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lAS REPRESEntACIOnES SOCIAlES DE lA POlítICA 
DE lOS ADOlESCEntES. RESUltADOS PRElIMInARES
Bruno, Daniela Silvana; Barreiro, Alicia Viviana; Kriger, Miriam 
Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Introducción[1]
En la última década, a nivel internacional, asistimos a 
un proceso que se caracteriza por la compleja y proble-
mática inclusión de los jóvenes en tanto sujetos activos 
de las sociedades, conformando un campo de interés 
sobre su baja participación en la política, su apatía e in-
cluso su impugnación (Hahn, 2006a, 2006b; Kriger, 
2007, 2010, Torney-Purta, 2002).
En este marco, el presente trabajo se propone indagar 
las representaciones sociales de adolescentes escola-
rizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CA-
BA) sobre la política, ya que las mismas podrían estar 
interviniendo en el modo en el que éstos se vinculan 
con ella. Asimismo resulta importante investigar este 
problema en adolescentes dado que los pocos estudios 
que se conocen hasta el momento, realizados en el 
contexto local, se han ocupado de estudiantes universi-
tarios o adultos (Delfino, 2009; Kriger, 2007, 2010).

El concepto de Representaciones Sociales
Las representaciones sociales (RS) son una modalidad 
del conocimiento de sentido común caracterizado por la 
presencia de elementos de orden cognitivo y afectivo, 
que guían la conducta y la comunicación de los sujetos 
en la sociedad (Castorina & Barreiro, 2010). Según Jo-
delet, (1989) este sistema de conocimiento relaciona al 
individuo con el objeto de la siguiente manera: por un la-
do, porque surgen de las prácticas de interacción y de 
intercambio comunicacionales y, por otro lado, porque 
éstas son requeridas por los sujetos con el fin de inter-
venir sobre otros individuos de la sociedad o con motivo 
de adaptar su conducta al grupo social al que pertene-
cen (Castorina & Barreiro, 2010).
Las RS remiten a objetos específicos, hechos y/o even-
tos significativos para ese grupo social. (Castorina & 
Barreiro, 2010). Ahora bien, cada objeto sólo consigue 
convertirse en socialmente relevante si al mismo tiempo 
adquiere un significado colectivo. En este sentido, los 
sujetos no se relacionan con el objeto mismo, sino con 
su forma representada. De este modo, una RS es fun-
damentalmente el patrón de habla y acción en el cual se 
interrelacionan sujetos y objetos de modo tal que se ve-
rifica el cumplimiento de las expectativas grupales 
(Wagner & Hayes, 2011). A través de las RS el grupo 
social funda “una realidad”, es decir, un modelo al cual 
dirigir lo enigmático o extraño de los sucesos. Dicha 
realidad es algo no familiar y que se transforma en peli-
groso, pues consiste en “algo” que da cuenta de aque-
llo que se halla más allá de la “domesticación” de la rea-
lidad generada por la construcción social de significa-
dos. Así, la teoría de la RS cuestiona el hecho de la 

RESUMEN
El objetivo de este estudio consistió en indagar las re-
presentaciones sociales de los adolescentes escolari-
zados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
sobre la política. Resulta relevante investigar este pro-
blema en adolescentes dado que los pocos estudios 
que se conocen hasta el momento realizados en el con-
texto local, se han ocupado de estudiantes universita-
rios o adultos. Con esta finalidad se administró la técni-
ca de asociación de palabras con el término inductor 
política a estudiantes secundarios de la CABA con eda-
des entre 17-18 años (n=233). Los resultados obtenidos 
revelan que los términos asociados con “política” en 
mayor proporción fueron corrupción, presidente, políti-
cos y gobierno. También, se destacan mentira, injusta, 
poder, nación y dinero. Esto último resulta coherente 
con los trabajos previos realizados que indican un re-
chazo explícito de los jóvenes por la política lo cual po-
dría explicar su baja participación en la misma.
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ABSTRACT
SOCIAL REPRESENTATIONS OF POLITICS AMONG 
TEENAGERS RESIDING IN THE AUTONOMOUS 
CITY OF BUENOS AIRES. PRELIMINARY RESULTS
The purpose of this study was to investigate the social 
representations of teenagers attending school in the Au-
tonomous City of Buenos Aires have as regards politics. 
In spite of the fact that a few studies on this issue have 
been already conducted in the local context, they were 
focused only on college students or adults, therefore, it 
is relevant to investigate the impact of this issue on teen-
agers. In order to achieve this, the method of associa-
tion of words was applied using the word politics as the 
inductive term. Such study was conducted on teenagers 
between 17 and 18 years old, residing in the Autono-
mous City of Buenos Aires and attending secondary 
school (sample=233). The findings of the above men-
tioned study showed that teenagers associated the term 
“politics” mostly with the following words: corruption, 
president, politicians and government. In a minor pro-
portion also appear: lie, unfair, power, nation and mon-
ey. Such findings are consistent with previous studies 
indicating an explicit rejection of politics by young peo-
ple which may explain their low political participation.
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existencia de un conocimiento en el que la realidad se 
de por sí misma o de manera inmediata para el indivi-
duo. (Castorina & Barreiro, 2010).

Algunas formas de entender la política
Distintos autores han contribuido en diferentes momen-
tos históricos a constituir concepciones y abordajes 
muy disímiles de la política, en este trabajo nos referi-
mos a algunas de ellas, con el fin de recurrir a éstas 
heurísticamente, en el proceso de interpretación de las 
representaciones de los jóvenes sobre la política.
Bobbio (1981) define el término política como derivado 
del adjetivo de polis (politikós) que indica todo lo con-
cerniente a la ciudad, dicho concepto ha sido difundido 
a través de la obra de Aristóteles que lleva el título de 
Política (1584/1986), considerada como el primer trata-
do en lo que se refiere al arte o ciencia del gobierno. En-
tre los pensadores clásicos, ya Aristóteles concibió a la 
política como toda actividad orientada en la promoción 
del interés general o del bien común, a través de la re-
distribución de valores. Asimismo, piensa la política en 
términos de conflicto que surge como un a priori que no 
hay que abolir, sino por el contrario mediatizar, o más 
bien, gobernar. (Rossi & Amadeo, 2002).
En los umbrales del pensamiento moderno, Maquiavelo 
(1532/1996) entiende la política como formas de poder 
o de dominio que se ejercen sobre las personas, impo-
niéndoles conductas, más allá de su propia voluntad. Al 
respecto, sostienen Villavicencio & Forster (1998) que 
la distancia que existe entre Aristóteles y Maquiavelo es 
comparable a la hallada entre la política concebida a 
partir del bien común y la política considerada como un 
instrumento al servicio de la reproducción y perpetua-
ción del poder.
Ya en el siglo XX, el célebre sociólogo Weber (1919/ 
1991), propone una definición según la cual la política 
refiere a toda actividad desarrollada en instituciones pú-
blicas facultadas para ejercer el monopolio de la coac-
ción física legítima sobre la comunidad. Otra acepción 
diferente del término política es aquella que sostiene 
Schmitt (1932/1998) considerándola como una activi-
dad relacionada con la lucha nosotros-ellos que se es-
tablece a partir de la distinción amigo-enemigo.
En esta dirección y dentro del pensamiento contempo-
ráneo, Ranciere (1996) piensa la política a partir de la 
idea del desacuerdo. Según este autor, este no puede 
resolverse ni disolverse en la interacción social, sino 
que justamente la práctica política viene a proporcionar 
una materialidad dialógica a las luchas a través de las 
cuales el mundo social es constantemente renegociado 
y resignificado. En base a lo desarrollado, cabe señalar 
que a diferencia de estos dos últimos autores que pien-
san lo político como un espacio de conflicto, poder y an-
tagonismo, Arendt (1997) lo considera un espacio de li-
bertad y de deliberación pública.

Los jóvenes y la política
Como mencionamos al inicio del trabajo, en los últimos 
años asistimos, a nivel internacional, a un proceso que 

se caracteriza por la compleja y problemática inclusión 
de los jóvenes en tanto sujetos activos de las socieda-
des, generándose una serie de trabajos centrados en la 
preocupación por su baja participación, su apatía e in-
cluso su impugnación de la política (Hahn, 2006a, 
2006b; Kriger, 2007, 2010, Torney-Purta, 2002). En La-
tinoamérica se ha ido configurando un campo de estu-
dios sobre juventud desde los años 90’ en el que con-
vergen diferentes disciplinas y enfoques (para una vi-
sión regional, véase: Alvarado y Vommaro, 2010; para 
una visión local: Bonvillani et al, 2010; Cháves, 2010), 
destacándose el aporte de perspectivas culturales y co-
municacionales (Kropff, 2004; Reguillo, 2004; Saintout, 
2006, 2010).
En el ámbito de la psicología política, de reciente desa-
rrollo en Latinoamérica, los trabajos se focalizaron es-
pecialmente en la investigación del trauma político re-
sultante de las dictaduras latinoamericanas (Montero, 
1991), y aún en la actualidad son pocos los que estu-
dian empíricamente a adolescentes y/o jóvenes y su re-
lación con la política. Entre ellos, destacamos en el con-
texto argentino, el estudio realizado por Delfino y Zubie-
ta (Delfino, 2009; Delfino & Zubieta, 2010), cuyos resul-
tados revelan que los estudiantes universitarios tienen 
un alto interés por la política pero con baja participación 
activa. Por su parte, la investigación realizada por Kri-
ger (2010) sobre ingresantes a la Universidad de Bue-
nos Aires, muestra que si bien existe un distanciamien-
to con la política, este cursa con un alto interés en la na-
ción propia. Por esta razón, propone considerar a la po-
lítica como una dimensión más del proyecto común cu-
yos sentidos se construyen de modo relacional con 
otras dimensiones del mismo, como la identidad nacio-
nal y la concepción de ciudadanía (Kriger, 2011).
Finalmente, los estudios de la psicología del desarrollo 
(Adelson & O’Neil, 1966; Furth & Mcconville, 1981) 
muestran, por una parte, que existen limitaciones a la 
comprensión del mundo político y las prácticas sociales 
de las que participan los sujetos, según el desarrollo 
cognitivo de los mismos. Por otra parte, la psicología 
genética crítica (Castorina, 2005) ha indagado de ma-
nera empírica el desarrollo de nociones vinculadas a la 
política, como la de presidente (Castorina & Aisenberg, 
1989), sus resultados revelan que los procesos de con-
ceptualización sufren restricciones específicas del con-
texto social en el que se piensa (Castorina & Fai-
genbaum, 2003).

Método
En este apartado se presentan resultados preliminares. 
La recolección de datos fue realizada en el año 2010 en 
seis escuelas medias de la CABA de distinto nivel so-
cioeconómico. Se llevó a cabo un estudio descriptivo 
con un diseño transversal.
Muestra: La muestra fue intencional, compuesta por 
adolescentes (n=233) con edades entre 17 y 18 años 
concurrentes a escuelas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 61.4% son mujeres y 38,6% son varones. 
Respecto del nivel educativo de sus padres se tomó el 



58 PSICOLOGÍA SOCIAL, POLÍTICA Y COMUNITARIA

máximo alcanzado por alguno de los dos y la distribu-
ción fue 17.2% primario, 27.2% secundario y 55.6% es-
tudios terciarios/universitarios.
Instrumentos y procedimientos para la recolección de 
datos: Se utilizó la técnica de asociación de palabras 
(Wagner & Hayes, 2011) a partir del término inductor 
“política” y se pidió a los sujetos que escriban las prime-
ras cinco palabras que les vinieran a la mente al pensar 
en ese término. Seguido por un cuestionario de datos 
sociodemográficos.

Resultados
A continuación, la tabla 1 muestra las palabras asocia-
das con el término inductor “política” que tuvieron una 
frecuencia mayor a 10, según el orden en el que fueron 
escritas por los sujetos.
Claramente la palabra que se asoció con mayor fre-
cuencia a política fue corrupción seguida por presiden-
te, políticos y gobierno. Asimismo, se destacan mentira, 
injusta, poder, nación y dinero.
Resulta plausible considerar que los participantes se re-
presentan la política como la actividad que desarrollan 
los políticos y el gobierno, es decir, se trataría de una 
concepción de la política análoga al modo en que esta 
fue conceptualizada por Weber (1919/1991). No obstan-
te, la alta frecuencia del término corrupción señala que 
los sujetos del estudio representan a la política en térmi-
nos de una actividad que no se realiza correctamente. 
La corrupción se explica como el otorgamiento de bene-
ficios materiales, tanto a funcionarios estatales como a 
políticos, a cambio de influir ilegalmente sus decisiones 
(Sautu, 2004). En otras palabras, se trata de un tipo de 
fenómeno caracterizado por el intercambio de transfe-
rencias patrimoniales sustentadas en la autoridad y el 
poder para resolver y decidir tanto en niveles altos o ba-
jos de autoridad. La corrupción es una trasgresión del 
sistema normativo que implica, una sanción jurídica, así 
como también la desaprobación social (Sautu, 2004). 
Del mismo modo, los términos mentira e injusto expre-
san una valoración negativa de la política, que además 
se asocia al dinero y al poder.

Conclusiones
Los resultados obtenidos serían coherentes con los es-
tudios previos que han puesto de manifiesto la impug-
nación explícita de los jóvenes a la política (Kriger, 2007, 
2010). Asimismo, tomando en cuenta que las represen-
taciones sociales podrían estar interviniendo en el mo-
do en el que los adolescentes se vinculan con la políti-
ca, es plausible advertir, a la luz de los resultados pre-
sentados que, las valoraciones negativas sobre la polí-
tica que éstos manifiestan estarían dando cuenta de las 
creencias que acompañan su apatía y no involucra-
miento. Por tanto, estarían dirigiéndose en la misma lí-
nea que aquellos hallados en los estudios sobre la baja 
participación política de jóvenes (Delfino & Zubieta 
2010; Delfino, 2009).
Finalmente, es necesario aclarar que, luego de esta pri-
mera aproximación se avanzará en el análisis de los re-
sultados obtenidos a los fines de determinar la estructu-
ra de la representación social de la política, esto es, su 
núcleo central y los elementos periféricos (Abric, 1993).

Tabla 1

Asoc. 1 f Asoc. 2 f Asoc. 3 f Asoc. 4 f Asoc. 5 f
corrupcion 59 corrupcion 41 corrupcion 35 corrupcion 32 corrupcion 25

presidente 24 presidente 15 politicos 14 politicos 15 mentira 11

gobierno 22 mentira 14 injusta 12 poder 12 nacion 10

mentira 13 politicos 10   dinero 11   
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NOTA

[1] Este trabajo es un avance de la tesis de Doctorado de la prime-
ra autora. Se enmarca en el Proyecto PIP (CONICET) 
11220100100307: “Comprensión histórica, conocimiento social y 
formación política. Un estudio empírico de las representaciones de 
jóvenes ciudadanos argentinos escolarizados” dirigido por la Dra 
M. Kriger. Asimismo, agradece su apoyo a los proyectos UBACyT 
20020090200377 2010-2012: “Juventud, Ciudadanía y Política: Un 
estudio sobre la comprensión del pasado, la interpretación del 
presente y la proyección del futuro de la nación, de los jóvenes 
argentinos contemporáneos” dirigido por la Dra. M. Kriger y UBACYT 
P011 2008-2011: “Significación de las investigaciones empíricas 
sobre conocimientos de dominio social” dirigido por el Dr A. Cas-
torina.
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