de las relaciones de poder y dependencia en un 

grupo. Si el promedio de los resultados obtenidos en una relación esinf~ 

rior al promedio de los resultados que se pueden obtener en una relación -

alternativa, las bases de poder y dependencia para esa relación se debilitan, 

y con el tiempo la diáda se disolverá. Así, el nivel de comparación para

alternativas es una dimensión crucial en la determinación del poder o depen , 

dencia individual dentro de la diáda. Los resultados 'conjuntamente expe_

rin1entados deben exceder al nivel de comparación para alternativas de cada 

uno de los n1iembros, qe lo contrario hay peligro de que uno abandone la -

relación o 

1,408 dos criterios de comparaci6n son tratados en forma separada debido a 
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que una persona puede estar por debajo de su nivel de comparación y sin eln 

bargo, no puede abandonar la relación puesto que carece de una alternativa 

n1ás favorable o 

Al coordina~ la persona sus· acciones con el patrón de recon1pensas disponi . 

bIes en la n1atriz de resultados ejerce y responde al poder o Sin embargo, 

tan1bién está intercambiando acciones que satisfacen al otro por actos de -

éste que le satisfacen a él o Usa los recursos de poder de su repertorio -

para lograr un intercambio justo con el otro o La matriz muestra cómo el 

poder y el control están implícitos en la distribución de los resultados dis_ 

pohibles y cómo el potencial de poder que una persona puede ejercer es mo 

dulado por el poder que el otro tiene sobre él o 

Una vez propuestos los conceptos básicos, Thibaut y l<elley, proceden a e~ 

poner los tres tipos básicos de control de la interacción y a interpretarlos 
',' 

en función de su enfoque teórico. Parten de una concepción diádica, para. 

posteriorn1ente incluir otros elementos~ como serán una tarea o un grupo 

mayor o La interpretación de estos casos corre por la misma línea y sólo 

se agregan consideraciones especiales o En general, para los autores, aún 

cuando la gente no conozca la influencia que ejercen sus conductas sobre' -

los den1ás, la estrategia que tiene la mayor probabilidad de conducir a una 

interacción estable, de beneficio mutuo, es aquella en la que cada persona 

can1bia su comportamiento después de recibir un castigo y n1antiene la mi~ 

ma conducta luego de recibir la recompensa preferida o 
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A 

B 

Figura No. 2 Control del Destino 

El control del destino se establece cuando A puede alterar los res:ultados 

de B n10dificando su propia conducta, sin que B pueda afectarle de alguna 

n1anera. Por lo tanto, B¡ depende totalmente de A en cuanto a lo que pue..,.. 

de obtener y A posee control sobre B en términos del nivel de resultados 

que produce para éste. Entre mayor sea el rango de los resultados que A 

produce para B, mayor será el control de destino que tenga sobre él y m~ 

yor la dependencia de B hacia A. Estas consideraciones son aplicadas de 

la misma manera cuando se trata de triadas o grupos mayores. En esos 

casos, vemos que los miembros de los grupos pueden depender de una sola 

persona para el logro de sus metas o que la satisfacción del grupo está su

jeta exclusivan1ente a los actos efectuados dentro del mismpo 

A 

B 

b2 



El control conductual ocurre en las situaciones en las que A puede lograr 

que B can1bie su conducta de acuerdo con la propia.. In1plica a la cantidad 

de ganancias, en unidades de resultados que puede experimentar B .por me 

dio del ajuste de su conducta. Así, los resultados son contingentes a la -

acción conjunta de los dos sujetos inter actuante s " El poder de A emana -

del hecho de poder forzar a B a emitir una secuencia especial de conducta 

en lugar de otra.. Nuevamente A ej~rce poder sobre B y B depende a A. 

En triadas o grupos ll1ayores encontralTIOS que el control conductual lleva a 

resultados óptin10s cuando existe la coordinación en las actividades que los 

n1ielnbros realizan para alcanzar una ~1eta conjunta que proporcíone satis~ 

facción para todos" 

B 

A. 

Figura No. 4 Conversión de Control -
del Destino en Conductual,,' 

El control del destino puede convertirse e~ control conductuctual cuando la 

persona que ocupa la situación de poder, conociendo las conductas posibles 

del otro 7 establece una regla. de actuación por m ecUo de la cual obtiene be-.· 
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neficíos máxínlos. Esta regla puede formularse de manera explícita o des 

arrollarse a través de la repetición de la acción apareada. Así, A monito 

rea la conducta de B para alcanzar las mejores recompensas conjuntas. ... 

Sin embargo, puesto que A decide el curso de acción y puede modificarlo ~ 

libremente, coloca a B en una situación de incertidumbre, ya que éste no 

puede predecir un cambio y por tanto incrementa sus costos. 

Cuando A tiene control de destino sobre B, pero el ejercicio de su poder -

puede afectarle en forn1a negativa, ya sea reduciendo sus ganancias o incr~ 

mentando ~us costos, su poder no es utilizable. De la misma forma, su ..;. 

poder queda lin1itado cuando B puede ejercer contra poder. En ambos ca- .. 

sos, los n1iembros tendrán que buscar la interdependencia, si es que desean 

alcanzar los n1ejores resultados. 

La relación será satisfactoria para. B cuando sus resultados estén por en

cima de su nivel de comparación y las relaciones alternativas factibles 

sean sólo levemente aceptables. En este caso prevalece la atracción sobre 

la dependencia. La relación será caracterizada como insatisfactoria cuan 

do el nivel de conlparación esté por debajo de los resultados obtenidos y és 

tos sean superiores al nivel de comparación para alternativas. Una rela

ción se considera con10 involuntaria cuando los resultados obtenidos dentro 

de ésta sean inferiores al nivel de comparación, pero el sujeto se ve impe 

dido a abandonarla en favor de otra, debido a que carece de. alternativas -

n1ás atractivas o los costos de abandonar la relación presente sean demasía 

do elevados &) 



Para que exista un control destino efectivo, la persona en el poder debe 

proporcionar al otro resultados que lo D1antengan en un estado de satisfac-

ción' aceptable de acuerdo con su nivel de comparación o que no exista una 

relación alternativa deseable o, en última instancia, que el estado de sole-

dad sea D1ás costoso que la relación presente. 

COD10 consecuencia del poder en la diada o en grupos mayores, habrá ma_-

yor cohesión cuando el poder esté distribuido en forma homogénea y se de~ 

arrolle una elevada interdependencia. En cuanto al poder individual, aquel 

que posee la D1ayor cantidad, obtiene los mejores resultados en la D1atriz -

de costo -beneficio y además, por medio de la conducta del otro, controla la' 

interacción estableciendo los diversos patrones de intercambio. Los valo 

res y actitudes que aparecen en la diada generalmente concuerdan con los -

del miembro más poderoso y por .tanto serán los pJ;"evalecientes •. 

. , 

La estructura dináD1ica presentada en los párx:afos anteriores constituye lo 

que podria considerarse como el esqueleto de la interacción. Paracomple 

tar el engranaje y poder alcanzar la comprensión del proceso del intercam_ 

bio social, los autores analizan las variables dependientes fundamentales ... 

que van a determinar la forma en que la conducta de los participantes v'a a 

ser n10dulada. Estos elementos, son los normas, los roles y el status. 

De acuerdo con la teoria, los roles y el status se fundamentan en el concep 

to de norn1a. El rol está definido como "una clase o más de normas que-

se aplica a la conducta de una persona en relación con un problema externo 

específico o en relación con una clase especial 'üe personas " (3) CI El status, 
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enfocado :básican1ente desde el punto sUbjetivo, defínese como "la evaluª,- -

ción hecha en base a la comparación entre los resultados propios y los de 

los otros n1ien1bros del grupo" (4). De esta manera, la persona establece 

su posición jerárquica en relación con los demás integrantes del grupo. 

"Un sisten1a de status existe dentro de un grupo cuando hay consenso general 

respecto al status de cada miembro" (5). Las normas, definidas como -

"consenso respecto a las conductas que los miembros del grupo deben o no 

de realizar" (6) implican además la existencia de procesos sociales que -

producen adhesión a estos acuerdos o sanción cuando no son cumplidos .. 

Estos tres conceptos adquieren su funcionalidad conjunta al establecer de 

manera explícita el lugar que ocupa cada individuo dentro de la comunidad, 

las actividades que debe de efectuar y la forma en que éstas deben ser eje_ 

cutadas. Dicho en términos de la teoria; es el lugar que cada uno ocupa 

en la matriz de resultados y consecuentemente el valor relativo de sus. co~ 

tos y recompensas está en función del nivel de comparación y nivel de co~ 

paración para alternativas. 

Thibaut y l(elley, al hablar· de triadas y grupos mayores, hacen considera

ciones adicionales a las ya propuestas. Introducen el concepto de ooalición 

para explicar algunos de los procesos peculiares de la formación de subgru 

pos, la estructuración de las n1etas grupales, las funciones de mantenimieE 

to, conjuntamente a las relacionadas con las tareas del grupo y la conformi 

dad con respecto a las norn1as. 



Finaln1ente, cabe señalar que el liderazgo es mencionado por los auto

res sólo en relación con la conveniencia de que las funciones afectivas 

y de trabajo que desempeña el líder, sean realizadas por distintas per 

sonas. 
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SISTEMATIZACION LA TE ORlA DEL IN'TERCAMBIO SOCIAL DE 

1-'HIBAUT y I(ELLEY 

Axioma 

La esencia de cualquier relación interpersonal es la interacción. 

,Postulados Básicos 

1. Toda interacción social implica el intercambio implícito y ~xplícito de 

beneficios y costos .. 

2. La mayoría de la conducta social significativa se, repetirá solamente si 

es que ¡se le refuerza o recompensa de alguna manera. 

Teorema 

Para que el intercambio social sea efectivo, el individuo tiene que tomar en 

cuenta, además de los costos y beneficios propios, las consecuencias proba 

bIes de su conducta sobre aquellos con quienes interactúa. 

Definición de Variable s 

1. - Beneficio. - Placer, satisfacción o gratificación de la que goza una per 

sona.. (La disponibilidad de los medios necesarios para reducir un iIE 

pulso o satisfacer una necesidad, constituye en si misma un beneficio). 

'2 .. -Magnitud del Beneficio .. - Está dada por la congruencia entre los val~ 

res y necesidades de los interactuantes y los productos conductuales de 

éstos. 
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3. - Costo. - Cualquier factor que opera-para inhibir u obstaculizar la eje 

cución de una secuencia conductual. 

4. - Costo Elevado. - Se incurre cuando el actor realiza un gran esfuerzo 

fisico o n1ental, cuando la acción es acompañada por ansiedad o verguen 

za o cuando existen fuerzas conflictivas o tendencias a producir respues 

tas de carácter competitivo" 

5. - Resultado" - Término general para designar al balance final entre los 

beneficios alcanzados y los costos incurridos a trav;és de la. interacción" 

6" - Interacción. - Se lleva a cabo cuando dos o más personas emiten con

ductas la una en presencia de la otra (s), integran .productos conjuntos o 

se comunican, y existe la probabilid~d de que los actos de uno afecten -

al otro. 

7 • .:. Patrón Conductual. - Organización de las secuencias conductuales que 

una persona realiza dE.( manera más o menos constante, a través del -

tien1poo 

8. - Unidad de Análisis" - Patrón conductual constituido por actos verbales 

. y n10trices especificos, que exhiben cierto grado de organización secu~n 

cíal dirigida hacia el logro de una meta inmediata o estado final" 

9. - Repertorio Conductual. - Está constituido por todos los patrones con

ductuales y combinaciones posible$ de éstos, que puede ejecutar un iIl . 

dividuo. 
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10. - Resultados Objetivamente Disponibles. - Son las ganancias representa 

das en la 111atriz de result?-dos y que no necesariamente corresponden a 

lo que los participantes esperan o anticipan de la interacción real. 

Proposiciones 

l. Las consecuencias de la interacción son los costos y los beneficios. 

2. Los beneficios y costos de todo tipo pueden ser escalados en un solo -

continuo psicológico que representa la cantidad del beneficio obtenido y 

del costo incurrido. 

3. Valores altos en una dirección del continuo psicológico de resultados -

representan costos bajos apareados a beneficios elevados y, viceversa. 

4. A cada interacción ejecutada se asocia algún grado de satisfacción o in 

satisfacción. 

5. Todo individuo inicia o conserva una relación en función de la satisfac 
,-

ció n que resulta del balance positivo entre los costos y beneficios dis-

ponibles. 

6. La viabilidad de una "relación es una función del grado en que los bene-

ficios y/o econ0111Ías que proporciona, se comparan favorablemente -

con relaciones competitivas o actividades alternativas de los integran-

tes de '!'ésta o 

7 • La selectividad observada en la relación reflej a la tendencia a repetir 

las tnteracciones satisfactorias y abandonara las insatisfactorias. 
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8. Cualquier segmento de la interacción entre dos o más pe-rsonas puede 

ser descrito en términos de los elementos que cmstituyen losrepert~ 

rios conductuales de éstas. 

9. La estabilidad de un patrón conductual dependeL de la persistencia tem_ 

poral de los estímulos que lo activan. 

10. Las instigaciones internas y externas de cada persona determinan cual 

será el patrón conductual que va a ser activado. 

11. Los elen1entos previos a la ejecución de una secuencia conductual afec 

tan a los costos y beneficios derivados de ésta. 

12. El contenido de la secuencia conductual se evalúa por medio del orden 

que va siguiendo a través de la interacción. 

13. Los beneficios que pueden obtener los integrantes de una relación están 

det~rminados tanto por sus conductas, como por las de los demás. 

14. La capacidad de proporcionar beneficios a bajo costo, facilita la forma 

ción de la relación. 

15. El valor del beneficio está determinado por el valor inherente del pro - . 

ducto del emisor, además de la apreciación que el receptor haga de d~, 

cho producto •. 

16. Los integrantes de una relación deberáp adaptarse mutuamente para al 

canzar el n1áximo beneficio conjunto e 

17 • En el proceso de la adaptación cada persona modula su respuesta de -

acuerdo con la de los demás. 
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18. La expectativa de que los resultados satisfactorios' disponibles sean -

irreversibles, incren1enta la probabilidad de la formación de una tel~ 

. ción. 

19. Ante una situación percibida como altamente rever sible, habrá proba-

bilidad de que se forme una relación si existe, por lo menos, un con -

trol parcial de resultados o éstos pueden ser revocados. 

20. La situación en la que ocurre la primera interacción puede ·favorecer 

la emisión de ciertos patrones conductuales, a exclusión de. otros. 

21. Los integrantes de una relación recién formada, tienden a emitir ele -

n1entos de bajo costo debido a que el resultado final de la misma, es -

incierto. 

22. La probabilidad de que los integrantes de una relación experin1enten lo 

n1ejor de los resultados disponibles, es proporcional al tan1año de la -

muestra de las conductas en1itidas por éstos durante la primera inter-

acción. 

23" La probabilidad de inicio de una relación se incrementa con la proximi 

dad física de los individuos. 

24. La interacción implica que cada individuo puede aportar beneficios que 

los demás no pueden alcanzar por si mismos. 

25. La sin1ilitud en valores y actitudes, al igual que las necesidades com-

plen1entarias, son factores que contribuyen a formar los beneficios que 

108 integrantes de una relación derjvan de la i,nteracción conjunta .• 



26. Las actitudes favorables nifestadas a través de una relación, condu 
. --

cen a un incren1ento en la comunicación, lo que redunda en actitudes más 

favorables entre los participantes. 

27. La interferencia en laen1isión de respuestas, sean éstas instrun1enta-

les o apreciativas, incrementa los costos y reduce los beneficios" 

28. Los costos incurridos debido a la interferencia de respuestas', son pr~ 

porcionales ,a la cantidad del conflicto producido por la situación. 

29. La cantidad del conflicto en una relación, está en función del grado de 

incompatibilidad e intensidad de los patrones conductuales de los pa~-

ticipantes CI 

30. La probabilidad de la emisión inicial de un patrón conductual, general-

mente, es mayor que la de su repetición. 

31. No hay transferencia de fatiga o saciedad a ,través de los elementos de 

la n1atriz de resultados. 

NIVEL DE COlViP ARACION 

Postulado 

El valor de los beneficios y los costos, siempre debe ser calculado en fun-

ción de las expectativas, o nivel de aspiración del actor. 

Definición 

Criterio a. través del cual los integrantes de una relación, de acuerdo con 

lo que consideran "n1erecer", evalúan el atractivo de ésta, en función de 
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la satisfacción que les proporciona. 

Definición Operacional 

Punto neutral o cero en la escala de satisfacción -insatisfacción, que corres 

ponde al promedio de todo's los resultados conocidos, ponderados en función 

de 'su importancia o fuerza de instigación. 

Proposiciones 

1. El nivel de cOll1paración representa los resultados esperad?s por el i!!,. 

dividuo a través de una amplia gama de relaciones o 

2. El nivel de comparación representa al nivel de adaptación correspo~ -

diente a los resultados activados. 

3. Los resultados que se localicen por arriba de 1 nivel de comparación se 
. . . -

rán relativamente satisfactorios y atractivos. 

4" Los resultados que se localicen por debajo del nivel de comparación, 

serán relativamente insatisfactorios y displacenteros. 

5" La localización de los resultados en la escala de satisfacción -insatis -

facción, está determinada por aquellos que le son conocidos al indivi -

duo, ya sea a través de su experiencia o en forma vicaria, junto con la 

importancia que revista tal inforn1ación. 

6. Los resultados experilnentados por el individuo en el pasado, estable-

cen una expectativa con respecto a resultados similares en el futuro. 

7 o El nivel de con1paración c8Tnbia de acuerdq con la calidad de los resul 

tados experimentados en un momento dado. 



8. Entre más satisfactoria sea la relación presente para una persona, más 

elevado será el rlive1 de comparación que en1plee para evaluar relacio-

nes alternativas y viceversa. 

9. El nivel de con1paraci6n de un individuo se eleva cuando, por medio del 

ejercici.o,~l poder, n1axin1iza sus' resultados ~ 

10. El nivel de con1paración de un individuo no se eleva cuando carece de -

control sobre los resultados maximizados. 

11. La in1portancia que el individuo asigna a los resultados obtenidos es -

una función del control que tiene sobre ellos. 

12. La percepción que tenga el individuo de la cantidad de poder que posee, 

junto con la confianza que tiene en sí mismo, determinan el valor que 

asignará a los costos frente a los beneficios,. ) 

13. Cuando el individuo obtiene resultados superiores a ·su.nivel de compa 
\" -

raci6n, actúa en forma tal que pueda gozar de éstos. 

14. Cuando el sujeto está por debajo de su nivel de comparaci6n can1biará 

temporaln1ente su dependencia de efecto por la información, como va-

lar instrun1ental para poder mejorar sus resultados • 

. NIVEL DE COMP ARACION P ARA ALTERNATIVAS 

Definición 

Criterio que enl.plea el parti,cipante para decidix si pern1anece en una rel~_ 

ci6n o la abandona en favor de la mejor alternativa disponible. 



Definición Operacional 

Punto cero en la escala de satisfacción -insatisfacción, que representa al -

nivel il1ás bajo de satisfacción que un individuo aceptaría a la luz de otras 

alt ernativas disponiblef? 

Proposiciones 

1. El nivel de comparación para alternativas. en función de los beneficios 

que cada participante deriva de otro (s), define la dependencia con re~ 

pecto a la relación. 

2. Existe una alta probabilidad de que el particip.ante que obtiene resulta 

dos inferiores a su nivel de cOll1paración para alternativas abandone la 

relación. 

3.. El nivel de comparación para alternativas cambia en función de la calidad I 

de los resultados anticipados en la mejor relación alternativa. 

4. La altura del nivel de comparación para alternativas es una función de 

la calidad de las posiciones de beneficio-costo experimentadas y de lo 

favorable que sea la apreciación que se tenga con respecto a otras re-

1aciones disponibles. 

5. Entre ll1enosexceda el promedio de los resultados plausibles de la re

lación actual, al promedio estimado en una relación alternativa, mayor 

será la probabilidad de que un individuo abandone la relación presente. 

6. La localización del nivel de coll1paración para alternativas en la escala 

de satisfacción-insatisfacción, está determinada por los resultados pon. 
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derados en función de su importancia o fuerza de instigación. 

7 • La interacción será posible cuando los integrantes de ésta obtengan re 

sultados superiores a los esperados en función de su nivel de compara 

ción para alternativas. 

8. La dependencia de un participante con respecto a una relación no está 

necesariamente correlacionada con elatractivo que ésta pueda tener 

para él. 

Corolario 

Un individuo podrá pern1anecer en una relación en la que obtenga resultados. 

inferiores a su nivel de comparación, n1ientras no posea un nivel de campa 

ración para alternativas lo suficientemente elevado como para abandonar tal 

. relación. 

PODER 

Definiciones 

lo Poder. - Capacidad !elativa para afectar la calidad de los resultados 

de otro en una relación interpersonal. 

2" Poder de Una Persona Sobre Otra. - Rango potencial de resultados que 

un individuo puede determinar para otro, a través de su relación con -

éste. 
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3., Poder Utilizable. - Poder conveniente y práctico que puede emplearse 

en una relación. 

4. Poder Equitativo . - Existe cuando una persona puede contrarrestar el 

efecto del poder que otro ej erce sobre él en una relación. 

5. Poder Relativo. - . Delimita el poder utilizable. . Se detern1ina compa 

rando los resultados propios con el rango de los resultados controla_ -

bIes por el otro (s) individuo (s) con quien (es) se interactúa. 

6. Control. - Activación del poder para hacer que otro cambie su conduc 

ta. 

7 . Contrapoder. - La respuesta potencial de una persona ante el ej erci

cio del poder por parte de otra. 

Proposiciones 

l. Los resultados de la interacción serán correspondientes cuando los par 

ticipantes logren maximizar sus resultados en forma conjunta. 

2. Los resultados sólo podrán ser correspondientes cuando la relación -

está sincronizada y es de tipo cooperativo. 

3. Cuando ninguno de los participantes tiene la posibilidad de maximizar 

sus resultados, tal~s result.ados alcanzan un estado de no corresponde~ 

cia. 

4. Los resultados no serán correspondientes cuando la rel ación sea de ti. 

po competit'ivo o explotador. 



5. La negociación tiene con10 objetivo el alcanzar l~ correspondencia en -

los resultados. 

6. Las negociaciones que efectúan los interactuantes conducen a la form~ 

ción de norlnas. 

7. La relación se da por terminada cuando los resultados no son corres-

pondientes y tampoco es factible negociarlos. 

8. Los cambios mutuos, en relación con valores y actitudes, están en fun 

ción de la habilidad de los participantes para afectar los resultados de 

ptros. 

9. Si el resultado del proceso de influencia mutua produce mayor covergen 

cia entre los de los interactuantes, mayor será la satisfacción que obten 
_ .1 

gan de su relación, debido a que los conflictos y actividades relativam~n : 

te ca stosas quedan reducidos al mínimo g 

10. A n1ayor poder de un individuo sobre otro; mayor será la tendencia h~ 

ta la similitu<;l entre los valores y actitudes de ambos. 

11. La persona que tiene mayor poder, ocupa con mayor frecuencia las m~ 

jores posiciones en la matriz de resultados. 

12 .. Los resultados experimentados por una persona que posee un poder ele 

vado, son relativamente hon10géneos y su conducta responden1ás a una' 

causalidad interna que externa. 

13. Un individuo puede conservar su nivel de poder, siempre y cuando haga 

un 111oderado uso de éste, de tal forma que evite que el otro abandone la 

relación. 
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14. A menor diferencia entre el poder relativo que pueden ejercer los par 

ticipantes, menor será el poder utilizable del más poderoso y viceveE. 

sa. 

15. El uso del poder para afectar el destino o conducta de otro estará en -

función de los efectos que tenga dicho ej ercicio del poder sobre el emi 

sor. 

16. La utilidad del poder está en proporción al grado en que éste evite cos 

tos y/o el ejercicio del contrapoder por parte del otro. 

17. El poder de una persona se incren1ent.a cuando desarrolla mejoras a~ -

ternativas para si, reduciendo las del otro, conjuntamente con la habi 

lidad para proporcionar beneficios, engrandeciendo. su producto y dev~ 

luando el del otro. 

18. Una relación involuntaria existe cuando una persona ejerce control del 

destino sobre otro y éste no puede abandonarla. 

19. Una relación cooperativa implica la identificación de los procesos que 

conducen· hacia la satisfacción por medio de .los beneficios mutuos.· 

20:~ Una relación con1petitiva in1plica la maximización de los beneficios il2.. 

divid~a¡~s a expensas de costos elevados pata el otro. 
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TIPOS DE CONTROL 

l. CONTROL DEL DESTINO 

Definición 

Situación en la que una persona puede afectar los resultados de otra, sin -

que ésta pueda alterar la calidad de lo que recibe. 

Proposiciones 

1., Entre mayor sea el rango de resultados a través de los cuales una per 

sona puede conducir a otra, mayor será el control del destino que eje,! 

za sobre ella. 

2. El índice general del control del destino que tiene una persona sobre ... 

otra, es igual a la distancia que existe entre el nivel de comparación 

para alternativas de ésta y el pron1edio de la posición que alcance en .. 

la matriz de resultados. 

3. El control del destino está en función de que la persona en poder pueda 

proporcionar altos beneficios a costo bajo. 

4. La persona sobre quien se ejerce control del destino, no puede descri 

n1inar con respecto a las elecciones conductuales del participante pode .-
roso, y por lo tanto, enposici6n para efectuar elecciones apropiadas. 



11. CONTROL CONDUCTUAL 

Definición 

Situación en la que la persona que ejerce control monitorea la conducta del 

otro, de tal forma que éste pueda alterar la calidad de lo que recibe, aun~ 

que no esté en posibilidad de afectar al emisor .. 

Proposiciones .• 

l. La cantidad del control conductual que ejerce una persona sobre otra 

depende de la calidad de los resultados de éste. 

2. El control conductual que ejerce una persona sobre otra es superior, -

entre n1ayor' sea la ganancia que pueda obtener por medio de la adapta 

ció n de sus elecciones conductuales a las de la otra persona. 

3. Los resultados de la persona que está bajo control c9nductual, varían 

en funcion de la interacción y no dependen de las elecciones conductu~ 

les propias o del otro. 

4. Las decisiones con respecto a la conducta que debe efectUar la persona . 

que está bajo control conductual, están en función de la discrin1inación 

que haga de las respuestas del otro. 

111. CONVERSI0N DEL CONTROL DEL DI;STINO A CONTROL CONDUC -

TUAL 

Definiciones 

¡\ 
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1. Conversión de Control del Destino a Control Conductual. - Situación 

en la que la persona que ejerce control del destino tiene que cambiar

lo por controlconductual para seguir maximizando sus beneficios y 

evitar que sus resultados sean afectados por el otro. 

2. Regla de Aparean1iento. - Implica el conocimi ento de las elecciones 

conductuales de la persona con quien se interactúa, con el fin de poder 

adaptar, de manera regular, la conducta propia, a tal selección. 

Proposiciones 

1. La persona que convierte su control del destino en conductual, aplica 

una regla de apareamiento a las conductas de ambos interactuantes. 

2. Existen varias reglas de apareamiento que pueden ser aplicadas por la 

persona que está en la posición de poder. 

3. La persona que can1bia el control del destino 'por control conductua~ lo 

hace en respuesta al contrapoder que ejerce el otro. 

40 El hecho de que la persona que ocupa la posición de poder pueda modi

ficar la regla de apareamiento cuando así lo desee, implica· una situa

ción insatisfactoria para el otro con quien interactúa. 

TAREA 

Definicione s 

l. Tarea.... Problema o con1plejo de estin1ulo8. hacia el que el individuo o . 



grupo responde, ej e cut ando distintas operaciones (manifiestas o encu

hiertas) que le conducen a diferentes resultados. 

2. Estado de la Tarea. - Distribución única de resultados que correspo~ 

de a un mon1ento específico de los elementos del repertorio conductual 

en1itido por una personao 

3. Metao - Estado particular de una tarea que presenta altas probabilida 

des de proporcionar resultados elevados al individuo o al grupo . 

. Proposiciones 

l! La relación de una persona con una tarea reviste características. simi 

lares a la relación que establece con otra. person~. 

2. La tarea puede ~sumir distintos estados, de la misma manera que otra 

persona puede adoptar conductas diferentes • 

. 3. La tarea puede ejercer control del destino sobre la persona y no vic~ 

versa. 

4 41 El contro.l conductual puede ser ejercido sobre la tarea, al igual que

sobre otra persona. 

5. El ajuste de sus actividades pern1ite a la persona mejorar sus result~ 

dos con respecto a la tarea; al igual que su relación con otro (s) indi ~ 

viduo: (~). 

6. El control que ejerce una persona sobre la tarea está en función de su 

experiencia previa con tareas semejantes y del grado de éxito que logre 
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en la transferencia del aprendizaje procedente de otras situaciones. 

7. Las tareas que producen resultados homogéneos son altamente amb~ .. 

guas y difíciles . 

8. El éxito alcanzado en tareas conjuntas está en función de la coordina

ción que haya entre los n1iembros. 

9. Las tareas que no son conjuntas permiten el trabajo independiente de - . 

los participantes. 

10. Las ll1etas individuales y las de grupo son los extremos de un mismo -

continuo. 

11. Un grupo altan1ente cohesivo posee el control del destino necesario co 

n10 para alcanzar un grado elevado de acuerdo con respecto a cualquier 

meta de grupo. 

12. La aceptación de una n1eta, al igual que los medios necesarios para lo 

grarla, están en función del grado de interdependencia que existe entre 

los miembros del grupo. 

NORMAS 

Definición' 

Norma es una regla conductualcon respecto a lo que se debe de hacer, y -

que es aceptada, hasta cierto punto, por los miembros de una díada o por la 

mayoría, en el caso de grupos mayores. 
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Definición Operacional 

Tendencia central en un continuo conductual, alrededor de la cual se 'regi~ 

tran s6lo variaciones pequeñas. 

Proposiciones 

l. Las normas se desarrollan bajo circunstancias en las que el individuo, 

por su propia iniciativa, no conformaría regularmente o 

2. Las normas son conductas cuya ejecución se asegura sólo por medio del 

ejercicio del control del destino convertido en control conductual. 

3. Las normas reflej an la tendencia de las relaciones sociales a dirigirse 

hacia la estabilidad. 

40 A mayor frecuencia en la emisión de determinados patrones conductua 

les, mayor será el grado de certeza en la predicción que se 'haga con 

respecto a la conducta que efectúen los integrantes de una relación. 

5. La importancia de las normas está en función del tanlaño del grupo, de 

bido a que éstas elin1inan las dificultades para alcanzar acuerdos y la 

probabilidad de interferencia en los patrones conductuales o 

6. Las norn1as garantizan la maximización de los resultados para la ma

yoría de los integrantes del grupo. 

7 • Las norn1as reducen los costos de interacción y eliminan las activida_. 

des que aportan beneficios n1enores. 
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8. La efectividad de la norma está en función del establecimiento de las re 

glas de vigilancia, junto con los mecanismos de sanción. 

9. Las funciones de transn1isión de la norma pueden ser ejecutadas por -

mien1bros del grupo o _ por agentes externos. 

10.--- El grado de control que tiene el grupo sobre las funciones de transmi-

sión de norn1as está en relación con los beneficios que puede aportar 

a sus integrantes. i 

11. El valor predictivo de las normas está determinado por el orden que -

imprirl1en a la relación. 

12. Las norn1as son el producto de la adaptación conjunta que conduce hacia 

las combinaciones conductuales que aportan la máxima satisfacción a-

la mayoria,durante determinado periodo de tiempo. 

13 o Las norn1as por su -función de influencia y control reducen los proble -- . 

n1as generados por el ejercicio directo e informal de la influencia e~..; 

tre los participantes. 

14. Las normas actúan para producir homogeneidad en los valores de los -

miembros de la díada o grupos luayores o 

15. La forn1alización aporta valor independiente a las normas o 

16. El establecin1iento de las normas está en función del valor de recom -

pensa que se le atribuye a la conformidad o 

17. A mayor cohesión de grupo7 n1ayor confor~~dad para con sus normaso 



18. La obediencia a la norma se produce cuando la persona convierte su -

control de1 

cha norn'J.a. 

stino en conductual y sanciona al que no conforma con di 

19. La apli~aci6n de sanciones por parte del grupo está en función del. con 

trol del destino que tenga éste sobre sus miembros. 

20. Hay identificación con la norma cuando una persona convierte su control 

del destino en conductual y recompensa a otro por conformar con dicha 

norn1a •. 

21. Existe internalización de la norma cuando el control conductual de una 

persona sobre otra actúa como mediador para que ésta, por si misma, 

conforme con la norma. 

22. Las normas in1piden el uso irrestricto del poder. 

23. La capacidad de desviación con respecto a las normas está en función 

del status de la personao 

ROLES 

Definicione s 

1. Rol. - Clase de una o más normas que se aplica a la conducta del indi 

viduo en relación con un problema externo o una clase especial de pe~ 

sonase 
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2. Rol Prescrito. - Clase de una o n1ás funciones que se espera realice 

una persona en relación con algún problema externo u otros miembros 

del grupo. 

3. Rol Actuado. - Conducta manifiesta del individuo que conforma con -

una norn1a explícita o 

4. Rol Subj eti vo. - Norma reconocida y aplicada conductualmente por el 

individuo. 

5. Rol" Funcionál. - Conductas específicas necesarias para :abordar d~ -

terminadas tareas o problemas. 

Proposiciones 

lo El rol especifica las reglas conductuales a seguir a través de la inter~ I 

ción. 

2 o Las actividades ejecutadas en forn1a regular por individuos específicos 

detern1inan la diferenciación de roles. 

30 Dos personas ocupan el n1ismo rol cuando su conducta en relación a un 

problema o subconjunto de integrantes del grupo, está gobernada por -

las mi smas normas. 

4. Existen roles silnilares en grupos qistintos. 

5. Aún en la díada, cada persona puede ocupar roles distintos. 

6. Dos roles· son con1patibles cuando la persona puede lograr los máximos 

resultados posibles, cumpliendo con las obligaciones que el rol le i 1'n'" 

pone y viceversa. 



7. La transferencia de roles de una situación a otra será adecuada sien1pre 

y cuando las condiciones de ejecución sean similares. 

8. La organización de las norn1as en roles se evalúa a través de la capa_

cidad del individuo para conciliar las distintas demandas deéstos, junto 

con la interferencia o facilitación que tal rol produce en la conducta de 

otros. 

9. El rol de líder no puede coordinar, de manera simultánea, las funcio

nes de mantenimiento y ej ecución de las tareas del grupo. 

STATUS 

Definicione s 

1. Status Subjetivo. - Es la evaluación que resulta de la comparación en 

tre los resultados propios y los obtenidos por los otros ll1iembros del 

grupo. 

2. Status Social de un Individuo. - Consenso general con respecto a los 

resultados de un individuo en relación a los que obtiene el grupo. 

3" Sisten1a de Status. - Consenso general con respecto al status de cada 

uno de los n1iembros del grupo. 

4. Congruencia de Status. - . Grado en el que a través de las distintas di

mensiones de la relación, conserva la persona el mismo status. 
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Proposiciones 

l. Una condici6n necesaria para la formaci6n del status subjetivo es el -

contacto cara a cara entre los participantes. 

2. El status subjetivo varia de acue:rdo con el grupo de referencia. 

3. A n1ayor congruencia de status, mayor aceptaci6n del sisten1a de status. 

40 Los beneficios diferenciales son distribuidos en funci6n de la jerarquia 

de status. 

50 El status subjetivo elevado está en funci6n de que los resultados obteni 

dos sean superiores a-los atrihuidos a los demás miembros del grupo, y 

viceversa. 

6. La formaci6n del status subjetivo incluye la evaluaci6n de los resulta

dos presentes en relación con los pasados y lo estimado para el futuro. 

7. La evaluación del status subjetivo está sujeta a diferencias individu~

les en la percepción que el individuo tiene con respecto del poder y con 

trol que puede ejercer. 

8. Las diferencias objetivas de status no están asociadas a la formaci6n

del status subjetivo. 

9. Las diferencias relacionadas con la distribuci6n inicial del poder entre 

los miembros de un grupo, conducen al consenso con respecto al status 

que corresponde a cada uno de los participantes. 

,lO. Anulando las diferencias inlciales en poder.~el consenso general deteE. 

mina resultados positivos para las personas de alto status. 
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11. La posibilidad de un incren1ento de status conduce a una percepción f~ 

vorable del status elevado y, viceversa. 

12. La rivalidad es el producto de que personas del mismo status obtengan 

resultados no correspondientes o 



FORMALIZACION DE LA TEORIA DEL Il'JTERCAMBIO SOCIAL 

DE THIBAUT y I(ELLEY 

PROPOSICION DE UN MODELO DE CAUSALIDAD RECIPROCA. 

z. 

112~ 

x. costos X2 r'esultados x3 beneficios 
-~~----~--------~~ ~<~--------~----------~-> 

+ , /1.\ 

+ + + 

+ . ~ ~ W 
~~ .. ----------------~> ~~--~--~------~------~> 

x5 nivel de ' x4 satisfacción 

comparación ~'\' + , 
x6 nivel de 

comparación 
para alternativa 

VARIABLES ENDOGENAS 
\,-~-

Como resultado de la interacc ión tendremos que: 

z2 
~ normas 

l. A mayor costo, menor será la bondad de los resultados y, viceversa. 
(AXIOMA ) 

2. A mayor beneficio, mayor será la bondad de los resultados y, viceversa. 
(AXIOMA ) 

.3. A mayor costo, menor beneficio y viceversa. (TEOREMA) 

4. A mayor beneficio, nrayor satisfacción y, viceversa. (AXIOMA ) 

5. A mayor bondad de los resultados, mayor satisfacc ión y, viceversa. 
(TEOREMA ) 



p. A mayor beneficio, lnayor nivel de comparación y, viceversa. 
( TEORENfA ) 

7. A mayor satisfacción, mayor nivel de con1paración y, viceversa. 
(TEOREMA ) 

8. A mayor bondad de los resultados, mayor nivel de comparac ión y, 
viceversa. (AXIOMA) 

9. A n1enor bondad de los resultados, mayor nivel de comparación pa
ra alternativas y, viceversa. (AXIOMA) 

10. A menos costo, mayor bondad de los resultados y, viceversa. 
(AXIOMA ) 

11. A mayor costo, n1enor satisfacción y, viceversa. (TEOREMA) 

12. A mayor costo, menor nivel de comparación y, viceversa. 
(TEOREMA ) 

13. A mayor costo, mayor nivel de comparación para alternativas Y'l 
viceversa. (AXIOMA) 

14. A mayor nivel de comparación, menor nivel de comparación para 
alternativas y, viceversa. (AXIOMA) 

VARIABLES EXOGENAS 

Las variables exógenas no están afectadas por las endógenas. Estas no 

necesariamente se encuentran correlacionadas entre sí. Señalan los pun:" 

tos "dados" de la teor ía . 

l. A n1ayor poder utilizable, menores serán los costos incurridos) y, 

viceversa. (AXIOMA) 
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2. A mayor poder utili.zable, mayores serán los beneficios obtenidos, 

y viceversa. (AXIOlViA) 

3. A mayor conforrn idad con las normas establee idas, mayor satisfac

ción y, viceversa. (AXIOMA) 



PRESENT ACION GENERAL DE LA TEORIA DEL INTERCAMBIO SOCIAL 

DE HOMANS 

George Caspar Hon1ans, psi'cólogo social y sociólogo 7 profundo conocedor 

de la antropología social y de la historia 7 propone la segunda Teoría del In 

tercan1bio Social que será presentada en este trabajo. 

Esta teoría encuentra su raíz en el libro "The Human Group" (1950) Y cris 

taliza en "Social Behavior: Its Elen1entary Forms" (1961). En el primero 

-ele estos volún1enes, establece el autor un marco de referencia en base al -

cual analiza un conjunto de estudios de campo y deriva una serie de gener~ 

lizaciones, las que unidas a otras que parten de la investigación experimen 

tal con grupos pequeños, constituyen el conjunto básico de proposiciones -

explicativas que forn1an su segundo volumen y teoría. 

El objetivo de esta teoría es el de explicar y no s6lo describir la conducta 

social de los individuos que interactúan en grupos pequeños. La unidad de . 

análisis en1p1eada en la mayoría del trabajo es la diada, pero I-Ion1ans señ~ 

la que los hallazgos hechos a este nivel se aplican a grupos mayores o 

Grupo pequeño se define como aquel en el que "cierta cantidad de personas 

se comunican a menudo entre sí, durante cierto tiempo y son lo suficient~ 

n1ente pocas, con10 para que cada una de ellas pueda comunicarse con las 

den1ás, no en forn1a indirecta sino cara a cara" (1) o El interés de~Iomans . 

reside en "el contacto cara a cara entre los individuos a través del cual la 



recon1pensa, al igual que el castigo, que cada uno deriva de la conducta del 

otro es relativan1ente directo e inmediato" (2). Por lo tanto, el estudio de 

la conducta social elemental depende de las observaciones realizadas. en las 

situaciones de contacto cara a cara. Citando al autor, "la explicación es 

ll1imeta. Trataré de establecer un oiden dentro del caos fall1iliar demos 

trando como una variedad de características de la conducta social elen1en-

tal pueden ser explicadas a través de un solo conjunto de proposiciones su-

jeto a distintas condiciones" (3) o 

Las proposiciones empíricas de esta teoría, se derivan de la psicol.ogía con 

ductual y de la econoll1Ía elen1ental. La psicología conductual está consti-

tuída por un conjunto de proposiciones que emanan principalmente de los es 

tudios con animales en sistemas no sociales. Estos conceptos son extra __ 

polados para alcanzar al hOll1bre y a la situación social en la que la condu~ 

ta.de una persona afecta y es afectada a su vez, por la de otra u qtrasG La 

econoll1ía elen1ental, está formada por un conjunto de proposiciones que des 

criben a la conducta del hon1bre a través del intercan1bio de bienes por di-

nero, en el llan1ado mercado perfecto, el cual implica que la conducta de ... 

un solo comprador o vendedor tiene poco efecto en la estipulación de los -
.. 

precios del n1ercado. La economía elemental estudia tanto al hombre, co 

ll10 a la situación social, puesto que el intercambio es obviamente de natura 

leza social. Para servir estos conceptos en la explicación de la conducta 

social elen1ental, deben ser extrapolados, . aunque en forma distinta a la r~ 

querida por elementos presentados en el ll1arco de lapsicologia conductual. 
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An1bos tipos de proposiciones se van confundiendo a través de la teoría de 

Homans para finaln1ente, arroj ar un solo conjunto, cuya concepción de la -

conducta social del hon1bre está en función de la retribución. Esta depen

de de la cantidad y tipo de recompensa o castigo que se busque. '. Cuando lo 

implicado es la conducta de otro hon1bre, entonces la conducta es de carác 

ter social. De esta forn1a, el conjunto de proposiciones en1pleadas por el 

autor, conceptualizan a la conducta social con10 "el intercambio de activida 

des tangibles o intangibles y n1ás o menos recompensantes o costosas entre 

por lo menos dos personas" (4)0 

El esquema teórico está anclado en cinco postulados básicos a través de los 

cuales el autor considera pueden explicarse los descubrin1ientos en1píricos 

de la investigación psicosocialjO De éstos, Homans deriva, de manera lógL 

ca, un conjunto de proposiciones descriptivas, las que a través de su libro 

fundan1enta en1pírican1ente. Posteriorn1ente, se avoca a incluir una serie 

de procesos sociales y a explicarlos e interpretarlos en función de los enun 

ciados propuestos. ., Estos procesos incluyen a la aprobación social, conf~ 

midad, influencia, can1bio de opinión, estin1a, autoridad, semejanza con -

otros, ayuda, status, con1petencia, cohesión, justicia e innovación. 

Los cuatro postulados iniciales obedecen a los conceptos adelantados por -

Skinner en su teoría del reforzan1iento o Sin embargo, y tal como lo men

ciona Deutsch (5), Hon1ans estudia cuidadosan1ente el sistema y lo n1odifi

ca al grado de abandonar su n1etodología y retóricao Estos postulados e~ 

tablecen la interrelación 'entre la sin1ilitud del estimulo, la cualidad y v~ -



li8. 

lor de la reC0111penSa, la privación y la saciedad, con la frecuencia de la .. 

e111isión de una conducta determinada g El quinto postulado, habla sobre la 

relación que existe entre la conducta emocional y la justicia distributiva, -

aspecto original de la teoría que constituye una de sus piedras angulares, ya 

que opera en todas las áreas de la conducta social. 

El análisis del comportan1iento social es concebido como el intercambio de 

actividades valoradas, dentro del n1arco de referencia de las contingencias 

de costo -recoll1pensa involucrada en el encuentro entre dos o ll1ás perso 

naso 

Los térll1inos descriptivos empleados por el autor COll10 fundamento de su 

explicación corresponden a las actividades, sentimientos e interacción. 

Las actividades constituyen cualquier conducta voluntaria que pueda ser 

ell1itida por una persona. Los sentimientos se definen como "las activida 
i , 

des que los ll1iembros de una comunidad verbal o-simbólica particular, con 

sideran como signo de las actitudes y afectos que un hombre tiene con res-

pecto a otros" (6) o Estos símbolos encuentran su expresión de manera ver 

balo en otras formas pero en todos los casos son ll1anifiestos y tienen algún 

efecto sobre el ambiente y los individuos que constituyen una parte de éste g 

Los s'entill1ientos semejan a las actividades ya que tall1bién es factible inter 

cambiarlos directamente o en forma transitiva y, que en el proceso de la' -

interacción sirven de recompensa o castigo a la conducta de otro ser social. 

La interacción queda definida COll10 "una actividad (o sentimiento) emitida por 

un h0111bre y que es recompensada o castigada por -la actividad (o sentinljento) 
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de otro" (7) o Estos térn1inos están intimamente relacionados, de tal for

n1a que los sentimientos son una clase especial. de actividad y el intercam

bio de éstos, junto con actividades que no son sentimientos, constituyen la 

inter acción. 

Las v:ariables introducidas en la teoría indican las variaciones cuantitativas 

en las actividades, sentilnientos e interacción, refiriéndose a la cantidad y 

al valor que forn1an éstos a través de tiempo. La cantidad es una variable 

de frecuencia y está dada por unidades., que de acuerdo con el autor, deben 

ser expresadas previamente, ya que su definición determina las conducta~ 

que deben ser contadas.· El valor está fundamentado en términos del gra

do del reforzamiento negativo o positivo que una persona recibe de la unidad 

de actividad en1itida por otra g Este valor, según Homans, no necesita ser 

estimado con n1ayor precisión que, la de "más o menos", para que la inter 

acción humana sea explicada y sus productos predichos. El valor está 

constituido por dos componentes a decir, el estado de la persona y el que es 

pecifica el valor de una actividad en determinado n10mento y que varia en -

función del estado de la persona g Homans se avoca al estudio del segundo 

ya que representa de n1anera más veráz la realidad de los interactuantes. 

A través de cualquier interacción, es importante considerar tanto el costo 

de la actividad para el que la produce como el valor de la recompensa para 

el que la recibe. De las proposiciones básicas se deduce que la intera~ -

ción sólo continuará cuando todos los participantes obtengan ganancias. 

Los costos a.bsolutos de una ac.tividad varían de acuerdo con los con1ponen-



tes permanentes del costo de. tal actividad. Así, la extinc~ón elin1ina la -

ocurrencia de una actividad permanentelnente costosa; la saciedad lleva a 

producir una actividad costosa solamente cuando existe privación y el cas-

tigo esporádico, ocasiona que una actividad sea costosa hasta que se logre 

evadirla Q 

Las proposiciones sobre justicia distributiva o intercambio justo implican 

que si las inversiones o status sociales de los interactuantes son iguales, -

las ganancias deberán ser iguales; si las inversiones o status so~iales son 

diferentes, entonces, las ganancias de cada uno deberán ser proporcion~ -

les a su status o De n1anera semejante, la capacidad y voluntad para pre~ 

tar servicios o ayuda a otros que así 10. requieran, hará que éstos le retri 
. . -

buyan en forma de estinlación elevada, proceder que mantiene un intercaI!!. 

bio justo~ Por 10 tanto, independientemente de la magnitud del valor recL 

bido, su retribución será manifestada por medio de la elevada estirrución -

conferida o La justicia distributiva se cumple cuando algunas de las dive~ 

sas características de las inversiones y actividades de los participantes, -' 

ubicadas en una escala jerárquica, se comparan con las de otros hombres, 

y se encuentra que ocupan el misnlO sitio a través de los distintos órdenes 

de tal escala o Esta condición que se denomina congruente de status, no -

sólo se relaciona con la justicia distributiva, sino que también es factor'-

esencial de la certidunlbre social, o sea qlle el status de un h0111bre en es~a 

condición resulta seguro, establecido y claro ante los ojos de los demás -

participantes.' La congruencia facilita la conl0didad social en la intera~

ció n y deberá, a su vez, contribuir a la eficiencia conjunta de los actores" 



La incongruencia de status produce estin1ulos conflictivos e inseguridad, -

reduciendo la efectividad del grupo con10 tal. 

A partir de la proposición que sostiene que la probabilidad de que una per

sona realice una actividad, está asociada con la magnitud de la recompensa 

que derive de la ejecución de ésta, Homans desarrolló cierto nún1ero de ~o 

rolarios acerca de la interacción social. Señala que el agrado expresado 

por los participantes entre sí, está en función de las recompensas que deri 

van de su interacción conjunta, por lo que ésta, a su vez, conducirá aun -

incren1ento en la cantidad del agrado manifestado por dichos individuos o 

Hon1ans elabora sus hipótesis acerca de la interacción, suponiendo que los 

hon1bres difieren con respecto a su habilidad para recompensarse entre sÍo 

Una persona que tiene los recursos que resultan escasear en el medio, e~ 

tá en la posibilidad de proporcionar recompensas más valiosas que otros -

individuos y en consecuencia, obtener un grado superior de estima. Como· 

resultado, habrá n1ayor cantidad de interacciones dirigidas hacia talperso 

na, que hacia un individuo que goza de menor estima. Puesto que por definí 

ción, los recursos escasos y valiosos son controlados por pocos, sólo una 

n1inoría puede llegar a ser altan1ente estimada por la mayoría de los inte~ 

actuantes o Estas proposiciones dan origen a los conceptos de autoridad y 

liderazgo empleados por el autor con10 parte fundamental de su teoría o . 

Las den1andas, la estin1a,')a obedienc,ia y la lealtad, fluyen de los n1uchos 

hacia los pocos, mientras que el consejo, los recursos valorados, las ór

denes y el apoyo elTIocional, van desde los pocos hacia los n1uchos o Los-



122. 

costos ocasionados por dar y recibir órdenes, consejos, ayuda, etc., in -

troducen an1bivalencias entre el líder y su seguidor; detern1inando una ten 

dencia a evitar la interacción social con gente ~uyo status es distinto al pro 

pioo 
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SISTEMATIZACION DE LATEORIA DEL INTERCAMBIO SOCIAL DE 

HOMANS 

Axio111a 

La conducta social es un intercambio de actividades, tangibles o no, que -. 

ocurre entre dos o más personas y cuyo resultado se especifica en costos 

o recon1pensas .. 

Proposiciones Básicas 

1.. Si en el pasado, en ocasión de producirse. una situación de estírnulo p~ 

ticlilar, la actividad de una persona fue recompensada; posteriorn1en

te, cuanto 111ayor selnejanza haya entre la situación de estimulo prese~ ) 

te y la pasada, n1ás probabilidades habrá de que dicho individuo reali-

ce ahora esa actividad o alguna semejante. 

20 Entre mayor sea la frecuencia con que la actividad de una persona re

con1pense a la actividad de otra, en un período detern1inado de tiempo, . 

mayor será la frecuencia con que esta actividad sea emitida. 

3 o Entre 111ás valiosa sea para un individuo una unidad de actividad que -

otro le dirige, n1ayor será la frecuencia con que en1ita una actividad -

que sea reco111pensada por el otro .. 

4. Entre 111ayor sea la frecuencia con que una persona en el pasado recieE 

te haya recibido una actividad recompensante proveniente de otro, me'" 
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nor será el valor que atribuya a cualquier unidad subsiguiente de esa -. 

actividad o 

5. A n1ayor desventaja de un hombre en la ejecución de la regla de justi

cia distributiva, n1ayor probabilidad habrá de que despliegue la conduc 

ta denon1inada enoj o o 

Definición de Térn1inos 

Homans establece dos tipos de términos esenciales, los llamados descrip

tivos y las variables o A 10sprin1eros los define con10 "nombres para los 

diversos tipos de conducta" (1), mientras que a los segundos como "nom __ 

bres de las propiedades de la conducta, (sentimientos, actividades e inter 

acción) que varían en cantidad" (2) g 

Térn1inos Descriptivos 

10 Actividad o - Tipo de conducta que realizan ,los miembros del grupo co 

mo tales o 

2. , Sentimiento. - Las actividades que los n1iembros de una comunidad -

verbal o simbólica particular consideran como signo de las actitudes y 

afectos que un hOD1bre tiene con respecto a otro. 

3. Interacción o - Ocurre cuando la actividad de una persona es recompeE 

sada o castigada por una actividad de otro o 

.4 0 Norn1as. - Código de conducta que in1plicita o explícitamente, consclen 

te o inconscienten1ente, el grupo adopta por considerarlo justo, adecua 

do o ideal o 



5. Sisten1a Externo. - Parte del sisten1a social total que se refiere a la 

manera en que el grupo combinará sus elen1entos para sobrevivir en -

su an1biente. 

,6. Sistema Interno. - Parte- del sistema social total, que se refiere a la 

elaboración de la conducta del grupo, que de n10do simultáneo surge -

del sistema externo y reacciona sobre éste. Constituye una expresión 

de los sentin1ientos recíprocos desarrollados por sus mierübros en el 

curso de su vida en con1úno 

7 o Aprobación Social o - Reforzamiento generalizado que se puede' usar -

para recompensar distintos tipos de conducta a cambio de una actividad 

valiosa o 

8. Saciedad. - Estado en el que una actividad subsiguiente carece de va

lor reforzante o 

9 o Castigo. - Retiro de un reforzan1iento positivo o presentación de uno 

negativo. 

10 o Justicia Distributiva. -' Reparto proporcional de las recon1pensasy -

costos entre los interactuantes. 

\Tariables 

l. Frecuencia. - NÚ111erO de unidades de actividad y sentimiento emitidos 

durante un período determinado de tien1po o 

2. Valor. - Grado de reforzamiento positivo o negativo que se recibe a -

cambio de una unidad de actividad. 



3'0 Tasa de Intercambio o - El núnlero de unidades de actividad enlitidas 

por una persona, en un periodo limitado de tiempo, a cambio de un nú 

nlero especifico de unidades de actividad enlitidas por otro. 

40 Costo. - Valor que se .obtendría nlediante una actividad alternativa 

que deja. de realizarse a fin de poder llevar a cabo la presente. 

5. Ganancia Psiquicao - Resultado que se obtiene al sustraer de la reconl 

pensa, el costo que implica cualquier unidad de intercambio. 
, . 

60 Ganancia por Unidad" - Resultado de una sola interacción expresando 

por medio de la diferencia entre el valor de la recompensa obtenida al 

emitir una unidad particular de actividad y el valor de la reconlpensa 

a la que se renunci6 para poder efectuar la conducta presente, en lu -

gar de otra alternativa o 

, 7 o Ganancia Total" - Variaciones a las que la ganancia se sujeta de acuer 
\ -

do con el núnlero de unidades de actividad que ocurren durante determi 

nado periodo de tienlpO o 

8. Inversión. - Cantidad de actividad o sentimiento emitidos en la inter-

, acción a fin de obtener una recompensa. 

9 o Valor Psicológico de las Distintas Alternativas. - Es el valor que se 

otorga a las distintas alternativas en función del grado de privación d!,. 

ferencial que se tenga con respecto a éstas o 
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Proposiciones Descriptivas Derivadas de los Postulados Básicos 

l. A Los can1bios en el valor y cantidad de una actividad pueden ser e~ -

plicados cuando dicha actividad se repite en situaciones sll1ilares y 

se conoce la forma en que ha sido reforzada. 

1. B El intercan1bio está en función de la expectativa de una relación pro 

porcional entre reco1l1pensas y costos, al igual que entre ganancias 

e inversiones .. 

2. A La reC0111penSa está dada por su obtención real y/o la omIsión del 

castigo. 

2 .. B La frecuencia en la emisión de las actividades está en función de la 

ganancia obtenida por cada unidad de intercambio. 

2. e La tasa de intercambio de actividades entre los interactuantes, a -

través de un período determinado de tien1po, deberá guardar una pro 

porción constante de acuerdo con las ganancias obtenidas por cada ... 

unidad a través de la interacción. 

2 .. D La frecuencia en la en1isión de actividades recíprocas entre dos per 

sonas, es en cierta medida proporcional .. 

2 .. E La estabilidad en la relación y la interacción continua, están en fun 

ción' del intercambio de :recompensas .. 

2. F La inestabilidad y el fin de la interacción, están en fun ción del inter 

can1bio de castigos .. 



1, 3.A La frecuencia de interacción entre dos personas está en función de 

la frecuencia con que se otorga la recOn1pensa y del valor que cada 

uno confiere a la actividad recibida. 

30B La tasa de intercambio de actividades tiende a ser 19üal ala razón 

inversa· del valor que le sea otorgado por los interactuantes o (La 

actividad más valorada será emitida en menor cantidad y vicever

sa). 

3 o e El cambio de tipo de actividad redunda en el incremento 4e su valor, 

junto con la estabilización o reducción de los costos inherentes a -

ésta o 

30D La ejecución de una actividad valiosa involucra costos .elevados. 

3. E El incremento en la frecuencia de interacción está en función del va 

lor que tienen las actividades en1itidas por los participantes. 

30F El costo de una actividad se incren1enta en función de su frecuencia 

de en1isión o 

3. G La frycuencia de emisión de una actividad es una función inversa de 

su costoo 

4. A La saciedad produce un decremento en.la frecuencia de emisión de 

una actividad detern1inada o 

4 o B El valor de una actividad alternativa no disponible se incren1enta en 

función del grado de saciedad que se tenga con respecto a la presente. 
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5 g A La existencia de la interacción está en función del establecimiento .-: 

de normas de jLusticia distributiva o 

5 g B La justicia distributiva elevada es un valor recompensante de cam

bio. 

5. e La respuesta en1ocional es contingente al retiro de la recompensa o 

a la obtención del castigo. 

Una vez establecidas las proposiciones descriptivas, ·la teoría se inicia en 

la tarea de fundan1entarlas en1píricamente. El procedimiento se lleva a -

cabo considerándolas a través de diversos procesos que constituyen la mé

dula de la teoría del intercambió social y que el autor- intenta explicar. 

Los procesos son desarrollados de manera individuat; forD:1ulándose un nue 

vo conjunto de proposiciones descriptivas y corolarios, que interrelacionan 

en forn1a explícita a los conceptos teóricos avanzados en páginas anteriores o 

INFLUENCIA 

Definición 

Proceso mediante el cual el hombre can1bia· o fracasa en modificar la con

ducta de ptro ~ 

Proposiciones Descriptivas 

l. La fuerza del proceso de influencia está en función del grado de la i~

teracción establecida con la persona quien se desea caJTI,bie su conducta 
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20 La frecuencia de interacción entre dos personas se incren1enta en fun_ 

ción del valor de la actividad o sentimiento que ambos se proporcionen o 

3 o La cantidad de aprobación sOGial en1itida está en función del valor atrL 

buido a la actividad recibidao 

4. . El incren1ento o decren1ento en la frecuencia de emisión de una activi

dad o sentimiento, está en función del grado en que las actividades de 

recon1pensa sean o no cumplidas o 

5 o La probabilidad de can1biar una conducta por otra, está en función del 

monto de la ganancia obtenida por la ejecución de una y la esperada en 

la realización de la otra. 

6. El incremento de la interacción entre dos personas, está en funci.ón del 

incren1ento de las ganancias n1utuas o 

7 Q La interacción con personas similares en sentimientos y actividades, .;.. 

está en función del valor que los interactuantes atribuyan a tal similitud. 

CONFORMIDAD 

Definiciones 

lo Conforn1idad. - Proceso de desarrollo de las estructura$ grupales de . 

equilibrio práctico, a través de las cuales las conductas dirigidas de -

un participante. hacia otro, tienden a repetirse. 



2" Equilibrio práctico o - Estado de conducta ten1poral y de estabilidad· _. 

precaria en el que ya hubo influencia o 

Proposiciones Descriptivas 

1. La frecuencia en la en1isión de una actividad y /0 aprobación social h~ 

cia una persona, está en función del valor de la recompensa que ésta - . 

otorgue. 

2. Bajo determinadas circunstancias, el conformismo adquiere valor de -

recoll1pensa. 

3. La aprobación social es un reforzan1iento generalizado, cuya función es 

la de incren1entar la probabilidad de emisión de una actividad valiosa. 

4. El no conformar ill1plica incumplimiento de la forma Justa de intera~- . 

ción, lo cual conduce al. retiro activo de la recompensa y en consecuen 

cia a una respuesta hostil o 

5. La probabilidad de conformar, está en función del valor de la aproba

ción social disponible en la relación presente, junto con lo esperado en 

una situación alternativa. 

Corolarios 

1 Q Una vez alcanzado el equilibrio práctico, la cantidad de interacción 

que se dirige a un miembro desviado, queda reducida al ll1inimo o 

2. La expectativa de aprobación social por parte de los interactuantes, es 

tá en función del grado de conformidad existente con respecto a la noJ.:.. 
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ma del grupoQ 

3. La conforn1idad con las normas del grupo y la similitud entre los inter 

actuantes, están en función de la cantidad de aprobación social aporta

da por éstos. 

COMPETENCIA Y COOPERACION 

Definiciones 

1 g Con1petenciag - Actividad por medio de la cual una persona priva a -

otra de sus recoil1pensas o reforzamientos , a fin de obtenerlos para si 

misn1a. 

2 g Cooperación. - Situación en la que la emisión de actividades conj untas, 

o en concierto con el an1biente, conduce por lo menos a dos personas, 

hacia la obtención de recompensas superiores a las que pudiesen log-.car 

por n1edio de la ejecución individual. 

Proposiciones Deiscriptivas 

Ig La recompensa otorgada a los il1iembros de un grupo cooperativo, es -

proporcional a su contribución en la ejecución conjuntag 

2Q Existe una elevada frecuencia en la ejecución de actividades cooperat!., 

vas, afecto y aprobación social en los grupos cooperativos. 

3 o La actividad independiente de los participantes es recompensada por los' 

grupos con1petitivos. 



4" Existe una elevada frecuencia en la ejecución de actividades competiti 

vas, agresión y oil1isión de recompensas en los grupos competitivOs" 

5" Con la excepción del intercambio de hostilidades y las situaciones en ;., 

las que la cOll1petencia requiere de alguna forma de interacción 7 la fre 

cuencia de interacción entre los il1iembros de los grupos competitivos 7 

e s reducida o 

6 0 La probabilidad de afecto entre los·miembros de un grupo cOil1petitivo, 

al igual que la expresió~l de hostilidad entre éstos, están en .función de 

la cantidad de la recompensa obtenida a través de su intera~ción con -

otro grupo. 

7 • La división del trabajo, la eil1isión de recompensas mutuas y la redu~ 

ción de los costos, están en función del grado de cooperación que exi~ 

te en el grupo. 

8" Existe una tendencia a realizar actividades similares cuando se compite 

por la obtención de la misma recoil1pensa o 

Corolarios 

l. Existe una clara diferenciación en las actividades ejecutadas por los -

miembros de grupos competitivos o 

2. Una relación de carácter con1petitivo implica la privación de recompe,!! 

sas y conduce hacia respuestas hostiles y agresivas" 

3 e La intensIdad de la reacción de hostilidad y agresión está en función del 

nivel de justicia distributiva y no de la cantidad absoluta de la privación. 



135. 

40 Las recompensas y castigos otorgados por medio de la interacción, ... 

están en función del afecto mutuo entre los miembros del grupo.' 

ESTIMA 

Definicione s 

lo Estin1a o - Aprobación social dirigida por la ll1ayoría de los miembros 

del grupo a un solo participante o 

2 o Status. - Tipo de actividad distintiva que se emite con el fin de estable 

cer una jerarquía dentro del grupo. 

Proposiciones Descriptivas 

l. Un servicio es evaluado en función de la similitud que guarda en rela

ción con los valores del grupo o 

2. El valor de los servicios aportados está en función de la escasez de és 

tos. 

3. La cantidad de estin1a que puede obtener un miembro del grupo, está en 

función de la escasez de los servicios que éste aporte. 

4. La estin1a que posee un miembro del grupo, está ,.en función del valor. de 

los servicios que aporte o 

5. Un nún1ero reducido de integrantes del grupo recibirán estima, cuando 

ésta esté en función de la aportación de servicios escasos. 
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'Corolarios 

lo La 'cantidad de estima que el grupo ofrece a uno de sus n1ien1bros, está 

en función de la actividad que éste aportao 

2 o Cantidades elevadas de estima están circunscritas a la n1inoría de los 

. interactuantes. 

3 o La estin1a de un n1ienlbro de 1 grupo, está en función de su conform-idad 

y el carácter de los servicios que pueda aportar. 

INTERACCION 

Definicione s 

10 Interacción. - Existe cuando la actividad de una persona es recon1pe~ . 

sada o castigada por la actividad de otra. 

2. Estin1a. - Recompensa total expresada en forrna de aprobación social 

que recibe una persona de los demás miembros del grupoo 

Proposiciones Descriptivas 

lo El incren1ento o decren1ento en la interacción, está en función del in -

cremento o decrernento en la aprobación social mutua y viceversa 9 

2. La existencia de una interacción castigante está en función de los co s- . 

tos del abandono de ésta. ' 
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3. La reducción del afecto entre los mien1bros del grupo, está en función 

de las interactuantes costosas. 

4" La cantidad de estin1a que posee un miembro delgtupo, está en función 

del nún1ero total de interacciones que recibe de otros participantes. 

5" La frecuencia de interacción está en función del promedio de la estima 

que existe entre los mien1bros del grupo o 

6 o La frecuencia de interacción y aprobación social están en función del ;;. 

status de los partici-pantes" 

7 " La frecuencia de inicio de la interacción, está en función del status de 

los participantes. 

8" La interacción entre dos personas conduce hacia la igualdad" 

Corolarios 

'"'1 

l. El valor de una actividad recibida y la aprobación social emitida a cam 

bio, son proporcionales" 

2" La frecuencia de interacción está en función del valor de las activida -

des ejecutadas y de la aprobación social emitida" 

3. La cantidad de aprobación social obtenida es proporcional al nún1ero de 

interactuantes recibidas o 



JusrTI:2iP~ DISTf(IBUTIV.A. 

DefirliciG11eS 

I 
.... 0 

I 

Justicia Distributiva,. - Estado que se alcanza cuando los costos y re-

cOil1pensas individuales con.cuerdan con el orden jerárquico establecido o 

2 o Congruencia de Status" - Condición de certeza social en la que los e~ 

tír11ulos que presenta un hon1bre tienen un rango superior o igual a los 

presentados por otro., 

3 o F aC'cores de Status .. - Cualquier estÍl11ulo percibido por los participa~ 

tes para ser en1pleado en interacciones futuras o 

Proposiciones Descriptivas 

1" Las ganancias son proporcionales a las inversiones y costos incurridos 

y viceversa. 

2 " El valor percibido de una actividad recibida será igual al de la emitida 

y vicever sa " 

3" La justicia distrib"L~'civa está en función de la igualdad. 

tl.. La corr10didad en la iriteracción social está en función de la congruencia 

de status .. 

5" La predicción con respecto a conductas futuras y a las presiones de aco 

H10dan1iento J está er¡ función de la congruencia de status ~ 

6. La congrucnc-:a de status y la efectividad constituyen una función no 1i-

neaL, 
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7. La respuesta emocional ante la reducción del status percibido por otros, 

. está en función de la incongruencia de status o 

Reglas de la Justicia Distributiva 

10 El valor de las recompensas recibidas debe ser proporcional al valor-

de las actividades aportadaso . Si esta condición no se cumple, los miem 

bros del grupo y en pa~ticular el líder, realizarán las actividades nece 

sarias para lograrlo. 

2. El valor de las recompensas recibi das debe ser proporcional al de las 

.inversiones efectuadas o 

3 o' El valor de las recompen sas recibidas debe ser proporcional al de los 

. costos, . siempre y cuando sean éstos de natural~za distinta a los incu-

rridos por miembros de statusinfe:cior o 

4 o Las ganancias deben de ser proporcionales a las inversi9nes de los iI!.. 

ter actuante s , manteniéndose esta relación constante, aún cuando sea 

un tercero el que aporta las recompensas • . 
50 El valor de las contribuciones, ganancias y costos, debe de ser prop0.E 

~ cional al de las inversiones. 

SA TISF ACCION 

Definicione s 

1. Satisfacción o - Conducta verbal y erl1ocional, determinada por la justi 



cia distributiva, en relación con la obtención de recompensas. 

20 Nivel de Aspiración o - Cantidad de satisfacción deseada. 

30 Productividad o - Cantidad de conducta que un individuo empleará con 

el fin de alcanzar una recompensa. 

Proposiciones Descriptivas 

lo La satisfacción está en función del grado de saciedad con respecto a una 

recompensa • 

. 2 0 El valor de cualquier unidad de recompensa está en función del grado de 

satisfacción alcanzado. 

3. El incremento en el nivel de satisfacción está en función de un incremen 

to correspondiente en las recompensas recibidas o 

4 o La relación entre la satisfacción y la productividad, es directamente -

proporcional bajo determinadas circunstancias, pero en' otras se il!... -

vierte o 

. AUTORIDAD 

Definiciones 

lo Autoridad. - Atribución correspondiente al participante que puede in

fluir sobre la mayoría de los miembros del grupo. 

2. Líder. - Persona que posee la habilidad para recompensar o castigar 
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por medio del ejercicio de la autoridad sobre~ 11.08 demás miembros del 

grupo • 

. Proposiciones Descriptivas 

1. La autoridad ganada está en función de la cantidad de estima recibida. 

2. El grado de autoridad está en función de la al111lPlitud del rango de acti-

vidades y la frecuancia con que éstas son inflIDliídas. 

3. El éxito de la influencia que sobre la mayoría aje los integrantes del -

grupo tenga un participante, está en función de la cantidad de estima -

que posee o 

4. Los costos incurridos a través del ejercicio de la autoridad por parte 

dellider J están en función de la cantidad de estima que arriesga al 

emitir una orden. 

5. El grado de hostilidad y ambivalencia con respecto al líder , está en fun 

ció n de la cantidad de órdenes que emita y las recompensas que produz 

cao 

6. La distancia que existe entre el líder y los demás miembros del grupo, 

está en función de las difere ncias que haya entore éste y aquellos o 

7 o El respeto y aprobación social, mas no el aprecio, están en función del 

liderazgo o 

C) 

8 0 El aprecio dirigido allider por su grupo, está en función de la cantidad 

de la interacción que inicia y recibe, las órdeIDles que emite y las recom 
- ~ - .... -

p~,!1sas y. castigos que produce para los integrantes del grupo. 
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Corolarios 

10 Si en el pasado, la actividad del líder ha conducido al grupo hacia la re 

_compensa, entonces, a mayor similitud entre la actividad presente y la 

pasada) mayores probabilidades habrá de que el grupo le obedezca. 

2 o La e~tima que recibe el líder, está en función de la frecuencia con que 

produce recompensas para el grupo. 

IGUALDAD SOCIAL 

Definición 

Característica resultante de las semejanzas personales, aprecio, interac

ción, pasada y valores similares entre dos o más personas o 

Proposiciones Descriptivas 

1. La frecuencia de la interacción está en función de la semejan za de st~ 

tus entre los interactuantes. 

20 Los costos en estima personal están en fundón del intercambio de ser_ 

vicios similares o distintos con personas socialmente iguales, superi~ 

res o inferiores. 

Corolarios 

10 . El grado de respeto conferido está en función de.l status de aquel a quien 

se otorga o 
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2. El grado de aprecio conferido está en función de la similitud entre los 

interactuantes. 

STATUS, CONFORMIDAD E INNOVACION 

Definición, 

Innovador. - Persona que toma la i':1iciativa a fin de modificar la conducta 

de numerosos individuos o 

Proposiciones Descriptivas 

10 Conformar con la mayoría de las normas valiosas para el grupo es con 

dición mínima para conservar un alto status. 

2. La conservación del status y la libertad para transgredir ciertas nor_ 

mas, están en función de que la per sana de status. elevado sea capaz -

de aportar servicios valiosos' y escasos para los demás miembros qel 

grupo o 

3. -El control del grupo sohre sus miembros está en función del grado de 

la aceptación que percibe el individuo por parte del grupo. -

4. El valor que se otorgue a la membresía está en función del grado de la 

aceptación que percibe el individuo por parte .del grupo o 

50 El conformismo elevado está asociado con ganancias considerables p~ 

. ra las personas de status intermedio. 
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6 0 El conformismo reducido está asociado con status bajo y alto. 

7. La permanencia de personas de bajo status dentro del grupo está en -

función de la disponibilidad de alternativas que ofrezcan recompensas 

superiores. 

8~ Ellider es el miembro innovador del grupo. 

90 Ante una situación de riesgo, el miembro de alto status que escoge c0E: 

formar con la opinión expresada por el grupo~ mantendrá el mismo 

statUs, independientemente de que su elección haya sido correcta o erró 

nea. 

100 Ante una situación de riesgo, el miembro de alto y bien establecido 

status que escoge no conformar con la opinión expresada por el grupo 

y cae en el error, sufrirá un decremento en la cantidad de estima que 

recibe de los demás, pero en vista de que posee una reserva considera' 

ble de ésta, tal decremento no será, en general, significativo o 

11. Ante una situación de riesgo, el miembro de status medio que escoge 

conformar con la opinión expresada por el grupo, confirmará su posi

ción si su elección es correcta y no la modificará si cae en el error. 

12. Ante una situación de riesgo, el miembro de status medio que escoge 

no conformar con la opinión expresada por el grupo, incrementará su 

status si su elección es correcta y sufrirá un decremento en éste, si -

cae en el error o 

13. Ante una situación de riesgo, el miembro de status 'bajo que escoge con 
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formar con la opinión expresada por el grupo, mantendrá el mismo 

status, independientemente de que elección haya sido correcta o errónea. 

14. Ante una situación de ,riesgo, el miembro de stIltus bajo que ~scoge no 

conformar con la opinión expresada por el grupo, no modificará 'su sta 

tus frente a éste, independientemente de que su elección haya sido ca - . 

rrecta o errónea. 

/ 



FORMALIZACION DE LA TEORIA DEL INTERCA1vlBIO SOCIAL DE 

HOMANS 
°e 

146. 

El modelo general seleccionado para formalizar la teoría de Homans, im -

plica una causalidad de carácter recíproco y está constituído por tres varia 

bIes endógenas y una exógena. Las primeras de éstas son, la Actividad -

(Xl), que se define como "lo que hacen los miembros de un grupo en su con 

ducta como tales" (1); el Sentimiento (X2), queda definido como "las activi 

dades que los miembros de una comunidad simbólica o verbal particular, -

consideran como signo de las actitudes y afectos que un hombre tiene con -

respecto a otros" (2); Y la interacción (X3), definida como "unidad de acti 

vidad estimulada por determinada unidad de actividad producida por otro" -

(3) e La variable exógena, ósea, las Normas (Z 1), son "afirmaciones h~ 

chas por algunos miembros del. grupo (no necesariamente todos) con re~ -

pecto a la forma en que, bajo ~eterminadas circunstancias, deben compor

tarse" (4).. Todas las variables consideradas en este modelo, se encuen -

tran a su vez, ancladas en ~l contexto social en el que se lleva a cabo la in 

teracción .. 

Las variables endógenas están íntimamente relacionadas entre si y son de 

carácter recíproco.. . Además, se registra un proceso de retroalimentación 

entre las variables X 1 Y X3' el cual implica que como resultado de la re 
>;:' -

lación simultánea entre éstas y laos demás integrantes del modelo, se pr~ -

duce como consecuencia, un incremento o ~~o~~emento posterior en el valor 

de dichas variables. El grado de precisión de la teoría está restringido al 
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uso de las proposiciones del tipo "cuando "X" varia, "Y" varia, lo que -

significa que habrá un incremento o decremento en el valor de "X" cuando 

lo haya en el de "y". sin que se haga explicita la cuantificación del cambio. 

Finalmente, y antes de presentar el rl1odelo, cabe señalar que Homans ad-

vierte que las proposiciones avanzadas -son ciertas sólo bajo determinadas· 

circunstancias de que ésta se cumplirá, siempre y cuando los demás fact<2., 

res permanecen constantes. 

Modelo General de Causalidad Recíproca de la Teoría del Intercambio Social 
de Homans 

La actividad y el sentimiento del grupo están en función de las normas est~ 

blecidas por éste y que son conformadas a través de la interacción entre los 

participantes. 

(Zl) 

NORMAS 

I~ 
ACTIVIDAD 

C!/(Xl)~ 
SENTIMIENTO ~ INTERACCION 

(X3 ) (X2) . 

Figura No. 1 Modelo General de Causalidad Reciproca. 



Relaciones Establecidas entre las Variables Endógenas 

1. A mayor actividad, mayor interacción y viceversa. 

20 A menor actividad, menor interacción y viceversa. 

30 A menor interacción, menor sentimiento·y viceversa. 

5. A mayor sentimiento, mayor actividad y viceversa o 

6~ A menor sentimiento, menor actividad y viceversa. 

Relaciones Establecidas con la Variable Exógena 

1 •. A. mayor conformidad con las normas, mayor actividad y viceversa. 

2. A menor con:frJrmidad con las normas, menor actividad y viceversa o 

Relaciones de Retroalimentación 

1. A mayor actividad, mayor interacción y consecuentemente, mayor ac
tividad. 

2 •. A menor actividaq.,·menorinteracción y consecuentemente, menor ac
tividad. 

30 A mayor sentimiento, mayor interacción y consecuentemente, mayor 
sentimiento. 

4. A menor sentimiento, menor interacción y consecuentemente, menor 
sentimiento o 

5. A mayor actividad, mayor sentimiento, consecuentemente, mayor ac
tividad y viceversa. 

6. A menor sentimiento, menor actividad, consecuentemente, menor sen 
timiento y vicever sa • 

. 7 o A mayor actividad, mayor conformidad con las normas y consecuente
mente mayor actividad. .. 

8. A menor actividad, ~enor cOnformidad con las normas y consecuente
mente menor actividad • 

./ 
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Modelos Específicos de Causalidad Recíproca de la Teoría' del Intercambio 

Social de Homans, 

Tomando como base el modelo general presentado en la parte anterior ,es 

pos.ible proceder a explicar las relaciones que coostituyen el cuerpo de la 

teoría de Homans o A continuación aparece una serie de ejemplos a través. 

de los cuales las variables generales quedan sustituídas por los correlatos 

específicos y correspondientes a las proposiciones teóricas establecidas -

por el autor o 

1. La aprobación social y la congruencia de status, están en función de -

las normas del grupo, las cuales son conformadas .a través de la in ter 

acción de los participantes. 

DAR APROBACION SOCIAL 

.0' 1\ 
CONGRUENCIA .-( -----.--t) INTERACCION 

DE STATUS 

1. A mayor aprobación social, mayor interacción y viceversa. 

2. A menor aprobación social, menor interacción y viceversa. 

3. A mayor aprobación .social, mayor interacción y consecuentemente, -
mayor aprobación social • 

. .1 ./ 
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50 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

2. 

~50 .. 

A menor aprobación social, menor interacción y consecuentemente, -
menor aprobación social o 

A mayor interacción, mayor congruencia de status y viceversa. 

A menor interacción, menor congruencia de status y viceversa. 

A mayor congruencia de status, mayor interacción· y consecuentemen
te, mayor congruencia. 

A menor congruencia de status, menor interacción y consecuentemente, 
menor congruencia de status o 

A mayor congruencia de status, mayor aprobación social y viceversao 

A menor congruencia -de status, menor aprobación social y viceversao 

A .mayor congruencia de st~tus, mayor aprobación social, consecuente 
mente mayor congruencia de status y viceversa. 

A menor congruencia de status, menor aprobación social, consecuente 
mente menor congruencia de status y viceversao 

A mayor aprobación social, mayor cumplimiento con las normas y vi
ceversa. 

A menor aprobación social,. menor -cumplimiento con las normas,y vi
reversa. 

A mayor aprobación social, mayor cumplimiento con las normas y con 
secuentemente, mayor aprobación social. -

A menor aprobación social, menor cumplimiento con las normas y con 
secuentemente, menor aprobación s_ocial ~ -

La aceptación de órdenes y la estima que reciben los miembros del 

grupo, están en función del grado en que éstos., mediante su interacción, 

se desvíen de las normas establecidaso 
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DESVIACION DE LA NORMA 

1~ 
ACEPT ACION DE ORDENES 

~!\ 
ESTIMA -~<---~>. INTERACCION 

j 

1. A mayor aceptación de órdenes, mayor interacción y viceversa. 

2. A menor aceptación de órdenes, menor interacción y viceversa. 

3. A mayor aceptación de órdenes, mayor interacción y consecuentemen 
te .mayor aceptación de órdenes. 

4. A menor aceptación de órdenes, menor interacción y consecuentemen 
te menor aceptación de órdenes ti -

5. A mayor interacción, mayor estima y viceversa. 

6~ A menor interacción, merior estima y viceversa. 

7. A menor estima, menor interacción y consecuentemente, menor estima. 

8. A mayor estima, mayor interacción y consecuentemente, mayor estima. 

9. A mayor estima, mayor aceptación de órdenes y viceversa. 

lO. A menor estima, menor aceptación de órdenes y viceversa. 

11. A mayor estima, mayor aceptación de órdenes, consecuentemente, ma 
yor estima y viceversa. 

12. A menor estima, menor aceptación de órdenes, consecuentemente me 
nor estima y viceversa • 

. 13. A mayor aceptación de órdenes, menor desviación de la norma y vice
versa. 

- ---.... -. 
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14. A 'menor aceptación de órdenes, mayor desviación de la norma y vice_ 
versa. 

15 o A mayor. aceptación de órdenes, menor desviación de la norma y con
secuentemente' mayor recepción de órdenes. 

16. A menor aceptación de órdenes, mayo·r desviación de la norma y con
secuentemente, menor recepción de órdenes. 

3. La B:yuda proporcionada y . recibida , al igual que el conflicto, están en 

función del status de los miembros del grupo y se manifiestan a través 

de la interacción entre éstos o 

STATUS 

10 
AYUDA 

01 \ 
.CONFLICTO ~ INTERACCICN 

1. A mayor ayuda, mayor interacción y viceversa. 

2. A menor ayuda, menor interacción y viceversa. 

3. A mayor ayuda, mayor interacción y consecuentemente, mayor ayuda. 

40 A menor ayuda, menor interacción y consecuentemente, menor ayuda. 

5. A mayor interacción, menor conflicto y viceversa. 

6. A menor .interacción, mayor conflicto y viceversa o 

7. A mayor conflicto, menor interacción y consecuentemente, mayor con 
flictoo 

....... __ .;-_. 



1530 

. - . 
8. A menor conflicto, mayor interacción y consecuentemente, menor con 

flicto. -

9. A mayor conflicto, menor ayuda y viceversa. 

100 A menor conflicto, mayor ayuda y viceversa. 

11. A mayor conflicto, menor ayuda, con secuentemente , mayor conflicto y 
v~ceversa. 

12. A menor conflicto, mayor ayuda, consecuentemente, menor conflicto y 
viceversa. 

13. A mayor ayuda, mayor status y viceversa o 

14. A menor ayuda, menor status y viceversa o 

15. A mayor ayuda, mayor status y consecuentemente, mayor ayuda. 

16. - A menor ayuda, menor status y consecuentemente, menor ayuda. 

4. La cohesión y cooperación entre los miembros del grupo, están en fun 

ción de la influencia ejercida por. éstos a través de su interacción o 

COOPERACION 

to 
INFLUENCIA 

~/~ 
COHESION INTERACCION 

1. A mayor influencia, mayor interacción y viceversa. 

2. . A menor influencia, menor interacción y viceversa. -

3. A mayor influencia, mayor interacción y consecuentemente, mayor i~ 
fluenciao 
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.4 0 A·menor influencia, menor interacción y consecuentemente, menor in 
fluencia o 

50 A mayor interacción, mayor cohesión y viceversao 

6 0 A menor interacción, menor.cohesión y viceversao 

7. A mayor cohesión, mayor interacción y consecuentemente, mayorcohesiór 

8 0 A menor cohesión, menor interacción y conseCUEll temente, menor cohesió¡ 

90 A mayor cohesión, mayor influencia y viceversa. 

10. A menor cohesión, menor influencia y viceversa •. 

11. A mayor cohesión, mayor influencia, consecuentemente, mayor cohesión 
y viceversa o 

120 A menor cohesión, menor influencia, consecuentemente, menor cohesión 
. y viceversa. 

130 A· mayor influencia, 'mayor cooperación y viceversa. 

140 A menor influencia, menor cooperación y viceversa. 

15. A mayor influencia, mayor cooperación y consecuentemente, mayor in 
.fluenciao 

16. A menor influencia, menor cooperación y con.~~ecuenternente, menor in
fluencia. 

5. El conformismo y las actitudes similares entre los miembros del grup~, 

están en función de la influencia ejercida por é:!·:stos a través de su iriter-

acción. 

CONFORMISMO 

¡~ 
INFLUENCIA 

e.l \ 
ACTITUDES f-)INTERACCION 
SIMILARES 
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10 Á mayor influencia, mayor interacción y viceversa o 

20 A menor influencia, menor interacción y viceversa. 

3. A mayor influencia, mayor interacción y consecuentemente, mayor iI!.. 
fluencia. 

40 .A menor influencia, menor interacción y consecuentemente, menor in 
fluencia. 

. . 
5. A !!layor interacción, mayor similitud en actitudes y viceversao 

60 A menor interacción, menor similitud en actitudes y viceversa o 

7. A mayor similitud en actitudes, mayor interacción y consecuentemente, 
mayor similitud en actitude s o 

8 0 A menor similitud en actitudes, menor interacción y consecuentemente, 
menor similitud en actitudes o 

9. A mayor similitud en actitudes, mayor influencia y viceversa o 

10. A menor similitud en actitudes, menor influencia y viceversa. 

11. A mayor similitud en actitudes, mayor influencia, consecuentemente, 
mayor similitud en actitudes y viceversa. 

12. A menor similitud en actitudes, menor influencia, consecuentemente, 
m.enor similitud en actitud~s y viceversa. 

13. A mayor influencia, mayor conformismo y viceversao 

14. A menor influencia, menor conformismo y viceversa. 

15. A mayor influencia, mayor conformismo y consecuentemente, mayor 
influencia o 

16. A menor influencia, menor conformismo y consecuentemente, menor 
influencia. 

6. La productividad y el agrado expresado entre los miembros del grupo, 

están en función del grado de comunicación que exista entre éstos a 

través de su interacción o 



156. 

PRODUCTIVIDAD 

lG 
~7~N 

AGRADO ( >INTERACCION 

10 A mayor comunicáción, mayor interacción y viceversa. 

2. A menor comunicación, menor interacción y viceversa. 

3. A mayor comunicación, mayor interacción y consecuentemente, mayor 
comunicación o 

4. A menor comunicación, menor interacción y consecuentemente, menor 
comunicación. 

5. A mayor interacción, mayor agrado y viceversa. 

6. A menor interacción, menor agrado y viceversa. 

7. A mayor agrado, mayor interacción y consecuentemente, mayor agrado. 

8. A menor agrado, menor "interacción y consecuentemente, menor agrado. 

9. A mayor agrado, mayor comunicación y viceversa. 

10. A menor agrado, menor comunicación y viceversa. 

11 •. A mayor agrado, mayor comunicación, consecuEntemente, mayor agra 
do'Y viceversa. 

12.. A menor . a'grado, menor comunicación, consecuentemente, menor agra 
do y viceversa. 

13. A mayor comunicación, mayor productividad y viceversa. 

14. A menor comunicación, menor productividad y viceversa. 

15. A mayor comunicación, mayor productividad y consecuentemente, ma
yor comunicación. 

16. A menor comunicación, menor productividad y consecuentemente, me
nor comunicación. 



157. 

7. La competencia y la agresión entre los miembros del grupo, están en 

función de la congruencia con sistema externo en el que se desarrolla 

su interacción. 

CONGRUENCIA· CON EL 
SISTEMA EXTERNO 

1~ 
COMPETENCIA 

Gl\ 
AGRESION ~ » INTERACCION 

l. A mayor competencia, menor interacción y viceversa. 

2.. A menor competencia, mayor interacción y viceversa. 

3. A mayor competencia, menor interacción y consecuentemente, mayor 
competencia • 

. 4. A menor competencia, mayor interacción y consecuentemente, menor 
competencia. 

5. A mayor interacción, mayor agresión y viceversa o 

6. A menor interacción, menor agresión y viceversa. 

7. A mayor interacción, mayor agresión y: consecuentemente, menor in
teracción. 

8. A menor interacción, menor agresión y consecuentemente, mayor in
teracción. 

9. A mayor agresión, mayor competencia y viceversa. 

10. A menor agresión, menor competencia y viceversa. 

11. A mayor agresión, mayor competencia,- consecuentemente, mayor -
agresión y viceversa. 
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12. A menor agresión, menor competencia, consecuentemente, menor agre 
sión y viceversa •. 

13. A mayor competencia, mayor congruencia con el sistema externo y vice 
versa. 

14.. A menor competencia, menor congruencia con el sistema externo y vice 
versa. 

15. A mayor competencia, mayor congruencia con el sistema externo y con 
secuentemente, mayor competenci.a. 

16. A menor competencia, menor congruencia con el sistema externo y co~ 
secuentemente, menor competencia. 

8. Las inversiones y la certidumbre social; están en función de las recom 

pensas obtenidas por los miembros del grupo, mediante la ejecución de 

la justicia distributiva. 

RECOMPENSAS 

al 

a7
RS10

\ 
.- CERTIDUMBRE t-7JUSTICIA DIS-

SOCIAL . TRIBUTIV A 

1. A mayor inversión, mayor justicia distributiva y viceversa. 

2e A menor inversión, menor justicia distributiva y vigeversa . 

. 3. A mayor inversión, mayor justicia distributiva y consecuentemente, -
mayor inversión. 

4. A menor inversión, menor justicia distributi"·la y consecuentemente, -
-menor inversión. 

5. A mayor justicia distributiva, mayor certidulnbre social y viceversa. 
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6. A menor justicia distributiva, menor certidumbre soci al y viceversa. 

7. A mayor justicia distributiva, mayor certidumbre social y consecuente 
me~te,mayor justicia distributiva • 

. 8. A menor justicia distributiva, menor certidumbre social y consecuente 
. mente, menor justicia distri~utiva. -

9. ·A mayor certidumbre social, mayor inversión y viceversa. 

lO. A menor certidumbre social, menor inversión y viceversa. 

11. A mayor certidumbre social, mayor inversión, consecuentemente, ma
yor certidumbre social y viceversa. 

12. A menor certidumbre social, menor inversión, consecuentemente, me
nor certidumbre social y viceversa. 

13. A mayor inversión, mayor recompensa y viceversa. 

14. A menor inversión, menor recompensa .y viceversa. 

15. A mayor inversión, mayor recompensa y consecuentemente, mayor in
versión.· 

16. A menor inversión, menor recompensa y consecuentemente, menor in
versión. 
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EV ALUACION DE LAS TEORIAS DEL INTERCAMBIO SOCIAL, 

APLICACION y COMENTARIOS 

l. ORIGENES COMUNES 

161. 

Por su escuela de origen, podríamos .esperar que las teorías tratadas fuesen 

distintas o Sin embargo, aunque el enfoque varíe, el tema es el mismo y -

las similitudes- destacan por encima de las· diferencias. Ambas teorías, -, 

por su forma, se ubican entre las de Principio y las Constructivas. En-

cuanto su contenido corresponden a las de tipo molar. 

Thibaut y Kelley, alumnos de L.ewin, trabajan dentro de un marco netamente 

Ge sta1ti sta •. Homans, formado en los campos de la psicología social, an..: 

tropología social e historia, toma como base las nociones de la teoría del-

reforzamiento, creando una versión modificada de la ley del efecto, en la 

que incluye un conjunto de conceptos y una metodología distintos a los origi 

nales. Ambas teorías establecen un puente entre los conceptos teóricos de 

las escuelas de la Gestalt y la del reforzamiento.Tradic~onalmente, los 

gestaltistas pusieron de relieve el que las recompensas se perciben en re-

lación a un contexto, pero dejaron a un lado.el estudio de las consecuencias, 

qU€ tiene la recompensa sobre el comportamiento; los psicólogos del refuer 
_. 

zo, en cambio, acentuaron las consecuencias de la recompensa pero no las 

condiciones que determinan el modo en que se la percibe o 
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El punto medular de ambas teorías se encuentra en el hedonismo y, 3i bien 

sus implicaciones son algo distintas en cuanto al nivel en que se las infiere, 

considero factible, e incluso deseable, su fusión. Esto resultaría ser una 

explicación conjunta de las consecuencias de la conducta junto con las con..=

diciones que las determinan, al igual que la forma en que éstas son percibi 

das por el hombre dentro del contexto del intercambio social • 

. Sucintamente, el hedonismo psicológico se refiere al hecho de que los indi 

viduos actúen en forma tal que maximicen su exposición hacia circunstan_

cias recompensantes o placenteras y minimicen su exposición ante circun~ 

tancias no recompensantes o displacenteras. Así, el hombre económico -

es aquel que busca maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. 

El hombre económicO, dice Homans, "es el hombre común y corriente" (1). 

De acuerdo con los tres autores, la conducta social sólo se repetirá si la -

recompensa excede al costo de la interacción. 

Es importante aclarar que el enfoque hedonista sustentado por los autores 

no se refiere al hombre orientado siempre hacia la gratificación inmediatao 

Cabe señalar que hay tres tipos de hedonismo, los cuales, vienen a funcio

nar como válvula reguladora de la conductao El hedonismo del presente -

considera al hombre como orientado hacia la optimización inmediata o a -

corto plazo, del afecto placentero y hacia la reducción del displacentero. -

Ell?edonismo del futuro constituye la orientación del individuo a largo pla

zo, con el fin de optimizar el afecto placentero y reducir el displacentero; 

ésto involucra una conducta de carácter racional y planeado, o sea, propo-

/ 
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sitiva. El hedonismo del pasado se refiere a que el hombre produce só-

lo aquellas respuestas que en el pasado le han proporcionado un máximo 

afecto placentero y un mínimo de displacer. En las teorías expuestas, 

predominan el hedonismo del presente y el futuro, aunque la historia del 

individuo es relevante en cuanto al desarrollo de su conducta ulterior. 

Como consecuencia, la motivac ión es el elemento:Bubyacente a las teo-

rías del intercambio social. La motivación funciona como el elemento 

disparador de la conducta y a su vez, explica en forma funcional y gene-

ral, todos los procesos que han s ido cons iderados por los autores en sus 

teorías. 

En ambos casos estamos tratando esencialmente con motivos re tipo apren-

dido los cuales, a su vez dependen de los innatos para su establecimiento, 

ya que los reforzamientos de esta índole son perse~idos por elorganis-

.mo. La aprobación social COnstituye una de las piedras angulares de am-

has teorías en la explicación de los procesos que involucran. Homans la 

define como un reforzador generalizado, mientras que Thibaut y Kelley, 
. . 

como satisfactor de motivaciones secundarias que obedecen a diferencias 

individuales. Considero que tales definiciones son complementarias pues-

to que se originan a distintos niveles conceptuales y contribuyen a consti-

tu ir un marco de referencia más estructurado, de donde puedan surgir las 

consideraciones posteriores. 
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11. METODO EMPLEADO 

El método empleado en la sistematización y formalización de las teorias -

del intercambio social es de tipo semi -axiomático. Ya en otro parte de -

ésta tesis se habló de éste, sin embargo considero pertinente agregar algu 

nos conceptos. El método axiomático concreto es un poderoso instrumen-

to racional aplicable a una ciencia en el momento en que está tomando for-

ma. En tal caso, la tarea consiste simplemente en hacer una colección' -

completa de los conceptos fundamentales o categorías de la ciencia en cues 

tión y establecer sus relaciones principales, para poder derivar otTOSC0I!.. 

ceptos y teoremas o De esta manera., el método axiomático permite estu.:.-.-

diar a la ciencia como conjunto, puesto que separa las deducciones lógicas 

rigurosas, de las consecuepcias concretas que de ellas .se desprencen y las 

cuales se apoyan en una interpretación, de ese esquema axiomático. 

El método axiomático suministra explicaciones lógicas con respecto a una 

ciencia, en tanto que retrocede a sus relaciones primitivas y luego asciende 

de nuevo a las proposiciones derivadas, haciendo uso de una rigurosa c0l!..-

secuencia o Asimismo, ayuda a des'tacar graves incorrecciones lógicas que 

de otra manera pasarían inadvertidas y permite introducir explicitamente 

todas las relaciones necesarias y excluir a las redundantes. Por otra pa.E 

te, a través de este método es posible definir cuales son 'los axiomas que -
~ 

se pueden eliminar sucesivamente para. llegar a teorías cada vez más gene 

rales; o por lo contrario, cuales axiomas han de agregarse sucesivamente 

-
para obtener teoremas cada vez más numerosos y precisos. 

,-",/ 



Sin embargo, el método axiomático tiene sus lin1itaciones, puesto que consti 

tuye sólo una representación incompleta de la realidad. Ha sOido demostra 

do que los tres requisitos básicos de los axiomas, a decir, consistencia, -

comp1etud e independencia, no son cumplidos en la totalidad (ni podrían ser 

lo) por ningt"P si stema axiomático o 

El método semi-axiomático empleado C~ través de este trabajo, involucra -

una matriz axiomatizada a la que se van agregando proposiciones a través 

del desarrollo. de la disciplina. En la realidad, 10 que se logró en el traba 

jo co.n ambas teorías es la postulación de dos teorías naturales o borradores. 

Estas implican un formato relativamente sistematizado, que incluye los 

elementos relevantes del campo y que permite, a su vez, una apreciación 

global del desarrollo actual de las teorías o Const~tuye una forma ordena

da que puede ser sujeta a evaluación y prueba y, más que nada la materia 

prima transformada, de manera tal que señale lo.s futuros pasos de la re_

construcción y formalización o Es un intento, por medio de un número 

bastante reducido de postulados, de dar sentido a uno de los campos de la 

psicología social o 

La formalización realizada en este trabajo, no 10 es en el sentido estricto, 

debido a que no alcanza la matematización o expansión de los conceptos en 

un lenguaje lógico. Sin embargo, creo, aún~n el estado actual en que se 

encuentran an1bas teorías, que' es posible intent~r su traducción al lengua

je matemático o l6gico o Dicho intento, además de proporcionar en sí mi~o 

mo un agudo instrumento, por necesidad implicaría la ulterior clarificación 
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. Y definición exacta de los términos empleados CJ Por su carácter dinámico, 

estas teorías pudiesen quedar expresadas mediante un sistema de ecuacio

nes diferenciales, las cuales en su descripción de los procesos de cambio, 

consideran al factor ti.empo en forma continuao Sin embargo, puesto que 

tal esfuerzo queda más allá de los alcances de esta tesis, sólo se deja por 

sentado la necesidad de llevarlo a cabe y una de las maneras en que se pu

diese efectuar o 

111. C~ITERIO DE EXPLIGACIOr~ 

. Las dos teorías consideradas obedecen a una explicación de carácter causal 

funcional o Una explicación de este tipo, se define como aquella en la que 

las consecuencias de algún comportamiento son elementos esenciales de las 

causas de dicha conductao Analizando B.mbas teorías, encontramos que -

coinciden en que va a ser una condición de tipo hedonista en que dé origen a 

la conducta, ya que ésta va a funcionar como motivación a lo largo de todas 

las conductas emitidas, estableciendo una relación circular o recíproca, -. 

e~tre causa y efecto o De esta forma, podemos aislar a la motivación, co_ 

mo elemento explicativo de la conducta y ubicar a las teorías dentro del con 

texto causal funcional o 

Cuando se usa este tipo de explicación, se espera que si una forma de com_ 

portamiento no produce las consecuencias deseadas, el individuo o grupo -

intentará efectuar otro tipo de conducta, hasta 10gTar su objetivo. Si se -

modifica la situación, las conductas cambiarán, pero para dar lugar a otras 



que conduzcan al mismo fin. Siempre que existe uniformidad en las conse 

-
cuencias de la acción, pero una gran variedad de comportamientos que pu~ 

den conducir hacia éstas, se propone una explicación funcional en la que las 

consecuencias sirven como causa. Asimismo, si el nivel de la actividad-

. manifestado a través de una conducta, varía en función de la tensión o con-

diciones externas que tienden ·a evitar que se logre la consecuencia deseada, 

entonces estamos hablando de una derivación de la explicación funcional. -

Lo mismo ocurre cuando cualquier actividad que se de en un sistema alta_ -

mente selectivo, implique la probabilidad de producir los resultados dese~ 

dos o 

De acuerdo con Thibaut, l(elley y Homans, la finalidad del individuo o gru-

po es la de alcanz·ar la satisfflcción o ganancia y evadir o reducir los costos 

o insatisf2.cción" Este aspecto, que resume en unas palabras las implica-

ciones esenciales de las dos teorías, permite colocarlas en el ámbito de la 

explicación causal funcional, de acuerdo con el enunciado de equifinalidad -

·postulado por Heider (2). Equifinalidad implica el advertir que varios me 

dios conducen al mismo fin. Así, el individuo emplea una conducta tras -

otra, hásta alcanzar su objetivo y entonces, mantiene dicha conducta. 

Ubicando la explicación funcional en un planteamiento lógico, podemos ais-

lar los elementos esenciales del sistema y conocer la forma en que intera~ 

túan. Esquemáticamente, la estructura causal elemental de una explic~ -

ción funcional completa puede representarse de la siguiente manera o 
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s 

"H" es la variable homeostática (dependien.te) o el fin que tiende a ser man 

. tenido (recompensa o ganancia), es un punto de equilibrio inestable, cuyo ... 

rango de cambio es constante; "S", el.comportamiento que tiene impacto '

causal sobre "Hu (variable independiente) y "Tu .(variables exógenas) que 

actúan como fuerzas causales o tensiones que tienden a perturbar a . "H" Y 

a evitar que se mantenga o . La recompensa o ganancia funciona como pro-

ceso causal que provoca el uso o reforzamientode aquellas conductas "S" 

que hacen que se mantenga "H". Las conductas así seleccionadas son 

emitidas con mayor frecuencia cuando la consecuencia deseada no se man-

tiene. . Debido a que la frecuencia es mayor cuanq.o no se mantiene "H" -

(y "Tu es más elevada) y disminuye cuando"H" se conserva, la fuerza -

causal "S" posee una dirección negativa cuando.proviene ·de ffH" o _ 

De acuerdo con los conceptos expresados en el párrafo anterior y como 

ejemplo de la forma en que se aplica la explicaci~)n causal funcional a las , 

teorías del intercambio social, se presentan las siguientes proposiciones: 

l. Si "T" es alta o varía, pero "H" permanece constante, es probable -

que existaretroalimentacíón entre los elementos "S" y "H" o . En tér 

minos de las teorías, si el beneficio o recon1pensa s~ mantienecons _ -
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tante, aún cuando las presiones externas a la relación se incrementen, 

(corno sería un mejor nivel de comparación para alternativas) es pro-

bable que existan conductas niveladoras ('fS") , como sería una mayor 

inversión. 

2 o Si existe una conexi6n causal selectiva entre "S" y "H", tal que "S"· 

sea seleccionada o reforzada si se mantiene "H", entonces es más' 

probable que las conductas realizadas en tal situaci6n sean funcionales 

para conservar a "H" o En términos de las teorías del intercambio so 

. cia1, los costos reducidos ("S")· son tenaZITlente seleccionados por la 

persona para poder conservar ("H") el beneficio o recompensa. Y -

de igual manera, un individuo mantendrá la respuesta que le proporcio 

nó una ganancia y abandonará aquella que la hace incurrir en costos. 

30 . Si varias conductas tienen la consecuencia de mantener el beneficio 

("Hit) todas ellas tenderán a estar relacionadas con un sistema causal 

funcional o En términos de las teorías del intercambio social, tanto -

la conformidad ("SI ") como los costos elevados ("S2 ") son seleccion~ 

dos cuando el beneficio o recompensa (nH") es una variable homeostá 
. -

tica y especialmente cuando el nivel decomparaci6n para alternativas 

es bajo (liT") o 

IV. . CRITICA GENERAL A LA TEORIA DEL· INTERCAMBIO SOCIAL DE 

THIBAUT y KELLEY 

El enfoque presentado fluye de la literatura experimental del campo y su -
- .. ~- .. ,_. 
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objetivo esencial es el de mantener una estrecha relación entre la teoría -

y los datoso Es un intento de analizar una variedad de fenómenos impar -
. -

tantes dentro de un conjunto limitado de términos 'relativamente sencillos, 

. a fin demostrar la interrelación que existe entre los diversos hallazgos de, 

la investigación o El valor del trabajo radica en que detecta las interco_ -

nexiones y señala importantes áreas de investigación. Su método históri

ca experimental, difiere del experimental convencional en el hecho de que 

además de incluir el análisis de varias secuencias conductuales, comprende. 

la historia pasada del individuo. 

Los. 'autores señalan que la suya, no es una teoría propiamente dicha, sino 

más bien un marco de referencia. Este se presenta, en gran parte, como 

un conjunto de hipótesis y generalizaciones empíricas que derivan de las -

dimensiones más significativas~ del problema de las variaciones relevantes 

en la formación de la interdependenciao Las áreas cubiertas por la teoría 

incluyen a la economía, la teoría del aprendizaje y la socíologíao Estos-

conceptos han sido empleados con el fin de proporcionar un claro y consist~n 

te entendimiento, sin reparar en su orígen' disciplinario. 

El análisis se efectúa en el nivel más sencillo de los fen6menos sociales, 

o sea, en la díada y las respuestas de los interactuantes se reducen a s6lo 

dos alternativas o Esto, aunque experimentalmente aceptable, disminuye 

el valor predictivo de la teoría, puesto que no toma en cuenta a todos los -

factores que determinan la interacción. Asimismo, la imposibilidad de -

establecer secuencias acumulativas de una celdilla a otra, viene a excluir 



la transferencia de los estados de fatiga- ó saciedad en el curso de la inter

acción; limitando necesariamente el alcance de la explicación y. haciendo de 

la situación una irreal. Como consecuencia, se produce un intercambio -

de carácter artificial y mecánico, en el que las personas sólo buscan el inte 

rés propio, sin tomar en cuenta al otro con quien interactúan. Esto tiene 

el efecto de suprimir la comunicación del proceso del intercambio social, 

como si careciera de importancia la discusión de aspectos de relevancia -

mutua en la conducta social. 

El uso de la matriz de resultados se limita a investigar las secuenctas de 

acción seguidas por participantes que sólo disponen de unas cuantasrespues 

tas restríngidas o Asume que el individuo responderá para maximizar sus 

resultados y el no hacerlo implica, únicamente, falta de habilidad en la se_ 

lección de las respuestas adecuadas o , Esta puede ser una de las razones, 

pero no deben excluirse aquellas circunstancias en las que el objetivo de -

la persona es otro, como por ejemplo', caso de altruismo o las conductas 

de autosacrificio, que ya han sido demostradas experimentalmente. De

todas formas, la validación de la teoría requiere de la formulación explíci 

ta de las condiciones en que ocurre un tipo de conducta y de aquellas en las 

que no aparece. 

La matriz es de carácter estocástico y se basa en el conocimiento previo -

de las secuencias co nductu ale s o Aunque su ~eta es la de predecir conduc 

tas, sólo funciona efectivamente cuando las relaciones se estabilizan, o sea,. 

cuando las secuencias conductuales se repiten e Esto implica que su uso -



podría reducirse 'a una representación gráfica del proceso de la relación; ya 

que la conducta es directamente predecible del comportamiento pasado, sin 

referencia a la matriz o 

El análisis de los resultados no aclara si es que 108 autores han considerado 

la posibilidad de que los resultados inmediatos y demorados de una intera~ 

ció n social puedan diferir entre sí o La realidad es que puede haber diferen 

cias muy marcadas entre lo que se anticipa y'lo q~ue verdaderamente ocurre 

en el contacto social. Tampoco está claro cuales son las variables que de 

terminan el cambio del hedonismo del presente al del futuro o Asimismo, 

el ,concepto de "resultados objetivamente disponibles" es circular ya que -

no indica níngún modo de averiguar cuales son éstos o 

Otro defecto, que es común a ambas teoría, es qué asumen que los :costos 

y ganancias pueden ser considerados en una sola dimensión, o sea aditivos o 

Esto sería posible si las diversas experiencias pudiesen tré;l.ducirse a una -

"moneda" común, que permitiese comparar y realizar operaciones aritmé 

ticas con el valor. Sin embargo, no es este el CRSO, ya que se están pasan 

do por alto procesos psicológicos tales como conilicto y ambivalencia y que 
. -
en la realidad, los costos y beneficios de diferentes actividades no son COfl1, 

" parab1es, ya que obedecen a características y atributos distintos o 

Los autores asumen que si se logra la explicación y comprensión de los pro 

- cesas que ocurren en la diada, los conceptos alcanzados, debido a que mues 

tran un grado de aplicación muy general, pueden extenderse para abarcar 'a 
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grupos mayores y relaciones más complejas. Considero que una extrapo-

. lación tan directa-como·la que proponen1os.autores no es posible o En pri-

mer lugar la matriz de resultados en su estado actual de desarrollo, difícil 

mente puede emplearse con un número mayor de personas o Las interaccio 

nes en grupos más numerosos multiplican la cantidad de variables acontro 

~ar y d~ ésto se derivan serios problemas o_ Como por ejemplo, en el caso 

en que algún miembro del grupo no c~mpla con la regla de conservar la res 

puesta que l~ aporta una ganancia y de abandona~ aquella que implica un -

costo, se introduce confusi6n en todo el grupo. :N1ás aún y como raz6n pri 

mor dial , puesto que el tratamiento es de tipo individualista, o sea, enfun-

ción de lo que el individuo aporta al grupo, los procesos de grupo en sí mis 

mos quedan omitidos. En relaci6n a.ésto, es muy si~ificativo el hecho -

de que el liderazgo es tratado en forma notablemente superficial y ni siquie 

ra se hace menci6n de aspectos tales como cambio, conflicto, aspiraciones 

de grupo, afiliaci6n, riesgos ~ -comunicaci6n y sobre todo. se omite la influen 

cia del contexto cultural y social en que ocurre la interacción. Prueba de 

que existe una brecha entre las generalizaciones a nivel de díada y las deri 

vadas ~e grupos mayores, es el hecho de que casi la totalidad de la evidel!.. 
- . 

- cia empírica en que se apoya-a esta teoría proced-3 del estudio de la-díadao 

-La investigación estimulada por la teoría de Thibaut y Kelley, como ya se 

mencionó, ocurre en la díada y los hallazgos apoyan considerablemente 

dicha teoría 9 Esta, en particular, ha demostrado su efectividad en el e~ 

pleo de las proposiciones relacionadas con el uso general de la matriz ca -
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mo herramienta analítica; y también CQn respecto a la marcada tendenc.ia 

de los participantes a acomodarse mutuamente, maximizando ·sus recom

pensas más allá del nivel de comparación establecido o · La evidencia rela

cionada con la conversión del control del destino a control conductual, es -

. menos determinante, sugiriéndose que el proceso sólo ocurre bajo condicio 

.. nes especiales o Considero que los tres tipos de control postulado por los 

autores, corresponden a un continuo y que en la realidad se dan más bien -

en forma combinada y sujeta a cambios situacionales. A este respecto, -

faltan consideraciones en cuanto a las implicaciones y formas en que apare 

ce y se ejerce el contrapoder. Es necesario agregar que puesto que esta 

.teoría ha sido experimentada, particularmente con estudiantes universit~ -

rios, el valor absoluto q~ sus generalizaciones es cuestionable. 

La debilidad de esta posici~n no radica en que falta explicación, sino en que 

. no especifica las condiciones que de realizarse, invalidarían a la teoría o 

Sin embargo, la teoría de Thibaut y Kelley ha·tenido notable influencia en 

el campo de la psicología social, ya que se la ha aplicado a numerosos pro 

cesos de la interacción, co~o por ejemplo, poder, conflicto, interdependen 

cia, acomodación interpersonal y al proceso de aclquisición de normas. 

Su gran mérito radica en que acentúa el papel de la interdependencia de los 

participantes de la interacción social o Destaca que las recompensas y 

costos no se experimentan en forma absoluta, ya que la importancia psi~ 

lógica de éstos dependen, en "forma conjunta, de las experiencias pasadas 

y las operaciones presentes o 
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Desde el pt¿nto de vista psicológico, aunque la presentación original dista -

111ucho de la organización y no aclara la dirección de la causalidad, la te~

ría se presta para ser siste111atizada y muy probablemente, formalizada en 

tér111inos 111ate111áticos o lógicos. Las hipótesis interrelacionadas son ló-

gican1ente consistentes, tanto desde el punto de vista interno como en rel~· 

ción a otras teorías. Además, están propuestas en :~orma tal que pueden 

ser sujetas a prueba 111ediante los hallazgos subsecuentes. La evidencia 

empírica general, apoya a la teoría aunque algunas hipótesis sólo están de 

acuerdo con los datos bajo determinadas circunstancias. Pero ésto, más 

que restar 111érito a las formulaciones, permite delimitar las condiciones-

del CU1l1plimiento teórico. La 111atriz de resultados, con todos los defec -

tos arriba mencionados, de1l1uestra flexibilidad como herramienta concep-

tual, ya que sus hipótesis pueden ser alteradas por medio de la refutación 

e1l1pírica, sin que por ésto tenga que renovarse completamente el marco de 

referencia. 

v . CRITICA GENERAL A; LA TEORIA DEL INTERCAMBIO SOCIAL DE 
ILJMANS 

La presentaci?n teórica de H0111anS se in~cia con la descripción del procedí 

miento lógico deductivo del que va a hacer uso en su trabajo_. ____ .La meta--deÍ 

autor es la de relaci~nar las proposiciones en1píricas con las de tipo gene_ 

ral, de tal 1110do que las pri111eras deriven de las segundas y--se pueda.' lo

grar la explicación de los procesos. en cuestión. Así, para Homans, deri 
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var es explicar. La dirección de la causalidad en las proposiciones SE; 

hace explícita, ya que el autor utiliza la .frase "viceversa" para diferencié'.r 

entre la reciprocidad o la sin1etría causal y la asimetría causal. La idea 

del autor es la de establecer una teoría o, en sus términos, una explicación, 

de la que es preciso con1entar que se ajusta a un manejo lógico deductivo -

bastante adecuado, aunque, citando al autor, tt cuando se hace uso de la len 

gua inglesa, en vez de las maten1áticas, uno nunca puede estar seguro de 

que no haya algún desliz en la lógica deductiva usada. ff (3) 

Los términos empleados en esta teoría carecen de una definición conceptual 

o empírica precisa y, por 10 tanto, adolecen de un alto grado de vaguedad 

e imprecisión. En ninguna parte de la exposición se encuentra la definición 

de reforzamiento y, consecuentemente, el valor queda definido como aquello 

que es valorado (esto recuerda a la circularidad de Skinner cuando define al 

reforzamiento como aquello que refuerza). Tal definición no conduce a la 

operacionalización experin1ental, por lo que la formulación del valor de una 

actividad- resulta dificil y aunque este pueda especificarse en s~tuaciones -

particulares en los que el experin1entador puede controlar las conductas an 

tecedentes del sujeto, este tipo de control sólo puede lograrse en relativa-

. mente pocas instancias de la conducta social. Las distintas actividades in 
o . 

volucradas en las relaciones sociales serían difíciles de clasificar en una -

sola escala de valor, pero más que nada, es virtualmente imposible formular 

la historia pasada de reforzamiento de un individuo. 
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La falta de especificacióri de un patrón común del valor crea serios probl~ 

Inas par.a nociones tales con10 beneficio, tasa de intercambio y justicia di~ 

tributiva."' En la definición de tales conceptos se toma como de hecho una 

capacidad aritn1ética que el valor en realidad no posee. El supuesto de -

que los valores son directan1ente aditivos es común a D1uchas teorías econó 

111icas que tienden a ignorar procesos psicológicos tales como la resolución 

del conflicto y la aparición de la conducta elTIotiva fI Y, repitiendo lo ya -

señalado en la crítica a la teoría de Thibaut y l(elley, los conceptos psico

lógicos no representan una "moneda con1ún intercambiable,. por el contra

rio, implican características y atributos no siempre comparables en un -

mismo plano. 

Para que las hipótesis concisas y bien propuestas de Homans puedan sujetar 

se a prueba empírica, los términos en que éstas se basan deben definirse -

con mayor precisión y quedar ligados a operaciones experimentales. El 

quitar esa vaguedad reduciría la generalidad conceptual de la teoría, pero 

tendría el beneficio de incrementar su funcionalidad experimental. 

La teoría de I-lomans, ha generado muy poca investigación de tipo exper~ -

mental. . De acuerdo con Shaw y Constanzo (4), es dudoso que se pruebe la 

teoría de Homans ya que ha sido obscurecida por la similitud que guarda '

con respecto a la ideología avanzada por Thibaut y I(elley en su teoría que 

cuenta ya con proposiciones extensas y n1uy populares. Sin en1bargo, en 

mi opinión este' nq es el caso) precisamente porque el nivel de prueba de las 

dos teorías es distinto. La de Homans encuentra su aplicación en el cam-
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po, 111ientras que la de 'Thibaut y l(elley, en el laboratorio. Considero que 

esto en realidad es una cualidad que puede explotarse en la fusión de éstas, 

puesto que su alcance conjunto in1plicaria una expansión en la explicación de 

la interacción social. 

La teoría de Homans ha' sido sometida a prueba mediante un modelo desarro 

lIado para la computadora, que surge de sus proposiciones esenciales y se 

denomina "Hornunculus Yf • Las rutinas del progranla operacionalizan las -

formulaciones teóricas, programan a los individuos que van a ser simul~ -

dos para identificar los estímulos sociales, aportan los datos respecto a su 

historia de reforzan1iento, establecen su estado actual de 'saciedad o priv~ 

ción con respecto a las reacciones esperadas y de acuerdo con sus respues 

tase Asimismo, seleccionan las actividades socialm.ente beneficiosas y -

modifican la conducta de acuerdo con la retroalimentación en los patrones de 

interacción. En una de las aplicaciones de este modelo, se hizo uso de las 

observaciones hechas por Blau (5) con respecto a. la burocracia.· Dos ofi 

cinistas simulados llevan a cabo una secuencia de interacciones en las que 

uno pide ayuda al otro y recibe asistencia, a cambio de reforzamiento en -

forma de aprobación social y respetó. Esta situación se continúa hasta -

que el que proporciona la ayuda, da por terminada la interacción en vista de 

que el costo, en tiempo sustraído a su propio trabajo, excede a valor de la 

aprobación que le sun1inistra su colega. Sin embargo, n1ientras tales se-

cue,ncias de interacción resultan ser ejemplos razonables del. intercambio-

social, la plausibilidad no es n1ás que un exan1en débil respecto a la valide%: 

i 
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lJna evaluación n1ás acertada de las rutinas que operacíonalizan las concep 

tualizaciones de l-Ion1ans relacionadas con el valor, costo y beneficio de la 

conducta social, se encuentra en el trabajo de Gullahorn y Gullahorn" (6), _., 

quienes diseñaron una sin1ulación a partir de datos reales obtenidos por medio 

de un cuestionario ref-erente a la solución del conflicto de roles. Este es

tudio incluye la progran1ación de técnicas que expresan las hipótesis alter

nativas respecto a las estrategias de decisión orientadas hacia el beneficio. 

Cada una de éstas se incorporó a la parte del "Homunculus" que involucra 

consideraciones respectO""de recomp~nsas y costos esperados. Puesto que 

los datos generados para cada corrida computacional, representan los r~

sultados lógicos de las hipótesis que operan en ella, .fue posible evaluar c~ 

da forn1ulación programada, al comparar las respuestas simuladas con las 

decisiones de los respondentes 'reales de la encuesta original. . Tal flexibi 

lidad y capacidad dinámica, además de la precisión y' -facilidad para seguir 

una secuencia en el modelo computacional, compensan el esfuerzo realiza-

do por el teórico social en la ardua tarea de traducir sus formulaciones -

verbales al lenguaje computacional. Además, el propio proceso de traduc 

ci6n al lenguaje de Ja programación obliga a precisar las variables y sus -

relaciones, de tal modo que se ayuda a reconocer las an1biguedades en la -

expresióney las suposiciones implícitas del modelo verbal. Un ejemplo de 

ésto, es la frase "pern1aneclendo lo demás constante" que antecede a cada 

una de las proposiciones de Homans. En la programación es necesario de 

finir precisamente lo que "lo demás es" y lo que significa que sea'a'cons

tante". Indudablen1ente, esto redunda en el av:ance de la clarificación y -
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especificélción de las ptóposiciones. 

La teoría de I-Iolnans contribuye a la alnpliación de la red teórica de la psL 

col~gia social, ya que es ün intento de abarcar un extenso grupo de fen6me 
o 

nos psicosociales. Si bien, su red no está perfectamente tejida, alcanza, 

ya que aún no incorpora, las principales investigaciones del área. ~ríene 

la ventaja de basarse en una in1agen bastante especifica, a decir, la de una 

transacción que implica el intercambio de bienes en el mercado. Esta 

teoría da origen al concepto de justicia distributiva, que a su vez, contribu 

ye a sugerir las condiciones centrales del equilibrio de grupo. 

VI. CONFRONTACION DE LAS TEORIAS DEL INTERCAMBIO SOCIAL 
CON LOS CRITERIOS DE EV ALUACION ESTABLECIDOS 

A continuación se hará el análisis de las dos teorías en base a los criterios 

establecidos para su evaluación. 

Cabe señalar, que en el caso en que la posición de ambas teorías frente a 

un criterio sea sjmllar, éstas serán tratadas en forma conjunta pero sin -

dejar a un lado las diferencias que inevitablen1ente surgirán. 

le Acuerdo con los .datos y observaciones conocidas, así como con-las 

ei:~tUadas tras su postulación. 

Es característica con1ún a las dos teorías, el haberse generado en base a 

---
la investigación ya existente. En realidad su creación obedece a la función 

de dar un signIficado teórico a todo el conocirniento del campo que se enco~ 
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traba a la fecha disperso o desconectado. Cabe destacar que la teoría de 

Thibaut y l(el1ey se encuentra inclinada hacia el área experimental; míen -

tras que la de I-Iomans, aunque hace mención de numerosos estudios de e~ 

te tipo, fundan1entaln1ente en1ana de la aplicación de los estudios de campo. 

En cuanto a la investigación realizada después de la formulación de las 

teorías, observamos que la de Thibaut y I~elley, en general, está apoyada 

por los hallazgos subsecuentes. En algunas instancias, sus postulados no 

han mostrado el grado de generalización esperado, pero, esto no implica-

refutación o invalidez, sino que n1ás bien favorece a la especificación de las 

. condiciones en que ocurren los fenómenos. La teoría de Homans práctic~ 

mente no ha sido probada experimentalmente, lo que supone una falla signi 

ficativa. Sin embargo, las aplicaciones efectuadas por medio de la compu 

tadora y que cubren diversas áreas, n1uestran una elevada congruencia con 

sus.principios. En resun1en, con respecto a este criterio, an1bas teorías 
o 

se manifiestan positivan1ente o 

2.. Capacidad de Interpretación. 

La teoria de Thibaut y l(elley, como ya dij irnos, tiene su origen en los 

hallazgos de la experimentación y esto necesarian1ente establece un sólido 

puente entre los datos del mundo real y las formulaciones teóricas. La -

teoria de Homans se construyó como n1arcopara la interpretación de los -

eventos· registrados a través de un conjunto de estudios, tanto de can1po, -

como experimentales. En vista de la evidencia, puede afirn1arse que existe 

una íntima relación entre la teoria y los datos de la realidad. 
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3. Capacidad de predicción. 

Esta capacidad está dada en la lnedida en que los eventos considerados por 

la teoría queden explicados y sea posible extrapolarlos a situaciones dE;l -

misn10 nivel, pero que aún no han sido observadas. Una evaluación frente 

a este criterio n1ás que absoluta, es cuestión de grado, ya que si bien, al

gunas partes de las teorías han sido corroboradas mediante nuevas hipóte

sis, otras aunque no han sido refutadas, sí las circunscriben o encuentran 

explicaciones alternativas en otras teorías. En todo caso, esta cualidad -

ya íntimamente ligada con la investigación generada por la teoría y podemos 

decir que la teoría de Thibaut y l(el1ey ha mostrá.do una posición empírica 

más consistente, en vista de la evidencia que la corrobora. La teoría de 

Hon1ans, en su aplicación a un modelo de computadora mostró evidencias 

sólidas en apoyo' de las predicciones emanadas de sus proposiciones; pero 

se requiere de una mayor cantidad de investigación para poder establecer 

su verdadera capacidad predictiva. específicamente en cuanto a 10:'q~e se 

ref!ere, a los grupos mayores que la diada. 

4. Capacidad para ser probada y refutada. 

En general, an1bas teorías responden de manera adecuada ante este crite -

rio. Podría decirse que la de Thibaut y l(e11ey es superior debido a que la 

calidad operacional de sus términos permite que sea sometida a prueba en 

forn1a más directa. Sin embargo, esta característica sólo opera a nivel .. · 

diádico, ya que la matriz de resultados es insuficiente para-investigar a -

grupos mayores. La de Homans, con su dificultad en la medición ·del valor, 
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s6lo ha encontrado en la COfl1put'adora un ll1edio eficaz de prueba. Obvia

ll1ente, aunque esto no le resta ll1érito, sí hace patente la falta de investig~ 

ción a otros niveles. 

5. Consistencia con otras teorías aceptables (consistencia externa) u 

Las teorías del intercan1bio social, por su cante nido, pueden ser agrupadas 

de acuerdo con tres clasificaciones distintas dentro del campo de la psiCO

logía social. La relación entre las teorías de Homans, Thibaut y l(elley y 

las que a continuación se mencionarán,. presenta un grado de congruencia -

bastante elevado. Más aún, las seleccionadas en esta tesis, den1uestran 

su superioridad con respecto él las otras, tanto por su consistencia interna, 

como por su alcance teórico y experimental. 

El primer grupo de tal clasificación corresponde a las teorías de relación 

y comunicación interpersonal. En este caso, las dos teorías se encuentran . 

emparentadas de manera consistente con la Teoría del Equilibrio (p -o -x) -

de Heider y la Teoría del Balance (a-b-x) de Newcomb; ambas de origen -

Gestaltista, que si bien tienen un foco de atención distinto al de las que nos 

ocupan, llegan a tratar en ocasiones los n1ismos problemas. Especific~

ll1ente, esto se hace evidente con respecto a las bases necesarias para la -

formación de la relación .. ;,;, los factores que determinan la continuación o ter 

minación de ésta y la importancia que se atribuyen. a las expectativas de 

los actores. 

El segundo grupo contiene a las teorías que tratan de los procesos y conduc 
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ta de grupo. Dentro de éste, las teorías que nos ocupan se relacionan con 

las de Cooperación y Competencia de Deutsch, la Teoría Dinámica de la ~_ 

Función del Grupo de Bion, la Teoría Tridimensional de la C(;r~'2::..;,ct.~. -:r~~;-::;.c 
/ 

p~rsonal de Schutz, la T'eoría del Desarrollo del Grupo de Bennis y Shepard, 

la Teoría de Logro Grupal de Stogdill y la Teoría de la Sintalidad de Grupo 

de Cattell. Todas éstas presentan serios problemas con respecto a los cri 

terios formales para la construcción de teorías, debido a la confusión exi~ 

tente a través de los niveles de interpretación empleados. La teoría de -

Thibaut y l(elley, aunque la más adecuada de éstas, no ha sido empíric~ -

n1ente den10strada en grupos mayores que la díada; mientras que la de 

Homans, debido a que adolece de vaguedad en sus térn1inos, aún no ha podi 

do ser validada. 

En relación con el tercer grupo, o sea, el de las teorías de las relaciones 

de poder y autoridad, la teoría de Thibaut y l(elley se encuentra ligada en 

cierta medida a la Teoría Funcional de las Interacciones de la Autoridad de 

Adams y Romney, a la del Poder Social de French y a la Concepción Teór~ 

ca de Campo con respecto al Poder, de Cartwright. La teoría que nos ocu 

pa es la que, en este grupo; ha destacado n1ás dada la gran cantidad de il2: 

vestigación que ha podido generar en cuanto a las relaciones diádicas. 

Aunque las definiciones de poder en1pleadas en las cuatro teorías van desde 

una formulación enfocada en el reforzamiento, pasta las concepciones de -

can1po, cada una de ellas es relevante en el estudio del poder.. social. 
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6 •. Consistencia lógica interna. 
~ ~<-~-------

Es ante ese criterio, en donde la teoría de I-Iomans presenta una posición 

bastante precaria, en vista de que su mayor debilidad salta a la lu~. " Si - . 

bien el n1étodo hipotético deductivo, que dice seguir el autor es congruente 

a través de la teoría, el problen1a de la vaguedad en la definición de sus c~ 

ceptos resta consistencia a sus proposiciones. Por otro lado, la teoría de 

Thibaut y ICelley den1uestra ser superior, pues aunque sus términos tarl1po 

co están totalmente operacionalizados y también hay circularidad en éstos, 

es posible una deducción más directa· y por lo tanto, la prueba empírica. 

7 o Explicar los hechos. 

Considero que ambas teorías, aunque con ~nfoques relativamente distintos, 

cumplen apropiadamente con este criterio. Las dos involucran en sus pos 

tulados e hipótesis la explicación de los hechos que engloban. Más aún, las 

interrelaciones entre los diversos factores y situaciones, son tratadas con 

profundidad, mostrando consistencia y siguiendo por una misma línea de pen_ 

san1iento. Cabe mencionar sin embargó, que existen hech~s que debiesen 

formar parte de las teorias, pero debido a que son omitidos o tratados ta~ 

gencialmente, restan solidez a la explicación. Quizá, la fusión y extensión 

de las teorías, pudiese proporcionar, en un futuro, las ligas necesarias para 

-~ 
incren1entar sU alcance y consecuentemente, explicar una mayor- cantidad -

de hechos apasrentemente relacionados. 
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8. Extensión de los datos fundamentales CI 

Este criterio es uno de los más adecuapan1ente satisfechos por ambas teo-

rías, ya que en el momento de su form'!llación, se contaba con un conside_-

rabIe volumen de datos verificados y de predicciones acertadas CI En vista 

de ésto, la veracidad de las formas particulares empleadas para integrar 

significativamente la información, contaron desde el principio, con una ele 

vada probabilidad de ser correctas CI 

9. Ofrecer un mapa de un sector de la realidad. . 

El punto de partida de an1bas teorías es claro, y por lo tanto, queda delimi 

tado, con bastante precisión, el campo del conocimiento a tratar. Conse 

cuentemente, las interrelaciones establecidas representan con un grado 

considerable de veracidad aquel sector de la realidad que buscaron abarcar 

los autores. Más aún, ambas teorías cubren un amplio rango de procesos 

y elementos, que si bien, no son todos los involucrados en la que debiera ser 

la explicación completa del intercambio social, sí abarcan la mayoría de -

los más relevantes~ 

10. Parsimonia. 

En su forma original, la teoría de Thibaut y Kelley más que parsimoniosa, 
: 

resulta exuberante; no así la de Romans quien desde un principio señala t'2.. 
i 

dos sus términos de referencia. Sin embargo, a través de los procesos -

de ambas destaca y se hace aparente su calidad parsimoniosa, en vista del 
. I 

número reducido de conceptos que son empleados para explicar un monto - ~ . 
: 

I 
I 
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considerable· de aspecto sociales o Aunque la situación actual de las teorías 

podría aparentar la existencia de un exceso de postulados, es de esperar -

que la afinación y generalización ulterior de éstos, redundará en· la on1isión . 

de aquellos que se traslapan por su especificidad. Pero es necesario seña 

lar que, en comparación con otras teorías y en función de la delimitación de 

los respectivos campos, es notable el grado de parsimonia alcanzado una -

vez que quedan ordenadas las teorías o 

110 Simplicidad y claridad en la terminología. 

La vaguedad e in1precisión en las definiciones de los conceptos básicos de 

ambas teorías, al confrontárseles con este criterio, redunda en una situa-

ción desventajosa. Con10 ya se mencionó, ambas adolecen de circularidad 

en sus términos, pero la teoría de Thibaut y Kelley, gracias a que ha podi-· 

do mostrar cierta operacionalización en sus conceptos, logra una mayor -

claridad o Esta teoría posee definiciones propias, hechas expresan1ente -

para su construcción y por 10 tanto, libra en cierta medida, la confusión que 

provoca el uso de los términos en su acepción común o No así la de Homans, 

puesto q~e toma definiciones ya existentes y no sólo eso, además tiene va_

rías para un solo concepto. Pero, aUn con esto en contra, an1bas teorías 

permiten un aceptable grado de predicción. en el .nive1 diádico. 

12. Sistematización del conocimiento. 

En relación con este criterio, las dos teorías estudiadas presentan una si
i 

tuación ventajosa o La teoría de HOlnans, desde su formulación 1 toma en -
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consideración este aspecto y de manera bastante ordenada va estableciendo· 

las relaciones. entre los eventos considerados o Thibaut y Kelley, aunque. 

no hacen uso de una presentación organizada, cump¡en de manera aceptable 

con la sistematización de los hallazgos del área, pues en realidad. está la -

función del marco de referencia que formularon. 

13. Valor heurístico. 

Una visión superficial de la investigación posterior a la formulación de es

tas teorías, nos muestra de manera determinante que la teoría de Thibaut 

y Kelley ha sido prolífica en cuanto a la investigación que ha generado en -

diversas áreas de la_psicología social. La de Homans, en comparación, 

se queda muy corta, e incluso hay autores que consideran que ésta fue ab_

sorbida por la otrao Sin embargo, considero que el modelo para compu~ 

dora que se desarrolló en base a la teoría de Hon1ans, tiene un enorme va

lor ya que posee la capacidad para ser aplicado en muy diversos can1pos, -

además del exclusivo de la psicología socialo Este, como se verá más 

adelante, tiene la enorme ventaja de clarificar la teoria y derivar hipótesis 

nuevas. Queda en manos de los fnvestigadores hacer uso de esta herr~ -

mienta, que en mi opinión, promete resultados de gran importancia. 

Antes de pasar al comentario final respecto a la posición de las dos teorías 

frente a los criterios enunciados, quiero detenerme para agregar algunas 

consideraciones en base al cuadro de evaluación de Estes, ya que no qued~ 

ron incluídas en lo mencionado o 



E11enguaje empleado por las dos teorías, aunque adolece de los defectos -

antes señalados, posee la cualidad de ser teóricamente neutral, en vista de ;; 

que delimita con claridad su campo de acción y desarrollo ~ En relación -

con la cuantificación de las variables consideradas, cabe mencionar que si 

bien su definición es confusa, positivamente si la admiten. Es más, dicha 

característica es factor indispensable en la construcción y aplicación de -

estas teorías de tipo económico o Por otro lado, el uso de modelos es un -

aspecto que puede ser explotado an1pliamente por los investigadores de las ' 

teorías del intercambio social, 'a través del proceso de clarificación y for_ 

mulación de relaciones entre conceptos. Esto implica en forma colateral, 

la capacidad de las teorías para ser programadas, como ya lo den1uestra -

la de Homans.. Aunque la teoría de Thibaut y Kelley hasta la fecha no ha -

sido programada" su sencillez y parsimonia son índices claros de, que su::-' , 

traducción al lenguaje de computadoras es factible o 

En base a los criterios y consideraciones de evaluación examinados en es-

ta tesis, puede afirmarse que las Teorías dél Intercambio Social formula-

das por Thibaut y I<elley, y Hon1ans, poseen un grado sustancioso de va1!..

dez. En comparación con otras teorías del campo de la psicología social, 

las presentes ocupan una posición privilegiada que es el r~sulta~o de su e~ 
¡ 

tructura metodológica,. consistente y sólido fundamento empírico. 

Finalmente, cabe destacar el hecho de que en la formulación de 'ambas teo 

rías del Intercambio Social, se omite cualquier consideración con respec
i 

to a la influencia que ejercen el contexto social y cultural en 10s 1 que se 



origina y desarrolla la interaccióno Es por demás enfatizar la importan-

cia de estos factores, ya que son ellos los que proporcionan el ambiente, 

restricciones.o elen1entos facilitadores que han de normar el inicio, cons~ 

lidación o rompimiento de una relación, cualquiera que sea su naturalezao 

Más aún, el grado de generalización atribuído a las dos teorías pudiera 

verse seriamente mermado en el intento de explicar situaciones y procesos 

aparentemente similares, pero imbricados en culturas distintas a la nort~ 

americana, en la que se originaron éstas. Sin eil1bargo, bien pudiese 

constituir esta pregunta una serie de hipótesis que, de confirmarse, apoy~ 

rían sólidamente a los postulados que describen y predicen acerca de la -

conducta humanao Por otro lado, si tales hipótesis fuesen rechazadas, se 

contaría con los elementos para diferenciar el cOil1portamiento que ocurre 

bajo diversos contextos sociales y culturales. Ahora bien, hay que señalar 

que Homans hace mención de estos aspectos cuando argumenta que las pr~ 

posiciones que describen a la conducta de los individuos que obtienen recom 

pensas de algún tipo, mediante las transacciones cara a cara, son probabl~ 

mente iguales en grupos distin.toso A esto agrega más adelante: "Aunque 

yo creo que las características generales de la conducta son cOil1partidas 

por toda la hUil1anidad, creo que esto es más bien un acto de fé, ya que la 

evidencia que apoya a la teoría es, en su mayoría, de origen norteamerica 
i -

no" (7) o "En el nivel de la conducta social elemental, no exist~ judío, 

gentil, griego o bárbaro; sólo existe el hombre" ~8}~ " La realidad es que 

antes de extrapolar las conclusiones, se hace indispensable la irvestigación 
¡ 

previa, si es que se quiere dar respuesta a tales interrogantes. 1 
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El intento de sistematización y formalización de las Teorías del Intercall1-

bio Social de He J' ans y Thibaut y Kelley realizado en el trabajo presente, 

representa sólo el paso inicial en la reconstrucción efectiva de éstas o La 

revisión llevada a cabo tiene como función esencial, el señalar los puntos 

a esclarecer y verif::Lcar a través del proceso reiterativo de la ciencia o 

Aún queda mucho por recorrer y esta tesis sólo ll1arca el principio o El -

desarrollo ulterior ímplica la confrontación cuidadosa de los aspectos teóri 

cos frente a los hallazgos empíricos, a fin de rectificar y establecer las -

condiciones y variables que constituyen el fundamento de los procesos inv~' 

lucrados. Cada variable,deberá ser estudiada en todas sus dimensiones y 

sujeta a prueba bajo las diversas circunstancias en las q\le ejerce influen-

cia, ya sea por sí ll1isma o en conjunto con otras· variables que constituyen 

distintas interrelaciones o Este procedimiento tiene la finalidad de rectifi 

car el marco teórico y derivar nuevas hipótesis para ser probadas, así como 

la consecuencia de ubicar con n1ayor exactitud los postulados y reforzar el 

desarrollo de verdaderas leyes conductuale~ o 

Este proceso iría paulatinamente apartando a las teorías de la omisión de -

pasos, de la dependencia de supuestos no expresados y de los criterios de 

razón o plausibilidad intuitivas, para poderlos sustituir por la definición -
¡ 

consistente, la verificación y la deducción estrictamente lógica. 
I 

VII. APLICACIONES 

Las aplicaciones de las teorías tratadas en esta tesis, abarcan las más di 
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versas áreas de la psicología, por el hecho de que su ten1a es el de la i~! 

acción humana dentro de un contexto social. 

En el campo de la psicoterapia, las Teorías del Intercan1bio Social, encue~ 

tran aplicación específicamente en el trabajo con díadas, -~n10 por ejemplo, 

el caso de los matrin10nios; y también en los grupos mayores. En la prá~ 

tica directa, se hace indispensable que los pacientes se hagan conscientes 

de que sus relaciones se fundamentan en la negociación de los elemen~os -

que cada uno posee y aquellos qlle desea obtener del otro g De esta forma, 

es posible evaluar los costos y recompensas implicados en las distintas 

actividades, sentimientos e interacciones que se efectúan, a fin de poder -

efectuar los acomodos pertinentes que estimulen el desarrollo de una rela_ 

ción de carácter cooperativo, en la que cada uno pueda aportar los satisfac 

tores necesarios, sin tener que incurrir en costos demasÍéldo elevados g 

Más aún, el conocimiento del nivel de comparación y del nivel de compar~ 

ción para alternativas, tanto propio, como el de la persona con quien se i~ 

teractúa, establece los límites de la actividad y permite al paciente en1pe-

zar a planear su conducta para seleccionar -el curso de acción que aporte el 

mayor beneficio común o 

Dentro del área de la psicoterapia,- concretamente, se pueden aplicar los 

postulados de la Teoría del Intercan1bid Social, al caso de la regeneración 

de un delincuente. Por ejemplo, puede observarse que en función de su -

bajo status, esta persona no es aceptada por su grupo y por 10 tanto no pu~ 
i 
I 

de derivar de éste los beneficios que requiere. Esta situaci6d, a su vez, 
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nos señala que la dependencia del delincuente con respecto al grupo es ínfl 

m a, que el grupo no posee control sobre él y que, aden1ás, ha dej ado de -

comunicarse e interactuar con éste Q Así, el miembro desviado queda ai~ 

lado de los demás individuos que integran el grupo y por tanto, está fuera 

de éste o La labor del terapeuta consistiría en lograr que el delincuente -

comenzara a encontrar alguna satisfacción derivada de la interacción con 

su grupo o del conformar con sus normas Q De este modo, podría estable 

cerse un compromiso que sentaría las bases para el intercambio y negoci~ 

ciones futuras, junto con la aceptación del individuo como integrante del -

grupo social. 

Otra área, de la que ya anteriormente se hizo mención, es la del campo de 

las con1putadoras. Como ya vimos, ésta además de tener la ventaja de ir 

afinando las teorías, pern1ite, por medio de la sin1ulación hacer· predicci~ 

nes bastante acertadas con respecto a las interacciones que se realizarían 

en los más diversos contextos sociales y culturales. Ejemplo de ésto se

ría el campo de la psicología industrial, en' el cual se pudiese realizar un 

análisis del comportamiento existente en un grupo de trabajo, a fin de sele~ 

cionar la mejor estrategia para lograr las conductas deseadas por la com-
o o 

pafiía o empresa,.en función de los costos y recompensas específicos que 
I 

tanto ésta, como el grupo, están dispuestos a comprometer o negociar. 

En la educación, se ha aplicado el análisis de la interacción para estudiar 

la dinámica que existe en el salón de clases, enfatizando tanto el clima s~ 

cial en10cional que prevalece como su efecto sobre la conducta humana. 
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Esta es una técnica que reúne las di.rnensiones cualitativas y cuantitativas 

de la conducta verbal del maestro, a través de su interacción con los alun1 

nos o Sirva para indicar la relacnn que hay entre la ;forma en que el mae~ 

tro es percibido por los alumnos y la cantidad de trabajo que éstos realizan 

por iniciativa propia o 

Otra aplicación de las Teorías del Intercambio Social puede localizarse en 

los estudios políticos e En este caso, la teoría funcionaría con10 el marco 

de referencia necesario para interpretar los eventos y circunstancias que 

se dan en un grupo particular, en determinado momento de su historia, a -

fin de poder derivar una predicción con respecto a la conducta que ha de -

seguir, de acuerdo con las div-ersas alternativas disponibles y los recursos 

existentes, claro, en función de las relaciones internas de la comunidad, -

así como las que establece con el n1edio ambiente total e 

Tanto la conducta del consumidor, como la del empresario, pueden ser 

explicadas en base a las Teorías del Intercambio Social. En ambos casos, 

el estudio de las preferencias y de las alternativas posibles para entablar -

la negociación, pern1iten formular predicciones confiables, de tal modo que 

se pueda planear adecuadamente la es~rategia a seguir para alcanzar la 

meta deseada o 

Los aspectos mencionados en los párrafo~ anteriores son sólo 'algunos de 

los numerosos ejemplos que pueden citarse al respecto de la aplicación 
! 

práctica de las Teorías del Intercambio Social. El campo disponible es 
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enorme, en vista de que abarca todas las situaciones y contextos en los 

que el hombre interactúa con el hombre, a través de su vida. El único -
i 

factor que limita tal alcance es la falta de madurez d~ las teorías en cuan-

to al grado de generalización y capacidad predictiva necesarios para poder 

exp.1icar todos los procesos y conductas que pretenden cubrir. 

VIII. COMENTARIOS RESPECTO AL DESARROLLO FUTURO DE LAS 

TEORIAS DEL INTERCAMBIO SOCIAL 

Las teorías analizadas en las páginas anteriores, guardan una marcada 
~ 

semejanza conceptual y si bien, su metodología no es la misn1a, los prob~ 

mas que tratan de resolver son esencialn1ente sin1ilares. Debido a ésto, -

considero que existe una base sólida para intentar su fusión. Dicha fusión 

representaría un incremento considerable en su alcance, tanto en1pírico, 

como teórico. Por un lado, la evidencia empírica procedente del laborat~ 

rio y la obtenida del can1po se reforzarían mutuamente para poder ampliar 

las generalizaciones propuestas por ambas teorías. Por el otro, el marco 

teórico serviría para especificar.,y aclarar las condiciones de ocurrencia -

de los fenómenos, afinando sus relaciones y reduciendo la vaguedad en los 

térn1inos empleados. 

La ventaja esencial de la fusión de las teorías radicaría en el hecho de que 

al mismo tien1po en que se ampliaría el campo de acción de éstas, se deli 
¡ 

mitarían las condiciones en que pudiesen ser aplicadas. A su yez, podrían 
i 

establecerse puentes entre conocin1ientos aislados, de tal modb que éstos 



fuesen explicados e interpretados dentro de un marco de referencia común o 

La reorganización de los hallazgos, aspecto que no sólo :redunda' en la sist~ 

matización de éstos, sino en el descubrin1iento de nuevas relaciones y pos! 

bilidades de deducción lógica, quedáría basada en un enfoque n1ás consisteE 

te, de tal modo que abarcase toda .la información con que se cuenta hasta -

ahora y a su vez fuese capaz de incluir la' que. se vaya generando posterior r 

mente o El proceso de fusión arrojará luz sobre errores antes no aparen-

tes y permitirá cubrir vacíos que, por si mismas, cada una de las teorías 

actualmente no puede llenar o En síntesis, la fusión significa un avance en 

la estructuración y homogenización del conocimiento o 

Para alcanzar este obj etivo, considero que pueden utilizarse dos métodos. 

An1bos necesariamente tendrían que partir de una revisión completa de ca-

da una de las dos teorías, abarcando tanto la estructura teórica, con10 el 

grado de correspondencia que guardan con los hallazgos empíricos o' A 

partir de entonces los caminos serían distintos. El pr imero, seguiría el 

mismo formato de sistematización y formalización empleado en este tesis. 

Seria un método en el cual se revisasen las definiciones, postulados y de-

más construcciones teóricas, a fin de establecer los puntos de convergen-

cia entre ambas teorías y poder desarrollar la unidad conceptual en base a 

la cual se pudiesen formular los nuevos términos globales o Una vez cons 

tituída la fusión, se podrían derivar de manera clara y explícita las relacio 

nes resultantes, al igual que las hipótesis que, por n1ed.io de la prueba empí 
¡ 

rica sirviesen para confirn1ar o invalidar tales relaciones o De esta ma-
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nera se iniciaría nuevamente el proceso continuo entre los datos y la teoría. 

Puesto que la meta de esta tesis no es la fusión de las teorías presentadas, 

me concretaré a exponer únicamente, 'a modo de ejen1plo, el tipo de fusión 

que podría llevarse a cabo a nivel de, lqsaxion1as y postulados básicos avan 

zados en an1bas. 

Axioma 

La esencia de cualquier relación interRersonal es el intercan1bio entre dos 

o más personas y su resultado se expresa por ll1edio de los costos y benefl:. 

cios involucrados o 

Postulados Básicos 

lo Si en el pasado, en ocasión de producirse una situación de estímulo -

particular, la actividad de una persona fue recompensada, posterior-

mente, cuando n1ayor sen1ej anza haya entre la situación de estímulo 

presente y la pasada, mayor será la probabilidad de que dicho indivi-

duo realice ahora esa actividad o alguna sen1ejaüte o 

20 Entre mayor sea la frecuencia con que la actividad de una persona re-

compensa a la actividad de otra, en un período determinado de tiempo, 

mayor será la frecuencia con que esta actividad sea emitid~o 

3 o Entre más valiosa sea para un individuo una unidad de actividad que -

otro le dirige, mayor será la frecuencia con que emita una actividad 

recompensada por el otro o 
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4. Entre n1ayor sea la frecuencia con que una persona en el pasado recien 

te haya recibido una actividad recompensante proveniente de otro, m~ 

nor será el ~"or que atribuya a cualquier unidad subsiguiente de esa -

actividad. 

5. A mayor desventaja de un hon1bre en la ejecución de las reglas de justí 

cía distributiva, n1ayor será la probabilidad de que despliegue la con-

ducta denominada enoj o. 

60 _ Un intercambio efectivo está en función de los costos y beneficios pro-

pios, junto con las consecuencias probables de éstos, sobre aquellos 

con quiénes se interactúa. 

A partir de estos postulados y tomando en cuenta 10 expuesto por ambas -

teorías, se puede seguir el proceso de fusión derivando las proposiciones 

descriptivas y demás elementos que constituyen una teoría. 

El segundo n1étodo sugiere el uso de la computadora para lograr la fusión. 

Algunas de las ventaj as de expresar una teoría en forma de programa pa-

ra computadora son análogas a las derivadas de la formalización de una -

teoría en térn1inos n1atemáticos o La sisten1atización permite comparaci~ 

nes entre conjuntos de generalizaciones - comparaciones que pueden no ser 

tan obvias, dada la estructura de las forn1ulaciones verbales o 

/ 

Debido a que la computadora trabaja paso a paso, la complejidad del mod~ 

lo no representa un obstáculo serio, puesto que se pueden complicar los -

pasos de un progran1a a fin de probar hipótesis más elaboradas b introducir 
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variables adicionales. Esto, naturalmente, in1plica que pueden incluirse 

todas las consideraciones hechas por lQs autores en relación a grupos n1a

yores que l~ díada y consecuentemente, ampliar su cobertura y validez. -

Aden1ás de estas ventaj as, puesto que los conceptos progran1ados generan 

consecuencias, la con1putadora es el unico instrumento que puede' desarr~ 

llar una teoría más fuerte y precisa~ con potencialidades de carácter din! 

mico. En una sin1ulación llevada a cabo a través de una computadora, la 

representación sin1bólica de los procesos t~óricos es progran1ada para su 

manipulación, de tal n1odo q~e se puedq. determinar si las suposiciones es

táticas de una teoría convencional, realn1ente evolucionan como resultados 

lógicos ~ A través del n10delo de la compu~adora es posible poner, en mov2:,. 

miento los procesos teóricos y por tanto, conocer y extender sus consecu~n 

cias el Más aún, los datos generados durante cada corrida del programa -

son directos y exclusivos en la operacionalización de las hipótesis, ya que 

no forman parte del program~ las influencias extraJ.1as de carácter verbal o 

El proceso de traducción de las teorías verbales al lenguaje de la program~ 

ción, implica necesarian1ente que los términos y relaciones entre las vari..§: 

bIes sean claros y explícitos o Esto, por fuerza, redunda en la sisten1atiz..§: 

ción de cada una de las teorías antes de iniciarse la fusión. Desde mi pUE; 

to de vista, las teorías del Intercambio Social cuentan con los suficientes -

elementos con10 para ser sometidas a este riguroso proceso. Asimismo, 

considero este can1ino, el más propicio para rendir frutos fecundos en el 

proceso de clarificación, al que actualmente deben enfrentarse las dos te~ 

rías o 



De lograrse la fusión propuesta, el futuro' de las teorías del Intercan1bio -

Social estaría dado en función del trabajo e efectuar dentro del marco de -

referencia resultante del proceso o La investigación generada serviría c~ 

n10 fundan1ento y validación, al igual que como pauta para su desarrollo ul 

terior, Las variables involucradas serían cada vez ll1ás nun1erosas y sus. 

relaciones más cOD1plej as, lo que por necesidad in1plicaría la creación de 

metodologías n1ás sofisticadas para la prueba de hipótesis, así como para 

la explicación de los eventos derivados de éstas o Al ser más profundo el 

conocimiento del área, bien se pudie se ir ligando problemas que actua~men 

te son del dominio de otras teorías y obedecen a explicaciones distintas; o 

quizá, la cercanía que guarda~ía la nueva teoría con re~pecto a otras del 

campo, constituyese un factor esencial en la reinterpretación de los fenó ..... -

menos considerados o 

Pensar en:el desarrollo futuro de las Teorías del Intercambio Social es qul. 

zá especular con respecto al acance lin1itado que se ofrece por medio de la 

computadora. Sin1ular procesos, verificarlos empírican1ente, explicar los 

datos existentes y predecir lo no experimentado, reforzar los procedimie1l. 

tos de laboratorio y purificar los estudios de can1po, definir con exactitud 

y establecer reglas de comportamiento hun1ano, son los eslabones necesa-

rios para ir concatenando el conocin1iento del Intercambio Social'o Queda 

a la imaginación y al trabajo sistemático de los investigadores, el poder -

llegar a ese futuro, a esa situación en la que podamos afirmar que verdade 
I 

ramente conocen10S y cOD1prenden10s la interacción humana y por lo tanto, 
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estamos en posición de predecir y controlar su actuación futura. Sin en1-

bargo, salta la pregunta: ¿cuando logremos ésto, estaren10S preparados -

realn1ente para emplearlo en beneficio de Ja hUll1anidad o será el instrume~ 

to agudo y preciso que dé la estocada final a la libertad del hombre? .. 
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APENDICE A 

INVENT ARIO DE HALLAZGOS 

El inventario qLle se presenta a continuación, está constituido -

tanto por los hallazgos que dieron origen a las teorías del Inte! 

cambio Social de Thibaut y Kell~y y Homans, como por la inve~ 

tigación que de ellas se des arrolló después de su formulación. -

La lista que aparece en orden alfabético, no es exhaustiva, pe-

ro si constituye una muestra considerable que permite tener una 

idea de la magnitud de la investigación que se ha realizado en el 

área en cuestión. Los trabajos publicados antes de 1950, queda-

ron excluidos, bajo la consideración de que han sido reproducidos 

o superados en los años subsiguientes. El punto de partida se s~ 

leccionó en has e a la fecha en que se construyeron ambas teorias 

y tomando en cuenta la investigación que las ftlndamentó. 
i 

. ) 
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Gaín and Loss of Esteem as DeterminantE> 
of Interper,sonal Attractiveness; ''1ournal of 
Experin1ental Social Psychology,. 156 - 172, 
1965. 

Ton1ando con10 base la proposición de que una relación cercana supone 
atracción y satisfacción y midiendo la primera en función de los índices ver 
bales que reflejan el estado de la segunda, los autores realizaron un experT 
mento de laboratorio con estudiantes de sexo femenino.. La variable depeñ 
diente fue la atracción sentida por la sujeto hacia una confederada que la :::
evaluaba. Se encontró que las situaciones que se inician con una aprecia -
ció n negativa y terminan con una positiva, son las que producen n1ayor can
tidad de atracción. Más aún, las secuencias que.van de lo negativo a lo po
sitivo producen, significativamente una mayor atracción que las que van de 
lo positivo a lo positivo.. Estas, a su vez, son superiores que las que pasan 
de lo negativo a lo negativo y éstas son significativan1ente distintas de las -
que fluyen de lo positivo a lo negativo. 

Atkinson, J. W. - The Achievement Motive and Recall of 
Interrupted and Completed Tasks; Journal 
of Abnormal and Social Psychology, 1956, 
1952, 100 - 102. 

Esta investigación n1uestra que cuando se estimula la motivación· de logro, 
aquellos sujetos que la tienen elevada, tienden a recordar una mayor pro
porción de sus fracasos; n1ientras que los que tienen una baja n10tivación, 
tienden a recordar sus éxitos. Estos hallazgos son consistentes con el -
punto de vista de que una persona poderosa puede tolerar instigaciones ha
cía resultados no logrados; mientras que un sujeto menos poderoso, apren 
de a evitar tales instigaciones y rápidamente anula dichas e:hrperiencias. -

Azrin, N. Y 
Lindsley, O. R. The Reinforcen1ent of Cooperatíon between 

Children; Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 1956, 53, 100-102. 

En un experin1ento realizado con parejas de niños, los autores demuestran 
aue una relación cooperativa depende del encontrar una forma de intercam 
bio n1utuamente aceptable y gratifican te.. .-

Back, K. W. Influence Through Social Communication; 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 
1951, 46, 9-23. 

El autor demuestra n1ediante diadas de sujetos experimentales en cond~-
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ciones de alta y baj a cohesión, que hay diferencias en cuanto c. al logro de 
acuerdos. Las diadas de alta cohesión n10straron un mayor cambio en di 
rección del acuerdo, que los de baja cohesión. Los miembros de las día-= 
das altan1ente cohesivas mostraron una mayor resistencia manifiesta con -
respecto a las sugerencias hechas por su compañero, que los integrantes de 
las diadas menos cohesivas. 

Bennet, Edith B. Discussion, Decision, Con1mitment and -
Consequences in 11 Group Decisión"; Hun1an 
Relations, 1955, 1958, 251-273. 

En un experimento sobre la efectividad relativa de varios aspectos de las 
decisiones de grupo, la autora encontró lo siguiente: el consenso respecto 
a la meta, puede no requerir de que los intentos de influencia realizados por 
los participantes, sean realmente comunicados por la D1ayoría a la minoría 
que aún no ha aceptado o que está indecisa. Es posible que ellnielnbro de 
la minoría se silencie al percibir que la n1eta del grupo es aceptada por una 
mayoría casi unanln1e. Más aún, esto resultó ser un aspecto suman1ente
in1portant~ en la éCqJtación de las decisiones de grupo. 

Benton, Allen A, , 
Kelley, Harold H. Y 
Liebling Barry o 

Effects of Extremity of Offers aD(.: 
Consession Rate on the Outcomes (j~ 
Bargaining; Journal of Personality and Social 
Psychology, 1972 (Oct.), Vol. 24 (1), 73-83. 

En un estudio llevado a cabo con estudiantes universitarios en un contexto 
de motivos mixtos, sólo se les permitió la comunicación relacionada con el 
can1bio de ubicación de sus demandas. No se proporcionó a los sujetos una 
solución respecto a resultados justos o Los datos obtenidos n1uestran que 
las demandas de los sujetos fueron n1ás radicales cuando sus oponentes eran 
más extremosos o La presión del tiempo d~ó con10 real ltado un can1bio en 
las ofertas de los sujetos, colocándolas en el lado de las pérdidas del conti 
nuo de la negociación.. El hacer primero demandas extremas y luego redu
cirlas cuando fuese necesario es más efectivo para obtener una ganancia mo 
netaria, que la absoluta intransigencia, ya sea de máxima o n1ínin1a gananCia. 
Los sujetos enfrentados a tal estrategia se sintieron más satisfechos y res -
ponsables en su actuación. -

Bowerman, C. E. Y 
Day, R.B. 

A Test on the Theory of COD1plen1entary -
Needs Applied to Couples During Coirtship; 
American Sociological Review, 1956, 21, 
602-609. 

Estos autores probaron la teoría de las necesidades complementarias en -
un grupo de 60 parej as de estudiantes con1prometidos. Sus resultados no 
confirn1an la teoría, ni tampoco la hipótesis de sin1ilitud entre¡tales perso
naso 
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Post Decision Changes in the Desirability 
oí Alternatives; Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 1956, 52, 384-389. 

Los resultados de un experimento de selección de objetos, demuestran que 
la predicción de que los sujetos tienden a reducir la disonancia, es corree 
tao De esta forma, se condicionó a que los objetos escogidos fuesen aún
más atractivo·s que los no seleccionados. Los resultados tan1bién mues -
tran que los intentos para reducir la disonancia fueron mayores euando lOs 
objetos eran casi igualmente deseables • 

Brown, B. . The Effects of the Need to Maintain Face 
on Interpersonal Bargaining; Journal of -
Experimental Social Psychology, 1968, 4, 
lD7 -122. 

Brown den10stró los efectos que sobre el negociador tiene el conocer la 
reacción de un observador al respecto de su estilo de negociación. Cuando 
se le hizo creer al sujeto que el observador lo consideraba un mal negocia
dor, éste usó con mayor frecuencia conductas agresivas y con1petitiv.as, aún 
cuando ésto le implicara mayores costos.' Cuando el observador no era tan 
negativo, el sujeto se n10straba más transigente. 

Buagness, E. W. y 
Wallin, P .. 

Engagement and Marriage; Philadelphia: 
. Lipincott, 1953. 

En un grupo de personas compromet idas para casarse, se mostró eviden
cia significativa al respecto a la similitud emocional que presentan las pa
rejas. 

Caldwell, Michael. Coalitions in the Triad: lntroducing the -
Element of Chance lnto the Game Structure; . 
Journal of Personality and Social Psychology, 
1971 (Dec.), Vol. 20 (3), 271-280. 

Los autores reprodujeron la condición V del experimento de Vinacke y 
Arkoff, en1pleando 60 estudiantes de sexo masculino.. Se indicó, a un grupo 
de sujetos que la coalición sería la que ganase el juego, mientras que a los 
demás. participantes' se les dijo que el primero que llegase a la meta, sería 
el ganador. En la primera condición, el jugador más poderoso, formó un 
mayor nún1ero de coaliciones, aceptó sólo una parte del premio y ganó un 
número total de puntos superior al obtenido en las otras condiciones. Es
tos datos se interpretan adecuadamente en función de la teoría de Thibaut y 
Kelley. : 
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Upward Communication in Experimentally 
Created Hierarchies; Human Relations, -
1958, 11, 41-53. 

El autor encontró a través de un experimento que las personas cuya ll10vili 
dad ascendiente era controlada por otros, tendían a comunicarse con éstos 
en forma cuidadosa, a fin de crear una impresión favorable. 

Crosbie, Paul V. Social Exchange and Power Compliance: 
A Test of Homans Propositions; Sociometry 
1972 (Mar.), Vol. 53 (1), 53-222 .. 

El autor realizó un experimento para probar tres de las proposiciones ori
ginales de la teoria del Intercambio Social de Homans. Estas son las- rela 
cionadas con la frecuencia, n1agnitud y acumulación de recon1pensa, cuando 
las decisiones son tomadas en un intercambio social. Las proposiciones se 
usaron para predecir conductas conforn1istas en relaciones diádicas de poder. 
Esto se probó en el laboratorio n1ediante el intercambio de poder sin1ulado. 
Los resultados de la prueba apoyan a las tres proposiciones respecto de que 
la conducta conforn1ista está significativamente influida por la frecuencia, -
magnitud y acumulación de recompensa. 

Crowne, D.P. Y 
Marlowe, C. 

The Approval Motive; Ne'Y York, John Willey 
and Sons, 1964. 

Los autores concentraron su interés en las diferencias que hay en la gente 
con respecto a la tendencia a responder de n1anera socialn1ente aceptable, . 
a fin de conocer el papel que esto juega en la vida de una persona. Aplica 
ron una prueba de 33 reactivos que dell10stró que existe una motivación -
consistente, a través del tiempo, para conte'star en la forma que el sujeto 
considera como socialmente aceptable. 

Crowne, B.F. Y 
Strickland, B. R . 

The Conditioning of Verbal Behavior as a 
Function of the Need for Social Approval; 
Journal of Abnorn1al and Social Psychology,' 
63, 395-401, 1961. 

Esta fue una investigación diseñada para probar el concepto de los estados 
crónicos de necesidad. Se enfoca hacia el estudio de las personas que mas 
traron una alta o baja necesidad de aprobación social ante un reforzamiento 
de tipo social. Los resultados señalan que los sujetos con una necesidad -
elevada son ll1Uy sensibles a la reprobación n1ínima; mientras que los que -
tienen una necesidad baj a son indiferentes a un reforzan1iento negativo. De 
esta forma, una elevada necesidad de aprobación social predispone, no sólo a 
realizar conductas que producen aprobación. social, sino que tan1bién a evitar 
aquellas que dan por resultado siquiera la n1ás leve r~prbbacióo. . 
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The Penny-Dollar Carper, en: Studies in 
Machiavelism; Christie, R. Y Gels, F. 
Editores, New York, Acaden1ic Press, -
19690 

La investigación de los autores sugiere la elección de una conducta de eArplota 
ción, indica el castigo a la tendencia de explotación exhibida por el otro par
ticipante de la interacción o En una señal que invita a realizar conductas de 
tipo cooperativo. 

Dittes, J. E. Y 
Kelley, H.H. 

Effects of Different Conditions of Acceptance 
Upon Conforn1ity to Group Norms; Journal
of Abnormal and Social Psychology, 1956, 
53, 100-107. 

En un experimento de 1abo;ratorio, los autores proporcionan evidencia en 
apoyo de la relación que hay entre la independencia en actitudes y la acepta 
ción por parte del grupo. La investigación se realizó con estudiantes uni-= 
versitarios. Los resultados señalan que, al efectuar tanto juicios percep
tuales sencillos, con10 juieios so ciales con1plejos, los sujetos que no esta 
ban totaln1ente aceptados por su grupo, se adherían mucho más a las normas 
del misn10, que los sujetos ya aceptados. Esta conformidad exagerada de 
los sujetos marginados no sólo era observada en los juicios expresados pú 
blicamente, sino que se extendía hasta las condiciones de priva cía . La-
elevada conforn1idad expresada públican1ente PC?r los sujetos menos acepta
dos por su grupo, ocurrió debido a que percibían que ésta era un medio para 
impedir el rechazo total por parte del grupo. 

Deutsch, M. The Effects of Cooperation and Competition 
Upon Group Process; en Cartwright, D. y 
Zander, A. (Eds.), Group Dynamics: 
Research and Theory, Evanston, 1953, pp. 
319-353. 

Esta fue una investigación realizada con estudiantes universitarios, aparea 
dos de acuerdo con su personalidad y productividad. La tarea consistía en 
resolver durante varias sesiones, problen1as lógicos y de relaciones huma
nas. Las recon1pensas ,fueron iguales para todos los n1iembros de los gru
pos cooperativos y en los con1petitivos, ésta dependía de la contribución in
dividual. Los resultados señalan que los grupos cooperativos n10straron 
mayor cantidad de conducta de este tipo; n1ientras que en los competitivos, 
destacó la competencia. Los prin1eros n10straron mayor interés que los 
segundos, en relación con las ideas de los delnás participantes y lo mismo 
ocurrió en cuanto a la an1istad, aprobación social y cantidad dei agresividad 
expresadas. Por otro lado, hubo n1ayor cantidad de dificultades en la co
municación de los grupos con1petitivos, debido a la participación igualitaria' 
de todos los mien1bros. En ~os grupos cooperativos se produjo una división 
laboral g , 
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Conditions Affecting Cooperation: Section 
1: F actor s Related to the Initiation of 
Cooperatíon; Section II: Trust and 
Cooperatian; New York: Research Center 
for HUll1an Relations, New York University, 
February, 1957. 

En un estudio que sugiere que la rivalidad engendra rivalldad, se presenta - . 
ron dos condiciones experill1entales a una díada: a) la persona B, al maxi
mizar su resultado, hace que A reciba una puntuación de cero: b) la perso 
na B actúa de tal manera que obtiene el mejor resultado y además, procura 
que A sufra una pérdida considerable en su puntuación. En la segunda con
dición, A considera que B está 1110tivado por una ll1ala intención; mientras 
que en la segunda condición, considera que B tiene el deseo de ganar lo más 
posible. La reacción de A ante el segundo tratamiento indica con mayor -
frecuencia una fuerte actitud de rivalidad Q 

Deutsch, M. The Effect of Motivational Orientation Upon 
Trust and Suspision; Human Relations, 13, 
123-139, 1960 b. 

A través de su experill1ento, el autor aporta evidencia en apoyo de la supo
sición de que el efecto de cambiar las metas de la interacción, es el de al
terar las utilidades que aparecen en las distin tas celdillas de la ll1atriz de 
resultados. Se compararon tres tipos de ll1etas, a decir, competencia, in 
dividualidad y cooperación. Esto significa que antes de iniciar las negocIa . 
ciones, le fue asignada a cada sujeto una estrategia a seguir. Los resulta 
dos señalan que las tres estrategias son ll1Uy distintas, aunque la investiga 
ción enfatizó en su totalidad a la confianza interpersonal 1110strada. La::
motivación previa de los sujetos dió la pauta para su actu8:ción, pero cuan
do se permitió la comunicación entre los interactuantes, la condición de -
cooper ación fue la elegida. 

Deutsch, M. Y 
Krauss, R.M. 

The Effect of Threat Upon Personal 
Bargaining; Journal of Abnorlnal and Social 
Psychology, 61, 168-175, 1960. 

La atención de los autores se enfocó en los efectos de la amenaza sobre los 
acuerdos negociados. Se buscó responder a la pregunta de si el disponer 
de la a111enaza reduce la posibilidad de conciliación y logro de la ganancia 
mutua. Para explorar ésto, diseñaron un procedimiento de negociación -
que fue pr9bado con e111pleados de la Bell Telephone COll1pany. Este proce 
dill1iento planteó un conflicto de . interéses, en el cual no era necesaria la -
confrontación directa, pero se incluían varias condiciones de amenaza. 
Se indicó a los sujetos que trataran de lograr la ll1ayor suma de dinero po
sible, sin importar lo que otros ganasen o perdiesen~ No se permitió la 
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comunicación entre los sujetos.. Los resultados 111Uestran que hubo dife -
rencias significativas entre las tres condiciones empleadas.. La conducta 
de no amenaza fue notablemente superior a las de an1enaza uni y bilateral, 
más aún, fue la única que realmente condujo a los jugadores a ganar dinero .. 
La condición de an1enaza bilateral n10stró n1ayores pérdidas que -la de arl1e
naza unilateral o En términos generales, si el oponente tiene la -habilidad 
para amenazar, a la larga obtiene un mejor resultado -si no hace uso de su 
capacidad de contra-amenaza. Los resultados sugieren que entre n1enos 
oportunidad de an1enaza haya por parte de los interactuantes, mayor será 
la probabilidad de que con1partan los beneficios de su negociación. 

Emerson, R.M. Deviation and Rejection: An E:Arperimental 
Replication; An1erican Sociological Review, 
1954, 19, 688-693. 

Esta es una repetición del experin1ento de Schachter, en la que el autor de 
n1uestra que los grupos en los que el problema que se discute es importan 
te, hay una fuerte presión hacia la uniformidad; mientras que en los grupos 
en que se discuten asuntos tangenciales, las presiones hacia la uniformidad 
son menores. 

F aley, Thomas y 
Tadeschi, James. 

Status Reactions to Threats; Journal of -
Personality and Social Psychology, 1971 (Feb.); 
Vol. 17 (2), 192-199. . 

Este es un experimento de laboratorio realizado con 120 cadetes de rangos 
distintos, en el que se usó el juego del dilen1a del prisionerp, aunque n10di 
ficado, para incluir el envío ocasional de an1enazas. Este se proyectó pa
ra estudiar las posiciones de status, (tanto de la fuente como del banco) en 
una situación de conflicto, en la que la fuente usa an1enazas, como medios 
para forzar al blanco a tener una posición de conforn1idad. Los resultados 
indican: a) el blanco, independienten1ente de su status, conformó con ma
yor frecuencia con las amenazas lanzadas por una fuente de alto statu s, que 
con las lanzadas por una de bajo statu s; b) el incremento de la credibilidad 
de las amenazas, incrementó el grado de conforrnidad obtenido; c) el in
cremento del castigo contenido en la amenaza, incrementó el grado de con
forn1idad; d) los sujetos de alto status explotaron con n1ayor frecuencia al 
jugador simulado que cuando se trataba de díádas de status igualmente bajo, 
alto o bajo alto; e) la potencia percibida en el an1enazador estaba directa-
n1ente relacionada con la credibilidad de sus amenazas. ' 

Festinger, L .. , 
Gerard, H. B. , 
Hyn10vitch, Bo, 

The Influence Process in the Presence of 
Extren1e Deviates; Human Relations, -
Vol. 5, 327 -34b, 1952. 
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La meta de esta investigación fue la de~ e;studio del can1bio de opinión de -
los sujetos inducidos experimentaln1ente a ser conformistas o desviados. 
Los resultados ihdican que los n1ien1bros desviados mostraron n1ayor aten 
ción de cambiar sus opiniones, que los' cor4forn1istas. E sto se interpreta 
en términos de que una persona que ve que la 111ayoría de su grupo está de 
acuerdo con una opinión distinta a la suya, eXperi111enta una disonancia cong 
no s citiva , que busca reducir cambiando de opinión en dirección del grupo. -
Por otro lado, hay menor cambio de opinión en los g-.cupos de alta cohesión, 
que en los de baja cohesión. Esto se debe¡ a que, aden1ás de reducir su di 
sonancia, un desviado perteneciente a un g:rupo altan1ente cohesivo, espera 
una aprobación social 111ás valiosa que lo que puede esperar en un grupo de 
baja cohesión. Sin e111bargo, en an1bos gJ:'upos, se observa que la mayor 
cantidad de comunicación fluye de los cOnfor111istas hacia los desviad8s. 
Los mie111bros extremada111ente desviados dirigen su con1unicación hacia los 
ligeramente desviados y no a los conformistas. 

Festinger, L., 
Schachter, S. y 
Back, K. 

Social Preassures in Informal Groups; 
New York; Harper, 1950. 

En un estudio realizado para C0111parar una unidad habitacional, con una co 
munidad de edificios de apartan1entos , los autores aportan evidencia que -= 
fundamenta la hipótesis de que los grupos (:le mayor cohesión presentan una 
mayor conforn1idad manifiesta con respecto a las normas del grupo. 

Festinger, L. Y 
Thibaut, J. 

Interpersonal C0111111unication in Small 
Groups; Journal of Abnormal and Social ::~' 
Psychology, Vol. 46, 92-00, 1051. 

A través de un procedi111iento experi111ental relacionado con las presiones 
hacia la uniformidad, los autores encontraron evidencia para las siguien -
tes hipótesis: 1) se dirige n1ayor c0111unicación a las personas que tienen 
opiniones 111ás extre111aS, que hacia los que discrepan poco cuando los gru
pos son h01110géneos; 2) cuando los grupos son hon10géneos, en ocasión de 
que una persona que guardaba una opinión extren1a es persuadida a can1biar, 
la frecuencia de interacción con ésta, por parte de otros miembros de grupo, 
se reduce; 3) en grupos heterogéneos, con poca presión hacia la uniforn1i
dad, se dirige n1enor cantidad de c0111unicación a los individuos con opiniones 
extren1as que hacia los que guardan opiniones ligeran1ente distintas; 4) el 
cambio hacia la uniformidad es mayor en grupos homogéneos y menor en los 
heterogéneos. 
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Leader A';:'t::_tudes and Group Effectiveness, 
Urbana, 111 .. , University of Illinois Press, 
1958. 

El autor documenta la hipótesis de que las funciones de tarea y mantenin1ien 
to del grupo no pueden ser incorporadas, de rüanera efectiva, en' un solo rOf 
de líder o Con buena consistencia obtenidq. a través de numerosos y distintos 
grupos que ejecutan su trabajo de n1anera efectiva, dos resultados in1portan 
tes destacan.de las investigaciones del autor: 1) para que un grupo sea -
efectivo, el líder tiene que ser aceptado; 2) para que el grupo sea efectivo, 
el líder debe n1antener cierto grado de distancia social con sus seguidores. 

Frey, Robert, L. Y 
Adams, Stacy, J .. 

The Negotiators Dilema: Simultaneous 
In -Group and Out -Group Conflict; Journal 
of Experirnental Social Psychology, 1972 
(JuL) , Vol. 8 (4), 331-346. 

En una situación sin1uladade conflicto interno y externo, el negociador se 
enfrentó a su oponente y su grupo.. Las variables independientes en el di
seño factorial fueron: a) percepción cooperativa vs.. con1petitiva del opo
nente; b) confianza en el grupo vs. desconfianza en el grupo; c) paga -
contingente vs. no contingente.. Se encontró que la conducta de la negocia 
ción se predecía n1ejor con10 efecto del tipo de oponente y de la confianza -
en el grupo. Puesto que el primero es un aspecto del conflicto externo y 
el segundo del interno, se concluye que las negociaciones entre grupos no 
plJeden entenderse en términos de una sola díada en el proceso de interac
ción. 

Fueirzos, N.T., Hutt, M.L. y 
Guetskow, H. 

Measuren1ent of Self-Orientes Needs in 
Discussion' Groups; Journal of Abnorn1al and 
Social Psychology, 1950, 45, 682 -690. 

Los autores realizaron observaciones en un gran número de grupos cuya -
tarea era la toma de decisiones. Cada grupo fue evaluado en términos del 
grado en que la conducta de sus n1ien1bros estaba dirigida hacia la satisf ac 
ción de necesidades del Yo, sin ton1ar en cuenta sus efectos sobre la solu-=
ción de los problemas a que el grupo se enfrentaba. Los grupos califica--

o dos como más bajos en la cantidad de necesidad de auto-orientación, corl1-
parados con los de alta calificación, resultaron ser más rápidos en el tra
bajo a desarrollar. 

Gerard, H. B. The Anchorage of Opinions in Face to Face 
Groups; Hun1an Relations, Vol. 7, 313-325, 
1954. 



1'-, 

213. 

Este estudio demuestra con10 el cambio de conducta está en función tanto -
del costo, con10 de la recon1pensa. En el diseño experin1ental se emplea
ron tres grupos: sujetos totaln1ente de acuerdo con la opinión eArpresada en 
un texto, sujetos que 1110straron aldo de desacuerdo y sujetos con opiniones 
totalnlente en desacuerdo. Adenlás de ésto, se subdividió a los grupos en 
función de sus expectativas de acuerdo (bajas y altas). La discusión fue -
cara a cara. Los resultados de esta ~esión se registraron a fin de conlpa 
rarlos con los obtenidos en una sesión bosterior, en la que cada sujeto dis
cutió con un confederado que tenía unaópinión distinta a la de, por lo nlenos, 
uno de los miembros del grupo. Los tesultados señalan que las personas 
pertenecientes a grupos de alta atracti¡{idad cambiaron nlás su opinión en -
la sesión con el grupo, que los de grupGs de menor atractividad. En la se 
sión con el confederado, los resultadof il1uestran la dirección contraria. :: 
Esto se interpreta en función de que se aporta D1ayor acuerdo al grupo que 
da n1ás a la persona, que al que da n1eúos. 

Gergen, K. J. The Effects of Interaction Goals and 
Perso~talistic Feedback on the Presentatíon 
of Selt; Journal of Personality and Social -
Psychqlogy, 1, 413 -424, 1965 o 

Ton1ando con10 base el experin1ento deSegall y Aronson (1967), Gergen in 
terpreta y explica los datos obtenidos. - Concluye que para que la aproba::
ción social tenga in1pacto, ésta debe ser personal, o sea que dependa de la 
conducta desplegada. Las apreciaciónes positivas o negativas continuas, 
resultan impersonales y por tanto irrelevantes a los sentin1ientos de esti
n1a y funcionando más bien con10 una señal de carácter estereotipado del 
que los aporta. Cuando la apreciación es diferencial, la evaluación posi
tiva respecto a la conducta, es n1ás satisfactoria, ya que viene en respues 
ta a lo que hace la persona. -

Gerwitz, J. L. Y 
Baer, D.M. 

Deprivation and Satiation of Social Rein -
forcers as Drive Conditions ~ Journal of 
Abnorn1al and Social Psychology, 57, 165-
172, 1968. 

Esta es una clara exposición con respecto a la dependencia de los estados 
de necesidad aprendidos sobre la situación inn1ediata. Este estudio expe
rin1ental fue efectuado con niños. Se encontró que la cantidad de aprobación 
social recibida por éstos antes de iniciar el juego asignado, tenia una mar
cada influencia sobre la responsividad presentada ante el reforzan1iento del 
juego.. Los niños privados de anten1ano fueron los más afectados por la -
aprobación social usada como reforzamiento durante el juego. Un dato in
teresante fue que los sujetos saciados, fueron 111enos responsivos que el gru 
po controlo los no privados. -



Greenberg, Martin, S., 
Block, Myron W. y 
Sil verman, Michael, A. 
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Determinants of Helping Behavior: Persons 
Rewards Versus Other I s Costs; Journal of 
Personality, 1971 (IvIay.), Vol. 39 (1), 79-
93. 

Los resultados de este estudio confirn¡an la hipótesis de que el deseo de -
ayudar a otros) está más en función d~ las recompensas recibidas, que de 
los costos incurridos. 

Gross, Eo T.' Simbiosis and Consensus as Integrative Fac
tors in Sn1all Groups; American Sociological 
Revie~:¡r, 1956, 21, 174-179. 

La investigación fue realizada con grupos inforlnales de la fuerza aérea 
nortean1ericana.. El autor concluyó ql~e de un conjunto de personas presen
tes para una interacción posible, el ins~ividuo puede encontrar especialn1ente 
gratificante la interacción con ciertas l)ersonas debido a una gran variedad -
de razones. En algunos casos, las recon1pensas dependen de la sin1ilitud y 
en otras de las diferencias que de alguna manera son complementarias. 

Gruder, C.L. Effects of Perception of Opponent' s 
Bargaining Style and Accountability to 
Opponent and Partner on Interpersonal 
Mixted-Motive Bargaining. Unpublished 
doctoral dissertation, University of North 
Carolina at Chapel Hill, 1968. 

El autor operacionalizó en su estudio la anticipación de la interdependencia 
para obtener fuentes adicionales de resulta~os positivos en la n1isn1a rela
ción. 

Gruder, Charles, L. y 
Rosen, Nancy. 

Effects of Intergroup Relations on Inter
group Bargaining; International Journal of 
Group Tensions, 1971 (Oct.), Vol. 1 (4), 
301-317. 

Los autores estudiaron los efectos de la orientación cooperativa en contra 
de la con1petitiva, en una situación díadica de negociación con n10tivos mix 
tosentre grupos o Los resultados señaJ:.an que una negociación justa conduce 
a un mayor con1pron1iso, n1ayores concesiones y acuerdos n1ás rápidos, que 
una negociación explotadora, ya que ésta implica mayor den1anda de ganan
cias, poco con1pron1iso y pocas concesiones. 
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Role Overload and Inequity: Their 
Consequences tOl" Social Exchange; 
Dissertation Abstracts International, 1972 
(JU'l\) :Vn1 QQll_A\ 398-399 ' .. ,. Vl." vU \... } , " 

En este estudio se investigaron las consecuencias que sobre la interacción 
social tiene la tensión experinlentada en función de un rol sobrecargado y 
cómo pueden ser nl0dificadas estas consecuencias, de acuerdo con las con 
ductas de equidad. Además, se estudiaron los efectos del rol sobrecarga 
do ya nlodificado por las conductas de equidad, sobre la estructura del sis 
tenla social y sobre variables de ejecuCión tales conlO tiempo de ejecucióñ, 
tasas de error del participante y verificación de las tasas por parte del lí
der. Los resultados señalan: a) la participación en la relación de ínter
cambio decrece al irse sobrecargando ~l rol; b) la reestructuración del -
grupo no está directanlente relacionada con alteraciones en rol sobrecarga 
do o las condiciones de equidad; e) la relación entre el rol sobrecargado-
y el tienlpo de la tarea, está afectada por la presencia de las conductas de 
equidad. Al increnlentarse la sobrecarga del rol, los grupos en una con
dición de equidad increnlentan su ejecución en la tarea, nlientras que gru
pos en una posición ventajosa de falta de equidaddislllinuyen su tienlpo de -
ejecuclon; d) al irse sobrecargando el rol, las tasas de error se increnlen 
tan en grupos de baja condición de equidad; e) el increnlento en la sobre-
carga del rol de líder disminuye su tasa de verificación hacia otras direcci~ 
nes. 

Hoffman, P. J. , 
Festinger, Lo y 
Lawrence, D.H. 

Tendencies Toward Group Comparability 
on Competitive Bargaining~ Human Relations, 
1954, 7,141-159. 

El experimento de estos autores apoya a la evidencia respecto a la infornla 
ción de coaliciones en triadas competitivas ~ Observan que la coalicicón :: 
entre mienlbros débiles aparece con mayor frecuencia cuando la mag1litud 
de la anlenaza del nliembro fuerte es nlayor y cuando la efectividad conjun 
ta es percibida COTI10 elevada. Alg-ünos de los datos indican que cuando las 
tendencias hacia la formación de una coalición son fuertes, aún en un con
texto competitivo, se desarrollarán actitudes cooperativas dentro de la coa 
lición. Asimismo, cuando hay que dividir las recompensas obtenidas a :
través del trabajo conjunto, ésto se hará equitativan1ente cuando las condi
ciones de coalición son equitativas (nlisma habilidad). 

HOTIlan s, Geor ge, C. Status An10ng Clerical Workers; Hunlan -
Organization, Vol. 12, 5~10, 1953. 

En su estudio realizado con trabajadores de oficina, cuyo status externo -
era igual, pero el interno distinto, el autor encontró lo siguiente: 1) la ju~ 
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ticia distributiva requiere que a las inversiones elevadas correspondan re
compensas elevadas en todos los aspectos relacionados; 2) la responsabili 
dad implica superioridad y es congruente con la superioridad en otros aspec 
tos; 3) lo que una persona obtiene COlTIO recornpensa debe ser directan1ente 
proporcional a lo que ha renunciado; 4) la justicia distributiva se alcanza 
cuando las ganancias y los costos son proporcionale s . 

Horwitz, M. The Verid:~cality of Liking and Desliking; 
En Tagiuri' y Petrullo, Le (Eds.), Person 
Perception and Interpersonal Behavior; 
Stanford University Press, 1958, Pags. 191-
2090 

En este experin1ento, los sujetos llevaron a. cabo una serie de tareas en las 
que el éxito, supuestan1ente, 'sería altan1ente gratificante. Se consideró 
como Tlgenuinos" a los sujetos que ante el éxito no se preocupaban por los 
reactivos en que se equivocaban y que ante el fracaso se n10straban preocu 
pados por dichos reactivos. Los sujetos lino genuinos", fueron los que an 
te el éxito se preocupaban por sus errores y ante el fracaso no se mosles-=
taban por ellos. Este último tipo de sujetos fueron pesin1istas en cuanto a 
alcanzar el éxito, aún cuando se le pron1etiese lograrlo G Cuando existe la 
posibilidad de fracasar, éstos devaloran la pérdida obtenida en una ej ecución 
pobre" Así, demuestran ser personalidades sin poder y carentes de con -
fianza en sí misn10s. Las personas que n1uestran actitudes TI genuinas I! ,

pueden considerarse con10 poderosas y extrovertidas. 

TJ • 1 J llurwltz, . ., 
Zander, A. F. Y 
Hyn10vitch, Bo 

Son1e Effects of Power on the Relations Anlong 
Group Men1bers" En Cartwright, D. Y -
Zander, A. P. (Eds . ), Group Dynamics: -
Research and Methods; Evanston, Ill .. , 1953, 
Pags. 483-492~ 

En un estudio realizado con psiquiátras, psicólogos, maestros y enfermeras, 
se les dividió en grupos de alto y bajo status profesional, (externo), quedan 
do los dos prin1eros en el prin1er grupo y los otros en el segundo grupo o -

El interés de los autores estaba en den10strar la influencia que tendría sobre 
los juicios expresados en unadiscusión el status de los n1ien1bros del grupoG 
Los resultados indican que los mien1bros de alto st~tus mostraron n1ayor po 
der para influir a los otros y dieron n1ayor cantidad de afecto a aquellos qUe 
tenían el n1ismo poder (elevado) ,que los de bajo status.. En relación con la 
interacción, los de alto status dieron y recibieron n1ayor cantidad; mientras 
que los de bajo status, tendieron a interactuar con m ayor frecuencia con los 
de alto status que con los de baj o status. 



]ackson, J .1v'I. Y 
Saltztein, H. D . 

Tne Effects of Person-Group Relationships 
on Conforn1ity Processes; Journalof Abnor
mal and Social ysychology, 1958, 57, 17 -24a 

A través de un experin1ento de laboratorio, den1uestran los autores eue los . ~ 

juicios públicos de los miembros no aceptados en un grupo, . son n1ás influen 
ciables por la opinión de la n1ayorfa, que ¡os de aquellos que si son acepta-
dos. Esto se debe, por un lado, a la necesidad de seguridad social que ex 
perimentan e stas per sonas, y por el otro, a la pérdida de confianza que su
fren en su habilidad para realizar los juicios requeridos; y por lo tanto, de 
penden de manera desproporcionada de la realidad social, con10 base para -
en1itir sus juicios. 

Jenning, Helen H. Leadershlp in Isolation; New York, Long
mans Green, 2a. edición, 1950. 

En un estudio socion1étrico realizado para investigar la arnistad manifesta 
da por 400 adolescentes de sexo fen1enino, que vivían en el N. Y. Training 
School for Girls, la autora encontró lo siguiente: 1) las recompensas que 
se proporcionan dos personas se basan ,tanto en la sin1ilitud que hay entre 
ellas, con10 en las diferencias c0r11plementarias;' . 2) las personas sociorl1é:: 
tricamente más seleccionadas presentan una D10tivación altruista, mientras 
que las seleccionadas con Hlenor frecuencia, son relativamente egocéntricas; 
3) una persona puede seleccionar frecuentemente a otra debido a que redu=
ce sus costos de nteracción; 4) las personas pueden ser poco seleccionadas 
si es que incren1entan los costos y reducen las recompensas de otros; 
5) las personas que tienen la habilidad, pero que carecen de la n10tivación 
pare recon1pensar a. otras, tienden a ser ITlás rechazadas que las que simpl~ 
n1ente carecen de la habilidad; 6) las personas menos seleccionadas tienden 
a tratar, n1ás que las seleccionadas, de obtener por la fuerza, sus recom
pensas; 7) no existen cualidades o características generales para que una 
persona sea seleccionada como pareja, esto n1ás bien depende de habilida
des específicas que satisfagan necesidades específicas. 

Kahn Arnold. Reactions to Generosity or Stinginess from 
an lnteligent or Stupid Work Partner: A 
Test of Equity Theory in a Direct Exchange 
Relationship; Journal of Experimental Social 
Psychology, 1971, 4, 321-332. I 

La hipótesis apoyada por este experin1ento realizado con estudiantes univer 
sitarios de an1bos sexos, fue la de que existe el deseo de conservar status
iguales en el intercambio directo. Se usó un diseño fact0rial de 3X2X2.. -
Los resultados indican que los sujetos que recibieron en la prin1era instan 
cia una paga excesiva, en la segunda, buscaron una menor y viceversa. -
Los sujetos prefieren situaciones en las que hay una división equitativa de 
la recompensa. 
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A Classroon1 Study on the Dilemas in Inter -
personal Relationships; en Archibald 
Hathleen (Ed.), Strategic Interactions and 
Conflict, Berkeley: Inétitute of Internaí::i.cüal 
Studies, Urüvel"sity of California; 1966" 

Este estudio, realizado con estudiantes en un salón de clases, se refiere a 
las negociaciones que abarcan n1ás de un asunto o' Se pidió a los negociantes 
que adoptaran una solución respecto a cinco asuI).tos. Los resultados enfa
tizan que las ventaj as relaticas.del poder en ün aspecto de la relación 
(asunto) pueden ser usadas para obtener ventajas en otros.. Esto den10stró 
una tendencia a no COTI1prometerse prematuramente, efectuando sólo acuer 
dos tentativos, a fin de poder evadir el dilerr1a de una concesión irrevocabTe, 
que no pern1ite el uso posterior, ya que pierde su poder .. 

Kelley, Harold, H .. , 
Beckman, Linda L.. Y 
Fischer, C.S. 

Negotiating the Division of a Reward Under 
Incon1plete Inforrnation; Journal of Experi= 
mental and Social Psychology, 1967, 3, 
361-398 .. 

Los autores tabularon la incidencia de n1entiras de un negociador con res
pecto a la ganancia y oferta que obtendría si ac~ptase un trato.. Encontra 
ron que la incidencia de mentiras estaba en su ll1áximo cuando la negociaCIón 
ofrecía una ganancia reducida.. Cuando la oferta proporcionaba menos que 
una ganancia pequeña, la persona ya no estaba n1intiendo si afirmaba que la 
oferta no le proporcionaba una ganancia aceptable. Asimismo, la inciden
cía de mentiras se reduce al mejorar la oferta. 

Kelley, Harold, H .. Y 
Shapiro, M.M. 

An Experiment on Conformity to Group 
Norn1s Wllere Conforn1ity is Determined by 
Group Achieven1etit; An1erican Sociological 
Review, 1954 1 19,.6'67-6770 

Los autores den1uestran en un experin1ento que los sujetos que perciben una 
evaluación negativa de si misn10s hecha por otra persona, tienden a reducir 
su interacción con ésta. 

Kelley, Harold, H., 
Thibaut, J., 
Radloff, R. Y 
Mundy, D. 

The Development 01 Cooperation in the 
Minin1al Social Situatíon; Psychologícal -
Monographs, 1962, 76 (19, Whole No. 538)Q, 

Estos investigaron la conducta en una relación lTIutua de control del destino. 
Concluyen estos autores, que n1ientras se desarrolló algún tipo de coopera-
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ción en la díada, el hecho de que los participantes se percataran de la con
tingencia de su interdependencia, ayudó notablen1ente a la resolución del -
conflicto. 

Kohls, John vV. Barg:aining: Behavioy and Outc,on1e,· Disserta 
1_-, \.J 

tiónAbstracts International, 1970 (Dec e), 
VoL 31 (6-B), 37440 

En este estudio se investigaron los efectos de deterrninadas variables, antes 
y durante la negociación, sobre la conducta y los resultados de una situaciói1 
de n10tivos mixtos Q Las variables independientes fueron la preparación in
dividual en contra de la del grupo para la situación de la negociación, forn1a 
ción o no Iorn1ación de estrategias antes de la negociación y la cantidad de -::: 
información que los negociantes tenían con respecto a la ganancia del oponen 
te Q Se encontró que la cantidad de nforn1ación respecto a las posiciones de1 
opositor afectó notablen1ente a la negociación y sus resultados. A n1ayor -
inforn1ación n1utua entre los negociantes, más realistas eran sus expectativas 
respecto a la ganancia y aden1ás, les tomaba n1enos tieInpo llegar a un acuer 
do Q Se trató de engañar n1enor veces y hubo rl1ayores ganancias o Los süj e 
tos que se prepararon para negociar en grupo, requirieron de n1ás tratos -
para alcanzar acuerco, se introdujeron en una 111ayor cantidad de callejones 
sin salida al negociar y recibieron n1enos ganancia que los que se prepararon 
individualmente. Los sujetos que forn1ularon una estrategia antes de iniciar 
las ·negociaciones, iniciaron éstas con proposiciones n1ás elevadas que los -
que no tenían estrategia. Tam!üén, los que só tenían estrategia, intentaron 
engañar con n1ayor frecuencia a sus oponentes. 

Komorita, S. S. Y 
Chertkoff, J. M . 

A Bargaining Theory of Coalition Formation; 
.Psychological Review, Vol. 80, No. 3, (MayQ) 
19730 

Los autores forn1ulan una teoría cuyo foco de atención es el proceso de la 
negociación. Las predicciones de la teoría se con1paran con las propuestas 
por las teorías de recursos n1ínimos y de poder central.· Presentan algunos 
datos que apoyan la validez de la teoría forn1ulada. 

Ladkin, Jean F .. An Investigat1.on of Power in an Interpersonal 
Situation; Dissertation Abstracts International, 
1971 (Sept.), Vol. 32 (3-8). 

El propósito del estudio fue el de investigar la relación existente entre las. 
variables de personalidad y el uso del poder en una situación interpersonaL 
Esta situación fue la del juego del dilen1a del prisionero en su forn1a asimé 
trica. Los sujetos jugaron para obtener dinero, teniendo toda la libertad-



para conl.unÍcarse ~ Se hipotetizó y probó que el deseo de hacer uso de las 
tácticas de poder (n1edidas por una escala de maquiavelismo), adenlás de 
la expectativa de controlar los rerorzan1iento2 propilos, es una variable 
necesaria para la predicción de la eficienci¿ ciel sua del poder en una situa 
ción de negociaciones interpersonales. Los ::tesultc.dos il."ldican que las pe~ 

d 1 . 1 • -- (".. ~,- 1 sonas e a ... to D1aqulavensn1o son fnas eIlCientes en el uso cel poaer, ya que 
buscan las elecciones de cooperación fl1utua con su parej a.. Las personas 
de bajo TI1aquiavelismo, realizan elecciones de explotación D1utuao Este eS 
tudio indica que el maquiavelisTI16 contribuye notablenlente a ubicar al control 
como definición del poder. 

Lewis, Steven, A o , 

Langan, Charles, J ~ y 
Hollander, Edwin, P lO 

Expectation of Fl:.ture Interactions and the 
Choice of Less Desirable Alternatives in 
Conforrnity; Socioil1etry, 1972 (Septo), -
Vol .. 35 (3), 4 .. 10-447. 

En un estudio realizado con estudiantes universitarios de sexo fenlenino, 
los autores confirmaron las siguientes dos hipótesis: a) cuando el sujeto 
cree que tendrá la oportunidad de interactuar en el futuro con el n1isn10 gru 
po, incrementa su conforrnidad en relación a éste; b) la conforn1idad se ::
incrementa cuando las respuestas potenciales poseen la misma atractividad. 

Lewis, Steven, A. ;¡ 
Pruitt, Dean, G. 

Orientatíon, Aspiratíon Level and 
Comn1unication Freedom in Integ-.rative 
Bargaining; Proceedings of the Annual 
Convention of the An1erican Psychological 
Association, 1971, VoL 6 (Pt. 1), 221-2220 

La hipótesis apoyada por este experin1ento señala que las negociaciones de 
tipo integrativo, o sea, en las que se tonla en consideración al otro, son -
consideradas con10 un proceso en el que las alternativas "muestran poseer 
mayor beneficio para anibas partes, de lo que inicialn1ente se había consí
derado. Por el contrario, cuando existen n1etas elevadas y una orientación 
distributiva, o sea, en la que sólo se consideran las necesidades propias, 
se incren1enta la frecuencia del fracaso en las negociaciones. Cuando las 
n1.etas son elevadas y van de acuerdo con una orientación de solución de pro" 
blenlas, se obtiene un elevado nivel de acuerdo o -

Lewcki, Roy, J. The Effects oí E1..rploitative and Cooperative 
Relationships on Subsequent Interpersonal 
Relations; Proeeedings.Df tl}e Annual Con 
vention of the An1erican Psychological -
Association, 1971, Vol. 6 (Pt. 1), 225-226" 
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El autor exploró el in1pacto de una relación exitosa de tipo explotador o 
cooperativo, sobre la condJ cta subsecuente del actor. Los tesultados indi 
can que la conducta socialmente indeseable se facilita cuando es anónima, 
ya que hubo mayor cantidad de conducta explotadora cuando los sujetos ex
perimentales ignoraban todo con respecto a la persona con quien' interactua 
ban. 

Marlowe, D., 
Gergen,K.J. y 
Doob, A.N. 

'1 

Opponent's Personality, Expectation of So
cial Interaction and Interpersonal Bargaining; 
Journal of Personality and Social Psychology, 
1966, 3, 206-213. 

En un experimento en el que los sujetos jugaron al dilema del prisionero, -
se manipuló más bien la personalidad percibida del oponente, que la natura 
leza cooperativa o competitiva del juego. Se encontró que la anticipación -
de interacción con un oponente egoista, dio como resultado un juego más -
competitivo, que si no hubiera-habida anticipación. Los sujetos' se mostrarOt 
menos competitivos con un oponente que percinían como más justo. 

Martin, W.E., 
Darley, G.J. y 
Gross, M. 

Studies in Group Behavior: 11 Methodological 
Problems in the Study oí Interrelations of 
Group Members; Educational Psychological 
Measurement, 1952, 12, 533 -553. 

De un estudio experimental, concluyeron los autores, que cuando la mutua-
1idad alcanza cierto nivel, puede reflejar tendencias divisivas, más que 
cohesivas en un grupo, ya que la intercomunicación se rompe y surgen las 
camarillas. En lugar de un grupo, resulta un conglomerado de subgrupos 
discretos, en los cuales cada miembro puede tener alianzas intimas con -
personas ajenas al grupo principal. 

Matarazzo, J. D. , 
Saslow, G., 
Weins, A. N., 
Weitman, N,. y 
Allen, B. V. 

Interviewer Head-Nodding and Interviewer 
Speech Deviations; Psychoterapy, 1, 54 -63, . 
1964. 

La hipótesis a probar y que quedó confirmada es, en este estudio derivado 
de la metodología de Verplanck, la del efecto del mecanismo de afirmación 
(acentando con la cabeza) sobre la duración de las verbalizaciones •. Este 
trabajo fue ;realizado empleando como medio la entrevista abierta. 



McCurdy, I-l. G. Y 
Lan1bert, W. E . 
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"fhe Efficiency of Sma11 Human Groups in 
the Solution of Problems Requiring Genuine, 
Cooperation; Journal of Personality, 1952, ~ , 
20, 478-494. 

En un experimento realizado con grupos de tres personas, los autores est~ 
blecieron una situación experimental en la que éstos actuaban interdependien 
temente para lograr la respuesta acertada.. Los resultados indican que los 
individuos son más efectivos que los grupos en e~te tipo de tareas. Esto se 
interpreta en términos de que por 10 menos uno de los sujetos no había pues
to la suficiente atención con respecto a la interdependencia y por, la facilidad 
de cometer errores en la ejecución. . 

~iku1a, (;ero1d. The Importance of Achievement in Sharting 
Profits: An Investigation with Sexually 
Heterogeneous Dyads; Psychologische Beit
rage 1972, Vol. 14 (2), 283-291. ' 

El autor probó y confirmó la hipótesis de que los logros individuales de los 
actores qe una pareja no son evaluados en forma absoluta cuando las ganan
cias con compartidas, sino que en base a la expectativa de logro. Sin embar 
go, al comparar los grupos heterogéneos con los homogéneos, se encontró"": 
que los hombres que trataban con mujeres tendían a rec1aluar una parte meno: 
que cuando trataban con hombres. 

~il1s, T .M. Power Re1ations in Three Persons Group; 
American Sociological Review, 1953, 18, 
351-357. 

El autor estudió la formación de coaliciones en triadas constituidas artifi
cialmente y con gente extraña. Clasifica cuatro tipos de grupos, de acuer
do con la interacción entre los miembros de cada tríada: solidario, con flie 
tivo, dominante y contendiente. Los resultados señalan que el patrón sóli~ 
dario es bastante estable internamente, en el sentido de que los miembros 
tienden a conservar, a través del tiempo, el mismo orden en sus tasas de -
acción (iniciación de la interacción) y' en cuanto a que el apoyo mutuo dentro 
de la coa1icion se acentúa a través del tiempo, aislándose cada vez más al 
tercer miembro. Los otros tres patrones no muestran este grado de esta-' 
bilidad y debido a esto, aparece un proceso de cambio en el e~al se disuel
ven tales patrones para poder crear uno solidario. 

Minas, J. S. , 
Scodel, A.,. 
Mar1owe, D. y 
Rawson, H.L 

Sorne Descriptive'Aspects oi Two-Person 
Non-Zero-Sum Games; Journal of Conflict 
Resolution, 4, 193-197, 1960. 
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Con el fin de explorar la estrategia de minimax, a través de una lnatriz de 
recompensas, los autores realizaron un experimento con estudiantes univer 
sitarios. Concluyen que aunque las elecciones de los actores debieran estar 
influidas por el pro~pecto de, ganancias positivas, éste no sielnpre es el caso. 
En algunas instancias, l'ls elecciones no son totalmente dictadas por la matri2 
o sea que son ,"irracionales", desde el punto de vista dEü juego teórico. Los 
autores atribuyen el resultado a que la respuesta "racional" implica una c~ 
ducta explotadora, la cual, '~socialmente, no es deseable. Por otro lado, ta
les resultados se' atribuyen al desarrollo de un patrón cooperativo por parte 
de los interactuantes. . 

Mintz, A. Non-Adaptative Group Behavior; ]ournalof 
Abnormal and Social Psychology, 1951, 46, 
150-159. 

Trabajando con díadas en tareas conjuntivas de tesultados no correspondien 
tes, el autor demuestra que existe una gran dificultad para alcanzar una :: 
secuencia alternada por parte de los sujetos, para poder realizar sus res
pectivas tareas sin interferir se mutuamente. Esto se agudiza cuando no
se permite a los sujetos tener comunicación antes de iniciar su tarea. 

Morgan, W.R.y' 
Sawer, ]. 

Bargaining, Expextations and Preferences 
for Equality over Equity; Journalof 
Personality and Social Psychology, 1967, 6, 
139-149. 

Los autores encontraron que en una negociación en contra de un amigo, el 
negociador con un potencial de resultados más bajo, tenía mejores posibili
dades de conlportarse en la forma en que consideraba que el otro esperaba 
'que lo hiciese, aún cuando ésto significara que se privaría de resultados re
lativamente superiores. Esta conducta de autosacrificio no se manifestó 
entre las personas que no eran amigos de antes. Mas aún, este sacrificio 
sólo ocurría cuando los amigos de antes. Más aún, este sacrificio sólo se 
les pernlitió la comunicación, acordaron repartir la recompensa en forma 
equitativa. Esto, de acuerdo con los autores, implica que la asimetría de 
la situación experimental es menos importante que la de la situación mayor. 

Muldoon, J .K. The Concentratíon of Liked and Disliked in 
Groups and the Relationship of the Concen
tration to Group Cohesiveness; Sociometry, 
1955, 18, 73-81. " . 

, En un estudio sociométrico realizado con grupos de estudiantes, se toma.ron· 
~os índices de cohesión de cada grupo.. Los resultados 'señalan"que la . 
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cohesión declina signÍficativan1entecon el incremento de la concentracDn 
en las elecciones sociométricas. Al irse restringiendo las elecciones a 
pequeños subgrupos dentro de la clase, probablemente sea el subgrupo el 
que sustituye a la clase como foco de dependencia. 

Newcomb, T.M. The Prediction of Interpersonal Attraction; 
American Psychological, 1956, 11, 575-586. 

En un estudio realizado con estudiantes de sexo masculino, que convivieron 
en un dormitorio durante sis meses, el autor puso a prueba la hipótesis de 
que es la similitud en las actitudes, más que la contiguidad, lo qu~ hace que 
las personas se relacionen. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
1) la similitud en valores sólo promueve la formación de una diada si es -
que existe la necesidad de apoyo social, en relación con los valores involu
erados y si es que éstos son expresados; 2) la formación de relaciones in
terpersonales se facilita cuando dos individuos tienen opiniones similares 
respecto a su autoevaluación, así como con respecto a la evaluación que ha-
cen del otro. . 

Powell, R.M. Sociometric Analysis of Informal Groups: 
Their Structure and Function in Two 
Contrasting Communities; Sociometry, ~ 
1952, 15, 367-399. 

Por medio de un estudio realizado en dos pueblos de Costa Rica, el autor 
encontró que la proximidad diferencial de las casas estaba·asociada con la 
frecuencia de visita entre las familias. 

Precker, J. A. Similarity in Valuings as a Factor in the . 
Selection oí Peers and Near -Authority -
Figures; Journal of Abnormal and Social 
P~ychology, Vol. 47, 406-414, 1952. 

El autor realizó una investigación en estudiantes universitarios para pro~ 
bar la hipótesis de que si dos o más personas son similares en cuanto a ·sus 
valores, entónces, puede predecirse la forma en que probablemente se re
compensen y lleguen a tenerse afecto mutuo. Sus resultados confirman la 
hipótesis, en especial en el caso en que se manifiesta reciprocidad. 

Raven, S.H. y 
Reitsema, J. 

. . 

The Effects of Varied Clarity of Group Goal 
and GroupPath Upon the Individual and His 
Relation to the Group; Human. Relations,. -
1957, 10, 10-46 •. 
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En un experimento realizado por los autores, se encontró que el miembro 
del grupo que tiene una idea clara con respecto a la meta y camino a seguir, 
experin1enta un mayor sentimiento de pertenencia, el cual es manifestado -
en el estar involucrado con dicha meta de grupo y por su simpatía con res
pecto a las en10ciones expresadas pqr el grupo. Más aún, acepta de mejor 
grado la influencia de su grupo, que aquellos sujetos que carecen de una idea 
clara en relación con las metas y métodos del grupo. También reportan -
los autores que el sujeto que posee una clara comprensión de, la meta del -
grupo está más interesado en la tarea que efectúa para alcanzarla. 

Riley, M. W., 
Cohn, R., 
Toby, J. y 
Riley, J. W., Jr. 

Interpersonal Relations in Small Grou s; 
merican Sociologica Review, Vol. 19, 

715-24, 1954. 

Los investigadores trabajaron con 'mil quinientos estudiantes de sexo feme. 
nino, correspondientes al noveno y décimo grado escolar, a fin de 'conocer 
larelación que hay entre el status y la disposición para comunicarse con -
otras oersibas. Dividieron a las sujetos en tres grupos, de status alto, -
medio y bajo, en función de los resultados obtenidos del cuestionario pre
vio que se apliéó. Concluyen apoyando la hipótesis de que entre mayor sea 
la estima en que 'se tenga a un miembro de un grupo, mayor será el núemro 
de interacciones que reG:iba. Demuestran que existe una tendencia a intyr
actuar más con personas de status igual o superior, que con personas de -
status inferior. 

R ubin, ]e ffr e y , Z. y 
DiMatteo, Maryanne R. 

Factors' Affecting the Magnitude of Subjec
tive Utility Parameters in a Tacit Bargain
ing Game; Journal of Experimental and 
Social Psychology, 1972 (Sept.), Vol. 8 (5), 
412-426. 

Los investigadores utilizaron una versión modificada del juego de "Monopoly" 
de Siegal y Fouraker, para evaluar el efecto de dos variables sobre el nivel 
de aspiración, el nivel de comparación, el niv~l de comparación para alter
nativas y la interacción entre estos parámetros de utilidad subjetiva. Las 
dos variables" fueron la magnitud de la oferta (baja-alta) hecha por un opo
nente -negociador-programado- y la alternativa para tener una situación en 
la cual negociar (alta -baj a). Los resultados señalan que los sujetos que -
recibieron más ofertas negociaban con mayor tenacidad, se consideraban -
más satisfechos con sus resultados y de acuerdo con la hipótesis, estin1aron 
en forma más elevada su nivel de aspiración, nivel de comparación y nivel de 
comparación para alternativas, que los süjetos que recibieron ofertas meno
res. Los tres parámetros de utilidad subjetiva fueron más elevados para 
los sujetos que reciban una oferta elevada, y una alternativa reducida para 
negociar. La comparación entre estos tres parámetros no arrojó diferencias 
significativas. ' "" 



Schachter, S., 
Ellertson, N., 
McBride, Dorothy y 
Gregory, F. Doris. 
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An Experimental Study of Cohesiveness and 
Productivity; Human Relations, 1951, 4, -
229-238. 

Los autores proponen la hipótesis de que comparando grupos de alta y baja 
cohesión, los primeros logran mayor conformidad con respecto a sus metas 
de trabajo, sea su objetivo de restringir o incrementar la producción. En 
su experimento para probar dicha hipótesis, los autores sólo obtuvieron -
apoyo para la relación cuando la meta de trabajo era la de reducir la prod~ 
ción. Sin embargo, posteriormente, Berkowitz (1954) realizó algunas varia 
ciones en el experimento y confirmó ambas partes de la hipótesis •. 

Schelling, T. C . The Strategy of Conflict; London and New 
York, Oxford University Press, 1963. 

En su libro, describe el autor, como uno de los miembros de la díada 
puede incluir a otra persona en la relación para formar una coalición en 
contra de su opositor. . 

, 
Seashore, S. E • Group Cohesiveness in the Industrial Work 

Group; Ann Arbor, Mich.: University of 
Michigan, Survey Research Center, Insti
tute for Social Research, 1954. 

Partiendo del trabajo de Schachter y asociacos (1951) con respecto a la 
hipótesis de que en los grupos de alta cohesión hay conformidad en cuanto 
a la cantidad de la producción, el autor extiende la investigación hacia gru
pos de trabajo industrial, Confirma la hipótesis y además flclara que el ni. 
vel de la meta de producción impuesta por él grupo depende del apoyo que -: 
perciba éste por parte de la administración. 

Sidowski, J. B. , 
Wykoff, L.B. y 
Tabory, L. 

The Influence of Reinforcemente and 
Punishment in a Minimal Social Situation; 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 
1956, 52, 115-119. 

Este experimento puede implícitamente considerarse como la conversión 
de control del destino a control conductual. Los sujetos, colocados en un 
lugar aislado tenían la opción de presionar dos swit~hes, uno descargaba 
un toque eléctrico y el otro otorgaba puntos. La consigna era la de obtener,· 
a través de los ensayos, la mayor cantidad posible de puntos. Se dividieron 
a los grupos de acuerdo con la intensidad de los toques, a decir, fuerte y 
leve •. Los resultados indican que en la condición de toque fuerte, los miem 
bros de la díada aprendieron a proporcionar a su compañero una mayoría de 
puntos, mientras que en la: condici6n de toques leves, no hubo evidencia de 
tal anrendi '7.::lie_ 



Sigall, H. Y 
Aronson, E. 
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Opinión Change and the Gain-Loss-Model 
oi Interpersonal Attraction; Journal of 
Experimental and Social Psychology, 3, 187-
188, 1967. 

Este experimento de labqratorio fue realizado con estudiantes de sexo feme 
nino. Su objetivo fue el de demostrar que las calificaciones de atracción son 
un indicador de la satisfacción que otro ha proporcionado. La variable de
pendiente fue el grado en que el sujeto estaría de acuerdo con los demás. -
La conforn1idad es un índice de lo que el' sujeto está dispuesto a hacer por 
otro. El patrón de resultados muestra un elevado grado de acuerdo con -
los hallazgos del estudio que considera a la atracción como medida del esta
do de satisfacción aunque los resultados, desde el punto de vista estadístico, 
no son tan determinantes. 

Sol0111:0n, L. The Influence of Sorne Types of Power 
Relationships and Motivational Treatments 
Upon the Development of Interpersonal 
Trust; New York Research Center for 
Human Relations, New Yo'rk University, 
January, 1957. 

En un estudio experimental, Solomon, proporciona evidencia para los dos 
tipos de ajuste ante la frustración, a decir, devalorar los resultados que no 
se pueden

t 
alcanzar y la reducción del rango de poder percibido. Los suje

tos tenían( la tarea de jugar con una persona, la cual sin saberlo ellos; tenía 
las jugadas programadas. Se dieron dos tipos de tratamiento: 1) la "per 
sona" actuaba en forma benévola, ejercitando su control del destino en fa-
vor del sujeto; 2) la "persona" actuaba en forma maliciosa, ejercitando 
su control del destino para proporcionar al sujeto resultados más bajos. -
Los resultados indican que los sujetos que recibieron el tratamiento malicio 
so, daban'como interpretación de lo obtenido, la devaluación de los resulta
dos. Más aún, estos sujetos atribuyeron mayor poder al hombre que con
trolaba su suerte. Esto sugiere que existe una tendencia a reducir el rango 
de resultados sobre los que uno siente que puede tener control. . 

Spector, A.]. Expectations, Fulfilln1ent and Morale; 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 
1956, 52, 51-56. 

El autor establece la hipótesis de que ante el fracaso en el logro de una me 
ta atractiva, la moral del individuo será más alta si la probabilidad de 10-
grar dicha meta habia sido inicialmente baja, que si hubiese sido percibida 
como elevada. Esta fue probada en un grupo de soldados, para los cuales se 
varió la probabilidad percibida de ser promovidos. Sus resultados conr ir-
maron la hipótesis, puesto que aquellos que percibIeron altas probabilidades 
~:_~~~ _~~~~ovid~s,. ~~~d~ron más insatisfechos que los que consideraron Que 



Swingie, P. G. 
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Effects of Emotional Relationships Between 
Protagonists in a Two-Person Game; Journal 
of Personality and Social Psychology, 1966, 
4, 270-279.; 

El' autor establece que la conducta no cooperativa implica, dentro del juego, 
el uso del poder disponible. En juegos con amigos, dentro del laboratorio, 
es posible esperar conductas de este tipo, ya que la reconciliación extrae!. 
perimental es muy probable. 

Swingle, P .H. Y 
,Gills, J. S. 

Effects of the Emotional Relation ship 
Between Protagonists in the Prisioner f s 
Dilen1a; Journal of Personality and Social 
Psychology, 1968, 8, 160-165. 

Los autores encontraron que los jugadores del dilema del prisionero, res
pondian en forma reciproca a sus amigos (cooperación), mientras que no lo 
hacían con los desconocidos, puesto que ocurrra todo lo contrario '(competen 
cia). ' -

Thibaut, J.J. y 
Faucheux, C. 

The Development of Contractual Norms in 
a Bargaining Situatíon under Two Types of 
Stress; Journal of Experimental'and Social: 
Psychology, 1965, 1, 89-102. 

En un juego experimental diseñado por los autores para estudiar la adopción 
de normas , se demostró que la capacidad unilateral para alterar-los resul 
tados dentro del juego, conduce al participante más débil a tratar de emplear 
su contrapoder, por medio del cambio de los resultados ex6genos. Tales 
intentos, "ilegitimos" pueden ser la razón de que frecuentemente se emplee 
un arbitraje imparcial para resolver una disputa. 

Verplanck, W.S. . The Control of the Content of Conversation 
Reinforcement of Statements of Opinion; 
Journal of,Abnormal and Social Psychology, 
41, 668-676, 1955. 

En un estudio de campo realizado con estudiantes, demuestra el autor que 
cuando existe una elevada necesidad de aprobación social, el acuerdo ex
presado por otro, ante las opiniones propias, ea un satisfacer para esta 
necesidad. .' ' . 



Vinack, W.B. y 
Arkoff, A. 
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An Experimental Study of Coalitions in the 
Triad; American Sociological Review, 
1957, 22, 406-414. 

Para contestar a las preguntas ¿bajo que condiciones formarán coaliciones 
las parejas y cuales serán las parejas que así lo hagan? los autores reali
zaron un experimento. La situación experimental estaba constituída por -
tres sujetos que competían para ganar un premio en un juego con dados. 
Los resultados fundamentan la hipótesis de que las coaliciones sólo se for
man si la actividad conjunta es, potencialmente efectiva para mejorar los re 
sultados de las dos personas. El poder que cada uno tiene cuando actúa de 
manera independiente es, en estos casos, aproximadamente igual ,al poder 
que existe cuando hay la posibilidad de formar coaliciones. En las situácio 
nes en las que el poder inicial de los miembros de la tríada no corresponde " 
al poder efectivo, se llevan a cabo negociaciones dentro de la tríada. Los 
resultados' generales proporcionan evidencia a la conclusión de Caplow, 
quien señala que la situación triádica frecuentemente favorece a los débiles 
sobre el fuerte. De esta manera, el poder de la coalición supera al poder 
inicial o que independientemente pudiesen ejercer los miembros del grupo. 

Voisemm, Norma·y 
Sistrunk, Frank. 

Comunication Schedules and Cooperative 
Group Behavior; Journal of Personality aÍld 
Social Psychology, 1971 (Aug.), Vol. 19 (2), 
160-167. 

Haciendo uso del juego del dilema del prisionero, el autor estudió el efecto 
que sobre la conducta de cooperación, tienen distintos programas de comu
nicación. Se intercambiaron mensajes en tres formas distintas; antes de 
iniciar el juego, después de cada ensayo y al décimo ensayo. Se encontró 
que durante los primeros ensayos el nivel de cooperación era reducido, sin 
embargo, cuando se permitió una comunicación más frecuente, ésta se ele 
vO en forma considerable. 

Waller, W. W. y 
Hill, R. 

The F'amily: A Dynamic Interpretation; -
New York, Dryden Press, 1951. 

En un estudio realizado con parejas de novios, en los Estados Unidos, los 
autores encontraron que cada individuo entra y permanece voluntariamente 
en una relación mientras ésta sea adecuadamente satisfactoria en términos 
de los costos y recompensas que ofrece. Por esto, la relación de novios, 
sin tomar en' cuenta el tipo de gratificaciones obtenidas o motivos agradables 
satisfechos,' puede considerarse como una negociación. 



Wendt, D. Y 
Ruppell, H. 
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Learning Strategies in a Two-Person Zero
Sum Game; Zeitschrift fur Psychologie, -
1971, 179 (3), 381-388. 

En una n1atriz de dos por dos que carecía de punto neutro, la conducta ópt!,. 
ma de los participantes fue una mezcla de los problemas y de las alternati
vas disponibles. Se realizó un experimento con treinta sujeto~, en el que 
se encontró que éstos, al principio de la interacción mostraron una tenden
cia a conformar la mezcla más insatisfactoria, pero que alrededor de los -
cincuenta ensayos, se aproximaron a la mezcla óptima. . 

Wichman, Harvey •. Effects of lsolation and Communication on 
Cooperation in a Two Person Game; Journal 
of Personality and Social Psychplogy, 1970 
(Sept.), Vol. 16 (1), 114-120. 

A través de cuatro condiciones distintas en las que se relacionaron la comu 
nicación visual y auditiva de los sujetos, en el juego del dilema del prisior1e 
ro, se encontró que a mayor comunicación, mayor coop~ración. Se conclu 
yó que el alto grado de competencia resultante en dicho juego, puede en gran 
medida estar en función ~el aislamiento impuesto a los sujetos. 

Winch, R.F. The Theory of Complen1entary Needs in -
Mate Selection: Final Results on the Test 
of the General Hypothesis; American Socio 
logical Review, 1955, 2Q, 552.,.555. -

En un estudio realizado con 25 matrimonios, el autor puso a prueba la teo
ría de las necesidades complementarias. Prueba y confirma la hipótesis de 
que la máxima necesidad de gratificación ocurre cuando los patrones de ne
cesidad de dos personas son complementarios y distintos y no cuando son -
similares. 

Wispe, L.G. Y 
Lloyd, K.E. 

Sorne Situational and Psychological Deter
minants of the Desire for Structural Inter
personal Relations; Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 1955, 51, 57-60. 

En una encuesta realizado con vendedores de seguros de vida, los autores 
encontraron que los procedimientos normativos estructurados son preferi
dos que los espontáneos e informales cuando se trata- de personas de bajo 
poder. ., 



Wolf, Gerrit y 
Zahn, Larry. 
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Exchange Ganles and Communication; 
Organizational Behavior and Human Perfor
mance, 1972 (Feb.), Vol. (1), 142-187. 

Los autores consideran al intercambio social como marco de referencia -
analítico que puede convertirse en teoría cuando se identifiquen tanto las 
variables empíricas, como las formales. Las primeras se pueden Jdenti 
ficar por medio del uso de juegos y situaciones de comunicación social mi 
nima; nlientras que las segundas, por medio de las cadenas markovianas. 
En la,:' fornlulación de la. teoría se emplean los siguientes términos: situa
ción' historia reciente de intercambio, actos, mensajes permisibles, re
compensas, valores del resultado, relaciones, organización de lo.s valores 
de los resultados, interacción y la actividad que se lleva a cabo mediante -
las reglas de la decisión. El significado y valor del mensaje psicológico 
se hace explícito, al igual que la forma en que se pueden ~ambiar los pará 
metros que especifican el intercambio y se usan en el análisis de la inter:: 
acción natural. 

Wyer, Rober, S. Effects of Outcome Matrix and Partners 
Behavior in Two-Person Games; Journal 
of Experimental Social Psychology, 1971, 
(Mar.), Vol. 7 (2), 190-210. 

En este estudio, el autor prueba la proposición que predice que la conducta 
en los juegos de dos personas, está en función de tres pafametros descrip
tivos de la matriz de recompensas, junto con la expectativa de cómo respon 
derá el otro. Los efectos, a través de cincuenta ensayos, fueron, en gene 
ral, consistentes con la predicción. Sin embargo, las predicciones cuanti 
tativas de la conducta individual resultaron bastante erróneas. Se encon =
tró que la exactitud de éstas está en ·función del juego con una persona real 
en contra de una simulada, ya que en este caso, hubo menor reciprocidad 
en la conducta cooperativa producida por el otro. 

Wyer, Robert, S. y 
Palen, Steven, J. 

Sorne Effects of Fate Control Upon the 
Tendency to Benefit an Exploitative Other; 
Journal of Personality and Social Psychology, 
1971 (Oct.), Vol. 20 (1), 44-54. 

Este es un estudio experimental en el que 135 estudiantes (P) interactuaron 
con "otro" simulado (O) en un juego para dos personas. La cantidad de 
control del destino que cada uno tenía sobre si mismo y el otro, fue siste
máticamente variado a través de las condiciones experimentales, durante 
treinta ensayos. Los resultados indican que aunque la cantidad del control 
conductual que tenían el uno sobre el otro, era constante a través de la ma
triz de resultados, la contingencia real de la conducta de (P) sobre (O),· 
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fue variada paralelamente con la cantidad de control del destino de los partí 
cipantes. Hubo poca evidencia de que el deseo de (P) para beneficiar a (O) 
durante el curso de la interacción estuviera mediado por su actitud hacía -
éste. 

Zander, A., 
Cohen, A.R. Y 
Stoland, E. 

Power and Relations Among Professions; 
en Cartwright, D. y Zander, A. (E/ds.), 
Studies in Social Power, Ann Arbor, 1959, 
pgs. 15-34. 

Los autores realizaron un estudio de campo con profesionales, (psicólogos, 
psiquiátras y trabajadores sociales) para demostrar la hipótesis de que la 
gente tiende a interactuar con sus iguales en status, especialmente cuando 
se trata de una situación "social ti • Se pidió a los sujetos que evaluasen su 

. propia autoridad e influencia en relación con los otros grupos considerados.; 
Se encontró que hubo acuerdo en cuanto al status superior de los psiquiátras 
y que los otros dos grupos eran más o menos iguales. En los resultados se 
vió que las personas de mayor cercanía en status buscaban tener el menor 
contacto posible. Esto se interpreta en función de que una persona que se 
considera igual que otra, titubea antes de hacer cualquier cosa que sugiera 
su inferioridad; mientras que la persona que ya estableció la inferioridad 
del otro, no muestra tal titubeo. . e . 
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