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Propósitos y problema de investigación 

En la presente tesis se analizaron las relaciones 
entre las representaciones sociales de la política y 
la democracia en estudiantes de escuelas medias de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este 
trabajo se enmarcó en el programa de investigación 
de la psicología social originado en Francia a partir 
de los desarrollos de Moscovici (1961/1979; 2001). 
Las representaciones sociales son estructuras de 
significado que proveen un código compartido que 
posibilita la comunicación entre los miembros de un 
grupo sobre los fenómenos de su vida cotidiana. Así, 
las representaciones sociales permiten actuar sobre el 
medio social e interpretar y predecir la conducta de los 
otros (Jodelet, 2011). Los significados más compartidos 
y que permiten hablar de su existencia constituyen 
su núcleo central (Moliner y Abric, 2015; Rateau y Lo 
Monaco, 2016). En torno al mismo, se ubican los ele-
mentos periféricos cuya función es anclar una repre-
sentación a un contexto particular; estos permiten su 
transformación, siempre que tales cambios no sean 
contradictorios con los principios que organizan el 
núcleo central de la representación social.

A partir de esta investigación, se procuró avanzar en 
la comprensión de los significados y creencias que 
construyen los estudiantes en los últimos años de la 

escuela media y que podrían intervenir en su rechazo 
hacia los dirigentes políticos y las formas de partici-
pación política convencionales.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio mixto (cuantitativo-cua-
litativo) de tipo descriptivo (Hernández Sampieri et 
al., 2014) compuesto por dos fases en las cuales se 
recogieron y evaluaron datos cuantitativos, seguida de 
otra donde se obtuvieron y analizaron datos cualitati-
vos. La recolección de los datos fue llevada a cabo en 
2013. La muestra estuvo compuesta por estudiantes 
con edades entre 16 y 18 años que concurren a escue-
las medias de CABA (Belgrano, Recoleta, Balvanera, 
Villa Soldati, Parque Avellaneda y Lugano). 

En la primera etapa, los datos se recolectaron 
mediante un cuestionario autoadministrable com-
puesto por: a) La técnica de asociación de palabras 
(Wagner y Hayes, 2011) a partir de los términos induc-
tores política y democracia. b) A continuación se utili-
zó una escala de participación política desarrollada 
por Delfino y Zubieta (2010a, 2010b) que evalúa dis-
tintos tipos de participación (votar, manifestaciones, 
cortar calles, etc.). c) Por último, se incluyeron pre-
guntas sobre información sociodemográfica: edad, 
sexo, clase social autopercibida y nivel educativo de 
los padres de los participantes. En la segunda etapa 
del estudio se realizaron entrevistas individuales 
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semi-estructuradas guiadas de acuerdo con los 
lineamientos del método clínico piagetiano (Delval, 
2001; Piaget, 1926/1984) en las que se indagaron los 
significados que los entrevistados le otorgan a la 
política y la democracia, solicitando que justifiquen 
sus respuestas. 

Estructura de la investigación

En la primera parte de la tesis, se expusieron las 
coordenadas teóricas que guiaron la construcción 
del problema de estudio. A partir del marco teórico 
seleccionado y de los supuestos de inicio, se desa-
rrollaron los conceptos propios de la teoría de las 
representaciones sociales señalando su complejidad 
específica debido a que articulan una perspectiva 
psicológica y sociológica para el estudio de los fenó-
menos sociales.  

Por otra parte, para delimitar la política y la demo-
cracia como objeto representacional, se realizó una 
revisión histórica amplia de ambos con el propósito de 
analizar si alguna de las teorías científicas presentadas 
se expresaba en las representaciones sociales de los 
participantes del estudio.  

Asimismo, se inscribió la problemática bajo estudio 
en el marco de los trabajos previos realizados desde 
el enfoque de las representaciones sociales en otros 
contextos geográficos y políticos. También, se expusie-
ron los estudios efectuados desde otras perspectivas 
disciplinares como, por ejemplo, la sociología. 

La segunda parte de la tesis se concentró en la pre-
sentación de los resultados de la estructura de la 
representación social de la política y la democracia. 
Del mismo modo, se analizó si tales representaciones 
sociales varían según diferentes grupos sociales con-
siderados (sexo, nivel educativo de los padres, clase 
social autopercibida, participación política). Además, 
se presentó el análisis de las narrativas de los parti-
cipantes con respecto a los fenómenos bajo estudio, 
obtenidas mediante las entrevistas. 

Principales contribuciones 

En tanto la finalidad del presente estudio consistió en 
analizar los vínculos entre la representación social de 
la política y la democracia, se puso de manifiesto que 
en la representación social de la política se incluye 
la democracia ubicada en el núcleo central. Siguien-
do el enfoque estructural de las representaciones 
sociales (Moliner y Abric, 2015) el núcleo central es 
lo que le da identidad a la representación social por 
lo cual los participantes del estudio considerarían 

que la democracia es un elemento que da sentido 
a la política. Asimismo, en la primera periferia de la 
representación social de la política se ubican asocia-
ciones que darían cuenta de algunos mecanismos de 
funcionamiento inherentes a la democracia: eleccio-
nes y representación. A partir de ello, los estudiantes 
se representarían la política como un sistema demo-
crático representativo. 

Por su parte, en la representación social de la demo-
cracia se incluye un vínculo con la política y/o con 
la actividad gubernamental, aunque por fuera del 
núcleo central. Así, en la zona de contraste en la 
que se ubican elementos relevantes para un grupo 
minoritario de sujetos (Sarrica, 2007) se expresaron 
ciertos significados que relacionan la democracia con 
política y expresan una valoración negativa (mentira 
y corrupción). Entonces, podría tratarse de un grupo 
minoritario cuya valoración del funcionamiento actual 
de esta forma de gobierno resulta negativa porque se 
la asocia con la política. 

Cabe resaltar que los hallazgos de este estudio mues-
tran la valoración negativa de la política, mientras que 
la democracia no obtuvo una valoración en igual senti-
do. Esto último podría deberse a que los participantes 
del estudio no vinculan la democracia con los políticos 
ni con las modalidades convencionales de participa-
ción política, que son justamente las prácticas que 
considerarían como negativas, tal como señalan estu-
dios previos (Parés, 2014; Torney-Purta y Barber, 2011; 
World Values Survey [WVS], 2010-2014).

Con respecto a los hallazgos en torno a los significados 
que los participantes del estudio le atribuyen a cada 
objeto representacional, se puso de manifiesto que la 
política es considerada como una actividad institucio-
nal desempeñada exclusivamente por los políticos y 
vinculada con la democracia representativa. Además, 
se la personaliza en la figura política presidencial y es 
percibida negativamente por los sujetos. 

Con relación a la democracia, los participantes la con-
ciben en términos de valores democráticos, derechos y 
un mecanismo fundamental de la democracia repre-
sentativa: el voto. Además, la democracia se relaciona 
con participación y pueblo. Ambas representaciones 
sociales se basan en un fuerte consenso y son trans-
versales a diferentes grupos sociales, por lo tanto, es 
plausible considerar que se trataría de representacio-
nes sociales hegemónicas.

Por otra parte, es preciso señalar que en el año 2012 
se aprobó la ley del voto optativo joven en Argentina, 
lo que implicó a los adolescentes como un nuevo 
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sector de la sociedad habilitado para ejercer el voto 
en el sistema representativo federal, motivo por el 
cual la muestra recolectada en este estudio abarcó 
los sujetos de 16 a 18 años. 

Finalmente, se considera que los resultados de esta 
investigación son potencialmente transferibles al dise-
ño de estrategias de enseñanza y aprendizaje de los 
contenidos curriculares de la asignatura Formación 
Ética y Ciudadana en la escuela media, para posibilitar 
que los estudiantes puedan desarrollar representacio-
nes más complejas y repensar sus propias prácticas. 

Esta tesis se desarrolló en el marco de los siguientes 
subsidios: UBACYT 20020170100222BA: Restricciones 
a los procesos de construcción conceptual en el dominio 
de conocimiento social: Posibilidades y obstáculos para 
el programa de investigación constructivista, dirigido por 
el Dr. José Antonio Castorina y codirigido por la Dra. 
Alicia Barreiro y PICT-2016-0397: Construcciones de 
la justicia social: representaciones sociales, prejuicio y 
compromiso cívico de los jóvenes, dirigido por la Dra. 
Alicia Barreiro. Ambos proyectos constituyeron ámbi-
tos fundamentales para el intercambio y la formación 
en los temas en estudio. 
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