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LA DEMOCRACIA: 
SUS PARTICULARIDADES COMO 
OBJETO DE CONOCIMIENTO Y 
SU FORMACIÓN CONCEPTUAL

D’Avirro, María Julieta; Lenzi, Alicia María
Universidad de Buenos Aires - CONICET 

RESUMEN
Se examina el marco teórico asumido en un proyecto de tesis 
doctoral sobre la formación conceptual de la noción de demo-
cracia en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. 
Para investigar la construcción individual de conceptos de las 
ciencias sociales, se plantea una mirada necesariamente inte-
gradora. Por una parte, ella implica articular distintas corrientes 
psicológicas que atienden a la problemática individuo-sociedad: 
la vertiente funcionalista y crítica de la psicología del desarrollo 
piagetiana y la psicología social de las representaciones socia-
les. Por otra, dadas las particulares características de la demo-
cracia como objeto de conocimiento, se recurre a las ciencias 
políticas para definirlo y se analizan entonces diversas contribu-
ciones desde esta perspectiva. Asimismo, se vinculan las elabo-
raciones teóricas sobre el concepto con un modelo de democra-
cia participativa que propone involucrar a la ciudadanía cada 
vez más en prácticas políticas, bajo el supuesto de que dichas 
prácticas promueven el desarrollo de conocimientos y el com-
promiso con la vida pública modificando así al individuo. Por úl-
timo, a partir de los análisis y debates planteados, se exponen 
los interrogantes que motivan la investigación sobre la psicogé-
nesis de la noción de democracia.
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ABSTRACT
DEMOCRACY: ITS PARTICULARITIES AS OBJECT 
OF KNOWLEDGE AND ITS CONCEPTUAL FORMATION
The theoretical perspective assumed in en doctoral thesis’ 
project about the conceptual formation of the democracy notion 
by adolescents and young from Buenos Aires city is examined. 
To investigate the individual construction of social sciences’ 
concepts, a necessarily integrative view is postulated. On one 
hand, it implies to articulate different psychological lines which 
attend to the individual-social problem: the functionalist and 
critical slope of the piagetian development psychology and the 
social psychology of the social representations. On the other 
hand, due to the particular characteristics of democracy as an 
object of knowledge, political sciences are appealed to define it, 
and so diverse contributions from that perspective are analyzed. 
Those theorical elaborations of the concept are also linked to the 
participative model of democracy, which proposes to involve 
citizenship in political practices more and more, under the sup-
position that those practices promote knowledge development 
and commitment to public life modifying this way the individual. 
Lastly, from the analyses and debates outlined, there are ex-
posed the queries that motivate the investigation on the psycho-
genesis of the democracy notion.
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INTRODUCCIÓN
Al estudiar la construcción de la noción de democracia en suje-
tos inexpertos en el tema [1], surge la necesidad de asumir una 
mirada que articule aportes de dos corrientes psicológicas debi-
do a que las particulares características de este objeto de cono-
cimiento implican la inextricable relación individuo-sociedad. Se 
apela entonces a la psicología del desarrollo piagetiana en su 
vertiente funcionalista y crítica así como a la psicología social de 
las representaciones sociales (RRSS). Igualmente imprescindi-
bles son los aportes de las ciencias políticas, ya que la tesis 
fuertemente interaccionista de la teoría piagetiana presta espe-
cial importancia al rol de las características del objeto en su in-
teracción dialéctica con el sujeto de conocimiento. Por ello se 
presenta primeramente un análisis del concepto democracia 
desde la teoría política, para luego exponer el enfoque psicoló-
gico articulador desde el que surgen interrogantes específicos 
acerca de su formación conceptual.
 
PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE CONOCIMIENTO 
DEMOCRACIA
Así como existen diversas definiciones del término política, hay 
diferentes acepciones sobre la democracia y sus variantes. Se 
trata de una entidad ambigua que no puede comprenderse fuera 
de su red conceptual y de su contexto socio-político real, es por 
ello que Markovà (2001), sostiene que la democracia debe estu-
diarse en sus relaciones temáticas. Pero la falta de un criterio 
unívoco no sólo se advierte en las definiciones corrientes de de-
mocracia, sino también en la teoría política, tornándose un térmi-
no polisémico y complejo: “Como idea y como realidad política, la 
democracia es fundamentalmente polémica” (Held, 1996/2002, p. 
14; también Bobbio, 1984/2005; Greblo, 2002, entre otros).
Entre las distintas versiones se destaca la idea de Castoriadis 
(1994/2000, p. 164): “La democracia como régimen (...) intenta 
realizar (...) la autonomía individual y colectiva, y el bien común 
tal como es concebido por la colectividad considerada”, ya que 
concuerda con el planteo esbozado de que su comprensión es 
inherente a la de otros términos, cuyos significados también va-
rían según el contexto. Bobbio (1997), desde una línea más pro-
cedimental, entiende que la democracia es un conjunto de re-
glas para la conformación del gobierno y la toma decisiones 
políticas que atañen a toda la sociedad, con el fin de lograr el 
mayor consenso y la menor violencia posibles. Esta sería una 
definición mínima de democracia, porque sólo establece cómo 
acceder a una decisión política pero no qué se decide. Para 
otros autores, tales reglas impondrían las bases necesarias pa-
ra la democracia, pero no una garantía suficiente para su cum-
plimiento (Quiroga, 2000). Respecto de este punto, ciertos me-
canismos de la democracia participativa, como el presupuesto 
participativo por ejemplo, podrían interpretarse como una cuña 
en el proceso de toma de decisiones, ya que posibilita a los 
ciudadanos tener injerencia acerca del destino de los fondos 
públicos en función de necesidades locales específicas, por lo 
que no sólo refiere a un método de decisión sino también al 
contenido de las decisiones. Este caso, excede una definición 
mínima de la democracia representativa.
En cuanto a las variantes contextuales que permiten u obstacu-
lizan esas formas de participación y por tanto, hacen variar la 
acepción del concepto de democracia y su construcción, es im-
portante señalar que si en Argentina el gobierno democrático es 
joven en relación con otros países, aún más lo es el intento de 
poner en marcha tales prácticas participativas. Respecto de la 
democracia mínima antes descripta, Quiroga (ob.cit.), propone 
para Latinoamérica un modelo que parte de ella, sin dejar de 
lado las aspiraciones de igualdad social y las prácticas participa-
tivas. La idea es que la democracia pueda concretar lo que pro-
mete, ya que de otro modo la igualdad política y social es sólo 
legal y no real.
Se advierte así la vaguedad de una definición frecuentemente 
utilizada: “La democracia es el poder del pueblo”, ya que el po-
der implica tanto su titularidad como la capacidad de ejercerlo 
(Greblo, 2002); y la composición del “pueblo” que realmente 
ejerce ese poder es cambiante desde el nacimiento de la demo-

cracia hasta hoy (Held, 1996). De ello se desprende que “…el 
sentido fluctuante de la palabra democracia participa también 
de su historia y de su esencia, mezclando inextricablemente la 
cuestión de la soberanía del pueblo con la de la igualdad” 
(Rosanvallon, 2006, p.28).
En este punto es válido interrogarse: ¿Qué porcentaje, de un 
“pueblo” constituido de qué modo y con qué nivel de conoci-
mientos políticos, tiene posibilidades reales de ser activa y de-
mocráticamente participativo dadas las desigualdades sociales 
existentes? Justamente Blatrix (2003, p. 8), considera que “el 
impacto de las técnicas [deliberativas] permanece limitado si 
consideramos la gente a la que efectivamente llegan”. El modo 
de dar a conocer las formas de participación suele reducirse a 
divulgación que no es clara ni masiva, con terminología dema-
siado específica y en los mismos lugares donde se llevan a cabo 
las prácticas. Entendemos entonces que la participación queda 
doblemente limitada, ya que el reducido número de participan-
tes no sólo depende de las desigualdades sociales. Se trata de 
técnicas y procedimientos que, paradójicamente, pretenden 
controlar democráticamente la concreción de intereses de elite 
a través de la participación ciudadana, pero que al mismo tiem-
po sólo implican la participación de grupos minoritarios.
Interesa aquí referirse al modelo discursivo de democracia de 
Habermas (1999), que sostiene que a través de la deliberación 
democrática, tanto parlamentaria como informal, surgen proce-
sos de entendimiento que dan lugar a un orden intersubjetivo. 
Lo significativo es que la comunicación informal promueve deci-
siones electorales, por lo que el poder intersubjetivo ingresa en 
la esfera institucionalizada. En el intercambio discursivo de ar-
gumentos para lograr los intereses propios o impedir los ajenos, 
se legitimarían las decisiones y acciones derivadas de los pro-
cesos deliberativos, o en palabras de Berger & Luckmann (1995, 
p. 87): “sobre el lenguaje se construye el edificio de la legitima-
ción”. En este sentido, la democracia participativa sería terreno 
fértil para el intercambio de ideas mediante vocabulario especí-
fico, lo que daría lugar no sólo al desarrollo de conocimientos e 
intereses sobre la esfera pública, sino también a la legitimidad 
del sistema. Pero así como la disponibilidad de esa esfera públi-
ca de discusión tiene efectos que constriñen la participación ciu-
dadana (Blatrix, 2003), consideramos que las RRSS acerca de 
la democracia, que circulan en los distintos contextos participa-
tivos, tendrían efectos que constriñen la construcción de sabe-
res políticos.
 
LA FORMACIÓN CONCEPTUAL DE LA DEMOCRACIA: 
MARCO TEÓRICO PARA SU ESTUDIO
En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, se apelará a la 
postura crítica y funcionalista de la psicología genética para el 
estudio de la formación conceptual de la democracia. Si bien se 
han llevado a cabo varias investigaciones sobre la construcción 
de conocimientos sociales desde el marco piagetiano, en general, 
no han tenido en cuenta la especificidad del objeto social ni las 
interacciones entre éste y el sujeto de conocimiento, aplicando 
además la antigua visión estructuralista de la teoría (Castorina, 
Clemente y Barreiro, 2005). La postura crítica propone, en cam-
bio, estudiar el proceso de construcción de conocimiento sobre 
los objetos del mundo social considerando las RRSS y prácticas 
culturales de cada contexto (Castorina, 2005). De este modo, en 
nuestro caso hipotetizamos que las RRSS sobre la democracia 
de nuestra cultura, estarían mediando la relación permanente en-
tre el sujeto y dicho objeto de conocimiento. Desde esa línea, en 
Argentina se han realizado estudios sobre las ideas políticas infan-
tiles acerca de la autoridad presidencial (Castorina y Aisenberg, 
1989), y del gobierno nacional en niños y adolescentes (Lenzi, 
2001; Lenzi y D´Avirro, 2001; Lenzi y otros, 2005, Lenzi, 2007). 
Tales estudios, fueron precursores en la discusión acerca de có-
mo las RRSS constriñen, es decir facilitan o limitan, la formulación 
de hipótesis del sujeto (Castorina y Lenzi, 2000).
Las RRSS, son sistemas dinámicos con una estructura que in-
volucra tanto valores como conceptos y que dan lugar a “teorías 
sui generis” para interpretar lo real y así construirlo (Moscovici, 
1979). Suponen, por lo tanto, un conocimiento de sentido co-
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mún por oposición al conocimiento científico (Jodelet, 1986). De 
acuerdo a Markovà (2001), las RRSS de la democracia involu-
cran diferentes categorías de conocimientos: a) institucionales y 
especializados, transmitidos explícitamente, b) de sentido co-
mún, transmitidos implícitamente a lo largo de generaciones por 
medio de tradiciones culturales; y c) conocimientos surgidos de 
vivencias personales cotidianas. De lo anterior se desprende, 
como se anticipó en el análisis del término democracia, que a su 
ambigüedad conceptual se suman las variaciones de cada con-
texto socio-político con sus consecuentes relaciones concep-
tuales y prácticas reales. Más aún, según Moscovici y Vignaux 
(1994 citado en Marková, 2001), la diferencia entre las definicio-
nes eruditas de democracia y las de sentido común, es que las 
primeras se centran en conocimientos sobre instituciones y pro-
cedimientos mientras que las segundas en valores (libertad; 
igualdad; autodeterminación; etc.). Se trata de valores que han 
resurgido con el renacimiento, pero lo hacen con mayor carga 
emotiva, en aquellos casos en que las instituciones democráti-
cas se han instaurado rápidamente luego de períodos de totali-
tarismo en que los derechos que evocan esos valores no han 
sido respetados. Este último punto se torna particularmente im-
portante en nuestro país, pues “…la memoria de los tiempos 
recientes tiene un peso singular (…), atravesado por el terroris-
mo de Estado…” (Siede, 2007, p. 30).
En suma: el enfoque teórico adoptado en la tesis doctoral, que 
enlaza la psicología genética con la teoría de las RRSS dada las 
características propias de la democracia como objeto de conoci-
miento, nos permitiría entonces articular la cuestión de la dialé-
ctica entre individuo y sociedad en el estudio del desarrollo con-
ceptual de esta noción.

CONCLUSIONES
En función de los análisis y debates expuestos, se asume que 
cierto conocimiento básico de las cuestiones políticas, le permiti-
ría al ciudadano una participación más activa y crítica en la vida 
pública. Al mismo tiempo, se considera que tales prácticas de par-
ticipación influirían en la construcción de conocimiento a partir del 
diálogo que generan sobre temas de interés público y de las 
RRSS compartidas que allí se juegan; por lo que participación-
conocimientos serían dos polos de una relación dialéctica. De allí 
surge, entre otros, un interrogante central de la investigación de 
tesis doctoral: en qué medida las RRSS sobre democracia que 
circulan en nuestro contexto motorizan u obstaculizan su recons-
trucción conceptual, por parte de adolescentes y jóvenes.

NOTAS
[1]. “Formación conceptual de la noción de democracia en adolescentes y 
jóvenes de la ciudad de Buenos Aires”. Proyecto de Tesis Doctoral (CONICET- 
UBA) de M. J. D´Avirro dirigido por A. M. Lenzi.
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