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I NTRODUCC I ON .. 

Entre los diversos requisitos necesarios para obtener el 

titulo de licenciado en psicologia social, que "aseguran" la 

completa formacibn integral de los profesionistas, 5e encuentra 

l a  "tesina" para la conclusibn de estudios. Es una obligacidn 

ante la cual no hay escapatoria y que para muchos 8s como el 

"COCO", se le teme pues se le desconoce. Así, es comQn escuchar 

"ya voy a tener que hacer la tesis" e incluso en boca de 

profesores, compañeros y demás porque cuando hagas la 

te si^...". Ante el misticismo que envuelve a este requisito 

muchas veces se posterga (en ocasiones indefinidamente) su 

realizacidn. Más que el misticismo que se percibe son los 

problemas y obstkulos a los que hay que enfrentarse lo que hace 

que muchos estudiantes nos ahoguemos en un vaso de agua. 

Los diversos problemas que hay que salvar empiezan por la 

definicidn del campo de la psicología social. La psicologia 

social tienen un limite muy preciso: el hombre. Cualquier espacio 

donde el hombre figura en el presente, pasado o futuro es 

susceptible de convertirse en tema de investigacibn. La 

delimitacidn del tema y planteamiento del problema de estudio 

aparecen como un primer oboit8culo. Por fortuna en el proceso de 
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delimitation del tema mi curiosidad por diversos temas fue 

esclarecida y reducida por los sabios consejos de quit-nes 

dijeron: "no vale la pena", "no es un tema de psicología social", 

"el problema es demasiado ambiguo", "es una tesis de licenciatura 

no de doctorado" y etc. Ahora comprendo que algunos eran temas 

que si valian la pena, que eran temas que ciertos profesoras 

desconocian o que su visibn de la psicología social es muy 

reducida, que muchos problemas planteados son demasiado ambiguos 

como para ser estudiados con toda la exactitud que requieren y a 

fin de cuentas comprendi que s610 se trata de una tesina para la 

conclusi6n de estudios de licenciatura en la UAM Iztapalapa. 

Un segundo obstlculo al que tuve que hacer frente (como 

miles de estudiantes en este país) para la realizacidn de mi  

"obra maestra" fue la ignorancia. La ignorancia propia del 

aprendiz producto en parte de la inexperiencia (que por sabido se 

calla, pero es necesario reconocerlo) y en parte consecuencia de 

las deficiencias en la formaci6n profesional. 

/ 

Con relacion al segundo aspecto no basta con agradecer a los 

muy buenos profesores que tuve, y que "salvaron" a los malos, 

pues las deficiencias que al concluir las estudios llevan a 

pensar "cuatro años y no se nada", no es cuestión de profesores. 

De aquellos profesores que se cuestionan y nos cuestionan por no 

ser genios al igual o más que ellos a nuestra edad, pues mas alla 

de las diferencias individuales y estructurales de la 

universidad, queda la respuesta: "porque no tuvimos los mismos 

maestros ' I  . 
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Sin embargo seria injusto justificar las carencias que como 

estudiantes poseemos limitandose a criticar a los prcifesores o a 

la instituribn, tambitin hay que reconocer que es consecuencia de 

la indiferencia, apatia e irresponsabilidad de los estudiantes 

que no cupimos exigir en el momento adecuado por miedo a un 

compromiso y no ahora que resulta demasiado fáicil criticar. Las 

carencias que he descubierto y estoy seguro que seguir& 

descubriendo y suponer que "debieron" enseñarme o que debi 

aprender, es producto en igual forma reflejo de la complejidad de 

la psicologia social, la cual es imposible condensar en 48 

materias. 

En este sentido la formaci6n profesional fragmentada e 

inconexa es imagen directa de las inconsistencias y al parecer 

mutua exclusibn e incompatibilidad dai teorias y conceptos. 

Obviamente resulta dificil compaginar los enfoques 

psicaanaliticos con las teorias sociocognitivas, pero aun asi 

creo que hay materias que deben ser retomadas para no quedar en 

cultura general, igualmente resulta arduo armonizar la 

abservación grupa1 con la rigurosidad de los m6todos 

experimentales. A s i  pues, la5 deficiencias en la formacibn 

profesional obedecen a lo complejo de la sociedad misma y no tan 

sblo a las diferencias personales entre quiénes me enseñaron a 

cerca d e  ella, ni tampoco a la mera comodidad de no profundizar 

de manera extra aulas. Como sea, si no es f&cil lograr una 

integrari6n al interiar de las teorias o las metodoloyias, 

resulta aun más dificil obtener una 6ptima relacibn entre teoria 
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y tdcnicas. De esta forma la ignorancia impidió siquiera imaginar 

ciertos problemas y llevo a descartar otros tantos dada la 

"imposibilidad" tedrica o metodológica para abordarlos. 

Con todo aun quedaba una pregunta de suma importancia (como 

si en psicalogia social hubiera algo que no lo fuera) y todo 

esto: ¿para qu& sirve? Lquts utilidad tiene? Interrogantes que m&s 

de una vez la gente me ha planteado al intentar practicarles una 

biopsia con un afilado cuestionario a fin de descubrir sus 

opiniones, actitudes, problemas sociales y etc. La respuesta en 

esta ocasión es igual a las situaciones anteriores: para que YO 

aprenda, para que cumpla con un requisito acad&mico, para tener 

una ocupacitrn antes de enfrentar el desempleo y por supuesto 

tener la satisfacción de rebasar las cien cuartillas en mi  tesina 

de licenciatura aunque la calidad no corresponda a la cantidad. 

Cosas que en nada benefician a los millones de mexicanos que 

enfrentan en su vida cotidiana el problema de la subsistencia 

antes que el de la definicidn de la portada de la tesis, y cuyos 

impuestos han contribuido junto con los ochenta y ocho mil pesos 

(de los viejos) de mis cuotas a pagar mi carrera y que estoy 

seguro esperan algo más de los profesionistas que 5u satisfaccibn 

personal. Aunque ciertamente este "rollo8' tampoco contribuye en 

nada al beneficio de este pais. 

Con todo lo anterior y con los recursos tedricos, 

metodolbgicos, humanos y materiales disponibles elegí un tema e 

inicie el trabajo evitando caer en la mediocridad de muchas otras 

investigaciones. Conforme avanzaba en la investigación me di 
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cuenta de que muchas teorias que en su tiempo fueron 

"explicativas" se habian tornado meramente "descriptivas" aunque 

sofisticadas t6cnicas se usaran para describir con precisidn el 

QUE y no el COMO. Partiendo de la5 teorias y conceptos de las 

orientaciones anglosaj6nas llegue a las representaciones 

sociales, para seguir con los diversos paradigmas de influencia 

social, a los problemas de identidad, y por ultimo a la cuestidn 

de los valores. 

Aumentaban las preguntas pero no las respuestas, la bQsqueda 

me llevo a interesarme por los aspectos politicos subyacentes y 

concluí como otros que la psicologia social es inminentemente 

psicología politica y que deberia reconocerse como tal si deseaba 

encontrar respuestas que fueran utiles. Me di cuenta de la razán 

que tenia Kurt Lewin al señalar que "no hay nada m6s practico que 

una buena teoria", por lo que decidi concentrarme en lograr en la 

medida de lo posible un modelo comprensivo de lo que era la 

psicologia social que fuese de utilidad como un punto de 

referencia con respecto a teorias, conceptos, metodologias y 

tknicas para el desarrollo de investigaciones adecuadas a la 

realidad mexicana. No para satisfacer tanto a mis críticos sino 

principalmente para entender lo que es la psicología social. 

Posiblemente alguien despues de soportar la lectura del 

presente trabajo concluya, al igual que yo, "NO sabe lo que e5 la 

psicolog ia social ' I .  
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Para mi fortuna fui invitado a realizar el servicio social 

en el proyecta Imageries Sociales en Mtixico: una Psicologia 

Polftica. Al concluir mi participacibn en el proyecto logre 

aprender más de lo que aporte, en cierto sentido este trabaja 

pertenece mas a dicha proyecto de servicio social que a mi. Al 

descubrir las imktgenes saciales supuse que parte de las 

respuestas a mis preguntas podian estar en el modelo de 

investigacidn propuesto y en la conceptualizacibn que se hace de 

las imageries sociales como proceso psicosocial. El presente 

trabajo mcis que una investigacibn con p <: .O5 o < . O O i  es una 

serie de reflexiones entorno a las imágenes sociales. 

El principal resultado del presente trabajo radica en su 

cualidad como instrumento pedag6gico y didactico. En este sentido 

el aprendizaje resultante sirve de adecuado complemento y sólo 

es posible, pese a lo arriba señalado, a los cuatro años de 

estudios en el aula y al ambiente propio de la universidad que 

permite superar en cierta medida las carencias mencionadas. 

Con relacidn al parrafa anterior es importante advertir al 

lector de que el presente trabajo debe ser considerado como una 

serie de preguntas que sola son comprensible% a aquel que alguna 

vez se las halla planteado, 5in embargo debe entenderse mcis que 

como un punto de llegada, como un punto de partida. Por lo que el 

contenido puede resultar demasiado abstracto e incluso un tanto 

reiterativo en ciertos momentos. Quiz& no se logro superar la 

mediocridad que trataba de evitar y las conclusiones y desarrollo 

no sean del agrado de todas, pera considero que si tiene algQn 
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valor adem&^; del ya señalada, es la posibilidad de invitar al 

lector a reflexionar sobre algunas aspectos de la pcicolagia 

social y la psicologia politica en Mexico. 

Como toda obra esta no se realiz6 sola, fue posible gracias 

al apoyo de muchas personas. Entre ellas quiero agradecer de 

manera especial a mi asesor Manuel Gonzdler Navarro por su 

inapreciable orientación y apoyo, por fomentar la creatividad al 

no imponer una forma rfgida de trabajo, por su entusiasmo, y por 

su ejemplo de que un investigador debe preocuparse por la 

realidad que investiga. A la Mtra. Ma.Teresa Acosta, por 5u 

apoya, por su tiempo para la discusión de algunos de los aspectos 

del presente trabajo, por los materiales facilitados y su ayuda 

con losi materiales en franch, por su paciencia y valiosas 

observaciones camo lectora del presente. 

A la Mtra. Juana Judrez Romero, por su dedicación, 

contribución a las discusiones (especialmente en los aspectos de 

identidad), e igualmente por su paciencia y valiosas 

observaciones en la lectura de las muchas cuartillas. A la Dra. 

Carmen Mier y Terdn Rocha, por su apoyo, por todas las 

facilidades prestadas, y por su ejemplo de dedicacibn a la 

investigación. A la Lic. Maria del Carmen Romero por  su apoyo y 

su asesoría en lac; aspectos computacionales. A la L i c .  Ericka 

Matus por su apoyo y tiempo para comentar algunos de 105 aspectos 

sobre la que es la psicologia social. Finalmente a todos mis 

maestros sin los cuales no hubiera sido posible aprender lo poco 

que se, incluida la psicologia social. Igualmente a mis 
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compañeros d e  c a t- t-e r a q u i é n  es contr ibuyeron con sus 

p a r t i c i p a c i o n e s  y amistad a format- un ambiente u n i v e r s i t a r i a  de  

ref l e x i c j n  y conocimiento. 

Por Ciltimo, una advet-tencia sobre  e l  p resen te  t r aba j o .  

Consta d e  cua t ro  c ap i tu l o s .  E l  l engua je  u t i l i z a d o  r e s u l t a  

demasiado impersonal, con presuncidn d e  aparecer  c a t e yd r i c o ,  ass 

p u e s ,  debe leerse con l a  cons iderac ibn e x p l i c i t a  de  que todo  l o  

escrito n o  es mds que m i  punto d e  v i s t a .  Soy consciente d e  que 

e l  d e s a r r o l l o  r e a l i z a d o  d e  los c a p í t u l o s  r e s u l t a  en v a r i o s  

momentos demasiado abs t r a c t o  e inc luso  parece  ser que n o  hay una 

in t e r - r e l ac ibn  entre los d i s t i n t o s  apartados. En p a r t e  se t r a t a  

d e  l a s  d e f i c i e n c i a s  p r op i a s  d e l  t r a b a j o  o r i g i nadas  pot- l o  

señalado a l  p r i n c i p i o .  Por otro lado  se debe a l a  d i f i c u l t a d  d e  

p resen ta r  una noci6n tan compleja d e  una manera l i n e a l .  Por  e s t a  

r e s u l t a  n e c e sa r i o  tenet- una v i s i d n  gene ra l  de  l a  obra pat-a poder 

v a l o r a r  adecuadamente cada par te .  Obviamente eso no le  q u i t a  e n  

nada l o  l a r ga  y aburrida. 

La idea  o r i g i n a l  d e l  t r a b a j a  e r a  presentar., en  el primer 

c a p i t u l o ,  d e  manera g l o b a l  c a s i  en  forma introductor-ia algunos 

aspec tos  que permi t i e ran  c o n t e x h a l i q a r  a l a s  imdgenes s o c i a l e s  

e n  l a  p s i c o l o y i a  s o c i a l  y e s t a  a su vez  e n  e l  con tex to  

macrosoc ia l .  E l  pr imer  apartado presenta  e l  con tex to  macrosoc ia l ,  

e l  segundo pre tende  ub icar  a l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  e n  é l  y e l  

t e r c e r  apartada i n t en t a  ub icar  a l a s  imAgenes a1 interior d e  l a  

p s i c o l o y i a  s o c i a l .  
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En e l  segundo c a p i t u l o  5e i n t e n t a  una d e f i n i c i b n  de l a s  

imágenes soc ia les  desde su cons is tenc ia  in te rna ,  para l o  cua l  se 

presentan en l o s  dos primeros apartados elementos b i s i c o s  para 

entender l a  conceptual izac ibn propuesta de l a s  im6genes soc ia les  

en e l  t e r c e r  apartado. E l  segundo c a p i t u l o  en l o s  dos pr imeros 

apartados r e s u l t a  demasiado l a r 5 0  e i nc luso  un poco cansado, 

mient ras que l a  te rce ra  puede que parezca muy abstracta,  

sobretodo, para quien no es te  f a m i l i a r i z a d o  con l a s  imageries 

s o t  i a l e s .  

La te rce ra  p a r t e  d e l  t r a b a j o  se en f ren ta  a l a  confrnntac ibn 

de l a s  imágenes soc ia les  con l a  representaci6n soc ia l .  A l  

respecto l o s  t r e s  pr imeros apartados presentan de forma general 

los aspectos más sobresa l ien tes  de l a  t e o r í a  de l a  representación 

s o c i a l ,  e l  cua r to  apartado se r e f i e r e  a l a  conf ron tac ibn  de 105 

conceptos expuestos. 

E l  cua r to  y Ciltimo c a p i t u l o  i n t e n t a  recuperar l a 5  

r e f l e x i o n e s  en to rno  a l a s  imágenes soc ia les  que se han i d o  

elaborando, t ra tando de destacar su re levancia.  Los dos pr imeros 

apartados se encargan de e l l o .  E l  t e r c e r  apartado m6s que una 

ronc lus i t in  de lo expuesto i n t e n t a  presentar  l a  razbn por  l a  cua l  

se inconcluye e l  presente t raba jo .  

Igualmente cada l e c t o r  puede sacar l a s  conclusiones o 

inconclusiones que considera más convenientes. t o  importante es 

que se encuentren respuestas y preguntas mas que d e f i n i c i o n e s  Q 

datos con toda exact 1 tud. 

x i  
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Es conveniente a d v e r t i r  a l  l e c t o r  que no e x i s t e  una manera 

Ctnica para l a  l e c t u r a  d e l  presente documento. Igualmente se puede 

i n i c i a r  por  e l  c a p í t u l o  cua t ro  que por  e l  primero. Se ha 

in ten tado presentar  un orden lbg ico ,  s i n  embargo es p o s i b l e  

i n i c i a r  por  donde m6s l e  agrade siempre y citando 5e l o g r e  l a  

v i s i ó n  de conjunto. En o t r a s  tbrminos, para entender 

adecuadamente aspectos d e l  pr imer  c a p i t u l o  es necesar io entender 

o t r o s  d e l  tercero,  para entender elementos d e l  cuar to  e5 

necesar io tener  o t ros  d e l  segundo y asi sucesivamente. 

Una Ctltima ac larac ión,  muchos elementos de l o s  que se 

exponen pueden parecer descontextual izados de l o s  marcos de 

re fe renc ia  y t e o r i a s  en l a s  que or ig ina lmente  surgieron, con 

r e l a c i ó n  a es to  pienso que es p o s i b l e  una in teg rac ión  ma5 que una 

exclusibn. A l  respecto p i d o  una d iscu lpa  a todos aquel los autores 

que he d is to rs ionado y /o  f u s i l a d o  5 i n  ninguna reserva sus ideas. 

Despu&s de es ta  i n t roducc ibn  bastante larga, s ó l o  queda 

agradecer a usted l e c t o r  su heroismo y pac ienc ia en l a  lec tu rade 

es ta  obra. Espero que pueda s e r v i r  de algo, as í  como a m i  me 

ayudo su rea l i zac i6n .  

x i i  
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C A P I T U L O  U N O  



El presente capitulo tiene como finalidad ubicar a las 

IMAGENES SOCIALES al interior de la psicologia social y su 

relacicjn con la psicologia poiitica. A su vez intenta presentar 

e1 papel que la psicologia social juega en un mundo que a fines 

de 51~~10 se puede caracterizar por los cambios ocurridos en B1; y 

especif icamente en M&xico. 

Este primer capitulo se divide en tres apartados. El primero 

presenta dos de los acontecimientos que mejor sirven coma 

indicadores de los cambios, a la vez que da cuenta del impacto de 

los mismos en México. El segundo apartado contribuye a definir el 

que hacer de  la psicologia social y sus aportaciones ante el 

panorama esbozado. Finalmente e1 tercer apartado ubica a las 

IMAGENES SOCIALES al interior de la psicologia social en un 

momento de grandes transformaciones. 

1.- EL CONTEXTO HISTORICO, LAS 

GRANDES TRMSFORIIACIONES MUNDIALES. 

El mundo a finales de la d#cada de los ochenta y principios 

de los noventa poco se asemeja al mundo surgido de la posguerra 

que, sin dejar de evolucionar, mantuvo una relativa estabilidad 

en diversos aspectos. Intentar enumerar los sucesos y los 

diversos cambios acontecidos puede resultar una tarea extensa y 

que no corresponde al objetivo de esta obra. 
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Por el momento 5610 se constatan dos de los acontecimientos 

mas significativos e importantes. La decadencia del Estado y el 

surgimiento del Neo1 ibera1 icjmo, ambos, cansidet-ados causa y 

consecuencia d e  varias de las transformaciones de la historia 

t-ec i en te I 

No obstante que la decadencia del Estado y el surgimiento 

del Neoliberalismo se han caracterizado de manera general, en la 

Ciltima parte de este apartada se puede ver de manera poco mas 

concreta como se oscila entre una y otra tendencia con el caso de 

Mbxico. 

1 . 1  L A  DECADENCIA DEL ESTADO. 

El Estado ha ido evolucionando a lo largo de la histot-ia y 

ciertamente no es la primera vez que un modelo de Estado entra en 

crisis' . La bibliografia actual sobre el tema reconoce de maner-a 

casi undnime que el modelo de Estado asumido por gran numero de 

paises despuks de la segunda guerra mundial conocido como: Estado 

de Bienestar y el Estada Burocratico Autoritario (como algunos 

han caracterizado al modelo predominante en America Latina), se 

encuentra en crisis. 

De manera general se puede decir que "el supuesto 

sociolcjgico implicit0 subyacente al esquema constitucional de 

Estada de Bienestar Liberal era que la *privado%., el estado de 
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v ida  centrado en l a  f a m i l i a ,  e l  t r a b a j o  y e l  consume), absorber ia 

l a s  aspi rac iones y energias de l a  mayot- p a r t e  de l a  población, 

con 10 que l a  p a r t i c i p a c i á n  en l a  p o l i t i c a  y en c o n f l i c t o s  

p o l i t i c o s  t e n d r i a  en l a  v i d a  de l a  gran mayoría de l o s  ciudadanos 

un s i g n i f i c a d o  s o l o  mary ina l " ' .  S in  embargo e l  llamado Estado de 

Bienestar  no ha logrado cumpl i r  con es te  supuesto que se cent ra  

en dos premisas bAsica5, l a s  cuales aseguraban l a  exclusicjn 

p o l i t i c a  de l o s  ciudadanos. Dichas premisas son SEGURIDAD y 

CRECIMIENTO. Crecimiento que aseguraba e l  mejoramiento de un 

"s ta tus "  a p a r t i r  de l a  s a t i s f a c c i d n  de l a s  necesidades por  l a  

praduccián de l o s  bienes necesarios. Y l a  seguridad de contar  con 

una e s t r a t e g i a  de defensa para agresiones ex t ran je ras  y seguridad 

a para e v i t a r  una desviacicjn que pudiese a f e c t a r  e l  crec imiento 

Igualmente se puede a f i rmar  que e l  modelo d e l  Estado 

Euroc ra t i co  A u t o r i t a r i o  desar ro l lado  o asumido por  d iversos 

países Latinoamericanos pre tend ia  o to rgar  seguridad y crec imiento 

a sus ciudadanos (aunque d e  una manera d i f e r e n t e )  ', l o  mismo que 

asegurar l a  exc lus idn  de l a  mayoria de l a  poblac ián de l a s  

cuest iones y c o n f l i c t o s  p o l í t i c o s .  

S i n  embargo t a n t o  e l  modelo de Estado de Bienestar  Soc ia l  

como e l  modelo de Estado Burocr&t ico  A u t o r i t a r i o  no s b l o  no 

consiguieron e l  supuesto c rec imien to  econcjmico que garant izaba 

e leva r  l o s  n i v e l e s  de v i d a  de l a  poblacicjn s i n o  que en muchos 

casos tampoco se l o g r o  l a  prometida seguridad, puesto que no se 
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l o g r o  e l i m i n a r  l a s  amenazas po tenc ia les  de l a  poblac ibn '. En 

es to  e l  Estado demostrb ser i n e f i c a z  e i n e f i c i e n t e  pat-a 

ga ran t i za r  l a s  demandas ciudadanas en es te  casa l a  seguridad y e l  

crec imiento ' .  Tampoco se puede o c u l t a r  e l  f racaso de ambos 

modelas para e x c l u i r  a l a  poblac ibn de l a  p a l i t i c a  de forma 

p e r man en t e  e 

Algunos autores consideran que " l a  extensicjn de l a  p o l i t i c a  

pab l i ca ,  de l a  regulacidm, apoyo y c o n t r o l  e s t a t a l e s  a areas de 

l a  v i d a  s o c i a l  anter iormente m6s independientes, supone, bastante 

paradbjicamente, t a n t o  un avance como una perd ida de autor idad 

d e l  Estado"' .  De es ta  manera e l  Estado ha perd ido l e g i t i m i d a d  y 

au tor idad po r  lo que l o s  modelos de Estado predominantes en años 

a n t e r i o r e s  se encuentran en c r i s i s .  

Algunos autores en su a n a l i s i s  señalan que e l  Estado ha 

entrado en c r i s i s  por  l a s  s igu ien tes  r a -  &ones: 

1 .  E l  Estada c r e c i b  demasiado, tend ib  a regu la r  todo. 

2. E l  Estado se d e b i l i t ó  debido a que no t e n i a  poder 
de dec i s ihn  s i n o  que dependia de sus negociaciones 
con o t r o s  sectores. 

3. A l  Estado l e  f a l t b  autonomía. 

4. La Sociedad C i v i l  carece de autonomia pues pat-a todo 
depende d e l  Estado. 

5. E l  Estado se comprometib con l a s  demandas creadas 
a p a r t i r  de l a 5  expectat ivas y no de l a c  necesidades. 
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La d e c a d e n c i a  d e l  E s t a d o  d e  B i e n e s t a r -  Soc ia l  y e l  E s t a d o  

B u r o c r á t i c o  A u t o r i t a r i o  se p u e d e  o b s e r v a r  d e s d e  e l  momento e n  que 

l a  d i c o t o m í a  c o n v e n c i o n a l  e n t r e  p 6 b l i c o  y p r i v a d o ,  E s t a d o  y 

S o c i e d a d  C i v i l  ha empezado  a ser- c u e s t i o n a d a  p u e s  "Se obe je rvan  

p r o c e s o s  de f u s i 6 n  e n t r e  ambas esferas, n o  s610 a l  n i v e l  d e  los 

c i u d a d a n o s  como los actores p o l i t i c o s  p r i m e r o s "  '. 

Se h a  t r a t a d o  d e  c o n s t a t a r  que los modelos d e  E s t a d o  t a n t a  

d e  B i e n e s t a r  Soc ia l  como B u r a c r 6 t i c o  A u t o r i t a r i o  han e n t r a d o  e n  

l a s  Ciltimos a ñ o s  en d e c a d e n c i a  y es n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  los 

n u e v o s  m o d e l o s  y l a  n u e v a  r e a l i d a d  q u e  se es ta  f o r j a n d o .  

1.2 SURGIMIENTO DEL NEOLIBERALIS110. 

Otro d e  los e l e m e n t o s  q u e  complementan  e l  a n é i l i c j i s  d e  l a  

d e c a d e n c i a  d e l  E s t a d o ,  y q u e  p a r a  a l g u n o s  a u t o r e s  h a  c o n t r i b u i d o  

a eso, es e l  d e s a r r o l l o  d e l  n e o l i b e r a l i s m o .  

E l  n e o l i b e r a l i s m o '  o r e s u r g i m i e n t o  d e l  n e o l i b e t - a l  ism0 

i n i c i a  e n  los a ñ o s  s e t e n t a  e n  E s t a d o s  U n i d o s  y Europa .  A Arntiirica 

L a t i n a  l l e g a  a f i n a l e s  d e  los s e t e n t a .  Sus t e c i r i c o s  f u e r o n  e n  l a  

d k c a d a  d e  los s e s e n t a  m i l i t a n t e s  d e  i z q u i e r d a ,  s u r g e n  d e  l a  

g e n e r a c i c i n  d e l  d e s e n c a n t a  p r i n c i p a l m e n t e  en p a i s e s  como F r a n c i a ,  

I t a l i a  y A l e m a n i a .  Por  el momento n o  i n t e r e s a n  l a s  d i f e r e n c i a s  

t e r m i n o l ó g i c a s  s o b r e  e l  n e o l i b e r a l i s m o  o e l  r e s u r g i m i e n t o  d e l  

l i b e r a l i s m o ,  l o  q u e  o c u p a  e5 d e s t a c a r  a l g u n o s  p u n t o s  
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fundamentales de  l o  q u e  pat-a este caso  e n  p a r t i c u l a r  se denomina 

neo l ibera l i smo.  Lo  que actualmente se conoce como neo l i be ra l i smo  

en sus o r i g enes  f u e r o n  tres tendenc ias  separadas que para 

p r i n c i p i o s  d e  105 ochenta se in tegran e n  una s o l a  denominada 

neo l ibera l i smo.  

La primera tendenc ia  es l a  llamada Neoconservadora q u e  pone 

e l  & n f a s i s  e n  e l  campo cu l tu ra l  de  l a  sociedad.  La idea  c en t r a l  

d e  e s t a  tendenc ia  g i r a  en  torno a que  l a  soc iedad c a p i t a l i s t a  ha 

l l e g a d o  a l  limite d e  s u  d e s a r r o l l o  y por l o  t an to  hace f a l t a  

r e c o n v e r t i r  a l a  cu l tu ra ,  s i n  embargo d icha reforma cu l tu ra l  d ebe  

set- acompañada d e  una reforma e s t ruc tu ra l  econ6mica. 

La segunda tendencia pone e l  Bn fas i s  en e l  aspec to  económico 

y es l a  llamada tendencia Neo l i b e r a l  con teóricos como A r t h u r  

L a f f e r  e I r v i n  K r y s t o l  c readores  d e  lac, t e o r i a s  d e  l a  o f e r t a  y 

d e l  d e s e q u i l i b r i o .  La primera p l an t ea  que  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  

estSn determinadas por l a  o f e r t a ,  es d e c i r ,  por l o  que 10s 

productores hacen, p o r  l o  que l a  v i da  s o c i a l  e s t a  regulada no por 

l a  demanda sino por l a  o f e r t a ,  l a  demanda Sólo es producto d e  l a  

o f e r t a ,  por  l o  que el  Estado debe comprometerse no con los 

ciudadanos que demandan pe ro  que n o  existen, sino con los 

productores  q u e  son los que existen. 
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La teoria del desequilibrio plantea que el sistema 

capitalista es un sistema que requiere de el desequilibrio y la 

desigualdad, estas existen y no hay razán para ocultarlas por lo 

que no hace falta buscar mecanismos para hacerlo". 

La Nueva Derecha es la tercera tendencia que tiene 

incidencia en el campo politico y plantea que la tercera 

revolucibn tecnolbgica ha cambiado al mundo desde sus cimientos y 

que es necesario repensar el mundo, pues el capitalismo ya no se 

fundamenta en la plusvalia (en el estricto sentido marxista de la 

palabra) extrafda a partir de la fuerza de trabajo humana sino 

que ahora la plusvalía 5e obtiene de la tecnologia. La 

explotacibn ha dejado de existir por lo que resulta absurdo 

hablar de derecha o izquierda, ahora 5610 hay un camino, existe 

una solo via para poder seguir adelante. 

Asi pues, el proyecto neoliberal no se presenta como cm 

modelo m6s sino que se presenta como EL modelo a seguir no 5610 

en lo econcimico, sino tambign en lo politico y social. 

Concretamente los tedricos del neoliberalismo plantean como 

su objetivo la creacián de una Nueva Sociedad con una Nueva 

Cultura y con un Nuevo Estado- El modelo clhsico del capitalismo 

ha sido ya superado, ha llegado al limite. Para llegar a la Nueva 

Saciedad hay que desmantelar todo aquello de la vieja sociedad, 

las estructuras de modelos de Estado de bienestar y Autoritario. 



S e  proponen re formas e n  l o  econcjmico y en 10 p o l i t i c o  t a l e s  

como: L i b e r a l i z a c i b n  d e  mercados y po r  lo  t an t o  creacicjn d e  otros 

mercados t a l e s  como mercados l abo ra l e s  y mercados p o l i t i c o s ;  

des-regulacidn d e  l o  que antes  regulaba e l  Estado, e l  mercado es 

el  nuevo regulador ;  p r i v a t i z a c i b n  d e  sectores antes  s o c i a l e s  como 

sa lud,  edcicacibn etc. ; apertura  comerc ia l ;  i n t e rnac i ona l i zac idn  

d e  l a  economia. En l o  p o l i t i c o :  Reforma d e l  Estado incluyendo l a s  

funciones d e l  e j e c u t i v o  y los otros poderes; reforma a l a  

constitución; reforma e n  l a  r e l a c i bn  con l a  soc iedad c i v i l ,  se 

t r a t a  de  una relacicjn d e s p o l i t i z a d a ;  refundacicjn p a r t i d i s t a ,  hay 

que fundar o re fundar  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ;  y reforma e l e c t o r a l  d e  

acuerdo a l a s  neces idades  d e  l a  nueva sociedad. 

E l  momento ac tua l  e n  que vivimos es un momento de  

t rans i c ibn ,  es el  t r á n s i t o  d e  l a  v i e j a  soc i edad  a l a  nueva 

soc iedad.  Lo importante no es l o  que e x i s t i h  o existe sino l o  

rea lmente  importante es l o  que existir&'! Hay dos  formas d e  

entender  e l  t r áns i t q :  

A )  A p a r t i r  d e l  pasado o d e l  presente ,  es d e c i r ,  t ra tando  
d e  entender  l a s  cosas  desde e l  pasado o desde e l  presente. 
Esta  es una forma i r r a c i o n a l .  

E) Entendiendo el  pasado y e l  p resen te  a p a r t i r  d e l  fu turo ,  
en t ende r  l a s  cosas  desde l o  que hay que construir y no desde 
e l  pasado o e l  presente .  Esta  es una forma rac i ona l .  

E l  c o n f l i c t o  ya na es entre el c a p i t a l  y l a  fue r za  d e  

t r a b a j o  sino que ahora es entre l o  r a c i ona l  y l o  i r r a c i o n a l .  
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Obviamente en el tránsito de una sociedad a otra surgir~éin 

conflictos que habrcíin de afrontarse pero la existencia de dichos 

conflictos no significa que el programa este equivocado. Incluso 

la farma de enfrentar los conflictos cambia. Los conflictos dejan 

de ser politicos y se convierten en juridicos como en el caso de 

l a  tenencia de la tierra o de las relaciones Estado-Iglesias en 

que deja de set- una cuestibn politica para convertirse en una 

cuesti6n juridicamente regulada. Para el neoliberal ismo la 

existencia de los conflictos no implica que el tránsito de una 

sociedad a otra no sea en paz. 

El modelo de la nueva sociedad no depende del consenso sinn 

de su racionalidad. A s i  pues el modelo de la nueva sociedad se 

convierte en algo necesario. La democracia no deja de existir 

pues es una caracteristica de la nueva sociedad, sin embargo si 

es necesario replantear lo que significa la democracia para el 

modelo neoliberal y dentro de todo esto el significado que tendrS 

la participacibn politica ciudadana en una sociedad donde todo 

estaria regulado por el mercado. Convirtiendo todas las 

relaciones en relaciones mer-cantilizadas': de esta forma el 

mercado pretende despolitizar las relaciones sociales existentes. 

El modelo de la nueva sociedad se fundamenta en cinco 

principios básicos que son: Eficiencia, Competitividad, Realismo, 

Pragmatismo y Disciplina. Estos se constituyen en puntos de 

referencia para evaluar la realidad. 



Es importante hacer notar que en la transicibn al 

neo1 ibera1 ismo, se reconocen diversos grados en la celeridad del 

proceso. La celeridad va de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades de cada pais, por ejemplo Mexico es considerado un 

pñi5 de celeridad media o moderada. 

De cualquier forma el modelo neoliberal se encuentra lleno 

de contradicciones y de problemas que no ha logrado por el 

momento resolver-, pero las grandes lineas de dicho pr-oyecto son 

claras y lo que es mas importante se están convirtiendo en 

realidades. Por ejemplo los principios o valores fundamentales 

del proyecto se encuentran ya presentes no solo en espacios como 

la industria sino también en espacios como universidades, 

sindicatos, partidos politicos e incluso en 105 individuos. 

1.3 EL CACO DE MEXICO. 

En el caso concreto de MBxico tenemos que el 

intervencionismo estatal en la economia se intensifica durante 

los años 30 y de manera especial a partir de los años cuarenta: 

La regulacibn de posguerra en MQxico y America Latina se ba5b en 

l a  activa promocibn estatal del desarrollo y, en menor medida en 

el bienestar social. 
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A la vez de un sobredimensionamiento del sector pQblico, 

esto como medio para la resoluci6n de problemas de legitimidad 

poiitica'. ~e esta forma: 

El intervencionismo estatal se constituy6, asi, en una 
necesidad del proceso de reorganizaci6n de la economia 
y de la sociedad, y tendib a intensificarse en términos 
de expansi6n del gasto phblico y de configuraci6n de un 
amplio n6met.o de empresas publicas a lo largo de las 
cuatro décadas siguientes"m 

Esto le confirió al Estado un papel de protector y 

organizador del desarrollo de la economia, para evitar un 

desarrollo violento que pusiera en peligro la "Soberania 

Nacional" y el proyecto nacionalista inspirado en el espiritu 

constitucional. La intervención estatal se orient6 hacia el 

proteccionismo, sin excluir la llegada gradual del capital 

extranjero, pero manteniendo la concentraci6n del comercio 

exterior con la economia norteamericana. 

A mediados de 105 cincuenta y principios de los sesenta el 

autoritarismo y la gestión estatal, principalmente econtiimica se 

mantuvieron acordes a las circunstancias del capitalismo mundial, 

en este caso de auge. Igualmente en este periodo se da una fusibn 

entre el capital bancario e industrial. Y por primera vez la 

inversi6n privada fue proporcionalmente mayor que la inversión 

pliblica, aunque en términos absolutosj esta continuo su 

c rec im ien to. 
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En la d&cada de los sesenta el Estado mexicano inyectb 

recursos a la economia a través de la inversibn pdblica en un 

monto superior, en proporcidn al P IE ,  al de las décadas pasadas. 

Al continuar can una politica proteccionista y subsidiaria frente 

al cambio de las necesidades del capital mundial, no pudo 

mantener a largo plazo un equilibrio entre sus ingresos y 

CjaSt OS". 

Sin embargo, aunque M(ixico "habia crecido en estabilidad y 

relativa paz social a expensas del abuso y la explotacibn del 

pueblo; a cambio d e  la abundancia de unos pocos se ataj6 y 

obstaculizá el desarrollo natural de las grandes mayorias" . 14 

Claro ejemplo de  10 anterior es el movimiento estudiantil de 

1968. El "68" es un claro indicio de la cituacibn del pais en esa 

$poca. Entre las diversas causae>, con relacidn a la situacibn 

nacional, se pueden señalar: 

a) La metamorfosis del Estado popiilisita en un Estado de 
clase. 

b) La imposibilidad por parte de la &lite dirigente para 
continuar sirvibndoce del nacionalismo como bandera de 
movilizacibn, consenso y legitimidad. 

c) La comprobacidn para las clases medias ilustradas que el 
capitalismo tardio en que vivid México, las llevaba a la 
miseria, y leJ05 de incorporarlas a la nueva lbgica se las 
desarticulaba de 105 medios tradicionales de ascenso. 

d) El resquebrajamiento de las bases del Estado fuerte, ante 
el ascenso de los sectores y clases ligadas a la ldgica del 
polo propiamente moderno capitalista, toco a las clases 
med i as" e 
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Lo anterior llevó al debilitamiento del Estado y al de los 

sistemas para mantener la estabilidad social, llevd a exigir 

pluralismo y la democratización del sistema politico mexicano. 

Para la d&cada de los sesenta el modelo económico, de 

participacibn estatal, inicio su crisis. FI1 impulsar en la 

economia un nueva etapa de crecimiento econ6mico pero con 

inflacidn. El sexenio de Luis Echeverria empezb con una 

significativa disminucidn del gasto p6blico. Se diseño una 

estrategia 1 lamada de "desarrollo compartido", pero que fracaso 

por dos motivos: 

- No reconocer que las relaciones econdmicas nacionales e 
internacionales obligaban a buscar un patrón diferente de 
crecimiento económico y de vinculaci6n de la economia 
mexicana con una cambiante economia internacional. En vez de 
intentar la refuncionalización del viejo modelo" 

- La actitud de la &lite empresarial de rompimiento con la 
&lite gobernante. Los empresarios sintieron amenazados sus 
privilegios. Se inicib una lucha ideoldgica entre 
empresarios y gobierno sobre la forma de participacidn 
estatal en la economía". 

La crisis econ6mica llego a su auge en 1976. El gasto 

pirtblico se contrajo, el pago de los interese aumento a 41.6%, la 

fuga de capitales alcanzo 1,844 millones de d6lares (mdd). El 

dolar que en veinte años no habia cambiado su paridad de $12.50 

en octubre se cotizaba a $26.50. Sin embargo e n  1977 se inicia 

una "fabulosa" recuperacidn econbmica favorecida por el 

descubrimiento de los yacimientos petroleros. Con todo a mediados 
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de 1981 l o s  p rec ios  d e l  p e t r b l e o  empiezan a b a j a r  y para 1982 

aunada a l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  g lobal ,  cae e l  p r e c i o  d e l  crudo, no 

se contaba con l a s  d i v i s a s  para pagar l o s  prestamos cont ra idos  y 

l o s  elevados in tereses.  Se puede hab lar  de un nuevo fracaso en l a  

b6squeda de l a  re func iona l i zac idn  de un pat rón de d e s a r r o l l o  con 

l i m i t e s  y d e s e q u i l i b r i o s  grandes y fuer tes ,  t a n t o  en e l  e x t e r i o r  

como en e l  i n t e r i o r .  

Esto p r o p i c i o  e l  cambio hac ia  e l  neol ibera l ismo,  pues pat-a 

s a l v a r  l a  s i t u a c i ó n  fue  necesar io r e f  i nanc ia r  l a  deuda externa y 

obtener nuevos prestamos for&neos. Siendo es to  p o s i b l e  a l  aceptar 

l a  t u t e l a  d e l  F M I ,  d e l  EM y d e l  departamento d e l  tesoro de l o s  E. 

U. Ya en 1976 se habia aceptado l a  c a r t a  de i n tenc ibn  d e l  F M I  que 

condicionaba su a poyo a l a  disminución d e l  d e f i c i t  f i n a n c i e r o  

pctbl ico a f i n  de ace le ra r  l a  recuperaci6n económica. Más e l  auge 

p e t r o l e r o  sumid en e l  o l v i d o  es te  acuerdo. 

E l  gobierno de Miguel de l a  Madrid se propuso e n t r e  1983 y 

1985 sanear l a s  f inanzas p i l b l i cas  y para e l  per iodo 1985-1988 l a  

disminucibn de l a  in te rvenc ión  e s t a t a l .  Efectivamente se 

ap 1 icaron  r i g  i das  med i das con t racc i o n  i s t a s ;  se comp r i m i  cj 

dramáticamente l o s  s a l a r i o s  rea les  y de manera del iberada se 

redu jo  l a  a c t i v i d a d  económica in te rna ,  para f a c i l i t a r  e l  s e r v i c i o  

d e  l a  deuda externa; toda r e i v i n d i c a c i b n  s i n d i c a l  fue  negada y en 

general  o t r a s  de orden soc ia l .  
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Carlo5 Salinas de Gortari decidib continuar y profundizar la 

politica precedente. Favorecida por mejores circunstancias 

internacionales, planteo en su plan nacional de desarrollo, pat-a 

la modernizacibn del pais: 

- Defender la Soberania y preservar los intereses de Mexico 
en el mundo. 

- Ampliar la vida democratica. 
- Recuperar el crecimiento econbmico con estabilidad de 

p rec i os. 

- Elevar productivamente el nivel de vida de los 
me:.: i canas ". 

Estos cuatro, abstractos, puntos. tiit? han cancretizado en: 

* Henegociacibn de la deuda * Aumento de la competencia 
e:.: t er i or . internacional. 

* Apertura internacional. * Relacibn privilegiada con E. 
U. via el TLC. 

* Desregulacibn en general. 
* Toda accicjn sindical, 

* Privatizacibn de empresas oficial O independiente, 
subordinada. paraes t a ta 1 es. 

* Introduccibn 
tecno 1 og i as. 

*. Intensif icacibn 
trabajo. 

46 Incremento 
J 

de nuevas * Modernizacibn del FRI, pasat- 
del corporativismo a un 
partido ciudadano. 

* htencibn de las necesidades 
m6s urgentes de la sociedad 

de la por el Programa Nacional de 

e ri-moc, de 

productividad y la calidad. Solidaridad (FRONASOL) '! 
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Respecto al TLC se puede anotar que intenta convertir a 

México en una plataforma de exportacibn para empresas 

extranjeras, se obtendrian nuevas inversiones, creacidn de nuevos 

empleos y reducción del d&f icit comercial externo aumentando las 

exportaciones. En resumen es una apuesta tan riesgosa como la 

espera del alza de 105 precios del petrbleo en la dgcada de los 

ochenta". 

El balance de la gestidn neoliberal en términos generales 

parece indicar que la situacidn econ6mica de la grave cricis de 

las ochenta ha empezado a mejorar. Por ejemplo el PIB crecib en 

1990'', la inflacidn de precios empezd a reducirse desde 1989, 

ingresaron más capitales que los que salen a partir del misma 

año", reduccidn del gasto priblico de 16.8% (en relacidn al PIE) 

en 1982 al 5.9% en 1989, aumenta de las exportaciones 

manufactureras de 3,000 mdd en 1982 a 13,OOtS mdd en 1989': 

Incluso M&xico paso segdn la "guia Internacional de Riesgo" de la 

categaria de riesgo moderado a bajo riesgo'? 

Asi el impacto de la decadencia del Estado Benefactor y el 

ascenso del Neoliberalismo, propiciados por la crisis econdmica, 

han producido en México si no por completo el desmantelamiento 

del Estado intervencionista-social-benefactor,  si 5 u 

'I ad e 1 g a ;?:am i en to 'I y p r op i c i ad o un E5 t ad o reg u 1 ad or - i mp u 1 sor . 



Es decir, "ce reduce la actividad econbmica directamente 

controlada par el Estado, pero al mismo tiempo crece su 

intervencibn -Kreguladora% en las relaciones sprivadasy~ de 

p roducc i 6n " ". 

El PRUNASOL no implica necesariamente una vuelta a l  Estado 

Benefactor, sino que forma parte de las estrategias para aminorar 

los costos sociales de la transición, a la vex que no es un 

programa completamente asistencialista, pues plantea proyectos de 

produccibn regional, familiar o comunitaria en pequeña escala. 

Esta de acuerdo a la lógica nealiberal de aumento a la producci6n 

e integracibn econámica, además de que el PRONASOL cumple con una 

importante funcicin de legitimación politica'l 

Pero a pesar de 105 aparentes thitos de la administración 

neoliberal, la crisis no esta totalmente superada y quedan 

urgentes e importantes cuestiones por resolver. Entre las que 

destacan algunas como la5 siguientes: 

En lo EM#IOMICO: Una deuda externa en 1991 superior a los 
100,000 mdd. El desempleo, donde de 34 millones, posibles, 
de población econbrnicamcnte activa el 15% no tiene ocupacibn 
y el 40% vive en el subempleo. En el D. F., el 3C)% de los 
trabajadores ganan menos de 1 salario minimo, y el 54% 
recibe entre 1 y 2 salarios minimos, insuficientes para 
adquirir l a  canasta b6sjica". 



En lo SOCIAL: AdemAs de que la sociedad civil es controlada 
por el Gran Capital nacional e internacional", puede 
mencionarse, como muestra que: en 1987 entre el 80% y 90% de 
los mexicanos pasa por desnutricibn temprana, produciendo 
disminucibn de la capacidad fisica y mental, la mortalidad 
de mAs de lOC3,C)OC) niños antes del ler. año de vida". MAS 
la tendencia al individualismo y la competencia con sus 
repe t-cusi ones psi col by icas y psi cosoc idles. 

En 10 CULTWZCIL: Los valores comerciales han venido 
sustituyendo a los valores hist6ricosa~ las relaciones 
sociales, culturales e ideológicas necesarias para la 
organizaci6n son reguladas en buena medida por la publicidad 
y los medios de comunicacibn, que han desplazado las 
requl ac i ones an ter iormen te p reh ispan i cas, 1 ueyo de 1 a 
reliyicjn y más recientemente del Estado", pues "aun cuando 
no son propias logran desplazar el significado real de 
nuestras costumbres y va1ores""atentando contra la 
identidad nacional. Sobretodo, si mds all& de la nocibn 
leyal y socioláyica, entendemos a la nacibn como una 
posibilidad de integracibn de los individuos a partir de la 
internalizacibn de valores, pero tambien como dimensitin 
organizat iva". 

En lo POLITICO: Los problemas mencionados en los part-afos 
anteriores correlacionan directamente, como causa y 
consecuencia, con la problematica politica en la que Se 
sintetizan y reflejan. A su vez la descripcibn y el breve 
ancilisis del impacto del neoliberalismo si bien ha seguido 
una linea econbmica, no por ello desplaza la problem6tica de 
105 modelos del Estado del Ambito politico. 

&si, la deslegitimacibn y falta de credibilidad del Estado 
(Cfr. Supra 1 . 1 )  alcanzan en México SU punto máximo en las 
elecciones federales de 1988. Poniendo nuevamente al 
descubierto la incapacidad del sistema para satisfacer las 
necesidades y demandas de la poblacibn (Cfr. Infra. Cap. 11, 
3 .2 ) .  El fraude electoral se ha puesto al descubierto como 
practica usual del gobierno, pues "de respetarse la voluntad 
ciudadana, existe la posibilidad de que el proyecta 
neoliberal se viera frustrado o retrasada en su 
apiicaci6nJ1". En consecuencia se puede concluir que la 
democratizacibn del pais, con sus implicaciones econámicas, 
sociales, culturales y netamente politicas, es una de las 
tareas ma5 urgentes a real izar. 
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2.- LA PSICOLOGIA SOCIAL ANTE LOS GRANDES CAMBIOS SOCICILES. 

La p s i c o l o y i a  s o c i a l  como pa r t e  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  no 

puede permanecer a l  margen d e  l a s  grandes transformaciones 

mundiales y nac ionales .  E 5  má5, no s610 puede  sino q u e  d e b e  poder  

dar  cuenta d e  los grandes cambios s o c i a l e s  generados pot- l a  

decadencia d e l  Estado d e  B ienes tar  S o c i a l ,  e l  surg imiento  d e l  

neo l i be ra l i smo  y . su  impacto, como e n  e l  caso  concreto d e  MCsxico. 

Sin embargo surge  l a  pregunta necesar ia  LQuCs es l o  q u e  l a  

p s i c o l o g i a  s o c i a l  puede apor tar?  Para dar respuesta a l a  

pregunta a n t e r i o r  hay que remitirse a una pregunta formulada 

d e s d e  hace ya tiempo y que n o  ha s i d o  respondida d e  manera 

s a t i s f a c t o r i a  para todos. CCu&l es el objeto d e  e s t u d i o  d e  l a  

p s i c o l o g i a  s o c i a l ?  La respuesta d e  e5te in t e r rogan te  cua lqu ie ra  

que 5ea, condic ionara  l a  respuesta d e  l a  pregunta a n t e r i o r  sobre 

l o  q u e  puede apor ta r  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  a l a  comprensión d e  l a s  

grandes transfarmaciones s o c i a l e s  ya señaladas. Se p a r t e  d e  l a  

a f i rmacibn de  q u e  l a  " p s i c o l o q i a  s o c i a l  se ha constituido como 

una c i e n c i a  b i sagra ,  cuyo o b j e t o  se c i f r a  e n  mostrat- l a  conexibn 

entre dos es t ruc turas ;  l a  es t ruc tura  ind i v idua l  ( l a  personal  idad 

humana) y l a  es t ruc tura  s o c i a l  (cada soc iedad h i s t b r i c a )  o, d i c h o  

con o t r a s  pa labras ,  mostrar l a  d o b l e  r e a l i dad  d e l  ind iv iduo  en l a  

soc iedad y d e  l a  soc iedad e n  e l  ind iv iduo"  'I Es decir ,  " l a  

p s i c o l o g i a  s o c i a l  se ha ocupado y s igue hacit5ndolo d e  un solo y 

Qnico problema: &Por q u e  se produce  e l  con f l i c to  entre ind iv iduo  

y sot iedad?" ". 



&si pues, se tiene una pt-imera definición: "la psicologia 

sacia1 es la ciencia del conflicto entre el individuo y la 

saciedad. Podriamos añadir: de la sociedad externa y de la 

sociedad que lleva dentro"", por lo que la "psicoloyia social 

tiene que penetrat- en aquellos procesos donde lo social se hace 

individual y lo individual deviene social, es decir, tiene que 

penetrar en el terreno de la ideologia" '! Con lo ya señalado se 

precisa un primer objeto de la psicologia social: La ideologia. 

Con todo parece ser que este objeto de estudio se presenta 

un tanto aislado por lo que es necesario precisar que l a  

psicologia social estudia 105 fenbmenos de la ideologia pero no 

solo los fendmenoí en si, es decir, no sdlo los cantenidos mismos 

de la ideologia, sino la forma en que dichos contenidos sut-gen, 

se reproducen, devienen en dominantes o no dominantes, etc., es 

decir- las formas en que las ideas, las valores, etc. se 

comun ican . 

Hay ya una segunda definicibn m&s precisa: "La psicoloyia 

social es la ciencia de 105 fenómenos de la ideologia y de los 

fenbmenos de la comunicacibn. A los diversos niveles de las 

re 1 ac i ones humanas: re1 ac iones entre ind ividuoci, entre i nd i vi duos 

y grupos, y entre gruposi*". 



Aunque se han p rec i sado  los dos  o b j e t o s  c e n t r a l e s  de  l a  

p c i c o l n g i a  s o c i a l ,  l a s  nociones d e  i d e o l o g i a  y comunicacibn 

r esu l t an  demasiado vagas y ambiguas como para comprender l o  que 

son, pot- l o  que es nec e sa r i o  pro fund izar  d e  manera breve. 

2.1 L A  IDEOLOGIA. 

La pa labra  i d e o l o g i a  es usada actualmente e n  los mas 

d i v e r s o s  sent idos .  Es tos  pueden v a r i a r  desde una acepcicin tan 

amplia y vaga como un "conjunto d e  c r e enc i a s  g ene ra l e s  sobre  e l  

mundo y l a  soc iedad" ,  hasta o t r a  mA5 es t r echa  p e r o  igualmente 

vaga como "conc ienc ia  f a l s a "  '! E n t r e  estos dos  e:ztrernos podemos 

* ¶  encontrar  c a s i  t odos  los s en t i d o s  intermedios . Para l a  

p s i cn lug i a  s o c i a l  l a  nocicjn d e  i d e o l o g i a  se encuentra mas cercana 

a l  primer extrema an tes  que al segundo. Podemos decir  que :  

La i d e o l o g i a  es l a  forma t i p i c a  de  l a  conc i enc ia  
s o c i a l ,  e l  modo como los hombres, de  acuerdo con s u s  
cond i c i ones  ma t e r i a l e s  d e  v i d a  y con s u  pa r t i c i pa c i bn  
en  e l  mismo orden s o c i a l ,  conciben t a l e s  cond ic iones  y 
determinan su actuaci6n e n  d i c h o  orden. La i d e o l o g i a  
forma p a r t e  d e  l a  v i d a  s o c i a l  misma, independientemente 
d e  l a s  formas que adquiera, d e  los v a l o r e s  que 
sustente, d e  s u  correspondencia o n o  con determinados 
criterios d e  verdad o fa l sedad .  E5 v i d a  s o c i a l ,  para 
d e c i r l o  e n  pocas palabras. Es un modo de  ser, entre 
otros, d e  l a  v i d a  de  105 hombres en  soc iedad;  no es un 
hecho i nd i v i dua l ,  sino un fenbmeno colect ivo d e l  que 
los ind i v iduos  son agen tes  o por tadores  y d e l  cual  
forman p a r t e  e n  cuanto t a l e s ;  c ons t i t uy e ,  e n  suma, un 
t e j i d o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  que es, a l a  v e z ,  i d e a l  y 
p r a c t i c o ;  i d e a l ,  e n  t a n t o  cuanto s u  conten ido  e5 ta  dado 
pot- ideas ,  r epresentac iones ,  v a l o r e s  y c r eenc ias ;  
p rAc t i c o ,  porque t a l e s  i deas  y v a l o r e s  forman un cbd i go  
para l a  conducta d e  l a s  hombres e n  sociedad y una gu ia  
para l a  accibn". 
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Ciertamente la cita anterior, un tanto extensa, señala de 

manera muy adecuada 10 que la psicologia social considera como 

ideologia. Precisamente la ideologia la constituyen, para la 

psicologia social, aquellos procesos psicolbgicos determinantes 

de la manera concreta como viven (piensan, sienten, actthan) los 

individuos, pero cuya esplicacibn adecuada no se encuentra en los 

individuos, sino en la realidad grupa1 y en la manet-a como se 

inserta en los grupos sociales una determinada situacidn 

histbrica'f No es la ideologia un ente abstracto desvinculado 

de la vida cotidiana de los sujetos, refiriéndose a la ideologia 

en cuanto a sistema estructural por el cual y en el cual el 

individuo accede a la realidad (percepción, inteleccibn, 

comprensidn) e inter-acta con ella (accidn) 'z En lo que se 

refiere a los procesos "sabemos que consisten en sistemas de 

representaciones y de actitudes. A ellos se refieren todos los 

fenbmenas familiares de prejuicios sociales o raciales, de 

estereotipos, de creencias, etc. *I '! 

2.2 L A  ~ I C A C I O N .  

El segundo objeto de estudio de la psicologia social lo 

constituyen los fenbmenos de la comunicacibn, o mejor dicho los 

procesos de la "comunicacibn social". Estos designan los 

intercambios de mensajes 1 inqüisticos y no 1 ingüist icoc 

(imágenes, gestos, etc. 1 entre individuos y grupos. Se trata de 

medios empleados para transmitir una información determinada e 

influir sobre los demcfs 'z 



Igual que la ideologia la comunicacidn es una noeidn 

compleja, vaga y un tanto ambigua. El agregar el termino de 

"social" realmente no ayuda a esclarecer lo que es la 

comunicacidn para la psicologia social. Podemos acercarnos un 

poco si entendemos que la ideologia es lo QUE se comunica, por lo 

tanto la comunicacibn para la psicologia social es COMO se 

comunica y con que efectos. La comunicacibn permite construir "el 

tejido de relaciones sociales" base de la ideologia. Por  lo 

tanto toda comunicacibn es social. Sin embargo la comunicaci6n o 

los citados fenbmenos de la comunicacibn se convierten en QUE 

cuando lo que interesa es e1 COMO, el medio, el proceso de 

comunicacibn se convierte en el mensaje mismo, y la ideologia Fie 

convierte en el COMO se aprehende e5e QUE, que ahora es la 

comunicacidn. 

En la comunicacibn el lenguaje (verbal y no verbal) juega un 

papel fundamental. El lenguaje es el vehiculo por- el cual se 

expresan deseos, aspiraciones, expectativas, etc. En la vida 

cotidiana hay un cdmulo de estos simbolos que expresan normas y 

valores, formas de ser y deber ser de los sujetos dentro de la 

saciedad. En esta forma mediante la existencia de simbalos 

objetivados por el lenguaje la vida social es posible, las cosas 

pueden tenet- un orden y lo que es lo m6s importante se supera la 

individualidad, el aislamiento, se hace posible la subjetividad y 

1 a i n ter-sub jet i v i dad. 
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El lenguaje crea y recrea significados con independencia de 

la realidad objetiva. Asi el lenguaje es una forma de 

representación simbólica de la realidad. Sfmbolos, objetivos en 

cuanto que tienen un mismo sentido pat-a diferentes sujetos, y 

subjetivos en cuanto que son elaborados por los sujetos pat-a 

apropiarse de la realidad en la que hayan inmersos. 

Asi pues la ideologia y la comunicacibn se encuentran unidas 

de una forma indisoluble cuya separación 6e efect6a con fines 

teóricos y para facilitar su comprensión. Podriase afirmar 

incluso que el objeto de la psicologia social lo constituye la 

comunicacibn social o bien la ideologia, no importa cual de 105 

dos sea el punto de partida uno implica necesariamente al otro. 

Son dos series de fenómenos que al parecer se presentan de manera 

independiente, pero en realidad son complementarios. En este 

sentido la comunicación no debe set- vista como un subfenámeno de 

la ideologia sino como una serie de procesos que tienen una 

real idad propia. 

Sin la comunicacidn la ideologia, asi como cualquiera de los 

fenómenos que se desprenden de ella serian inexistentes, puesto 

que, la ideologia es un producto social, producto de la 

interacción, es decir de la comunicacidn. 
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La comunicacibn social se constituye en objeto de estudio de 

la psicologia social en tanto que es el fundamento de la vida 

social misma. La comunicacibn es relacibn e inter-relacibn, es 

decir, interacción. Es la vida social misma. Sin ella la 

sociedad no seria mas que una suma de individuos in-comunicados 

puasto que "cualquier acontecimiento de la realidad, 5ea objetivo 

o subjetivo, conductual, cognoscitivo, intelectual o vivencial, 

pasa a formar parte de la experiencia social sólo cuando es capaz 

de encarnar en una palabra, gesto, etc., mediante el que se 

preserva y generaliza; esto es, cuando se estabiliza en un 

simbolo y por lo tanto forma parte de la comunicacibn de la 

colectividad" . 4I 

A la psicologia social le interesan los procesos por los 

cuales se crean dichos simbolos, 105 procesos por los cuales se 

intercambian y las instancias que median entre la comunicación y 

la ideologia para hacer posible la vida social, la accibn 

colectiva, la relacidn entre 105 individuos y entre los grupos. 

La ideologia y la comunicacibn se constituyen en los dos 

objetos centrales de la psicologia social, sin embargo estos dos 

objetos de estudio implican una dimensibn politica, siempre 

presente en la vida social misma y conáecuentemente en la 

psicologia social". Indiscutiblemente la psicologia social es 

politica. "Ciertamente ha ocurrido que el contexto social que nos 

rodea, muchas veces es consciente o inconscientemente omitido, lo 



cual habla no de 5u poca relevancia sino de la toma de pocjicidn 

del investigador" ". La psicologia social siempre ha tenido 

preocupaciones politicas ya sea de manera directa o indirecta, y 

aunque el t4rmino usado sea psicologia social, lo politico es lo 

que le da origen, la hace avanzar y la mantiene'! 

3.- ORDEN SOCIAL Y CAMBIO sM=IcIL- 

En relaciejn al cambio del modelo de Estado de Bienestar 

Social a un modelo Neoliberal en las formas de entender la 

politica, se puede decir que la psicologia social se ocupa de la 

parte subjetiva de dichos cambios, sin olvidar lac condiciones 

estructurales (principalmente econbmicas) que han contribuida a 

10s mismos. De forma tal que la respuesta a la pregunta respecto 

a: lo que la psicologia social puede aportar para la comprensibn 

de los grandes cambios en la sociedad; debe entenderse en el 

sentido de que: la psicologia social es entonces responsable de 

describir, analizar y explicar el cambio de comportamiento de los 

individuos, es decir, como se logra establecer un determinado 

orden, al mismo tiempo que, es posible el cambio del mismo. 

fk i  pues, hay que entender a "la politica como una lucha pot- 

el orden, donde el imaginar-io (imaginario politico, o sea, por 

las imageries que nos formamos de la sociedad en tanto produccibn 

colectiva-conflictiva de un orden) juega un papel decisivo" 'r 
Esto implica que se reconozca la importancia que los sujetos 



tienen en la construccibn de ese orden, he aqui la importancia de 

la politica, por esto, e5 posible que ella sea sintesis y reflejo 

del panorama mSc, amplio. Pero, sin perder de vista que "lo que 

llamamos orden no es finalmente otra cosa que una propuesta, 

digamos un intento de compartir, sblo compartimos lo que 

elaboramos inter-subjetivamente, sblo entonces es nuestro mundo, 

nuestro tiempo" 'L Esto remite a la cuesticjn de la subjetividad. 

3.1 SUBJETIVIDAD SOCICK. Y VIDA COTIDIANA. 

La subjetividad social se remite al problema bÉiisico de 10 

que e5 la sociedad, desde el punto de vista psicosocial la 

sociedad es el producto de la interaccibn de los distintos 

individuos que la conforman ya sea de manet-a individual o 

colectiva, como es el caso de los grupos, partidos politicos, 

etc. pero con la condicicjn de que dicha interaccidn implique el 

inter-cambio de significados, es decir, que 5ea comunicativa. De 

tal forma que la sociedad no es sino lo mencionado: un tejido de 

. relaciones sociales de elaboracicjn inter-subjetiva. 

La subjetividad social se refiere entonces a la forma en que 

105 sujetos sociales inter-actban entre si (en la sociedad), 

tanto en lo ideal (intercambio de ideas, valores, informacibn, 

etc.) como en lo preictico (las formas de comportamiento 

concretas). El estudio de la subjetividad social deviene en una 
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tarea nada f6cil en la medida que la "suposicibn d e  que el hombre 

es un ser racional que persigue objetivos y busca maximizar 

va 1 o res a satisfacciones escapa a las limitaciones 

sociopsicológicas y culturales de la validez de la teoria" ': en 
este sentido los distintos sujetos sociales no pueden ser 

entendidos de una manera "racional" sino que hay que profundizar 

en aquellos mecanismos que logran estructurar el orden ideal y 

practico de los hombres. 

Asi la subjetividad social remite a la nocibn de vida 

cotidiana entendiendo que con dicho termino se intenta dar cuenta 

de los gustos, los problemas, los deseos, las necesidades de la 

gente, etc. En otras palabras "al enfocar la vida cotidiana 

aludimos a lac experiencias que hacen aparecer la construccibn 

social de las pautas de convivencia social como un orden natural. 

El estudio de la vida cotidiana apunta pues, en buena medida a la 

critica de la producción y el uso de aquellas certezas básicas 

que llamamos asentido corntin3 I' '! 

La psicoloyia social en la medida que atiende de manera 

preferencial al estudio de la vida cotidiana centrando su 

atencibn en dos series de fendmenos (ideolbgicos y 

comunicativos), puede y debe dar cuenta de lo que es la 

continuidad y la discontinuidad en la vida cotidiana, es decir, 

la alteracibn, el trastocamiento del orden. En este caso, el 

tractocamiento de la vida cotidiana no por causas naturales 
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(terremotos, inundaciones, etc.) sino por ca~tsas de orden 

politico-social incluidas las alteraciones producidas por las 

cuectionec, estructurales Ieconbmicas, juridicas, etc.) que 

generan cambios en la construccibn intersub jetiva del orden 

sacial. 

Entendiendo que un medio sacia1 en que los cambios, la 

ruptura se den de forma violenta, inesperada; o en aquellos 

ambientes en que la modificacibn del entorno se realiza 

progresivamente, poco a poco, hasta que se llega a un punto en 

que el desfasamiento acumulado se hace notorio y el cambio se 

percibe de forma brusca, puede producir que "la gente no logre 

aprehender una realidad cuyo ritmo acelerado y diversidad 

rn6ltiple se le escapa sin cesar, la gente prefiere no saber nada 

de nada, pues toda informacibn incrementa la imprevisibilidad y ,  

por ende la incertidumbre" '! 

De tal forma que la discontinuidad de la vida cotidiana pone 

en peligro la perdida de identidad de los sujetos socia le^, se 

trata de la perdida de los referentes de los significados que 

posibilitan la vida social, reduciendo la sociedad a la mera suma 

de sus partes ya que cualquier inter-acci6n de los sujetos se 

volveria imposible. Una concepción de este tipo se antoja 

utbpica, pero plantea la posibilidad de la creaci6n de sociedades 

donde el pluralismo y la construcci6n colectiva del orden social 

se vea minada, y dicho orden dependa de unos cuantos. 
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La decadencia de los modelos de Estado mencionados en el 

primer apartado junto con el surgimiento del neoliberalismo estan 

generando cambios en la vida cotidiana. En la forma en que la 

gente logra aprehender la realidad, 105 referentes que 

organizaban la vida social han cambiado y en consecuencia las 

formas de comportamiento se han alterado igualmente. 

Un ejemplo resulta ilustrativo para entender la importancia 

del estudio de la subjetividad y la vida cotidiana. Las 

elecciones presidenciales de 1988 en México, que generaron un 

cambio en las formas tradicionales de entender y hacer politica 

en el país,  no SblO a nivel de las &lites politicas, sino incluso 

a nivel de la gente ordinaria tradicionalmente no "metida" en 

cuestiones politicas. Se pa56 de una cultura politica pasiva a 

una cultura politica poco más activa. En donde la idea de 

"fraude" electoral se va incorporando a la vida cotidiana. 

3.2 LCIS IMCI(3ENES SW=ICILEC. 

La psicoloyia social y política intenta comprender la 

compleja vinculacion de la actividad política, sintesis de los 

grandes cambios, con la vida cotidiana': eje aylutinador de una 

serie de temáticas diversas de la vida ordinaria, tale5 como: el 

empleo, la salud, la seguridad social, los salarios, el costo de 



la vida, la educacicin, la pena de muerte, las relaciones iglesias 

estado, etc.; como fenbmenos y procesos ideológicos y/o 

comunicativos. 

Sin embargo, en este intento, al igual que otras ciencia5 se 

ha enfrentado a problemas surgidos de la realidad misma puesto 

que, "la teoria social actual, anclada a determinada racionalidad 

y que como fórmula explicativa se ubica dentro de la comprensión 

del comportamiento social, parece tener un agotamiento, tanto en 

el sentido de procurar las formas de facilitacicin de aprehensión 

de la realidad, como de la propia demostraci6n de ella misma" '? 

Por ejemplo al constatar que se dan procesos de fusibn entre 

las esferas pdblicas y privada, y que dicha dicotomia ha sido 

cuestionada, ya no e5 posible utilizar a la ligera categorias 

como pCiblico y privado pues, no es posible referirse a lo 

politico y a lo civil en 511 obligada relaci6n contractual, por 

el contrario hay que referirse a las nuevas formas de relacicin no 

contractuales. Para las cuales no hay esquemas adecuados que 

puedan explicar las nuevas formas de acción. 

Muestra de lo anterior son los t&írminos como: %Nuevos 

Movimientos Socialess, CNuevos Sujetos Sociales%, 4letapoliticaz-, 

etc.". T&rminos que surgen c o m o  una necesidad para dar cuenta 

de la realidad y que tratan de aprehender dicha t-ealidad 

construyendo cateporias analiticas que den cuenta de los cambios. 
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Pero es te  i n t e n t a  de crears nuevos t&rminos para nuevos 

fencjmenos no l o g r a  agotar l a  r iqueza que l a  r e a l i d a d  misma 

encier ra.  No es cuesticjn s d l o  de c rea r  nuevos tbrminos que den 

cuenta de l a  rea l idad,  hacen f a l t a  nuevas técnicas e i nc luso  

nuevas metodologias que aun cor r iendo e l  r i esgo  de caer en l a  

heterodoxia sean capaces de d e s c i f r a r  eso que comhnmente llamamos 

rea l idad.  Es dec i r ,  e l  lenguaje, l a s  técnicas y l a s  metodoloyia 

u t i l i z a d a s  para e l  es tud io  de l o s  fencjmenos soc ia les  mientras l o s  

modelos de Estado mencionados fueron vigentes, no dejan de set- 

d t i l e s  pero es necesar-io ser  c r e a t i v o s  para poder- en f ren ta r  e l  

r e t o  de una sociedad cambiante que p lan tea  necesidades y 

problemas espec i f i cos .  A l o s  cuales, no scjlo, hay que dar 

exp 1 icac  i 6n 51 no tamb i & n  so 1 uc i dn . 

E l  es tud io  de l a s  IMAGENES SOCIALES responde a esa necesidad 

de l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  y p o l i t i c a  de dar cuenta de l o s  cambios y 

l o s  problemas que se der ivan de e l l o s .  E x i s t e  una estrecha 

re lac i r j n  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  de l a  nocidn de IMAGENES SOCIALES y 

l a  propaganda. 

A l  ser l a  propaganda, un proceso, en que se ponen en juego 

l a  mayor cant idad de percepciones que una sociedad t i e n e  sobre s i  

misma", i nvo luc ra  a 105 d i f e r e n t e s  su je tos  soc ia les  en l a  

const rucc ibn d e l  orden y l a  p o s i b i l i d a d  d e l  cambio s o c i a l .  De 

esta  forma l a  propaganda se presenta como e l  proceso c lave  para 

entender e l  orden y e l  cambio soc ia l .  Esta permi t ic j  avanzar en l a  
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busqueda de 10s mecanismos pot- l o s  cuales l o s  su je tos  soc ia lec  

construyen y asumen un orden; a l a  ve t  que d icho orden e5 

cambian te. 

La re f l ex i c jn  en to rno  a l a  propaganda, entendida como un 

sistema de comunicacián y no como una a c t i v i d a d  exclusivamente 

p a r t i d i s t a ,  e5 e l  proceso en que se conjuntan l a  i deo log ia  y l a  

comun i c a t  i 6n. 

En es ta  l inea ,  l a  const rucc i6n de un concepto como e l  de 

IMAGENES SOCIALES se i n i c i b  a p a r t i r  d e  d e s a r r o l l a r  un modelo de 

inves t igac ibn ,  buscando una ca tegor ia  que log ra ra  d e s c r i b i r  105 

cambios observados en e l  comportamiento ciudadano y poder 

r e l a c i o n a r  l a s  observaciones con l o s  d i f e r e n t e s  procesos 

ps icosocia les;  permi t iendo a n a l i z a r  y e x p l i c a r  l o s  cambios 

soc ia les  observados, de acuerdo con l o s  tiempos p o l i t i c o s  que se 

presentaban y con 105 recursos tebt-icos, mater ia les  y humanos 

d isponib les.  En es te  caso fue p o s i b l e  a l  v i n c u l a r  l o s  procesos 

de propaganda, como sistema de comunicaci6n y la probleméitica d e l  

sistema p o l i t i c o  mexicano. 

A s i  pues l a s  IMAGENES SOCIALES surgen como una respuesta a 

l a  t r i p l e  necesidad de: un modelo de i nves t i gac ibn  que p e r m i t i e r a  

aprehender l a  rea l idad;  de una nocicjn que p e r m i t i e r a  d e s c r i b i r  l o  

que se abservara; y f ina lmente tener  una ca tegor ia  a n a l i t i c a  y 

e x p l i c a t i v a  que pudiera a r t i c u l a r  e l  conocimiento ps i cosoc ia l  
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existente con l a s  nuevas r ea l i dades ,  de forma t a l  que fue ra  

comprens ib le  den t ro  d e l  campo d e  l a  p c i c o l o g i a  s o c i a l  ( l a  

i d e o l o g i a  y l a  comunicaci6n). 

Hasta e l  momento se han presentado una serie d e  fragmentos 

un t an t o  inconexos o con una r e l a c i dn  muy rebuscada, ce ec 

consc i en t e  d e  e l l o  pe ro  esto no es mas que un r e f l e j o  de  l o  que 

con e n  si l a s  IMAOENES SOCIALES, es d e c i r ,  una c a t e g o r i a  en l a  

que conf luyen una serie de  nociones t an t o  s o c i a l e s ,  h i s t b r i c a s ,  

p s i c o s o c i a l e c  y o t r a s .  Se  encuentran, e l l a s ,  en  una m u l t i -  

i n t e r s e c c  i 6n : 105 grandes cambios s o c i a l e s ,  l a s  formas de  

o rgan i zac i6n  de  l a  v i da  s o c i a l ,  e l  orden y e l  cambio d e  e s t a  

o rgan i zac ibn ,  l a s  formas de comunicacidn e i d e o l o g i a s  que 

p o s i b i l i t a n  l a  accicjn s o c i a l ,  l a s  formas en que cada sujeto c r e a  

y r e c r ea  l a  r ea l i dad .  Siendo e l  punto d e  con f luenc ia  l a  

p s i c o l o y i a  s o c i a l  e incluso de  manet-a mas p r e c i s a  l a  p s i c o l o g i a  

po l  i t  i ca .  
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NOTAS DEL CAPITULO I. 

1. En el caso especifico de &m&rica Latina se puede observar que 
el Estado ha evolucionado de la Colonia como una extensi6n del 
Estado Ibérico, a un Estado of igarquico; posteriormente a un 
Estado populista para luego transformarse en un Estado del gran 
capital; y finalmente convertirse en un Estado regulador 
impulsor. Cfr-. G. E. Emmerich 1991. De igual forma los "ajustes" 
del modelo se pueden apreciar de manera general en el apartado 
1.3  de este capitulo. 

2. C. Offe, p. 171. 

3 .  Ibidem, p. 172. 

4 .  Cfr. N. Lechner, 1991, pp. 92-95. 

"J. En el caso de los paises de Europa la amenaza de una 
catktrofe nuclear, y las consecuencias de la degradación del 
medio ambiente no pudieron ser "asegurados" por el Estado. En 
Latinoamérica, el Estado instrumentalitó los miedos de los 
ciudadanos, como una forma de control social, paradbjicamente, 
esto Contribuyo a la decadencia de esta forma de Estado. Cfr. N. 
Lechner, 1991, "Hay gente que muere de miedo", pp' 87-101. 

6. C f r .  C. Offe "legitimidad vs eficiencia" 
I 

7. C. Offe, "Los nuevos movimientos sociales . . . ' I  

8 C. Offe, "Los nuevos movimientos sociales...", p. 165. 

9 Este inciso ha sido desarrollado siguiendo en lo fundamental 
lo propuesto pot- el Dr. Edqardo Jiménez en "¿Qu& es el 
Neoliberalismo?", Apuntes del diplomado de Promocibn Juvenil, 
UICS, Junio de 1992. 

1 0  El llamado fin de las ideoloyias, considerando a estas como 
formas de encubrimiento de la realidad, se refiere a esta idea 
del neoliberalismo. Ya no hacen falta las ideologias, hay que 
aceptar el desequilibrio y la desigualdad como "males 
necesarios". 

1 1  Esta visicin ha sido posible y fomentada gracias al desarrollo 
y aplicacicin de los modelos prospectivos de planeacibn. 

12 cfr. C. Offe, "Legitimidad vs eficiencia". Aunque no es el 
objetivo de este trabajo, cabe considerar en este punto algunas 
de las consecuencias psicosociales de la mercantilizacibn de las 
relaciones, en espacial las interpersonales. Ezequiel Ander Egg 
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habla de l a  al ienacic jn que producen, V. Fr-ankl de perd ida d e l  
sen t i do  de l a  v i d a  o vac io e x i s t e n c i a l ,  Ignace Lepp considera 
t ras to rnos  y problemas a n i v e l  personal. 

15 C f r .  M. GonrAlez Madrid, 1991; G!E! Emmerich, 1993. 

14 M! Gonzalez Madrid, 1991, p. 108, e l  destacado como en e l  
o r i g i n a l .  

15 C f r .  Gonz6lez Madrid, Op. C i t .  

16 J. Agustin, 1990, p. 262, de esta forma e l  au tor  ca rac te r i za  
l o  que l lama e l  f i n  d e l  sueño (194O-197O). 

17 C f r .  S Zet-meña, 1987; L. Valdtsz Zur i ta ,  1991. 

18 C f r .  L. Valdciz Zu r i t a ,  1991, pp. 89-90. La lucha ideo lóg ica  se 
v i o  favorec ida pot- e l  surg imiento d e l  neo l ibera l i smo ( c f r .  Supra 
1.2). E l  grupo Monterrey encabezii e l  ataque a l  gobierno, por  
ejemplo en 1974 se r e a l i z i i  una reuni6n en Chipinque, N. L., " e l  
tema e ra  coordinat- e i n t e n s i f i c a r  l a  guerra suc ia  rontr-a e l  
p res idente  Echeverr ia  y perfeccionat- una campaña s is temat ica  de 
propaganda reacc ionar ia " ,  Jos& Agustin, 1992, p. 101. 

19 C f t - .  G. E. Emmerich, 1993, p. 24. 

20 I b i d .  pp. 25-26. 

21 I b i d .  p. 28. Otros datos de intercis: Con e l  TLC en 1995 se 
podt-ian c rea r  233,943 nuevos empleas netos en Mtsxico, 
especialmente en l o s  ramos de arbcar, confección, metales no 
f errosos, equipo e lcic t r ico, componentes e 1 cic t t- i cos , aparatos 
dom&sticos, motores de combustibn , ho te les  y restaurantes y 
o t r o s  se rv i c ios .  Cfr-. "Prospects f o r  Nor th American Free Trade", 
I n s t i t u t e  for  i n t e r n a t i o n a l  economics, Washington D. C., 1991, 
en E.  de l a  Garza y M. A. Leyva, 1993, pp. 82-85. 

22 de l a  Garza, e t .  a l . ,  op. c i t ,  p. 71. Aunque no se compara con 
e l  c rec imien to  de 1980 que fue  de 8.8%. 

23 Emmerich, 1993, p. 29. 

24 González Madrid, op. c i t .  pp. 136 y 131. 

25 C f r .  "Mcixico p a i s  de b a j o  r i esgo  para l a  inver- i ibn 
ex t ran je ra " ,  EL NACIONCIL, MLsxico, 20.111.92, c i t a d o  por  C h i h u  A. , 
Aqui lec;, 1993, pp 140-141. 

26 Emmerich, 1993, pp. 30-31. Tambien GonzAlez Madrid, op. c i t . ,  
pp 122-124. 
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27 Otros paises tambien han implementado programas parecidos, 
como el de "solidarios" en Costa Rica. Tambibn es clara la 
utilizaci6n del PRONASOL con fines politicos, como lo demuestran 
los resultados electorales de 1591 y 1952 en diversas entidades. 
Cft-. Eonzález Madrid, op. cit. 

28 Cfr. Chihu A., A. Op. Cit. Cabe mencionar que la canasta 
básica con un costo de 26,877 pesos (marzo 1992) no incluye 
salud, vivienda, educacidn, vestido y recreacibn. 

29 Emmerich, 1993, p. 31. 

30 Citados por Chihu.A., A. Op. cit. 

31 C6rdova, Clrnaldo. "El pel igrosisimo monopol io", NEXOS, 31 1, 
18.X.1982, citado por JuCbrez, Juana, 1990, p. 74. 

32 Duverger, M. "Las culturas" en SOCIOLOGIA DE LA POLXTICA, 
Clriel, Mbxico, 1983, citado por Juiirez, J., op. cit., p. 75. 

33 Xbid., p. 72. 

34 Cfr. Ibid.; Cisneros, C., 1990, sobre la problemática de las 
memot-ias colectivas e histbricas en su relaci6n con la ideologia 
y la democracia como identidad; tambibn Garcia Canclini, N., 
1990. 

35 Castillo, J. S. 1993, p. 155* Además Cfr. Valdbz Z., 1991 y 
1993, Emmerich, 1993, Gonzllez M., 1991. Una conmocibn politica 
podría llevar al derrumbe de la E.M.V. por  el rápido retiro de 
capitales, agravando la balanza de pagos. Seg6n la Guia 
internacional de riesgo Máxico se mantiene en el aspecto politico 
en "riesgo moderado". 

36 Martin-Earo, I. 1987, p. 25. También J. C. Turner y P. J. 
Oakes, 1986, 

37 Moscovici, S. 1988, p, 18. 

38 Ibid. 

39 Martin-Baro, I. Op. cit. p. 24. 

40 Moscovici, S. Op. cit., p. 19. 

41 Silva, L. 1989; y 63" Cbrdova en Politica e ideologia 
dominan te. 

4 2  Cfr. Villoro, Luis. "El concepto de ideologia en Mar:.: y 
Engelc", de acuerdo al autor tan 5610 en los escritos d e  Marx y 
Engelc; se encuentran seis acepciones diferentes del tkrmino 
i deol OCJ ia. 



43 Cdrdova, Ai-naldo. Op. c i t . ,  p. 153. 

44 Martin-Baro, I. Loc. c i t .  

45 I b i d .  

46 Moscovici, S. Op. c i t . ,  p. 19. 

47 I b i d .  

48 Fernandez C., Pablo. s / f .  La funcibn de l a  Ps i co loy ia  
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49 C f r .  Ferndndez C., Pablo. 1990 y 1991. MAS adelante se 
profundizara en es ta  dimensión p o l í t i c a .  

50 Acosta, Ma. Teresa. 1990, p.  39. 

51 I b i d .  p.  40. 

52 Lechner, Norbert.  1991, p. 13. 
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94 Benjamin, Roger. 1991, p. 21. 
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C A P I T U L O  D O S  



En este c a p í t u l o  se presenta  d e  manera b r e v e  l a s  i deas  

c e n t r a l e s  d e l  concepto  d e  IMAGENES SOCIALES desde su cons i s t enc i a  

in te rna .  Se p a r t e  de  l a  nocicjn d e  l a  r e a l i dad  y su es t ruc turac idn  

e n  forma d e  r edes  s o c i a l e s  entendiendo s u  importancia cama 

referente pr imero  d e  toda t e o r í a .  En e l  segundo apartada se 

presenta  a 105 componentes d e  l a  r e a l i dad  s o c i a l  y a l a  

propaganda como elementos e s e n c i a l e s  e n  l a  es t ruc turac i6n  y re- 

estructuraci6n de  l a  r ea l i dad .  Po r  6 l t imo  5e presenta  l a  

de f in i c i c in  d e  l a s  IMAGENES SOCIALES desde su cons i s t enc i a  

in te rna ,  a p a r t i r  d e  l a s  elementos ya expuestos. 

1. LA CONSTRUCCION 

SOCIcll DE LA REALIDAD. 

Por  l o  expuesto  en e l  primer apartado d e l  c a p i t u l o  I, se 

puede a p r e c i a r  que l a s  IMAGENES SOCIFILES t i e n e n  como referente 

o b l i g a d o  a l a  r ea l i dad .  S in  embargo es necesa r i o  e n t e n d e r  a que 

t i p o  de  r e a l i d a d  se refieren. 

1.1 LA REALIDCID SOCIAL. 

La r e a l i dad  c ons t i t uy e  e l  punto d e  p a r t i d a  d e  todasi l a s  

c i e n c i a s  d e s d e  l a  f i l o s o f í a  c l á s i c a  d e  los g r i e g o s  hasta  l a  nueva 

f i s i c a  d e  l a  t e o r i a  d e  l a  r e l a t i v i d a d  y los cuantos. La 



psicologia social no es ajena a este punto de partida. &si como 

la fisica se interesa en la realidad fisica basada en materia y 

energid, a la psicologia social le interesa la realidad social. 

Realidad a la que com6nmente se llama sociedad. Pero en cuanto a 

los fenbmenos de ideologia y comunicacidn que se desarrollan en 

ella. 

Se parte de. la consideracidn de que la realidad social es el 

resultado de elementos fisicos y elementos imaginarios'. Por 

realidad fisica 5e entiende aquellos objetos o cosas cuya 

existencia es independiente de cualquier relacibn que guarde con 

sujeto alguno, e5 decir, existen en si y por si; la realidad 

imaginaria, por el contrario, depende y es producto directamente 

de los sujetos. Aunque el imaginario se encuentra condicionado 

pot- las situaciones histbricas, sociales y econbmicas. A la vez: 

el imaginario condiciona la historia, la sociedad y la misma 

economia. La realidad social por tanto es objetiva y subjetiva. 

E5 precisamente el car&cter dual de la realidad social en 

t&rminos de "factibilidad objetiva y significado subjetivo lo 

que constituye su realidad %sui generis3 "'. 

La realidad 50cial se presenta como preexistente, como algo 

ya dado, donde las cosas tienen un orden y hay una serie de 

5ignificados y referentes ya elaborados. Ademas se presenta como 

un orden natural, como algo familiar. Sin embargo, la realidad 

social "existe" par-a los sujetos en la medida en que se 
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re lac ianan unas con o t ras ,  se comunican, intercambian su5 

exper ienc ias y s ign i f i cadas ,  en l a  medida que se re lac ionan se 

apropian de l a  rea l idad,  se aprehenden l o s  simbolaej, l a s  normas, 

l o s  va lo res  y demás convenciones soc ia les.  Es en l a s  exper ienc ias 

co t i d ianas  que l o s  su je tos  pueden aprehender l a  rea l idad,  pera 

s o l o  l a  aprehenden en l a  medida que l a  construyen, por  eso se I 

I 

habla de l a  const rucc i6n s o c i a l  de la rea l idad,  ya que e5 ( 
I 

canstruyendola y re-construy&ndola coma l o s  su je tas  se apropian 

de e l l a .  

La r e a l i d a d  s o c i a l  t i e n e  5u gtlnesis en l a  v i d a  c o t i d i a n a  de 

l o s  hombres. La v i d a  c o t i d i a n a  hace p o s i b l e  l a  convivencia 

s o c i a l .  Esto es p o s i b l e  ya que en l a  v i d a  c o t i d i a n a  l a 5  

exper ienc ias son compartidas pot- l a s  su je tos  en das sent idos:  e l  

pr imero más de un s u j e t o  puede experimentar s i tuac iones,  s i n a  

i d t l n t i cas  muy s i m i l a r e s  y segundo l a s  exper ienc ias na comunes 

pueden ser  compartidas por  medio d e l  lenguaje. E l  usa d e l  

lenguaje, con l a  s ingu la r i dad  que posee de o b j e t i v i d a d  y 

s u b j e t i v i d a d  p o s i b i l i t a  que l o s  su je tos  pueden ub icarse  en un 

tiempo y espacio comunes y mas importante aun, e laborar  

s ign i f i cados .  Con todo l a  informaci6n r e c i b i d a  se organiza de una 

u o t r a  forma, para que sea p o s i b l e  su comunicaci6n, es ta  

organ i zac i 6n es esenc i a  lmen t e  cagn i t i va '. 



La realidad social elaborada inter-subjetivamente es un 

mundo que se comparte con otros. Que esta realidad sea 

comunicable es la diferencia esencial con otras realidades 

(experiencias que son incomunicables, limitadas de significado). 

Esta realidad es tan real ”para mi como lo es para los demAs” ’. 
Hay un sentido que se comparte y que es asumido pot- una 

colectividad de individuos, hay un sentido coman. Este sentido 

comtlm es producido y apropiado por los individuos, por los 

sujetos y les sirve para ordenar, orientarse en la realidad 

social. 

Los sujetos organizan sus diversas experiencias siguiendo 

una 1Bgica cualitativa y no cuantitativa, tendiendo siempre a 

ordenar, a volver familiar lo que no lo es, a fin de que el 

sujeto pueda tenet- claras expectativas sobre que hacer y que na 

hacer, que esperar y que no esperar’. 

En esta forma los individuos, sujetos sociales, se 

encuentran inmer-sas en una permanente dinarnica de construcción 

Ire-construcción) de la realidad. Al aprehender los elementos que 

proporciona la realidad social durante la interacción de la vida 

cotidiana, al organizarlos y reorganizarlos no como una serie de 

fragmentos aislados o incoherentes, sino como partes que siguen 

un orden. Esta organización no se realiza individualmente, sino 

que se elabora intersubjetivamente en el tiempo y el espacio 

compar t i dos. 
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La realidad social es entonces la estructuración de los 

elementos fisicos e imaginarios en la construccidn y re- 

construccidn que hacen los sujetos. No e5 una s~ima de fragmentos, 

es una unidad, organizacibn colectiva. Un todo que debe ser 

considerada como un sistema con las siguientes caracteristicas: 

a) el todo (esto es el conjunto de todos los elementos del 
sistema tomados en conjunto) tienen propiedades que no 
implican la adicidn de las propiedades de 105 elementos; 

b) el todo tiene una estructura que esta determinada por el 
conjunto de relaciones entre los elementos mismos: 

C )  las relaciones que caracterizan a la estructura 
constituyen nexos dinámicos los cuales estcin sujetos a 
cambios en el tiempo'. 

En esta concepcidn de sistema es importante tener presente 

que "las propiedades de la estructura resultante surgen de las 

propiedades de las relaciones y no meramente de las propiedades 

de los elementos"'. La sociedad, realidad social, es un sistema 

estructurado producto de la relaci6n de 105 diversos elementos 

entre los que se encuentran los hombres, l a  naturaleza, las 

estructuras econbmicas, juridicas, etc.; incluso las relaciones 

mismas son elementos primordiales. 

57 



En el estudio de las formas de construccibn Ireconstruccibn) 

de la realidad social es fundamental tener en cuenta que no basta 

la simple interaccibn entre las sujetos, sino principalmente el 

tipo de relaciones que se establecen entre estos. Atendiendo a un 

criterio cualitativo de las relaciones mas que a un criterio 

simplemente cuantitativo. 

Considerar a la realidad social como un sistema lleva a 

hacer tres consideraciones adicionales. 

1.- La realidad social no es estatica, es dinarnica, cambiante. 

Mas que un hecho debe ser- considerada coma un proceso. El 

cambio puede producirse en diversos ritmos en diferentes 

tiempos. El cambio no 5010 implica los elementos del sistema 

(incluidos los sujetos) sino tambign los formas de relacibn 

entre ellos. En consecuencia e1 cambio en los elementos o en 

las formas de relacibn alteran al resto del sistema, 

modificando la estructura sustancial del mismo. Sin embargo 

el cambio de las partes del sistema no se produce con la 

misma celeridad. Una parte del sistema influye sobre otras y 

viceversa. Lo que interesa recalcar es que la realidad 

social considerada romo sistema es una estructura dinéimica 

pero en la que la homeostasis (capacidad de mantener el 

equi 1 ibrio o regresar al estado original) y la homeoresis 

(capacidad de mantener el cambio y la propia organizacidn 
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interna "todo cambia para que todo siga igual")' son dos 

propiedades del sistema cuya finalidad es mantener la 

estructura del mismo. 

2.- La realidad social se presenta como un sistema iterativo y 

autoreferente', es decir, la sociedad es una construccidn y 

reconstruccibn subjetiva que se presenta y reclama como 

objetiva en si misma. Los criterios de "verdad" o "falsedad" 

con que se podria calificat- al sistema se encuentran en el 

mismo. Cualquiet- referencia al sistema proviene del mismo, 

son producto de la sociedad por lo que nada ni nadie puede 

afirmar algo de la realidad social sino e5 a partir" de 

productos sociales. Los productos sociales se convierten en 

insumoc de la misma realidad social. La realidad social 

fundada en la vida cotidiana de los sujetos se convierte, 

precisamente, por ser autoreferente, en el punto de 

referencia de otras realidades o experiencias no 

comunicables o limitadas de significado'! A los sujetos 

que han elaborado la realidad social y que habitan en ella, 

no poseen un t-eferente absoluto que indique lo que e s ,  lo 

que cuenta e5 lo que ellos creen, afirman, consideran que 

ES. Podríase considerat- incluso a la sociedad como un engaño 

en el que participan todos". Aqui el papel de la ciencia 

se convierte en algo esencial, pues parece ser la 6nica 

forma de superar el sentido com6n y llegar a referentes 

menos relativos sobre lo que e5 y lo que no e5't 



3.- Finalmente hay que señalar que la realidad social no es 

hica. Esta conformada por una serie de realidades o 

subcistemas, en la que cada uno tiene las mismas 

caracteristicas y propiedades de sistema. Los referentes de 

la vida cotidiana no son las mismos para todos los sujetos, 

asi como el lenguaje utilizado tampoco e5 igual". 

Precisamente la existencia de diferentes realidades sociales 

que coexisten en un mismo tiempo y espacio genera conflictos 

que mantienen al sistema en constante movimiento. En este 

sentido los conflictos son necesarios para el sistema, pues 

sin el conflicto el sistema 5e mantendria estAtico y el 

cambio seria impasible. 

Los diversos subsistemas se mantienen en una coexistencia, 

no de forma aislada sino en inter-relaci6n e inter- 

dependencia unas con otras. Es necesario aclarar que si bien 

las diversas realidades sociales mantienen una cierta 

autonomia, la inter-relación e inter-dependencia a las que 

nos hemos referido son posibles gracias a la existencia de 

una set-ie de elementos que se comparten en los subsistemas y 

de formas de relacidn semejante de ellas. Los elementos que 

se comparten y regulan las distintas realidades y las formas 

de relación en las diferentes vidas cotidianas, 

convirti~indose en normativas y dominantes, es lo que se 

denomina ideologia dominante. Se encuentran presentes en los 

diferentes cubsistemas de una ~t otra forma, mantenikndose 



constantes, y contr ibuyen a l a  d e f i n i c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  

d e l  sistema más amplio. Aunque puede ser que l a  ideo loq fa  

dominante sea ajena a una r e a l i d a d  determinada, como en e l  

caso de l a  s u s t i t u c i d n  de valor-es en e l  caso de Mkxico (Cf r - .  

- Supra, Cap. I., 2l.S). 

E l  cbmo se forman y 5e hacen dominantes estas ideo log ias  que 

se conv ie r ten  en rea l idades  soc ia les,  o b l i g a  a reconocer y 

comprender e l  proceso que a l o  l a rgo  d e l  tiempo ha depositada en 

l o s  s u j e t o s  soc ia les  creencias, simbolos e i dea les  que permiten 

11 ver- 11 de manera semejante l a s  cocas y e s t r u c t u r a r  su r e a l i d a d  en 

interdependencia con l a  de o t r o s  sujetos". Entender y 

comprender esos procesos nos remi te  a entender l o s  elementos y 

l a s  re lac iones  e n t r e  elementos que ex i s ten  en l a  r e a l i d a d  soc ia l ,  

y de l a  cua l  l a c  IMAGENES SOCIALES forman parte.  

1.2 REDES SOCIALES. 

Para entender como la sociedad es un todo in tegrado por 

d iversos  subcistemas es necesar io r e c u r r i r  a un isomorfismo, en 

es te  caso a l a s  redes soc ia les.  Desde es ta  perspec t iva  l a  

sociedad no es s i n o  una RED SOCIAL, formada por  d iversas  redes. 
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A pesar de los nctmet-osos estudios sobre redes sociales no 

existe una teoria unificada de las redes sociales. El concepto de 

redes sociales proviene de la antropologfa, con el estudio de 

John Barnes en 1954 sobre la vida en una comunidad de pescadores 

y granjeros en noruega. Al respecto del termino redes escribid: 

La imagen que tengo es la de un conjunto de puntos, 
algunos de los cuales estéin unidos por- linea. Los 
puntos son personas, a veces, grupos y las linea5 
indican que persona interactua con cada una de las 
otras. Podemos por supuesto pensar que todo el conjunto 
de la vida social genera una red de este tipo': 

Los puntos o nudos de la red son personas, Qrupos y/o 

instituciones, y las lineas que unen a los puntos no son sino la 

representacián de las interacciones. Las interacciones son 

comunicacibn, intercambio de informacibn a los diferentes 

niveles: entre personas, entre personas y grupos, y entre 

grupos". Las redes son el tejido social en el cual las 

informaciones son organizadas y adquieren un significado pat-a 105 

su jetos. 

Las redes sociales hacen &nfasis en el tipo de relaciones 

que existen entre los diversos elementos que la integran. En las 

redes sociales predominan las relaciones en qcte la comunicacián 

se lleva cara a cara, la relaciones interpersonales incluyen una 

alta carga afectiva, por lo qcte la informacibn es procesada, es 

decir, seleccionada, censurada, complementada. Los 1 ideres de 

opinibn juegan un papel fundamental en este proceso, al orientar 
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a los i n t e g r an t e s  de  l a  red  no solo en su opinicjn sino e n  l a  

forma e n  que l a  informacicjn ha de  ser re-elaborada 'r 

A1 c i r c u l a r  l a  informacibn po r  l a s  redes  s o c i a l e s  e s t a  se va 

modi f icando gradualmente, ya que e l  mensaje es reconstruido 

constantemente. Las  redes s o c i a l e s  poseen d i ve r s a s  

c a r a c t e r i s t i c a s ,  y dependiendo d e  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  l a s  

formas en  que l a  información se generar&, c i r c u l a r á  y ser& 

r e c i b i d a ,  a d q u i r i r &  d i f e r e n t e s  maneras. A s i  un punto dado d e  l a  

r e d  puede r e c i b i r  informacibn sobre  otros puntos que se 

encuentran muy a l e j a d o s  de  é l  y con l a s  cua l e s  no mantiene una 

re lac ic jn  d i r e c t a .  Como el  caso e n  que A conoce a E y E conoce a 

C, C y A n o  se conocen; s i n  embargo A puede set- i n f l u i d o  d e  una u 

o t r a  forma por  C, a l  r e l a c i o n a r s e  con B. De e s t a  forma un 

ind i v iduo  o un grupo puede r e c i b i r  información p roven i en t e  de  

puntos muy l e j a n o s  en  l a  red  superando l a s  l im i t a c i one s  

e s t ruc tu ra l e s ,  ya que l a s  r edes  s o c i a l e s  pueden s u r g i r  incluso a l  

margen d e  l a  o r gan i zac i ón  formal.  

La capacidad d e  l a  red  d e  concent rar  información de  puntos 

d i s t a n t e s  a l  punto d e  r e f e r e n c i a ,  permi te  que los sujeto5 puedan 

ampl iar  s u s  e xpe r i enc i a s  d e  s o c i a l i z a c i b n  s i n  que necesariamente 

entren en con ta c t o  d i r e c t o  con otro5 riujetos, grupos o 

instituciones; permi t i endo  que l a  comunicacidn sea mayot- a l a  que 

iiri sujeto a i s l a d o  podr i a  tener. Lac; t-edes s o c i a l e s  n o  5 Q l O  

permiten l a  c i r cu lac i c in  d e  l a s  diferentes informaciones, sino que 
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las redes sociales son tambibn generadoras y destinatarias de los 

mensajes informativos. 

De esta forma las redes comunicativas (con sus contenidos 

ideolcjgico implicitos) se vuelven un pbblico, a la vez que las 

redes tienden "necesariamente a la organizacibn de actividades 

que estructuran ciertos tipos de eventos. La repeticibn de los 

mismos, proporcionan seguridades y legitimacidn tanto de lac; 

redes informativas como de los eventos organizados" ',! 

En consecuencia las redes sociales se constituyen como un 

ct-imulo de recursos, f isicos pero principalmente pcicosocialec, 

can los que los sujetos se enfrentan y apropian de la realidad 

social, de los espacios fisicos y psicosociales. Determinan su 

identidad a partir del lugar que ocupan en la red, las relaciones 

que se establecen en ella y la forma que se organiza la 

informacibn recibida (incluidas las percepciones sobre el lugar 

que ocupa y lac; relaciones mantenidas). 41 mismo tiempo se forman 

complejas redes jerarquizadas de identidad que adquieren un matiz 

y una expresibn particular de acuerdo con las condiciones 

situacionales". La identidad adquirida y el cdmulo de recursos 

hacen que la red genere formas de otqanizaci6n y consecuentemente 

de comportamiento pava enfrentar las distintas situaciones como 

el resolver las pt-oblemas a los que se enfrentan 105 sujetos en 

la vida cotidiana". 
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Aci, las redes sociales no s610 posibilita la circulacidn y 

organimacibn los mensajes generados y recibidos sino que 

constituyen el lugar de organimaci6n social, g&nesic del 

comportamiento social y par lo tanto de la acci6n colectiva. 

Las redes sociales son un recurso pot- el cual los ciudadanos 

no son excluidos de la participacibn politica, al tener la 

oportunidad de recuperar las experiencias, informaciones, y de 

generar acciones organizadas individual y colectivamente ante 

sucesos que, aunque puedan parecer no politicos al interior de la 

rad, son esencialmente politicos. La participacian de los sujetos 

en una red social les asegura una participacibn polftica m65 alla 

de lo meramente electoral, rescatando no solo una multitud de 

opiniones sino también al generar formas de comportamiento tanto 

"tradicionales" como "alternativas". La red social no SE- mantiene 

aislada sino que incide con una propuesta de "orden" en el resta 

del sistema, la sociedad. 

El ambit0 politico incide en el resto de los Ambitos en que 

se desenvuelven los sujetos. A su VEZ los otros ámbitos inciden 

en el politico. Pues las redes sociales no son 5610 una instancia 

comunicativa, sino principalmente organizativa". Asi, en las 

redes sociales los sujetos logran articular los diversos 

acontecimientos en las cuales participan. La relacidn existente 

entre los diversos subsistemas o dmbitos evitan el aislamiento. 

De tal forma que la cuestidn en el alza de productos bAsicoc y la 



inconformidad que se gener-e, tendt-a una incidencia en el 6mbita 

politico aunque no lo parezca. Igualmente cambios en la economia 

global reper-cuten en las economiac y organizaciones locales y 

viceversa. Las investigaciones sobre los rumores se basa en la 

idea implicita de la inter-relaci6n en estas redes, para el caso 

principalmente en el aspecto informativo '. 

Entender que la realidad social se encuentra estructurada a 

partir de una serie de redes sociales interrelacionadas entr-e si, 

con un vasto alcance en el tiempo y en el espacio, permite tener 

una mayor comprensión de las formas en que la realidad social es 

construida y reconstruida, Esta comprensibn no se limita. al 

presente, sino que es posible recuperar los elementos del pasado 

y visualizar la forma en que se entiende el futuro. 

las redes sociales pueden ser analizadas en su parte 

infraestructura1 (aspectos cuantitativos), o bien en su parte 

operativa, es decit-, como un sistema de comunicacibn (aspectos 

cualitativos)*'. Teniendo siempre presente que las dos partes son 

complementarias. Algunas de las caracteristicas de las redes 

sociales para su anAlisis estructural son: la amplitud, nilimero de 

re1 ac iones, dens idad, incidencia, subsistemas, confines, 

conectividad, etc. Para el presente trabajo es necesario centrar 

l a  atencibn en la parte operativa, es decit- en cuanto a los 

fericjmenoc comunicativos e ideo16gicos que se desarrollan en 

ellas. Lo que permite reconstruir las formas y 1.0s momentos en 



que se a r t i c u l a r o n  determinados s i y n i f  i cados ,  t raduc idos  

posteriormente e n  a c t o s  y e s t ruc turac i ones  1 i n gü i c t i c a s .  

2. ESTRUCTURMION Y RE-ESTRUCTURACION DE Lc) REESLIDAD. 

E l  estudio de  l a s  redes  s o c i a l e s  y l a  r e a l i dad  s o c i a l  l l e v a n  

a pro fund izar  e n  los componentes de  l a s  r edes  s o c i a l e s  e n  

e s p e c i a l  e n  l o  que se refiere a l a  p a r t e  ope ra t i v a ,  es dec i r ,  

como se es t ruc tura  l a  r ea l i dad .  En cont ra  p a r t i d a  es necesa r i o  

r e v i s a r  como e l  s is tema no permanece estiitico, e n  o t r a s  pa labras ,  

como se re-estructura. En este apartado se presenta  un modelo 

para l a  e s t ruc turac i ón  d e  l a  r e a l i dad  y uno d e  los procesos  que 

mCis contr ibuyen a l a  re-estructurac i6n de  l a  misma. 

2.1 ESTRUCTURACION DE LA REALIDAD SOCIAL. 

La p a r t e  o p e r a t i v a  d e  l a s  r edes  s o c i a l e s  no es mara que l a  

p a r t e  s imbb l i ca  o imaginar ia  d e  l a  r e a l i dad  s o c i a l  es un 

subsistema de  l a  misma, con todas  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y 

propiedades  que posee un sistema. Un hecho h i s t d r i c o  puede 

ayudar a e j e m p l i f i c a r  l a  forma e n  que se es t ruc tura  l a  r e a l i dad ,  

y 1.1 forma e n  que se re lac ionan 5u5 elementos dando s en t i da  y 

o rden  a l a  misma. 



Cuando Galileo en el siglo X V I I  t-e-propuso la teot-ia, de 

Aristat-co de Samocj, del helioc&ntrica en sustitución del 

geocentrismo, fue obligado por la iglesia catcjlica a rett-artat-se. 

El helioc&ntrica no implicaba concebir la organizaci6n del mundo 

celeste de una forma diferente, obligaba a concebir la 

naturaleza, la sociedad, al hombre y a Dios de una forma 

diferente. Lo que realmente estaba en juego no era simplemente la 

ubicación de los cuerpos celestes en el univercjo, el conflicto na 

et-a suscitado por la definicibn de la realidad fisica lo que 

habia en el fondo era un conflicto en el que se implicaban una 

serie de notsmas, creencias, valores, costumbres, sostenidas a lo 

largo de muchos siglos. Para la Iglesia aceptat- el heliocentrismo 

implicaba cuestionar la "explicacibn Ctltima" "del sistema. 

En este conflicto se pueden distinguir tres niveles. Uno que 

se refiere a las creencias profundas, de origen teolbgico, que 

dan un sentido a todo el sistema, en otras palabras, a la 

ideologia dominante. Un segundo nivel en que se ubican las 

normas, costumbres, hábitos, fÓrmas de relación social, etc., 

reguladas por el nivel precedente. Finalmente, en el nivel m6s 

palpable del conflicto, la ubicacibn del Sol y la Tierra en el 

Universo. Fisi pues, se tiene que aunque el conflicto parece 

centrarse en el Ciltimo nivel enunciado, SL~ verdadera 

ciynificacidn se encuentra en los niveles precedentes. En las 

normas, costumbres, creencia5 y valores del sistema. 



Haciendo una analogia geom&trica, en que a 105 elementos d e l  

n i v e l  mas pa lpab le  se considera como "puntos", a los d e l  segundo 

n i v e l  " l i n e a s "  y a l o s  d e l  t e r c e r  n i v e l  " f i g u r a s " .  En e l  ejemplo 

es c l a r o  como un componente d e l  pr imer  n i v e l  .:xpunto* (def  i n i c i b n  

de l a  r e a l i d a d  f i s i c a )  pone en p e l i g r o  e l  sistema de 105 

componentes d e l  segundo C l  Sneass- (normas, valores,  costumbres) y 

t e r c e r  n i v e l  Cf igurasB (exp l i cac ien  ü l t i m a  d e l  s istema),  y l a  

forma en que e l  mismo sistema despl iega d i f e r e n t e s  mecanismos 

para conservar e l  estado o r i g i n a l ,  e l  estado de e q u i l i b r i o .  De 

es ta  forma se t i e n e  a l a  r e a l i d a d  s o c i a l  como una i n f i n i d a d  de 

puntos, a l  ordenar determinados puntas se for-man l i n e a s  y estas a 

su vez t ienden a d e f i n i r  f iguras .  Las f i g u r a s  se pueden 

descomponer en l i n e a s  y estas en puntos. La5 l i n e a s  y 105 puntos 

solo adquieren un verdadero s i g n i f i c a d o  y sent ido  en cuanto que 

forman p a r t e  o no de l a  f i g u r a .  La f i g u r a  s a l o  adquiere 

concrecicjn en sus elementos (puntos y l i n e a s ) .  Esta analogia 

permi te  observar que un punto puede formar p a r t e  a un mismo 

tiempo de m6s de una l i n e a  e i nc luso  de una misma f i g u r a  (coma en 

e l  caso de un v i - r t i ce ) .  Igualmente podemos observar que l a s  

f i g u r a s  s610 pueden ser nombradas con base en l a  a r f i c u l a c i b n  de 

l o s  componentes. Lamentablemente en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  l a s  cosas 

no s o n  tan s e n c i l l a s  como en la analogia geom&trica. 

67 105 elementos de estos n i v e l e s  se l e s  ha denominado 

componentes, con l a  f i n a l i d a d  de d i f e r e n c i a r l o s  de ott-os 

subsistemas. Estos componentes se encuentran en r e l a c i b n  e n t r e  s i  
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y guardan una organizacibn jeréirquica que se presenta como un 

c:ontinuo, yendo de lo mas simple a lo m6s complejo. En este 

continuo se pueden reconocer tres niveles diferentes de 

organizacidn de 1 os componentes 'I A 1 g un as de 1 as 

caracteristicas mas importantes de los niveles de los componentes 

son : 

2.1.1 CO"ENTES DEL P R I E R  NIVEL Los componentes del primet- 

nivel son f6cilmente reconocibles ya que son nombrables y 

por lo tanto comunicables con facilidad, cin embargo no 

cuentan con una significacidn propio. El lenguaje remite a 

elementos con existencia fisica o bien a elementos 

imaginarios pero donde las formas de consenso imponen normas 

de objetividad, por lo que cualquier ambigüedad posible es 

eliminada. Estos componentes forman parte de la vida 

cotidiana, los sujetos pueden elaborarlos, constr~ti t-los de 

forma casi individual, con independencia del tiempo y el 

espacio, salvo en lo que respecta al condicionamieqto d e  gu 

existencia. En este nivel la organizacidn de 105 componentes 

responden a una lbgica cuantitativa. Su grado de abstraccibn 

es casi nulo, pues mas bien san concretos. Este nivel se 

encuentra muy cerca de la realidad física y es el menos 

elaborado desde el punto de vista cognitivo. tos  camponentes 

agrupados en este nivel son sumamente dinamicos y son 

f 6c i lmen te sust i tuib les. 
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2.1.2 COMPONENTES DEL SEGUNDO NIVEL. Los componentes d e l  segundo 

n i v e l  no son tan fAci lmente reconocib les como l o s  d e l  pr imer  

n i v e l ,  no siempre son nombrables aunque se reconozca su 

ex is tenc ia ,  por  10 que tampoco siempre son fac i lmente  

comunicables. S in  embargo poseen una s i g n i f  i cac idn  propia.  

E l  lenguaje da cuenta de e l l o s  pero remi te  generalmente a 

elementos de e x i s t e n c i a  imaginar ia  antes que f i s i c a ,  aunque 

en acasiones se r e f i e r e n  a cunjuntos de elementos f i s i c o s  e 

i n c l u s o  como elementos ais lados. En es te  n i v e l  se imponen 

normas de o b j e t i v i d a d  y normas de pre ferenc ia .  Los 

componentes d e l  segundo n i v e l  na siempre se encuentran en l a  

v i d a  co t id iana.  La e laborac idn y const rucc idn de estos 

componentes siempre se r e a l i z a  de manera co lec t i va .  La 

l d g i c a  de organisacidn en es te  n i v e l  es pr imordialmente 

c u a l i t a t i v a .  Presentan un grado de abst racc ibn bastante 

mayor a l  que t ienen l o s  componentes d e l  n i v e l  precedente. 

Son mucho mas elaborados cognit ivamente. Este n i v e l  es 

dinámico aunque en menor medida comparado con e l  n i v e l  

i n f e r i o r .  

2.1.3 COMWHEN TES DEL TEFCER NIVEL. En es te  n i v e l  l o s  componentes 

son d i f i c i l m e n t e  reconocib les en comparacibn con l o s  n i v e l e s  

an ter io res ,  s i n  embargo algunas veces se pueden nombrar. Las 

s i g n i f i c a c i o n e s  que se encuentran son m Q l t i p l c s  y complejas. 

No t ienen re fe ren tes  con e x i s t e n c i a  f i s i c a .  Son ajenos a la 

v i d a  c o t i d i a n a  en cuanto componentes d e l  t e r c e r  n i v e l .  La 
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elaboracidn y construcci6n de estas componentes se realiza 

siempre de manera colectiva e involucra a amplios sectores 

de la suciedad, requieren de mucho tiempo a lo lar50 de la 

historia para su farmacicin. Más que referirse a normas en 

especifico se refieren a valores. La ldgica de organizacibn 

d e  estos camponentes es completamente cualitativa. Son 

totalmente abstractos y de una gran elaboracibn cognitiva. 

Los componentes de este tercer nivel son casi estdticos. 

Estos componentes de la realidad social son de naturaleza 

coynitiva, refiriendo a organizaciones y estructuras cagnitivas 

cuya finalidad principal es "saber como, los individuos, Wen:*. o 
t L  se arepresentan% 5u medio ambiente y ellos mismos" . Las 

caracteristicas de los componentes descritos son incompletas, 

pero se ha preferido mencionar las m6s significativas pat-a el 

caso en cuesti6n. 
J 

En la realidad social los componentes de los diversos 

niveles se encuentran articulados entre si, la separacibn que se 

ha efectuado obedece a fines de estudio. Las diversas formas en 

que se articulan dichos componentes es lo que da un sentido a la 

real idad. 
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Los c o m p o n e n t e s  d e l  p r imet -  n i v e l  c a r e c e n  d e  s i g n i f i c a d o  e n  

si y s610 I n  a d q u i e r e n  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  se r e l a c i o n a  c o n  los 

c o m p o n e n t e s  d e  n i v e l e s  s u p e r i o r e s .  En l a  misma forma los 

c o m p o n e n t e s  d e l  tercer n i v e l  c a r e n t e 5  d e  c o n c r e c i b n  l a  a d q u i e r e n  

e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  105 n i v e l e s  i n f e r i o r e s .  Se p u e d e  d e c i r  q u e  los 

Componen t e s  d e  un n i v e l  a l  e s ta r  e n  r e l a c i c j n  c o n  los d e  otros 

n i v e l e s  a d q u i e r e n  s u  j u s t a  d i m e n s i 6 n .  Los c o m p o n e n t e s  d e l  p r i m e r  

n i v e l  se ayi"upan e n t r e  s i ;  d e p e n d i e n d o  d e  l a  r e l a c i c j n  q u e  

mantengan pueden  c o n s t i t u i r  un c omponen t e  o c o m p o n e n t e s  d e l  

c iegundo n i v e l ,  n o  como c o n j u n t o  s i n o  como una un idad .  La 

e l a b o r a c i b n  c o g n i t i v a  d e  d i c h o  c o m p o n e n t e  d e l  s e g u n d o  n i v e l ,  por  

m e d i o  d e  l a  i n t e r a c c i c j n  s u b j e t i v a  l o g r a  m o d i f i c a r  lac; 

carac te r i s t  icas d e  lo5 c o m p o n e n t e s  d e l  p r i m e r  n i v e l ,  

t r a n s f o r m a n d o  sus c a r a c t e r i a t i c a s ,  es un c a m b i o  c u a l i t a t i v o  y n o  

solo c u a n t i t a t i v o .  I g u a l m e n t e  d e t e r m i n a d a  a r t i c u l a c i b n  d e  los 

c o m p o n e n t e s  d e l  s e g u n d o  n i v e l  g e n e r a n  c o m p o n e n t e s  d e l  tercer 

n i v e l .  

E l  p r o c e s o  q u e  ocurr -e  d e  manera  a s c e n d e n t e  5e r e p i t e  d e  

manet-a s e m e j a n t e  p e r o  d e  forma d e s c e n d e n t e .  Componen t e s  d e l  

tercer n i v e l  se descomponen m o d i f i c a n d o  s u  a r t i c u l a c i b n  

c o n v i r t i k h d o s e  e n  e l e m e n t o s  d e l  s e g u n d o  y 1 0  p r i m e r  n i v e l .  Los 

c o m p o n e n t e s  d e l  p r i m e r  n i v e l  pueden  formar p a r t e  a un mismo 

t iempa d e  d i f e r e n t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  s e g u n d o  n i v e l  y estos a su 

v e z  pueden  formar p a r t e  d e  d i f e r e n t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  tercer 

n i v e l .  
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Cabe a c l a r a r  que una vez compuestos y /o  descompuestos l o s  

d iversas  componentes, adquieren una c i e r t a  autonomia, es dec i r ,  

una vez elaborado un componente de determinado n i v e l  5e vuelve 

independiente de l o s  Componentes que l e s  d ie ron  or igen, hasta que 

haya una reconst rucc i6n en d icho n i v e l  en e l  que se i nvo luc ra  e l  

componente en cuestiiitn. Las re lac iones  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  

niveles;  es dinarnica, es te  dinamismo e5 mayor. en l a  r e l a c i 6 n  e n t r e  

e l  pr imer  y segundo n i v e l  y menor e n t r e  e l  segundo y t e r c e r  

n i v e l ,  comparativamente. 

Los componentes d e l  pr imer  n i v e l ,  se ha mencionado, se 

encuentran en l a  v i d a  co t id iana,  a l  i g u a l  que algunos de los; 

componentes d e l  segundo n i v e l ,  l o s  componentes d e l  t e r c e r  n i v e l  

no forman p a r t e  de l a  v i d a  co t id iana;  105 depos i ta r i os  de l o s  

componentes d e l  t e r c e r  n i v e l  son por excelencia l a s  

i n s t i t u c i o n e s .  Los componentes d e l  t e r c e r  n i v e l  s i r v e n  para que 

e l  pr imero y segundo n i v e l e s  tengan una mayor coherencia, pero 

requ ie re  de l o s  componentes de n i v e l e s  i n f e r i o r e s  para que l o s  

su j e t o s  puedan aprehenderlos. Mient ras l o s  componentes d e l  t e r c e r  

n i v e l  son descendentes y l o s  d e l  pr imer  n i v e l  son ascendentes, 

105 d e l  segundo n i v e l  son t a n t o  ascendentes como descendentes. 

E x i s t e  un c o n f l i c t o  e n t r e  l a  aprehensi6n de los componentes, pues 

no siempre e x i s t e  una correspondencia e n t r e  105 d i f e r e n t e s  

n ive les .  Los componentes de 105 n i v e l e s  i n f e r i o r e s  que par ten  de 

l a  exper-iencia c o t i d i a n a  pueden contraponerse a l o s  de l o s  

n i v e l e s  super io res  a l  ser  ajenos a l a  v i d a  d i a r i a  de 105 hombres. 
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2.2 RE-ESTRUCTURfiCION DE L A  REALIDCID, L A  PRWMNDCI. 

En l a  propaganda se r e f l e j a n  l a s  d iversas expectat ivas y 

posturas f r e n t e  a l a  rea l idad,  l a  imagen d e l  hombre mismo, asi 

como l a  concepcidn de d e s a r r o l l o  que l a  sociedad posee. La 

propaganda concentra e l  mayor nbmero de percepciones que ex i s ten  

sobre l a  rea l idad,  i n c l u i d a  e l  hombre y sus re lac iones,  y se 

desa r ro l l an  en su e j e r c i c i o  l o s  recursos soc ia les  y ps ico ldg i cos  

que l a  sociedad permite ' !  

2.2.1 Funciones de la prapaganda. 

La propaganda no es a lgo  que se l i m i t e  a una a c t i v i d a d  

exc lus i va  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  en tiempo p r e v i o  a l a s  

elecciones. Generalmente se asocia l a  nocidn de propaganda a l a  

de p u b l i c i d a d  y se l e s  a t r ibuyen c a r a c t e r f s t i c a s  que l a s  hacen 

ver  como un conjunto de tecn icas  o métodos que manipulan l a  

concienc ia de l o s  i nd i v iduos  en con t ra  de su voluntad. 

Se considera a l a  propaganda como una forma de comunicación 

i g u a l  que l a  d i f u s i d n  y l a  propagacidn. Un comGn denominador de 

estas t r e s  formas de comunicacidn es que l a s  t r e s  t ienen como 

o b j e t i v o  l l e g a r  a l a s  masas. Estas formas son p rop ias  de l a  

camunicacibn de masas, que cont r ibuye a l a  d e f i n i c i d n  d e l  p e r f i l  

de l a  modernidad'! 
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la difusibn, la propagaci6n y por supuesto la propaganda, 

forman parte de la realidad cotidiana de nuestra sociedad, no le 

son algo ajeno. Por el contrario la propaganda se apoya "en el 

conjunto pleno de las creencias de una sociedad. El imbito en el 

cual una idea nueva influye no puede presentarse de una manera 

directa sino es a partir de una asociacibn con los valores y las 

normas que muestran abiertamente una colectividad" *! De esta 

forma la propaganda parte de la realidad social y llega a la 

misma sociedad, la propaganda es un proceso que se vincula con la 

organizacidn de las formas en que se concibe el "orden" de la 

sociedad, por lo que toda actividad de propaganda es política 

aunque presente formas aparentemente no politicas. 

En este sentido la propaganda tiene tres objetivos 

fundamentales en la reorganizacifm del ser y deber ser, de la 

sociedad: 

a) EstrLicturaci6n de l a  organización social acorde con sus 
prob 1 emas; 

b) Cohecjidn y regularidad del compartamiento de la sociedad 
en su conjunto y, en consecuencia, la bhsqueda de l a  
hegemonla por la dinAmica establecida y por la racionalidad 
constituida; 

c )  La inscripción y el mantenimiento de compot-tamientos 
concretos de la ciudadania. La conversi6n de la cultura y 
las formas de prevenir y negar los modos espontáneos del 
comportamiento coi ec t i vo". 
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De esta forma a la propaganda "se le concibe como el 

resultado de los encuentros colectivos, la asimilacibn de las 

diferentes informaciones que estructuran al universo y con las 

cuales se construye la dinarnica de la sociedad en la que se 

reconozca ella misma y genere su identidad""m &si la propaganda 

logra 5er la actividad que mas contribuye al ejercicio de 

construccibn ciudadana, entendida como las formas del ser y debet- 

ser". Es necesario entender que la propaganda no es un 

mecanismo de dominacibn omnipotente y omnipresente. En ella 

participan, incluso, los grupos y/o sectores carentes de "poder". 

La propaganda es el sistema de comunicación que mas contribuye a 

la construcción y re-construcción de la realidad social. Es un 

proceso mediante el cual se permite la reflexicjn colectiva y la 

re-estructuración de la realidad. 

La propaganda siempre representa un proyecto. Proyecto que 

es la condensacibn de las demandas y opiniones que propone un 

determinado actor social. Las opiniones son los puntos de vista 

que se tienen sobre determinados aspectos de la vida social, las 

demandas son 10s recursos (materiales y paicosociales) que se 

requieren para su propio desenvolvimiento. El proyecto otorga una 

coherencia al entorno a partir de una racionalidad que propone, 

ubicando lac; caracteristicas basicas de las relaciones entre los 

elementos en la realidad social. E l  proyecto no sala define in5 

elementas a se r -  considerados sino las formas de relacidn. Una vez 

que se 'ha cnnsolidado un proyecto, continua la difusibn del mismo 
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pot- l o s  medios masivos, 105 medios de informacibn presentan a l  

d iscurso  como un mensaje in fo rmat ivo ,  dotando a 105 mensajes de 

una s i g n i f i c a c i ó n ,  para t ransformar e l  lenguaje e s p e c i f i c o  d e l  

proyecto en un lenguaje a f e c t i v o  de 105 receptores, es dec i r ,  d e l  

p6b l i co .  No e x i s t e  un p 6 b l i c o  uni forme n i  hnico, se pueden 

d i s t i n g u i r  t r e s  n i v e l e s  elementales de p6bl icos:  bhsico, 

in termedio y de f i n ido .  Estos n i v e l e s  son un cont inuo que van de 

l o  más " i nmed ia t i s ta "  no organizado, hasta los que l l egan  a un 

elevado grado de i n teg rac ibn ) .  Pese a l a  d i f u s i ó n  d e l  proyecto 

por l o s  medios masivos, l o s  d iscurso  son apropiados y re-  

apropiados por  105 ptkblicos, que forman redes soc ia les.  l a  red 

s o c i a l  como receptor ,  organiza, selecciona, busca y complementa 

l a  información mediante l a  in te r -acc i6n  e n t r e  l o s  in tegrantes.  A 

su vez e l  pctbl ico generara sus prop ias  opiniones y demandas 

entrando a l  juego, t ra tando de d e f i n i r  y r e e s t r u c t u r a r  e l  entorno 

s o c i a l  que ahora se perc ibe  como no-estructurado, como un sistema 

alterado". 

2.2.2 Lo Dia-b6lico y Sim-b6lico de l a  Propaganda. 

Una vez que l a s  op in iones y demandas Be han generada y se 

expresan como ta les ,  se i n i c i a  un per iodo de i nes tab i l i dad .  Los 

ac tores  soc ia les  reconocen es te  per iodo de i nes tab i l i dad ,  de 

t t -ans i t i v i dad  y buscan recuperar e l  estado de es tab i l i dad .  E l  

sistema s a l e  de su " i n e r c i a " ,  a l  momento en que l o s  actores 

sac ia les  con su5 respec t ivas  opiniones y demandas s i n t e t i z a d a s  en 

78 



un proyecto y difundido, buscan que se vuelvan dominantes. Lo que 

se busca en el fondo es transformar las mentalidades. En el 

presente inestable se reconoce un futuro incierto, pero donde es 

posible la estabilidad anhelada. Los recursos de los distintos 

actores entran en juego. La informacibn que se genera, circula y 

se recibe tiende a ser un sistema de orientacibn. La polarizaci6n 

de los actores y sus respectivas opiniones y demandas es un 

requisito esencial. 

La accibn social emprendida por los sujetos sociales se 

transforma ahora en accidn colectiva al definir por la 

polarizacibn los objetivos, demandas y formas de organizacibn. El 

conflicto entre los actores terminara cuando uno de los proyectos 

sea asumido como racionalidad hegembnica que regule la din6mica 

social, generando nuevas formas de ser y deber ser. En otras 

palabras cuando 105 e~ujetos modifiquen su identidad y asuman 

formas de comportamiento congruentes a esa nueva identidad. 

La propaganda puede lograr sus objetivos, ya que implica un 

doble proceso sim-bblico y dia-bblico". Se ha esbozado de 

manera general cual es el proceso de la propaganda, ahora (15 

necesario entender como opera dicho proceso a partir de los 

elementos que ya se han expuesto. 
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Lo que hace l a  propaganda no es o t r a  cosa que mod i f i ca r  l a s  

re lac iones  ex i s ten tes  e n t r e  l o s  componentes de l a  r e a l i d a d  

soc ia l ,  ya sea proponiendo un nuevo componente y l a  supresión de 

algQn o t ro ,  o b i e n  l a  mod i f i cac i6n  de alguna re lac ión .  En es ta  

forma e l  un iverso  cogn i t i vo ,  formado por  l o s  d iversos  n i v e l e s  de 

la rea l idad,  se ve a l te rado,  sufre una modi f icac ión.  Lo que 

buscan 105 ac tores  soc ia les  involucrados en e l  juego de l a  

propaganda e5 a l t e r a r  e l  sistema de l o s  componentes hasta que l a s  

re lac iones  se vean perturbadas hasta un punto cabt ic0”donde ya 

no sea p o s i b l e  e l  regreso a l  estado de e q u i l i b r i o  s i n  modif icar- 

e l  sistema. 

Una vez que se ha conseguido pe r tu rba r  a l o s  componentes l o  

s u f i c i e n t e ,  l o  cua l  se ve favorec ido con l a  p o l a r i z a c i ó n  de l a s  

opiniones y demandas, nuevos componentes forman pat-te d e l  

un iverso  c o g n i t i v o  y una nueva rac iona l i dad  determina l a s  formas 

de re lac ión .  La propaganda es sim-ból ica en cuanto que permi te  l a  

unicjn, l a  organi tac ibn,  es t ruc tu rac ión ,  de l o s  componentes y d ia-  

b b l  i c a  en cuanto que separa, re-est ructura,  a 105 componentes. 

Para l a  propaganda l a  capacidad de u n i r  y de desunir  e5 

fundamental para asegurar e l  & x i t o  d e l  proyecto propuesto. Estos 

das movimientos d i a b ó l i c a s  y sirnbdl icos son .la esencia de J a  

propaganda. 
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La capacidad d e  agrupar y d e  d i f e r e n c i a r  es pr imord ia l  para 

l a  de f in i r i c jn  de  l a  ident idad d e  los ac to r es ,  los cua l es  n o  solo 

se han d e  i d e n t i f i c a r  a si mismos, sino que han d e  hacer una 

de f in i c i c jn  d e  l a  ident idad d e l  otro y a l a  vez  d e  l a  t-elacicjn 

existente entre ellos. Uni t -  y d e s u n i r  es una hab i l i dad  que 

p e r m i t e  l e g i t i m a r  o no l a s  opiniones, demandas, formas d e  

o rgan i zac idn  y acc iones  emprendidas; a l  ser capaz d e  t-ecuperar l a  

reflexi6n c o l e c t i v a  y generar  formas d e  a r t i cu lac i c jn  d e  los 

componentes c o g n i t i v o s  q u e  contr ibuyan a l a  superacibn d e l  es tado  

d e  i n e s t ab i l i d ad ,  t r a n s i t i v i d a d ,  q u e  se ha desarro l lado .  La misma 

capacidad d iabc j l i ca  y simbcjlica opera en  l o  que se ref iere a los 

sujetos s o c i a l e s  que firnjan como a c t o r e s  d e l  c o n f l i c t o .  La 

propaganda l o g r a  r e d e f i n i r  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  existentes e n  

e l  t e j ido  s o c i a l ,  uniendo y desuniendo a los elementos. 

D e  e s t a  forma l a s  redes s o c i a l e s  se ven reestructuradas y 

modi f i cadas ,  a l  i gua l  que  l a s  op in iones  y demandas q u e  se 

generan. La capacidad d iabc j l i ca  y simbcjlica d e  l a  propaganda 5e 

encuentran asoc iadas  a dos de  l a s  funciones que tiene l a  

propaganda l a  regu lac ibn  y l a  organizacicjn d e  l o  s a c i a l .  A61 se 

p e r m i t e  que pa r t e s  d e l  s istema cambien s i n  poner e n  p e l i g r o  el 

e q u i l i b r i o  t o t a l  d e l  s istema. 

E l  aspec to  did-bcj l ico d e  l a  propaganda se encarya d e  e x c l u i r  

elementos y componentes d e  l a  dinámica d e  re-construccibn d e  l a  

r ea l i dad ,  l a  exc lus ibn d e  los Componentes f i l t r a ,  s e l e c c i ona  los 
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E-lementos que han d e  modelarse, asegurando que aquel los que 5e 

presentan cromo "pe l  iyt-osastt se mantengan a l  margen. Este aspec to  

p e r m i t e  t-egular l a s  formas e n  que l a  propaganda se desat-ro l la  y 

los productos que se der i van  d e  e l l a .  E l  e j e r c i c i o  d e  l a  

propaganda d e b e  cons ide ra r  este aspec to  a f i n  d e  proponer los 

p royec tos  d e  forma t a l  q u e  puedan e v i t a r  l a  exc lus ión  d e  l a s  

op in i ones  y demandas. 

E l  aspec to  c o n t r a r i o  d e  l o  d i a -bd l i co  en  l a  propaganda es e l  

aspec to  s im-bbl ico  e l  cual permi te  l a  c reac i6n  d e  nuevas 

ent idades ,  d e  nuevos simbolos, s ignos.  E l  aspec to  sim-bblico de 

l a  propaganda permita  l a  o rgan i zac ión  d e  l a s  grandes cant idades  

d e  informaci6n v e r t i d a s  en  e l  debate,  una ve z  e x c lu i do s  los 

elementos n o  r e l e v a n t e s  o "pe l i g rosos " .As i  a l a  propaganda se le  

pueda d e f i n i r  como: "el manejo d e  simbolos con e l  f i n  d e  

c o n t r o l a r  a c t i t u d e s  d e  c on t r o v e r s i a "  " y e l  manejo d e  d ia-bo los  

con e l  f i n  d e  generar  a c t i t u d e s  de  con t rove r s i a .  La o rgan i zac ibn ,  

s imbo l i zac ibn  d e  l a  informacidn se r e a l i z a  con base e n  l a  

b6squeda de  una 16g ica  q u e  o r d e n e  y permita  e s t ruc tura r  e l  

entorno. En este s e n t i d o  e l  aspec to  cim-bblico adqu ie re  su m&xima 

e x p r e s i i n  e n  l a  c reac ibn  d e  e s t e r e o t i p o s ,  los cua l e s  son o b j e t i v o  

6 l t i m o  de  todo e j e r c i c i o  d e  propaganda. 

La d i f u s i bn  masiva d e l  p royec to  n o  g a r an t i z a  s u  a c e p t a c i h ,  

5u &xito. E l  &x i to  o f r a ca so  de  l a  propaganda se d e f i n e  en l a 5  

redes  s o c i a l e s .  Po r  ejemplo e n  e l  caso  de  M&xico l a  propaganda 
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gubernamental difundida por- los medios masivos de comunicacidn, 

ha tenido en ocasiones efectos contrarios a los deseados; 

declaraciones de no aumento al precio de los energ€iticos 

propician saturacibn en las gasolinet-as*'. En este caso los la 

interpretacibn de la informacibn y los consecuentes r-umot-es san 

las que decisivamente hacen la propaganda. 

Loci aspectos dia-bblico y sim-bblico son complementarios 

antes que excluyentes. Estos aspectos son conservados en mayot- o 

menor medida en los pt-oductos resultantes del debate pot- el orden 

social. El estereotipo mantiene estos aspectos, al set- t-igido en 

su organización excluye una serie de elementos de cualquier 

oryanizacidn o re-organizacidn cognitiva, a su vex 105 contenidos 

sintetizadas en el estereotipo se encuentran de tal forma 

cohesionados, unidos, que su modif icacidn t-esul ta sumamente 

dificil. 

Ciertamente decipuk de cada ejercicio el sistema suft-e 

alteraciones en parte de los subsistemas. Estos "pequeños" 

cambios a largo plazo tienen una incidencia radical en la 

totalidad del sistema. Cada ejercicio de propaganda contribuye a 

la redef inicibn, reesfructut-acibn del sistema. Los cambios en la 

concepción de aly6n aspecto de la realidad tiende a genet-at- 

cambios en otros componentes a fin de producir y oryanizar- un 

sistema coherente. La coherencia no se limita a los aspectos 

caynitivos, sino que implica que las formas de comportamiento han 



de set- acordes a l a s  modi f icac iones de l a  r e a l i d a d  soc ia l .  La 

propaganda a l  i n c l u i r  y e x c l u i r  componentes re -a r t i cu ldndo los  

ct-eando nuevos re fe ren tes  y nuevac, s ign i f i cac iones ,  permi te  l a  

emergencia de nuevos cumponentes que den coherencia a l a s  for-mas 

de "ver"  e l  mundo y de "ac tuar "  en &l. 

3. LAS IMCIBENES SOCIALES. 

Las IMAGENES SOCIALES son una respuesta a l a  necesidad de 

contar  con ca tegor ias  desc r ip t i vas ,  a n a l i t i c a s  y exp l i ca t i vas ;  

a s i  como con un modelo de i nves t i gac ión  propio.  En es te  apartado 

se r-etomarAn l o s  elementos ya expuestos a f i n  de poder de f i n i r -  l o  

que son l a 5  IMAGENES SOCIALES. 

3.1 LAS IMcIuElrlES SOCICILES, SU DEFINICION. 

La sociedad es l a  const rucc ibn que l o 5  su je tos  en 

intet-accibn han elaborado. La const rucc ibn y reconst rucc ión de l a  

sociedad se basa en un conjunto de componentes de divet-sos 

n i ve les ,  produciendo a su vez nuevos componentes. Los componentes 

san construcciones o es t ruc tu ras  c o g n i t i v a s  que l o s  su je tos  

r e a l i z a n  de sus exper ienc ias en l a  v i d a  co t id iana.  Las d iversas  

es t ruc tu ras  c o g n i t i v a s  se van moldeando, descomponiendo y 

t-ecomponiendo en l a s  i n te r - re lac iones  que mantienen l o s  divet-sos 

su je tos  inset-tos en l a s  redes soc ia les,  l a s  cuales l e s  proveen de 

informacibn. La propaganda como sistema comunicativo t-etoma lac, 
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o p i n i o n e s  y demandas d e  los d i v e r s o s  s u j e t o s  sociales 

p r e s e n t 6 n d o l o s  como p t - o y e c t o s ,  p r o p u e s t a s  d e  o r d e n a m i e n t o  d e  l a  

r ea l  i d a d .  La p r o p a g a n d a  g e n e r a  y d e - g ene ra :  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  

los componen t e s ,  e n  los componen t e s ,  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los 

s u j e t o s  y e n  los s u j e t o s  mismos a l  m o d i f i c a r  s u  i d e n t i d a d  y 

formas d e  c o m p o r t a m i e n t o .  

L a s  IMAGENES SOCIALES s o n  uno d e  los c o m p o n e n t e s  d e  l a  

t - e a l i d a d  soc ia l ,  g e n e r a d a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  i n t e r s u b j e t i v a  d e  

un o r d e n ,  a l  interior d e  un d e b a t e  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  

p r o p a g a n d a .  De e s ta  forma se t i e n e  q u e  l a s  IMAGENES SOCIALES s o n  

una e s t r u c t u r a  c o g n i t i v a  p r o d u c t o  d e  l a  a c c i ó n  i n t e r - s u b  j e t i va ,  

p a r t e  d e  l a  r e a l i d a d  misma e insumo pat-a la e l a b o r a c i ó n  d e  n u e v o s  

c o n s t r u c t o s  c o g n i t i v o s .  como c o m p o n e n t e s  d e  l a  t - e a l i d a d  se pueden  

u b i c a r  e n  e l  s e g u n d o  n i v e l ,  s i e n d o  e l  p u n t a  d e  e n c u e n t r o  e n t r e  

10% c o m p o n e n t e s  a s c e n d e n t e s  y los d e s c e n d e n t e s .  Son e l  v i n c u l o  

e n t r e  10 concreto y lo  a b s t r a c t o .  Son una s i n t e s i s  d e  l a  v i d a  

c o t i d i a n a  y d e  los e l e m e n t o s  mas i m p o r t a n t e s  d e  los s i s t e m a s  

ideológicos. P r o d u c t o s  d e  l a  organización c u a l i t a t i v a .  Adem6s 

c u e n t a n  c o n  un d i n a m i s m o  p r o p i o  q u e  les p e r m i t e n  set- a p r e h e n d i d a s  

mas f a c i l m e n t e  q u e  los c o m p o n e n t e s  d e l  tercer n i v e l  y t i e n e n  una 

p e r m a n e n c i a  mayor q u e  los c o m p o n e n t e s  d e l  p r i m e r  n i v e l .  

A s i  p u e s ,  se p u e d e  decir que l a s  IMAGENES SOCIALES s o n  

" e n t i d a d e s  cas i  t a n g i b l e s  f o r m u l a d a s  p a r  m e d i o  d e  l a  c o m u n i c a c i d n  

q u e  e s t a b l e c e n  los hombre s  e n  sociedad" ". E s t a s  e n t i d a d e s  



parecen ser 

elementos d e  

a j enos  a l a  

sentido a l a  

e n  hombres, 

tiempo d e  un 

posee f ormas 

i l l t ima tenga 

f a c i lmen t e  r e c onoc i b l e s  ya que logran recuperar  105 

l a  v i da  c o t i d i ana  conjunt6ndolos con los elementos 

misma. Son una construcc ibn l b g i c a  de a l g o  q u e  dan 

r e a l i dad  inmediata, y "se encuentran p e r s on i f i c ados  

p a r t i d o s  o simbolos; p e rm i t en  l a  comprensibn e n  e l  

proceso  que adquiet-e c i e r t a  l b g i c a ,  coherenc ia  y que 

s i n gu l a r e s  de  expres ibn y cont inuidad (aunque e s t a  

s u s  p r op i o s  intermedios)  I' '! 

La5 IMAGENES SOCIFILES como es t ruc tura  c o g n i t i v a  l o g r a  

a r t i c u l a r  d e  manera cuasi  16g ica  los a f e c t o s ,  cogn i c i ones  y 

comportamientos, l a s  d i s t i n t a s  e xpe r i enc i a s  d e  los su jetos, d e  

forma t a l  q u e  son e n  si una propuesta d e  or-den d e  los dist intos 

fragmentos de l a  r ea l i dad .  P e r o  no 5610 son una forma d e  

ot-denacidn d e  l a  v i da ,  sino tambign una forma d e  conocimiento, 

o rden  y conoc imiento  que capac i tan a los sujetos para actuar.  

Como es t ruc tura  c o g n i t i v a  t ienden a e s t ruc tura r  d e  forma m6s 

acabada a c t i t udes ,  op in i ones  y otros procesos  p s i c o s o c i a l e s ,  

pet-mitiendo a s i m i l a r  mejor l a  informacibn, s e l e c c i o n a r l a  y 

o r gan i z a r l a ,  contribuyendo a l a  d e f  inicicjn d e  los componentes de 

l a  r ea l i dad .  Esta e s t ruc tura  c o g n i t i v a  t i e n d e  a rechazar  a lar, 

imhyenes  mentales, pero favorecen  l a  formación d e  componentes mC\s 

complejos como l a s  representac iones  s o c i a l e s  . b4 



Las IMAGENES SOCIALES son el sustento de todo comportamiento 

soc ia l ,  d i fus ic in  de ideas y de l a 5  formas de organizacicjn 

social" .  Esta es p o s i b l e  ya que 1.35 IMAGENES SOCIALES traducen 

una s e r i e  de informaciones y va lorac iones que l o s  su je tos  hacen 

d e l  medio en que se desar ro l lan ,  l a  información que se recoge d e l  

media es evaluada s i n  impor tar  5 i  es o b j e t i v a  o tendenciosa': 

l a  evaluacicjn que se efectQa depende de l a s  formas de captar  y 

o rgan izar  d icha  informacibn'? La5 IMAGENES sit-ven como modelo 

de r e f e r e n c i a  para l o s  d i s t i n t o s  ac tores  y funciona como un 

proceso de reconocimiento, construyendo l a  ident idad s o c i a l  't 

"La pecu l i a r i dad  de su dinarnica de e laborac i6n y re-  

elaboración, permi te  incorporar  nuevos elementos y dotar- los de un 

s i g n i f i c a d o  conforme a l a  l ó g i c a  de su incorporac ibn y c o n s t r u i r  

con e l l o  una imagen s o c i a l  m l 5  amplia o por  e l  c o n t r a r i o  

cues t ionar  l a  v igenc ia  de l a  misma, sea por  5~15 contenidos o pot- 

sus s ign i f icadas"" .  En es ta  forma l a s  IMAGENES SOCIALES pot- sus 

contenidos y s i g n i f i c a d o s  contr ibuyen a d e f i n i r  e l  entot-no 

c o t i d i a n o  y de alguna manera e l  h i s t d r i c o  en e l  que v iven los 

sujetos.  En l a  d e f i n i c i t i n  c o g n i t i v a  d e l  entorno y d e l  

comportamiento l a s  formas de a f i l i a c i b n  y asociac idn son un punto 

c e n t r a l ,  l a s  d iversas  imageries p o s i b i l i t a n  l a  agrupacicjn y 

cohesión en to rno  a 105 va lo res  miis importantes que l a  imagen 

modela". Toda rac iona l i dad  propone formas especi f  i r a s  d e  

asociacicin y a f i l i a c i á n ,  l a s  IMAC3ENES SOCIALES contr ibuyen a es ta  

din6mica"m 
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Hay que mencionat- que las IMAGENES SOCIALES por 5u ubicacibn 

en el segundo nivei tratan de hacer "real o tangible lo it-real y 

manifiesto lo que ha permanecido discreto'' '! En relacibn a este 

punto las IMAGENES SOCIALES tienen la funcicjn de hacer p6blico lo 

que se mantenia pt-ivado, 105 sujetos en la elabot-acidn de sus 

opiniones y demandas van fijando en las primeras articulaciones 

una serie de significados provisionales con los cuales pueden 

orientarse los individuos en su comportamiento social y politico. 

Muchos de los verdaderos significados que se construyeron en lo 

privado, emergen en situaciones propicias para ello, donde han 

permanecido ya pot- mucho tiempo sin un referente abierta, sin 

palabra ni nombre'! Aqui las IMAGENES SOCIALES tienen su 

genesis, al apropiarse de lo discreto, de lo pt-ivado y hacerlo 

manifiesto, pdblico. 

La informacibn estructurada en la5 imagenes quedan a 

disposición del grupo y para su difusibn. Las IMAGENES SOCIALES 

posibilitan l a  comunicacibn al ser entidades t-econocibles que 

t-ecupet-an aquello que parece incomunicable, a la vez que hacen 

ptliblico lo privado. Esta posibilidad comunicativa 5e insct-ibe en 

el mat-ro d e  los procesos de politizacibn de la sociedad ': A6n 

m i i s ,  las imLgenes favorecen y permiten l a  participacibn palitica 

de grupos a 105 que se les intenta marginar de este ámbito. En 

esta forma las minorias no quedan excluidas del proceso de 

construccibn del orden social. Tanto en lo imaginario como en la 

toma de decisiones sobre la produccibn y distribucibn de bienes. 



Nuevamente en r e f e r e n c i a  a l a  propaganda, pero ahora como 

" inst rumento que puede set- u t i l i z a d o  por  l a  mayoria, o b ien  pot- 

l a s  minor ias  como mecanismo de p e r i t a c i ó n  hac ia  l a  conformidad o 

hac ia  l a  innovación"". 

Las opin iones recuperadas por  l a s  IMAGENES SOCIALES lion l a  

expresibn de l a  forma en que 105 d iversos  su je tos  ''ven" l a s  

cosas, l a  a r t i c u l a c i b n ,  mediante l a s  IMAGENES SOCIALES, de l a s  

d i s t i n t a s  opin iones a r t i c u l a d a s  y organizadas permiten que estas 

6 l t i m a s  adquieran su j u s t a  dimensicjn y va lorac ión;  l a s  opiniones 

ya no son expresiones s i n  sent ido, revelan es t ruc tu ras  m6s 

acabadas y permanentes con una lc jg ica y coherencia. 

Las IMAGENES SOCIALES como es t ruc tu ras  c o y n i t i v a s  cas i -  

tang ib les ,  producto de l a  i n te racc ibn  comunicativa de 105 su je tos  

sac ia les ,  que contr ibuyen a l a  de f i n i c i c jn  de l a  ident idad de 105 

mismos su jetos,  a l a  ordenacicjn de 105 entornos soc ia les  

( inmediato e h i s t b r i c o ) ,  p o s i b i l i t a  l a  comunicaci6n s o c i a l  y 

r e f e r e n t e  para el compot-tamiento de l o s  ind iv iduos,  con e l l o  

permiten ser  consideradas como una noci6n no s o l o  d e s c r i p t i v a  a l  

dar cuenta de l o  que hay, s i n o  que tambidm permi te  a n a l i z a r  l o s  

d i s t i n t o s  eventos y e x p l i c a r  l a s  formas de comportamiento 

p o l i t i c o  (Cf t - .  i n f r a .  c. I V ) .  Por l o  a n t e r i o r  l a s  IMAGENES 

SOCIALES generan un modelo de invest igacic jn p rop io  para e l  

es tud io  de l a  cul tut-a p o l i t i c a  en Mbxico. 
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3.2 LAS IMCIGENES SOCIALES COMO MODELO DE INVESTIGACION. 

El modelo de investigacibn basado en las IMAGENES SOCIALES 

se fundamente en cuatro aspectos principales: el sistema social y 

toma de decisiones, las im6genE-s de participación, imageries 

alternativas y teoria de la acción social. 

Con relari6n al sistema social y toma de decisiones la 

atencilin se centra en el esquema corporativo y centralista del 

Estado mexicano. El esquema corporativo permitiet una forma de 

organización en la que se ha permitido la expresicjn de mttltiples 

aspectos de la vida social. Las lineas generales del 

comportamiento politico se convirtieron en estructuras que si 

bien se han desarrollado, al mismo tiempo "han endurecido los 

canales de expresicjn con limites muy precisos y que 5e ubican 

cada vez m6s en un comportamiento politico centrado en el 

sufraqio y en algunas ocasiones en la expresicjn de apoyo a los 

candidatos de las lineas oficiales"". Las formas de 

participacicjn palitica se han ido reduciendo cada vez mas ante la 

rigidez del esquema corporativo, mientras que: 

La fiaura aresidencial encarna diversos elementos que 
nos imponen formas de representación de las relaciones 
sociales y que se transmite a todos los espacios en que 
ellas se manifiestan. Proaone un contenido explicativo 
de la conformacicjn de la sociedad y prooorciona 
esquemas rearesentativos Y creativos sobre el pasado de 
niiestras relaciones. El presidente central iza un ci.nmulo 
-poderes Y decisiones que mas se asemejan a las 
formas de decisietn autoritarias e investidas de un 
ropaje familiar como esti lo patriarcal de 
dominacibn3'. 



Queda c l a r o  que l a  f i g u r a  p r e s i d enc i a l  es una de  esas 

imlgenes que por  su natura leza  o relacicjn con otros eventos 

ocupan un lugar  importante en l a  e laborac ibn  de  l a  e xp l i c a c i dn  

sobre  l a  r e a l i d a d  social ' !  En e l  modelo d e  i n v e c t i y a c i bn  5e 

contempla el impacto que posee e l  p r e s i d en t e  t an t o  pasado y 

presente sobre  e l  comportamiento co lect ivo  d e  l a  ciudadania, acii 

como l a  d in lmica  s o c i a l  que se ha i d o  estructurando para sostener 

l a  f i g u r a  e imagen p r e s i d enc i a l .  Este esquema c o r p o r a t i v i s t a  

donde l a  toma de  decisiones c e n t r a l i z a d a  se p e r s o n i f i c a  e n  l a  

f i g u r a  d e l  p r e s i d en t e  es fundamental para e l  sostenimiento de  l a s  

d i v e r s a s  formas d e  dominaci6n s o c i a l  que hay en l a  soc iedad.  E l  

orden socia l  se basa en  l a  e x i s t e n c i a  de  una a s ime t r i a  en l a  

soc iedad,  l a  conformidad es e l  p r i n c i p i o  d e  control e in t eg rac ibn  

sa c i a1  que permi te  asumir un "orden" donde e l  p r i n c i p a l  punto d e  

motivacicjn es l a  aceptac ibn  de  l a s  r e g l a s  a f i n  de  e v i t a r  

tensiones o rompimientos d e l  c o n t r o l  y seguridades s o c i a l e s .  La 

par t i c ipac ic jn  p o l i t i c a  l im i tada  t i ende  cada vez mls a v o l v e r  

p r i v ado  l o  que e ra  y deb i e ra  ser pt ibl ico.  

En lo  que se refiere a l a s  im6genes de  p a r t i c i p a c i b n  p a r t e  

de  l a  cons iderac ibn  d e  que el Sistema P o l i t i c o  Mexicano ha 

generado una serie de conf ianzas  y temores que  permiten o r i e n t a r  

y d e f i n i r  la5 formas d e  pa r t i c i pa c i bn  s o c i a l .  A s i :  

l a  dominacibn Y aproP iac idn  de  l a s  imágenes p o l i t i c a s  
han ralacado a l a s  mC11tiples t endenc ias  p o l i t i c a s  
den t ro  d e  l a  compl ic idad,  es decir-, poseen e l l a s  mismas 
l a 5  c a r a c t e r i s t i c a z i  que permiten l a  a l imentacibn d e l  
s istema e n  su forma de  concebir l a  Pa r t i c i pa c i bn  '.' 
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El Estado se convierte en poseedot- de las formas de 

pat-ticipacibn politica, rediiciendn estas al sufragio y el apoyo a 

los candidatos oficiales. La exclusividad de las IMAGENES 

SOCIALMES de participacibn favorece las estructuras de dominacibn 

social y la asimetria, sin embargo aunque se logra la exclusión 

de los s~ijetoc, de la participación politica, tambikn se excluye 

la posibilidad de convocatoria que permita la expresión politica 

y la renovacibn del sistema, la exclusión es solo momentanea pues 

esta apropiaci6n de las formas tradicionales, convencionales ha 

producido: "una crisis de credibilidad que permita la envestida a 

mayor ni-imero de grupos, no sblo en cuanto a sus modos de 

decisibn, sino en cuanto a las formas de vulnerabilidad del 

propio Estado"". 

Como consecuencia de lo anterior la investigacibn de la 

cultura politica se interesa por las imágenes alternativas. CSnte 

la imposibilidad de expresibn, la insatisfaccibn de demandas y el 

peligro de la perdida de seguridad, 10s sujetos generan un chmulo 

de actividades sociales tendientes a la satisfaccibn de sus 

demandas, estructuraci6n de la realidad y manifestacibn de su5 

formas de decisibn, opinibn y sus diferentes inquietudes. Los 

elementos producto de dichas actividades son valorizadas y hechas 

p6blicas socializ&ndoce al ser moldeados y remoldeadas, 

cristalizando en opiniones y articulando imageries sino homcly&neas 

si con una mayor definicibn. Las imzigenes alternativas son efecto 

y causa de esquemas de accibn social. Lasi formas de comunicacibn 
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informal son de gran importancia en la fot-macibn de estas 

irnagenes alternativas. A s i ,  "la expresibn social no se manifiesta 

solamente en la eleccibn de la tendencia o el sufragio, sino en 

la opinibn de apoyo o rechazo o incluso el disimulo, como una 

manera de participacibn"". 

El "orden" social predominante, la racionalidad heyembnica 

se deslegitima, se producen dudas e incertidumbre. Se inicia la 

busqueda de una nueva racionalidad, que niegue la pasada, 

super6ndola y permitiendo una nueva forma de ordenacibn, con 

elementos y formas de relacicjn distintos pero siempre 

articulados. En este sentido se generan nuevas formas de 

participación y el comportamiento social y politico adquiere 

nuevos estilos. 

Los nuevos estilos de comportamiento politico llevan a 

repensar las estructuras sociales, conllevando a la presentacibn 

de la teoria de la accibn social. Se ha señalado que dicha teoria 

presenta un agotamiento (cfr. supra. I ,  3.2  l. El proyecto social 

que determinb y funcionb ordenando las relaciones sociales tiene 

en el presente un agotamiento produciendo despersonalización o 

perdida de identidad social, al tener una estructura m 6 s  o menas 

rigida y tener canales y formas de expresibn distintos a las 

entidades culturales de la vida cotidiana actual. Proponer un 

modela y proyecto de sociedad, entendiendo modelo y prayecto como 

complementarios, obliga a reconsiderar las formas de construccibn 
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d e l  "orden". E l  p u n t o  de r e f e r e n c i a  d e  l a  nueva forma de  

cnnst iucc ibn  d e l  o rden  se c en t r a  e n  l a  simett- ia po t enc i a l .  No se 

t r a t a  d e  l o g r a r  l a  conformidad y sumisibn ante  l a  r ac i ona l i dad  

hegembnica, se reconoce e n  e s t a  forma que todos  las gr-ctpos pueden 

c o n t r i b u i r  d e  i gua l  manera e n  l a  e l abo rac i ón  d e  l a  nueva 

rac i ona l i dad .  En una r e a l i d a d  s o c i a l  i t e r a t i v a  y au to re f e r en t e ,  

se t r a t a  de  e l abo ra r  una "normatividad temporal" como c r i t e r i o  de  

verdad, adecuada a d icha r ea l i dad .  A s f  pues: 

La concepcibn c e n t r a l  de  e s t a  p e r spe c t i v a  se cen t ra  en 
l a  po tenc iac idn  de  lac; a cc i ones  emprendidas por  los 
grupos. La b6squeda de  a l t e r n a t i v a s  e n  t an to  l a  
construcc i6n d e  o rgan i zac i ón  s o c i a l ,  conc ibe  a l a s  
r e l a c i o n e s  sirnt5tricas como una postura mediadora. Su 
referente de  autor idad r ad i c a  e n  l a  construcc ibn d e  
ent idades ,  l i d e r e s  o i n s t i t u c i o n e s  como formas de  
t-epresentacibn s o c i a l  ''- 

En este s e n t i d o  se p lan tea  que todos  105 a c t o r e s  s o c i a l e s  

son p a r t i c i p e s  y responsables  de  l a  es t ruc turac ibn  d e  l a  r e a l i dad  

s o c i a l .  Los sujetos pueden i n f l u i r  e n  l a  confat-macibn d e  l a  

soc i edad  y sus es t ruc turas ,  no existe un poder dn i co  y abso lu to  

q u e  margina a 105 grupos y cua lqu i e r  acc ibn a j ena  a l a  obed ienc ia  

d e l  poder es cons iderada como una desv iac idn .  

Las  IMAGENES SOCIALES como un modelo d e  inves t i gac ibn  

obedece a l a  l b g i c a  de  l a s  mismas es t ruc turas  c o y n i t i v a s  p o r  l o  

que puede parecer que los cua t ro  aspec tos  señalados  no guardan 

una coherenc ia ,  cada uno d e  e l los  c ons t i t uy e  un subproyecto de  

i n v e s t i g a c i bn  a ser desa r ro l l ado .  La a r t i c u l a c i d n  de  10s cua t ro  

aspec tos ,  s is tema s o c i a l  y toma d e  dec i s i ones ,  imágenes d e  

pa r t i c i pa c i 6n ,  imigenes a l t e r n a t i v a s  y t e o r i a  d e  l a  acricjn 
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social; per-mitit-6 una mayor comprensicjn de la dinamica de 

dominacidn, de las formar, de poder, las formas de comportamiento 

y organización social, asi como el clarificat- la5 posibilidades 

reales de alternativas viables pat-a la conformacibn de un modelo 

y proyecto de sociedad. 

La investigaci6n de las IMAGENES SOCIALES en los tbrminos 

arriba señalados imp1 ica considerar que existen tres im6geni-s 

centrales que deben ser revisadas en los proyectos. La primera 

imagen se refiere a la que los actores sociales tienen de si 
\ 

mismos, la segunda se refiere a la que el mismo sujeto tiene del 

otra o de 105 otros y finalmente la que el sujeto en cuestibn 

tiene de la relacidn existente entre &l y el otro o los otros- 

La imagen que los sujetos tienen de Eji es fundamental para 

conocer la forma en que se definen ellos mismos, elemento 

esencial en la conformación de la identidad de cualquier actor 

social. La imagen de si remite a los valores fundamentales que 

posee o postula el sujeto. En la definicicjn de si el sujeto se 

ubica en alg6n lugar del tejido social y presenta una forma en 

que ve y debe verse el mundo. La imagen que el sujeto propone de 

si incluye los estilos de comportamiento a los que recurre ademas 

de la estructuracidn cognitiva que realiza del mundo. La 

capacidad de autodefinicidn es un indicador importante na sola de 

la identidad misma del sujeto sino también de la elaboración de 

su proyecto y las formas de compot-tamiento que podt-6 asumir. 



S in  embargo responder- a l a  pregunta " Lqu iBn  soy'?" no siempre 

r-esulta f S c i l  y es necesa r i o  recurrir- a l a  de f in i c i c jn  d e  105 

otros para ayudar a l a  d e f i n i c i á n  d e  si. Reconocer l a s  iméigenes 

que de  l a s  ott-os puedan tener lo-; sujetos cont r ibuye  a l a  

d e f i n i c i b n  d e  l a  p rop ia  ident idad ;  y en c i e r t a  medida a l a  

d e f i n i c i d n  de  l a  ident idad  de  los otros su j e tas .  La imagen d e l  

o t ro  no se l i m i t a  a pet-sonas, grupos o i n s t i t u c i one s ,  puede 

referirse a ob jetos f isicos o s imbd l i cos .  

Finalmente hay que recurrir a l a  imagen que e l  p r op i o  sujeto 

tiene de  l a  r e l a c i d n  existente entt-e &l  y el otro.' La d e f i n i c i á n  

d e  l a  t-elacibn c ons t i t uy e  un elemento mas que ayuda a l a  

d e f i n i c i d n  de  l a  ident idad  d e  10s sujetos. Mayor o menor- c l a r i d a d  

en  lac; iméigenes d e  l a s  t -e lac iones  q u e  se t i e n e n  con los otros e n  

conjunción con l a  imagen que se tiene d e l  otro es un ind icador  d e  

l a  aceptac ión  o rechazo  d e  l a  pf-opia imagen, de  l a  p rop ia  

ident idad.  

La ident idad  d e  un sujeto s o c i a l  se encuentra dada no solo 

pot- sus p r op i a s  c a r a c t e r i s t i c a s  sino por  l a s  cat -acter i - ; t i cas  de  

los demis y sobre todo  por  l a  r e l a c i ó n  que se e s t a b l e c e  entt-e e l  

sujeto y los demas. La i dent idad  n o  es a l g o  dado, pot. e l  

contt-ario,  se va construyendo a l o  l a r g o  d e l  tiempo, en el  

transcur-so d e l  d e s a r r o l l o  d e l  sujeto. Conocer l a s  e s t ruc turas  y 

procesos que contr ibuyen a l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  ident idad  s o c i a l  

e5 fundamental para l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  e ind ispensab le  para 
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e n t e n d e r  105 p r o y e c t o s  y formas d e  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  a d q u i e r e n  

los d i s t i n t o s  s u j e t o s  e n  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s .  

Se p u e d e  d e c i r  q u e  l a s  IMAGENES SOCIALES s o n  una noc ic in  q u e  

p e r m i t t -  c o m p r e n d e r  los p r o c e s o s  d e  formación d e  i d e n t i d a d  y l a  

v i n c u l a c i ó n  e n t r e  e s t a  y 105 p r o y e c t o s  q u e  g e n e r a  c a d a  e n t i d a d .  

Las  r e s p u e s t a s  a la5 p r e g u n t a s  *:.quien s o y ?  ¿ q u i &  e5 e l  

otro.? i.qu& r e l a c i c j n  existe entre t u  y yo? ¿cómo es esa r e l a c i t i n ?  

e n  c u a n t o  q u e  c o n t r i b u y e n  a l a  d e f i n i c i b n  d e  l a  i d e n t i d a d  soc ia l  

d e  los s u  jetos p e r m i  t e n  c o n o c e r  y reconocer los p roy e c : t o s  

propuestos p o r  los  s u j e t o s  p a r a  l a  c o n c t r u c c i b n  d e l  o r d e n  s o c i a l .  

E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  estos p r o y e c t o s  p e r m i t e  i g u a l m e n t e  a d v e r t i r  

l a  e x i s t e n c i a  r ea l  o p o t e n c i a l  d e  c o n f l i c t o s ,  su g & n e í i s  y el 

p o s i b l e  d e s a r r o l l o  d e  los mismos. 

Con b a s e  e n  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  es p o s i b l e  s u p o n e r  q u e  

l a s  IMAGENES SOCIALES s o n  una r e a l i d a d  t r i p l e  t a n t o  como 

e s t r u c t u r a  c o g n i t i v a ,  c a t ego r i a  a n a l i t i c a  y e x p l i c a t i v a  y como 

modelo d e  i n v e s t i g a c i b n .  C i e r t a m e n t e  io5 e l e m e n t o s  y c o m p o n e n t e s  

q u e  se i n s c r i b e n  y se a r t i c u l a n  e n t o r n o  a l a s  IMAGENES SOCIALES 

e5 vasto. P o d r i a  i n c l u s o  p e n s a r s e  q u e  se p r e t e n d e  r e d u c i r  a l a  

E jac i edad  e n t e r a  a una noc ic jn ,  d e j a n d o  d e  f u e r a  muchos d e  los 

e l e m e n t o s  p r o p i o s  d e  l a  r e a l i d a d  soc ia l ,  l a  c u a l  es r i c a  y 

c o m p l e j a .  S in  embargo n o  es esa l a  i n t e n c i ó n ,  l a  i m p r e s i b n  d e  

r e d u c i r  l a  sociedad e n  t&t-minos  d e  una 501.3 noc ic jn  solo e5 e l  



re f le jo  de  l o  compleja que es l a  soc iedad misma, por  e l  c o n t r a r i o  

para ev i tar -  reduccionismos y r e spe ta r  l a  r iqueza  y complej idad 

que l a  v i d a  s o c i a l  impl ica ,  se ha t ra tado  d e  puntua l i zar  los 

aspec tos  p r i n c i p a l e s  d e  l o  que l a s  IMAGENES SOCIALES son. Más que 

una de f in i c i c jn  acabada se ha intentado presentar  un esbozo  amplio 

de  l a  que se en t i ende  por  IMAGENES SOCIALES. En los pr6ximos 

c a p i t u l a s  se podrá a p r e c i a r  que r e l a c i d n  guardan l a s  IMAGENES 

SOCIALES con otros  procesos, su importancia para l a  p s i c o l o g i a  

s o c i a l  y su u t i l i d a d .  Estas  elementos, ayudaran a d e f i n i r  con 

mayor c l a r i d a d  lo  que son l a s  IMAGENES SOCIALES. 
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C A P I T U L O  T R E S  



Con l a  f i n a l i d a d  d e  c l a r i f i c a r  e l  concepto d e  iméiyenes 

s o c i a l e s  es necesa r i o  referirse a o t r a s  t e o r i a s  ya existentes en 

l a  p s i c o l o y i a  s o c i a l  para ap r e c i a r  su justo valot-, En e l  presente 

c a p i t u l o  se presenta  d e  manera b reve  a l g u n ~ s  d e  los aspectos  

p r i n c i p a l e s  d e  l a  t e o r i a  de  l a s  representac iones  s o c i a l e s .  Se 

t r a t a  d e  observar  algunas s i m i l i t u d e s  y d i f e r e n c i a s  entre e s t a s  

dos t e o r i a s ,  complementarias antes  q u e  yuxtapuestas. 

1. CUWIDERCICIONES BEERALES SOBRE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES. 

E l  tkrmino d e  HEPHESENTWION no es e x c l u s i v o  d e  l a  

p s i c o l o q i a  s o c i a l  es un termino usado por  diferentes d i s c i p l i n a s  

que inc luyen entre o t r a s  l a  s o c i o l o g i a  y l a  ant ropo log ia .  Sin 

embargo l a  p s i c o l o q i a  s o c i a l  no se refiere a l a s  representac iones  

d e  manera genera l .  Por  e l  c o n t r a r i o  se cen t ra  e n  l a  nociejn de  

rep  resen t ac i ones soc i a 1 es. 

E l  termino representac iones  s o c i a l e s  ha sido retomado en 

p s i c o l o y i a  s o c i a l  a p a r t i r  de  los t r aba j o s  d e  E. D u r k h e i m  sobre 

1 as  rep resen t a c  iones ind i v idua  1 es y 1 as r e p  resen tac  i ones 

co l e c t i v a s .  La nociejn d e  representac i6n s o c i a l  n o  es equ i va l en t e  

a ninguna de e s t a s  dos  usadas por D u r k h e i m  sino que, e5 una 

nocidn que si b i e n  retorna e n  pa r t e  elementoci d e  ambos conceptos 

na es i d h t i c a .  



Se puede decir de manera general que: 

Las representaciones sociales son entidades casi 
tangibles. Circulan, se cruzan y cristalizan sin cesar 
en nuestt-o universo cotidiano a través de una palabra, 
un gesto, su encuentro. La mayor parte de las 
relaciones sociales estrechas, de los ob jetos 
producidos o consumidos, de las comunicaciones 
intercambiadas estan impregnadas de ellas. Sabemos que 
corresponden, por una parte, a la sustancia simbblica 
que entra en su elaboración y, por otra, a la prClctica 
que produce dicha sustancia, asi como la ciencia o los 
mitos corresponden a una practica cientifica o 
mitica '. 

"Si bien la realidad de las representaciones sociales es 

facil de captar, el concepto no lo es'", hay una set-ie de 

diversas causas que dificultan la aprehensibn de la nocibn de 

representaciones sociales postulada por S .  Moscovici. Algunas de 

estas dificultades son de orden histbrico, otras de orden 

socioldyico e incluso de orden psicolóyico pero la razdn 

principal por la cual las representaciones sociales son dificiles 

de captar provienen de la psicologia social misma. 

Las representaciones sociales no son un tema "interesante" 

implican la redefinici6n de los "problemas y los conceptos de la 

psicolagia social a partir de este fendmeno, insistiendo en su 

función simbdlica y su poder para construir lo real"'. For lo 

tanto, es necesario definir el contexto en el cual están 

inscritos los estudios sobre las representaciones sociales. Tres 

consideraciones sobr-e lo que son las representaciones sociales 

ayudaran a definir una nocicjn tan rica y compleja. 



r 

1.1 PRIMERA CONSIDERACION. 

En primer lugar se ha de considerar que las representaciones 

sociales se inscriben en un A m b i t 0  en el que se busca definir un 

objeto de la psicologia social que sea pertinente a nivel 

individual y colectivo, dicho objeto debe poseer un contenido 

cuyo valor sea evidente ya que las actitudes, opiniones, toma de 

riesgo, conflictos, atribuciones y dem8s objetos de la psicología 

social no cubren las condiciones mencionadas, es decir, no tienen 

un nivel individual y colectivo y su5 contenidos no son 

evidentes. Por otro lado los te6ricos de las representaciones 

sociales señalan que si bien las actitudes, opiniones y demás 

objetos resultan demasiado fragmentados la ideologia por el 

contrario es un concepto demasiado vasto y vago para ser 6ti1, 

sin embargo las representaciones sociales son lo más concreto y 

asible tanto desde el punto de vista cognitivo como 

comportamental. 

De esta forma las representaciones sociales al situarse en 

e1 punto intermedio entre lo amplio de la ideologia y lo estrecho 

y fragmentado de las actitudes, atribuciones, etc. permiten 

considerar toda una gama de interacciones partiendo de dos 

individuos hasta m6ltiples grupos de una sociedad. La importancia 

de las representaciones sociales como objeto pertinente de la 

psicologia social radica precisamente en que todas las 

interacciones humanas (individuales o grupales) las presuponen '. 



Asi pues 5i la pejicologia social es una ciencia que estudia los 

fendmenos de la ideoloyia y la comunicacibn y que tal y como se 

ha expuesto se refieren a las interacciones, entonces las 

reprecentac iones son "5~ipremas" pat-a el las. 

La5 representaciones sociales constituyen una realidad y son 

un objeto propio de la psicología social y no de otras ciencias. 

De e5ta forma las representaciones permiten a la psicologia 

social avanzar. Debe tomarse en cuenta que las representaciones 

sociales tienen una existencia real y autdnoma por lo que deben 

ser comprendidas y explicadas a partir de aquellas 

representaciones que les han dado origen y no partiendo de tal o 

cual comportamiento o aspecto de la estructura social. Esto no 

implica que las representaciones sociales sean ajenas al 

comportamiento o a las estructuras sociales, sino que por el 

contrario estas ultimas deben ser entendidas considerando la 

realidad y autonomia de las primeras. . 

Esta autonomia y realidad de las representaciones sociales 

5e basa en que en toda representacidn hay una f a z  icbnica y una 

f a z  simbcjlica, es decir; donde en toda representaci6n a cada 

f igura le corresponde una signif icacibn y a cada siqnif icacidn le 

Corresponde una figura. "Dicho de otro modo ella hace 

corresponder a toda imagen un sentido y a todo sentido una 

imagen"' . Esta caracteristica esencial les confiere un caráctet- 

circulante con una capacidad de transformacibn relativamente 



f6cil. Entonces se puede decir que las representaciones sociales 

son: reales, autcinomas, dintimicas, fundadoras y unif icadoras. 

Entendiendo fundadoras en el sentido de que funda comportamientos 

que acceden al ser con ella y desaparecen con ella. Unificadoras 

ya que los sistemas tradicionales de unificacidn (ideologias, 

religibn, etc.) son dispares en flujo a la vez que las 

representaciones tejen toda una red de significados entre esas 

disparidades y 105 intersticios del espacio social y de la 

historia'. 

El estudio de lac, representaciones sociales no tienen como 

objeto agregar un nuevo dominio a los ya existentes en la 

psicologia social. Se tr-ata más bien de investigar lo que existe 

de com6n en diferentes dominios aparentemente separados y 

yuxtapuestos'. Es importante tener en cuenta que la primera 

consideracidn ubica a las representaciones sociales como el 

objeto de estudio de la psicologia social, objeto que no excluye 

otros objetos menores o mayores, como las actitudes o la 

ideologia. Por el contraria la psicologia social centrada en las 

representaciones sociales trata de integrar en un esquema 

coherente los diversos objetos fragmentados o infragmentables de 

la psicalogia social. La primera dificultad para aprehender el 

concepto de representacibn social radica en e l  rechazo o 

incomprensidn de las representaciones sociales como objeto 

central de estudio. 



1.2 CEGUNDCI CONSIDERCICION. 

En s e g u n d o  l u g a r  hay q u e  c o n s i d e r a r  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  

socialec, como modos d e  r e - c o n s t r u c c i b n  d e  l a  r e a l i d a d .  Se t r a t a  

d e  una r e - c o n s t r u c c i b n  y n o  d e  una c o n s t r u c c i b n  ya q u e  se p a r t e  

d e  a l g o  ya e l a b o r a d o  (una imagen ,  una e s t r u c t u r a  m a t e r i a l  o 

i n t e l e c t u a l )  y n o  d e  un d a t o  bruto ' .  R e p r e s e n t a r  es r e p e t i r  y 

r e o r d e n a r  l o  q u e  ya  h a  s i d o  o r d e n a d o .  A s i  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  

sociales s o n  e l  p r o c e s o  y e l  p r o d u c t o  d e  l a  d i n 6 m i c a  c o n s t a n t e  d e  

l a  r e c o n s t r u c c i b n  m e n t a l  d e  lo  r ea l  p o r  e l  a p a r a t o  p s i q u i c o  con 

el  c o n c u r s o  d e  otro s u j e t o  socia l .  En a c u e r d o  c o n  l a  t eor ia  d e  

l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  sociales e l  c o m p o r t a m i e n t o  n o  es l a  

r e s p u e s t a  a un e s t i m u l o ,  s i n o  q u e  d i c h o  e s t i m u l o  es s o c i a l m e n t e  

r e c o n s t r u i d o  y e n  todo caso n o  es el  e s t i m u l o  s i n o  una re- 

c o n s t r u c c i ó n  l o  q u e  c u e n t a .  T o d a  r e c r e a c i á n  p r e s u p o n e  una imagen  

( a  menudo v i s u a l )  d e l  a c o n t e c i m i e n t o  p e r c i b i d o  y una 

r e c o n s t r u c c i 6 n  c o n c e p t u a l  d e  e l l a ,  q u e  t r a n s f o r m a  e l  d a t a  e n  un 

p r o d u c t o  q u e  n o s  c o n c i e r n e  '. 

La r e a l i d a d  e n  l a  c u a l  vivimos es e n  g r a n  med ida  n u e s t r a  

p r o p i a  c r e a c i b n ,  p u e s  las  e x p e r i e n c i a s  a f e c t i vas ,  l a s  c o n d u c t a s ,  

l a s  r e s p u e s t a s  c o r p o r a l e s  y v e r b a l e s  n o  c o n  efecto d e  una 

e x c i t a c i b n  e x t e r i o r ,  s i n o  d e  l a  r e c o n s t r u c c i b n  y por l o  t a n t o  d e  

l a  t - e p r e s e n t a c i b n  q u e  se t i e n e  d e  d i cha  e x c i t a c i á n .  E l l a  i n c i d e  

d e s d e  e l  momento e n  q u e  se rehace, d e s d e  e l  momento e n  q u e  cada 

una a g r e g a  l a  s u y o ,  "el t i n t e  p e r s o n a l " .  L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  



soc ia les  presuponen una reconst rucc ibn s o c i a l  de toda una cadena 

que abarca de l o  o b j e t i v o  a l o  s u b j e t i v o  '! 

1.3 TERCERA CONSXDERACION. 

Finalmente l a  ter-cera consideracidn es que l a s  

representaciones soc ia les  gobiernan 10 que se p o d r i a  l lamar e l  

comportamiento c o r r i e n t e  de un i n d i v i d u o  o de un grupo. No se 

t r a t a  solamente de l a  in t roducc ibn  de un suplemento en l a  mSiquina 

humana o de una v a r i a b l e  que se encuentra a l  margen d e l  

comportamiento y d e l  ambiente en que se i n s c r i b e  dicho 

comportamiento, ya que se considera que cua lqu ie r  informacibn o 

es t imu lo  r e c i b i d o  depende en gran medida de l a s  representaciones 

soc ia les  ex is tentes.  Todo es to  presupone que l a s  representaciones 

soc ia les  se s i t 6 a n  fuera  de l a  v i s i b n  conduct is ta  a l  considerar 

que l o s  hombres buscan conocer y comprender l a s  cosas alrededor 

de e l l o s .  MSis exactamente es tud ia r  a l a s  representaciones t-s 

e s t u d i a r  a l o s  hombres en t a n t o  e l l o s  se plantean problemas y 

buscan respuestas, en es ta  perspec t iva  se t i e n e  en cuenta que l o s  

s u j e t o s  t ienen por  o b j e t i v o  e l  comprender y conocer antes que 

comportarse. For eso para comprender a l a s  representaciones 

soc ia les  r e s u l t a  indispensable e s t u d i a r l a s  en e l l a s  mismas y para 

e l l a s  mismas como " rea l idades  autbnomas y no como sub-real idades 

o epifenbmenos de l a  conducta que s e r i a  s i n o  l o  r e a l ,  en todu 

caso io m 6 s  real i t ' ' .  

109 



Una observaribn de orden general: la psicologia social, y 

quiz&s la psicologia cientifica simplemente se han ocupado del 

enigm6tico hecho de que los hombres se comporten, pero al 

reconocer la autonomia de las representaciones sociales se es 

confrontado al hecho de que las ideas se vuelven comportamientos, 

que las relaciones de los hombres "encarnan ideas" '? Las 

representaciones sociales incorporan al mismo tiempo la suma de 

experiencias pasadas, las normas de lo permitido, lo prohibido, 

lo bueno y lo malo, y modulan toda nuestra atencidn hacia el 

exterior. En esta forma las representaciones sociales son modos 

de conocimiento que van de lo icdnico a lo simbblico, de lo 

concreto a lo abstracto y de lo objetivo a lo subjetivo, donde 

importa mas io cualitativo que io cuantitativo': Asi las 

acciones o el pensamiento responden a la5 informaciones 

traducidas en significados e imageries producto de la re- 

construcci6n de la real idad por las representaciones. 

Se concluye que estas tres consideraciones conforman tres 

grandes lineas que contextulizan los estudios de las 

representaciones sociales. Por eso, considerar a las 

representaciones sociales como el objeto de estudio de la 

psicologia social que se ubica entre lo fragmentado de las 

opiniones, actitudes, etc. y las ideologias, teniendo en cuenta 

que una ideologia tiene un aparato que la protege y salvaguarda 

la ortodoxia, mientras que las representaciones sociales estan 

desiprovisitas; por la que el mundo de la ideologia es un mundo ma5 



e s t a b l e ,  r -e i f icado,  mientras  que e l  un iverso  d e  l a s  

representac iones  es m65 difuso, movib le  siempre e n  cambio '0 

Dec i r  que san modos d e  reconstr~ucci6n d e  l a  r e a l i dad  y que son el 

sustento d e l  comportamiento, a l  r e l a c i ona r  l a  v i da  abs t rac ta  d e l  

saber  y d e  l a s  c r e enc i a s  con l a  v i da  concre ta  d e  los ind i v iduos  

s o c i a l e s ,  se puede a f i rmar  que l a s  representac iones  s o c i a l e s  

t i e n d e n  a se una organ i zac ión  d e  conjunto  e n  los diferentes 

dom in i o s  es tud iados  por  los p s i cb l o go s  s o c i a l e s .  

2. PROCECOS FUNDAHENTCSLES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

Se ha señalado q u e  l a s  representac iones  s o c i a l e s  son una 

r e a l i dad  autónoma, modos d e  reconstrucc idn d e  l a  r ea l i dad ,  

sustento d e l  comportamiento s o c i a l  y que  cons t i tuyen  e l  objeto 

c e n t r a l ,  no i-inico n i  exc luyente ,  d e  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l .  Queda 

aun saber  que son. Se hara una aproximacibn a l a  noción pa r t i endo  

d e  l a s  formas en que se e l abo ra  l a  construcc ibn p s i c o l ó g i c a  y 

s o c i a l  d e  l a  representac ibn.  

Es importante tener p resen te  que  reprecentar  e5 sustituir, 

l a  representac ión  es e l  representante  mental de a l go .  No existe 

ninguna representac ión  s o c i a l  que no sea  l a  d e  un objeto, aunque 

&ste sea m i t i c o  o imaginario.  La representac idn es l a  re- 

produccibn mental d e  o t r a  cosa pero n o  es tina s i m p l e  re- 

produccibn sino una construcc ibn q u e  s i empre  s i g n i f i c a  a l50  para 



alguien”. Asi tenemos que una p a r t e  de l a  representacidn se 

d e f i n e  por  un contenido: imageries, informaciones, opiniones, 

ac t i tudes ,  e tc .  y es te  contenido se re lac iona  con un objeto.  Por 

o t r o  lado tenemos que es l a  representaci6n s o c i a l  de un su jeto,  

en r e l a c i d n  con o t r o  su jeto.  Todo es to  in tegrado en un proceso. 

Lo que se puede r-esumir- en l a  idea de que toda representacibn 

s o c i a l  es representación de a lgo  y de a lgu ien  ’! La 

representacibn s o c i a l  no es una i n s t a n c i a  i n te rmed ia r ia  e n t r e  e l  

concepto y l a  percepción, s i n o  que por  e l  c o n t r a r i o  es un proceso 

donde e l  concepto y l a  percepción son intercambiables pues se 

engendr-an reciprocamente”. 

Se d i s t i nguen  s e i s  perspect ivas d i f e r e n t e s  a l  t-especto de 

como se r e a l i z a  l a  const rucc ibn ps i co lbg i ca  y s o c i a l  de l a  

representacidn. Estas b p t i c a s  d iversas  o s c i l a n  e n t r e  un enfoque 

que se l i m i t a  a l a  a c t i v i d a d  puramente coc jn i t iva y una 

perspec t iva  soc io loq izante;  pasando pot- o t r a s  c o r r i e n t e s  que 

ponen e l  e n f a s i s  en l o s  aspectos s i g n i f i c a n t e s ,  l a  p r a c t i c a  

d iscurs iva ,  en l a  p r a c t i c a  s o c i a l  o b ien  en l a s  in te racc iones  

e n t r e  l o s  grupos. Lo importante aqui  independientemente de l a s  

co inc idenc ias  ex i s ten tes  o l a s  re lac iones  que guardan estos 

d iversos  enfoques, e5 que abordan l a  doble cues t ión  de como l o  

s o c i a l  i n t e r v i e n e  en l a  representacibn y como l a  representaci tm 

i n t e r v i e n e  en i o  s o c i a l  ’! 
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Hay dos procesos mayores o fundamentales. que ayudan a 

entender el como se forma una representación social. El primero 

se denomina objetivación y el segundo anclaje. 

2.1 LA OBJETIVACION. 

La objetivacibn es el proceso por el cual lo social 

interviene en la representaci6n. Si se considera que una 

representacibn social emerge donde existe un peligro para la 

identidad colectiva': se puede entender con mayor claridad la 

funcibn de las representaciones sociales y en lo pat-ticular- de 

cada uno de los procesos. 

"Ob jetivar es t-eabsorbet- un exceso de signif icados 

materiali2iandolos"". Se puede decir que se trata de un proceso 

que tiene por finalidad materializar en algo concreto aquello que 

es. abstracto y disperso. E5 un proceso por el cual la distancia 

entre los significados corrientes de un tdpico es reducida, 

enganchado los significados a una contraparte no verbal. De la 

masa verbal que circula en el medio se seleccionan ciertos signos 

para relacionarlos con un objeto, una imagen que 5e domina, en 

contrapartida a aquello que es ajeno, peligroso y no dominable. 

Asi pues, se descontextualiza a ciertos elementos de iin campo 

concreto y especifico (como una teoria cientifica) y se re- 

contextualiza en otro. Lo que se percibe se sustituye por algo 

conocido. Una vez seleccionados los elementos, estos son 



ajustados en lo que se ha denominada modelo figurativo o ncicleo 

f igurativo que t-eproduce de manera casi visual una cierta 

organización abstracta. Esto permite que se pueda hablar 

fácilmente de aquello que se representa. Se mezclan las palabras 

del modelo figurativo con aquellas que no lo son pero que 

resultan familiares. Los elementos f igurativos son seleccionados 

en funcidn de las creencias y un cumulo de experiencias pasadas 

del grupo que esta represent6ndose al objeto en cuestión. La 

asociacibn del modelo figurativo con otros modelos comunes reduce 

la distancia frente a 91. Se produce una infra-comunicación 

(comunicacibn de medias palabras y sobre-entendidos) donde no se 

pide la explicacibn de lo que es dicho u oido. A s i  la 

contrapartida objetiva del nUcleo figurativo e5 imprecisa aunque 

se encuentra bien focalizada. 

El modelo figurativo no 5610 e5 una manera de ordenar las 

informaciones sino que es incluso el resultado d e  una 

coordinacibn que concreta cada uno de los términos de la 

representacibn. Lo social, objeto que se representa, se reduce 

esencialmente al modelo figurativo y este penetra en el medio 

social como algo real '! Ocurre entonces la naturalizacibn, es 

decir, los elementos del nucleo figurativo pasan a formar parte 

del sentido cornfin, se tornan naturales. En este momento es que lo 

percibido es sucjtituido por lo conocido, por lo familiar, lo 

natural. 
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En el ntirleo de la representación social naturalizada 

tadavia hace falta ordenar otros elementos de manera que esten en 

acuerdo con el nucleo, pat-a poder orientar las relaciones con los 

otros y el medio circundante. Esto es tarea del "pensamiento 

clasif icadot-"". Cada thrmino del nbcleo figurativo y del campo 

original se consolida con el tiempo y su uso en instrumento de 

comprensibn. Se convierte en categorias para la clasificación que 

permite alcanzar muchos objetivos m a 5  a116 del modelo figurativo. 

Se eligen las categorias adecuadas. El nuevo sistema de 

categorias, categorias socialmente seguras y aptas para ordenar 

10% acontecimientos concretos, se inserta en los sistemas ya 

existentes e incluso se elimina la clasificación anterior. Esta 

categorizacibn no es una operaci6n neutra, implica una serie de 

evaluaciones y juicios. En esta forma la representación social 

adquiere una estructura de valores*'. 

La objetivacibn revela la tendencia del pensamiento social 

al proceder por medio de construcciones "e~itilizadas". gráficas y 

significante? igualmente aparece que las representaciones 

sociales en la reconstrucción de la realidad son una construcción 

selectiva subordinada a valores sociales. Junto con la tendencia 

de construcción y la selectividad de las representaciones se 

tienen que ciertos elementos del fondo cultural de los diversas 

sujetos sociales pueden destacar a titulo de "referentes 

i deo 169 i cos 'I , "mode 1 os cu 1 tu ra 1 es 'I u "organ i zado res sot i o- 

culturales" que pet-mi ten la estructuracih-~ de la representación 



en torno a e1.10~". Los organizadores socio-culturales 5e 

relacionan intimamente con el núcleo o modelo figurativo. La 

diferencia radica en que los elementos del n6cleo figurativo 

provienen del campo primario del que se esta elaborando la 

representacibn mientras que los referentes ideolbgicos se 

encuentran en los campos o sistemas pre-existentes. 

En el proceso de objetivacibn destacan tres momentas 

principales: la seleccidn de los elementos, la estructuracibn del 

nCtcleo figurativo y finalmente la naturalisacibn. De tal modo que 

"la estabilidad del nCtcleo figurativo, la materializacibn y la 

espacializacibn de sus elementos les confieren el status de marco 

e instrumento para orientar las percepciones y los juicios en una 

realidad construida de forma cjocial"'~ Una vez que el 

desarrollo de la representacibn social ha llegado a este punto, 

se tienen las herramientas para iniciar el segundo proceso: el 

anclaje. 

2.2 EL ANCLAJE. 

El segundo proceso mayor lo constituye el anclaje y se 

refiere b6cicamente a como e1 objeto social constituido en 

representacibn interviene en 10 social. 
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E l  tetimino a n c l a j e  es una d e r i v a c i ón  g e s t a l t i s t a  y e qu i v a l e  

mAs a menas a "pone r  un a b j e t o  nuevo e n  un marco d e  r e f e r e n c i a  

b i e n  conocido para pode r  i n t e r p r e t a r l o "  ". E l  a n c l a j e  aparece 

como una extensión d e  l a  ob j e t i v a c i bn .  S i  b i e n  e n  l a  ob j e t i v a c i dn  

los elementos d e  l a  repr-esentacibn es d e  l o  q u e  se habla,  en  e1 

a n c l a j e  se c o n v i e r t e  e n  a que l l a  a t r a v&s  d e  l o  q u e  se habla'! 

Pa r t i endo  d e l  nrlicleo f i g u r a t i v o  con sus organ i zadores  

s o c i o c u l t u r a l e s  l a  representac ión se c o n v i e r t e  en un s istema d e  

in t e rp re tac ibn  t an t o  d e  si como d e  otros s is temas conceptuales,  

e l  a n c l a j e  se o r i e n t a  en una pe rspec t i va  mas instrumental y 

func iona l .  Se tt-ata d e  inteqrar- e l  conocimiento formal producido 

e n  l a  o b j e t i v a c i ó n  e n  e l  s istema de  pensamiento pre -ex i s tente .  En 

otros t&rminos el  a n c l a j e  en  re lac i t in  con l a  o b j e t i v a c i ó n  l o g r a  

a r t i c u l a r  l a s  tres funciones d e  l a  representac ión s o c i a l :  función 

c o g n i t i v a  d e  in tegrac ibn  d e  l a  novedad, función d e  in t e rp re tac i6n  

d e  l a  r e a l i dad  y f u n c i ó n  d e  o r i en tac i6n  de  l a s  conductas y las 

r e l a c i o n e s  cjociales". E l  proceso d e  a n c l a j e  se descompone en 

tres modalidades que se re lac ionan con l a s  funciones enunciadas. 

2.2.1 A p a r t i r  d e l  n6c leo  d e  l a  representac ibn y entorno a este 

se ha v i s t o  que se construyen una serie d e  c a t e go r i a s ,  

soc ia lmente  seguras,  que p e r m i t e n  alcanzar- otros ab j e t i v o s  no 

contenidos e n  e l  modelo f i g u r a t i v o .  Estas  c a t e g o r i a s  generan una 

red d e  s i g n i f i c a d o s  a t r a v é s  d e  l a  cual  se e v a l h n  y se s i tuan  

otros elementos c o n f i r i & n d o l e s  un s i g n i f i c a d o  e n  concordancia con 
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el n6cleo figurativa. Conforme a la jerarquia de valores propia 

de los sujetos sociales se confier-e un significado y un orden a 

loci elementos perifericos de la representacitin articuladoc por la 

red de significados. La red de significado5 asegura la 

interdependencia de 105 diversos elementos d e  la representaci6n y 

posibilita el conocimiento de las relaciones existentes de  los 

contenidos en el campo de la representaci6n') lo cual 

contribuye a reducir la amenaza sobre la identidad del grupa. 

2.2.2 La rept-esentacibn social permite comprender la realidad, 

es un instrumento de referencia. No de forma abstracta sino 

concreta ya que establece un lenguaje comQn. Se ha denominado 

"lenguaje temeiitico" al conjunto de unidades l&:.:icas que se 

refieren a una rept-esentacibn o se impreqnan de ella'! El 

lenguaje temltico no 5010 confiere significacibn sino que hace 

factible la instrumentalizacibn del saber. La instrurnentalizacibn 

del saber tiene como finalidad la aprehensi6n de la realidad, es 

decir, la representaci6n de la misma, donde el lenguaje es el 

mediador, el instrumento meiis importante para construir un mundo 

de objetos'*. Doc; mecanismos intervienen en la creacibn del 

lenguaje temltico. 

a) El primero se denomina normalizacidn: Se trata del paso 
del lenguaje original al lenguaje corriente, familiar- de un 
termino o concepto sin que se establezca una relaci6n 
prec i sa  con los otros terminos del vocabulario 't 



b )  Motivacibn. El significante at-iginal se hace convencional 
y pierde especificidad pero remite al sistema de donde se 
extrajo. Se agregan significados mds comunes a su 
significado oriyinal. Asi 5e tiene que se da un uso y 
significado familiar que remite a la experiencia inmediata 
al trama primario, o bien se provee a las palabras 
familiares, comunes una cierta signif icacibn aproximada al 
campo original del que se desprende la representacibn 
social". 

El anclaje por medio de las funciones de significacibn e 

instrumentalización del saber asegura el mecanismo de motivaciCjn 

y la extensibn de la representacibn hasta tener una adecuada 

representación de la realidad. Dentro del lenguaje tem=ltico cabe 

señalar que aquellas nociones enmarcadas dentro del modelo 

figurativo tienen una categorid de palabra matriz y que de alguna 

forma simboliza a la representacibn social en cueistibn . I S  

2.2.3 La tercera modalidad del anclaje se refiere a la 

incorporación de la representación social en 105 sistemas pre- 

existentes. En esta modalidad hay que considerar en primer lugar 

que la incorporacibn de la representacibn social constituye una 

novedad que imp1 ira "%onversiones% de experiencias" que conducen 

a una nueva visibn de la realidad, pues esta ya ha sido 

reconstruida '. Esta novedad y SUB conversiones con1 levan a 

cambios culturalers que pueden incidir sobre los modelas de 

pensamiento y comportamiento. La nueva t-epresentacibn social 

modifica l a s  relaciones pre-existentes en el sistema. En segundo 

lugar lo extraño ya familiarizado ha de 5er alineado, ordenado 
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junto en 10 ya conocido. La novedad se conoce y se hace un 

instrumento de conocimiento implica que se haga propia y permita 

explicat- el entorno. 

En este sentido anclar algo lleva a elegir un prototipo y 

establecer una relacibn positiva o negativa con él. En la 

practica se trata de generalizaciones e individualizaciones. 

Generalizando se reduce la distancia, queda anuladas las 

desviaciones con respecto al prototipo y se le trata como una 

sola categoria. Individualizando se mantiene la distancia, se 

consideran a las desviaciones como diferentes con respecto al 

pr-ototipo y se trata al individuo en cuestibn como una categoria 

en si misma. El sentido del anclaje hacia la generalidad o hacia 

la individualiza, expresa relaciones con una cosa o una persona, 

con un objeto o un sujeto, con un ser global y muy previsible Q 

con un ser diferenciado y menos previsible . En el nivel m6s 

alto el anclaje consiste en una eleccidn de sistemas de 

categorias, de matr-ices de identidad y no ya de una categoria o 

de una identidad '! 

I1 

3. ESTRUCTURA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

"610 queda puntualizar alguno5 aspectos referentes a la 

estructura y dinarnica de las representaciones sociales. De forma 

genbrica se puede afirmar que las representaciones sociales son 

formas d e  conocimiento orientadas hacia la comprensibn y el 



domin io  d e l  entorno s o c i a l .  Con l a  funcidn c o g n i t i v a  d e  

in t eg rac ibn  d e  l o  novedoso, l a  funcibn d e  in t e rp re tac ibn  d e  l a  

r e a l i dad  y l a  func ión d e  o r i en t a c i dn  d e  l a s  conductas y l a s  

r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  Esto se asegura con l a  t-elacicjn d i a l t s c t i ca  

entre los dos procesos  mayores. No es p o s i b l e  concebit- a l a  

o b j e t i v a c i b n  sin e l  a n c l a j e  y a el  a n c l a j e  sin l a  ob j e t i v a c i bn .  

La necesa r i a  interdependenc ia  d e  estos dos procesos asegura l a  

coherenc ia  en l a  representac ibn.  

En el proceso  de o b j e t i v a c i d n  r e s a l t a  l a  formacibn d e l  

modelo f i g u r a t i v o  y l a  na tura l i zac idn  d e  este. En e l  proceso  d e  

a n c l a j e  se d i s t i n g u e  l a  formacibn d e  l a 5  c a t e y o r i a s  s o c i a l e s  y l a  

elaboracicjn d e  l a  red da c i g n i f i c a d o s  e n  torno a l  nhc leo  

f i g u r a t i v o .  La coherenc ia  d e  l a  representac idn inc luye  l a  

correspondencia  y a r t i c u l a c i b n  entre los distintos elementos 

p r op i o s  d e  cada proceso  a f i n  d e  l o g r a r  l a  adecuada a r t i c u l a c i b n  

y func iona l idad  d e  l a  representac ibn.  

Una vez  formada l a  representac ión  s o c i a l  se pueden 

d i s t i n g u i r  dos  componentes: un nhc leo  c e n t r a l  y una zona 

p e r i f é r i c a .  E l  ndc l eo  re ha llamado tambitsn nt-icleo duro  o 

p r i n c i p i o  organizador .  Se pueden cons iderar  como equ i va l en t e s  

d i chos  terminos aunque cada nocibn subraya un aspec to  d e l  n0cleo. 

E l  n6c l eo  es una es t ruc tura  que  o rgan i za  a los elementos d e  l a  

representac idn y les da s e n t i d o .  E l  nhc leo  centt-al d e  l a  

r e p  r-esen tac  i6n se encuentra f ot-mado pot- elemen tos con una 



propiedad c u a l i t a t i v a  y no c u a n t i t a t i v a .  Pueden e x i s t i r  elementos 

can e l  mismo "peso" c u a n t i t a t i v o  pet-o no con l a  misma cen t ra l i dad  

c u a l i t a t i v a ,  a 5 i  mientras unos forman p a r t e  d e l  cen t ro  o t r o s  se 

encuentran en l a  p e r i f e r i a .  

Filrededor d e l  n6cleo c e n t r a l  a d i f e r e n t e s  d is tanc ias ,  unos 

m65 prbximos y o t r o s  más lejanos,se encuentran l o s  elementos 

p e r i f é r i c o s .  Estos elementos pueden ser  considerados como 

esquemas, en todo caso esquemas p e r i f é r i c o s  organizados por e l  

n6cleo de l a  representaci6n. Los esquemas p e r i f e r i c o i  aseguran e l  

funcionamiento cuasi- instantáneo de l a  representación; ind ican l o  

que es normal y anormal, y en Consecuencia l o  que 5e debe 

entender, memorizar, p e r c i b i r ,  e tc .  La func ibn de l o s  esquemas 

p e r i f é r i c o s  es l a  a n a l i z a r  l a  s i t t i ac ibn  s i n  que haya necesidad de 

r e c u r r i r  a l  p r i n c i p i o  organizador que es e l  nQcleo cen t ra l .  

Igualmente se puede considerar  a l o s  elementos d e l  nbcleo c e n t r a l  

como esquemas. Como sea parece que l o s  esquemas, c a r a c t e r i s t i c a s  

o elemento5 d e l  n6cleo son mucho mAs abst rac tas  que l o s  de l a  

per  i f  e r i a .  

En una s i t u a c i d n  dada l o s  esquemas p e r i f é r i c o s  contr ibuyen 

a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  r e a l i d a d  y consecuentemente a l a  

o r i en tac i6n  d e l  comportamiento. S i n  embargo hay s i tuac iones  en 

l a s  que por d iversas  razones algunos aspectos de l a  r e a l i d a d  

pueden e s t a r  en desacuerdo e i n f l u 5 0  en cont rad icc ibn  con algunosí 

aspectos de l a  t-epresentacibn. S i  e l  desacuerdo o contraposic ión 



ce inscr iben  e n  e l  ni-icleo c e n t r a l  se p roduc i r i a  una des- 

e s t a b i l i z a c i 6 n  y des t rucc i6n  d e  este y por  l a  t an to  d e  l a  

representac ibn ,  si este fuese el  caso ,  l a s  representac iones  

s o c i a l e s  se transformar ian continuamente. Por e l  c o n t r a r i o  l a s  

representac iones  poseen una e s t a b i l i d a d  r e l a t i v a ,  mucho menor q u e  

l a s  i d e o l o g i a s  (cabe  r e co rdar  que l a s  representac iones  n o  cuentan 

con toda l a  i n f  ra-estructura  necesa r i a  para sa lvaguardar  l a  

o r t odox i a  como l a s  i d e o l o g i a s ) ,  pe ro  si mayor que l a s  a c t i t u d e s  y 

op i n  iones. 

En este s e n t i d o  l a  p e r i f e r i a  de  l a  representac ibn amortigua, 

absorbe los desacuerdos d e  l a  s i tuac i6n .  Con todo  l a  p e r i f e r i a  d e  

l a  representac ibn  no se mantiene in tac to .  Las  a l t e r a c i o n e s  

m 6 l t i p l e s  y acumuladas crean una incoherenc ia  que no se puede 

so luc i onar  sino es por  l a  re-estructurac ión d e l  campo de  l a  

representac ibn.  “Este mecanismo s u g i e r e  que e l  ni-icleo c e n t r a l  5e 

f r a c t u r a  y que su5 elementos se dispersan,  cada uno evolucionando 

seyi-nn una l ó g i c a  prop ia ,  y encontr6ndose, con un s en t i d o  

modi f i cado,  in t eg rado  m&5 o menos centra lmente  en una nueva 

r ep resen tac i ón ” ;  s i n  embargo no todas  l a c  representac ionec  

terminan por f ragmentarse  y c r e a r  nuevas representac iones ,  

a lgunas d e  e l l a s  dadas sus c a r a c t e r i s t i c a s  evo luc ionan hasta 

pasar a formar p a r t e  de  los s i s temas  i d e o l & g i c o s ”  y o t r a s  

desaparecen. 



Las representaciones son continuamente estructuradas y r-e- 

estructuradas, no son $5610 un producto sino que a s~i ver 

constituyen la base para la creacibn de nuevas representaciones. 

Los sistemas de comunicacibn social tales; como la difusidn, 

la propagacidn y la propaganda juegan tin papel central en la 

estructuración de las representaciones sociales. De los sistemas 

de comunicacidn la propaganda es clave ya que uno de lo5 medios 

de la propaganda para la formacidn de estereotipos es la 

formación previa de representaciones sociales *! Los sistemas de 

comunicacibn no solo intervienen en la estructuracibn de las 

representaciones sociales, sino que contribuyen a su depuracicjn e 

incluso a su des-estructuracidn. Los sistemas de comunicacidn 

social provacan y aseguran el dinamismo de las representaciones 

sociales. Esta capacidad din6mica de constante transformacidn y 

adecuacidn a la realidad ( o a las representaciones sociales de 

la realidad), les permite re-construir y conferir un significado 

coherente a la realidad que se impone. Por tal motivo en las 

representaciones sociales lo psicoldgico y lo social se implican 

cons tan temen te. 

Aun se esta lej05 de tener con claridad y certeza por lo 

menos un bosquejo tecjrico de la estructura de las 

representaciones sociales y de 105 diferentes elementos que 

intervienen. Con todo no basta conocer lo5 elementos 

estructurales de las representaciones sociales hace falta tambikn 

incluir linea5 de investigacidn tendientes a profundizar en las 
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r-e laciones y l a s  dinarnicas existentes entre los componentes d e  l a  

es t ruc tura ,  a s i  como e n  l a s  r e l a c i o n e s  y dinamicac, que guardan 

l a s  e s t ruc turas  con los procesos  de ob  j e t i v a c i ó n  y anc la j e .  

4. REPRESENTACIONES SOCIALES E IWENES SOCIALES. 

Hasta el momento se ha expuesto en  grandes l i n e a s  y d e  

manera b reve  y genera l  algunas d e  los elementos y c a r a c t e r i s t i c a s  

mas importantes de  l a s  imdgenes s o c i a l e s  y d e  l a s  

representac iones  s o c i a l e s .  E s  muy probable  que  lo  expuesto hasta 

e l  momento sea insuficiente.  &hora r e su l t a  necesa r i o  hacer- una 

confrontac idn de  los dos modelas expuestas en  l a s  pSiginas 

a n t e r i o r e s  a f i n  d e  c l a r i f i c a r  l o  expuesto y recuperar- l o  

especi f ico d e  cada una. 

Comparat- diferentes modelos n o  es una empresa f a c i l  como lo  

han demostrado los intentos de  algunos p s i cd l o go s  s o c i a l e s  para 

e s c l a r e c e r  l a s  d i v e r s a s  nociones, conceptos,  tt-rminos y nociones 

que se usan en  p s i c o l o g i a  social" .  En e spe c i a l  l a  comparación 

se vue l v e  d i f i c i l  si se cons idera  q u e  l a s  representac iones  

c joc ia les  l l e v an  mas de  t r e i n t a  años d e s d e  que  se formularon, y e n  

este lapso  d e  t iempo se han desa r ro l l ada  numerosas 

i n v e s t i g a c i one s  t ratando d e  ampl iar  y conso l i da r  los supuestos 

basicloci d e  l a s  representac iones  s o c i a l e s ,  t an to  de manera 

exper imental  como por l a  v i a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i one s  d e  campo; 
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mientras que l a s  imSgenes s o c i a l e s  escasamente completan un 

lustro d e  habet- surg ido  e n  l a  también nac i en t e  p s i c o l o g i a  

p o l i t i c a  e n  México. No obstante  l a 5  d i f e r e n c i a s  que se presentan 

l a  canfrontac ibn es necesar ia .  

Desde e l  pun to  d e  v i s t a  d e  l a s  representac iones  s o c i a l e s ,  

l a s  imAgenes s o c i a l e s  se inscr iben  e n  l a  misma l i n e a  d e  una 

p s i c o l o q i a  s o c i a l  c o g n i t i v a  (aunque ambas t e o r i a s  proclaman que 

toda p s i c o l o g i a  s o c i a l  es c o g n i t i v a  pot- d e f  in ic ión )  'r 
Ciertamente que l a s  formas e q u e  se ha presentado cada t e o r i a  ha 

s ido diferente, pues  se ha t r a t ado  de  r e spe ta r  l a  cons i s t enc ia  

in te rna  de  cada uno d e  los modelos. 

Dentro d e  l a  p s i c a l o g i a  e incluso dentro d e  l a  p s i c o l o g i a  

s o c i a l  se hace un uso c a s i  ind iscr iminado d e l  teirmino imagen. I)e 

t a l  forma que se puede encontrar  l a  noción d e  imagen a conceptos 

cercanos a l a  s imple  percepcidn v i sua l  y e n  o t r a s  ocasione.; can 

una connotación que ind i ca  una mayor proximidad a l o  conceptual .  

Igualmente el ncimero d e  a d j e t i v o s  y sus tan t i vos  que se asocian a 

l a  pa labra  para r e s a l t a r  uno  u otro aspecto  d e  l a  r-ealidad han 

tornada mCis compleja l a  s i tuac ibn .  

En tt-abajos propios d e  representac ión s o c i a l  se puede  

ap r e c i a r  e l  uso indiscr iminado d e l  t&t-mino imagen. Mientras  

existen t r aba j o s  e n  los que  Se c r i t i c a  l o  inadecuado d e  l a s  

imAgenes pera l a  e xp l i c a c i dn  da l a  r e a l i dad  y el comportamiento, 



por otro lado se utiliza en ciertas acasiones como sindnimo de 

representaci6n4*, Llama la atencicjn como un dato: la primera 

obra sobre las representaciones sociales utiliza en el titulo el 

termino imagen en lugar de el de representacibn '! 

La distinción m6s precisa entre representacidn e imagen 

propone "considerar a la imagen como una de las especies del 

género representacidn, junto a la5 representaciones del lenguaje 

y de las relaciones"". 

Para poder avanzar en el objetivo del presente apartada e5 

necesario dejar de lado l as  diferencias semánticai, y atender más 

a los contenidos de cada uno de las teorias. De tal forma que se 

pueden encontrar una serie de similitudes. 

Las representaciones sociales tienen una triple funcicjn de 

integracicjn de lo novedoso, de interpretación de la realidad y de 

orientación de los comportamientos y las relaciones socialecj de 

la lectut-a de las imageries sociales se desprenden funciones 

equivalentes a las representaciones. En forma general se asignan, 

ambas el papel de hacer familiar lo extraño, lo peligroso. 

Ambas se definen como "entidades casi tangibles" y ambas 

son formuladas por medio de la comunicacibn. Ninguna de las dos 

se identifica ni con las ideologias (entidades reificadas) ni con 

las actitudes u opiniones que son más fragmentadas, por- el 
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contrario las dos parecen ubicarse en el punto medio entre estos 

conjuntos de fenbmenos, siendo dindmicos. 

La5 imAgenes sociales y las representaciones sociales se 

encuentran en intima relacibn con los sistemas sociales de 

comunicacibn, en especial con la propaganda y la formacicjn de 

estereotipos (Cfr. Supra cap. 1 1 ,  2.2). 

Tanto las iméigenes como las representaciones guardan una 

intima relacidn con la identidad de los diversos sujetos 

sociales, asi como con la construccibn re-construccibn de la 

real idad (aunque en los trabajos t-eferentes a lac imageries 

sociales se utiliza el término construccidn y los tebricos de las 

representaciones utilizan la nocibn de re-construccibn, no hay 

evidencia alguna que permita afirmar que se trata de procesos 

diferentes, por el contrario dadas lac caracteristicas parece que 

se trata de terminas usados con la misma intencibn y que son 

equivalentes antes que contrarios), e incluso con las relaciones 

sociales que se establecen en la realidad. 

Decide la 6ptica de las representaciones sociales dadas las 

similitudes enunciadas, es posible reducir a las imAgenes 

sociales a una de dos opciones: que sean naciones que aunque 

formuladas de diferente manera resulten equivalentes o idknticas 

y simplemente cada una trata de enfatizar aspectos diferentes; Q 

bien no son ni identicas ni equivalentes. Si se considera la 



segunda opcián se puede apreciar que la nocibn de imágenes 

sociales tendria que estar subordinada a algcinos de los procesos 

o estructuras de las representaciones sociales, ya que las 

imágenes no parecen tener una mayor “extensidn” cualitativa que 

las representaciones, por lo que al no ser idhticas se 

encuentran contenidas dentro de estas. Sin embargo no es posible 

ubicar con claridad a las imágenes en ninguno de 10% dos procesos 

mayores, ya que por una parte la5 imageries sociales en su 

definicián implican a la objetivacidn e igualmente se infieren 

algunas caracteristicas básicas del proceso de anclaje tal y como 

se describe en las representaciones sociales. Por otro lado no 

hay evidencia que permita ubicar a las imOgenecj sociales dentro 

de la estructura de las representaciones sociales, 

indiferentemente pueden encontrarse en el nticleo central o en la 

periferia, igualar a las imágenes con los “esquemas” referidos en 

la estructura de la representacidn es algo arriesgado ya que los 

mismos esquemas no han sido definidos con claridad. 

En este punto hay que reconocer que las reprecentaciones 

sociales se proponen como objeto de la psicologia social y 

abarcan en un continuo procesos y fen6menos que van de lo mas 

simple a lo mas complejo, partiendo de lo perceptual hasta lo 

conceptual, aglutinando y organizando en si diferentes entidades 

cognitivas, pero sin especificar cual es el lugar que ocupa cada 

una y las relaciones que existen entre ell05. En este sentido l a  

nocibn de representacibn social esta cerca de correr la misma 
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suerte que ha corrido el t&rmina de ideologia el cual resulta tan 

complejo y vasto que resulta ser imprkictico, ya que se refiere a 

todo y a nada a un mismo tiempo (Cft-. Supra. cap. I, 2.11. 

Tambi&n hay que reconocer que las investigaciones y el desarrollo 

tebrico en torno a las imlgenes sociales no especifica procesos o 

formas de estructuracibn semejantes a las representaciones, lo 

que impide real izar una comparacibn adecuada. 

Pece a la imposibilidad de ubicar a las im&\genes ~~iociales 

desde la ldgica de las representaciones sociales como una entidad 

subordinada a estas Qltimas, tampoco se puede aceptar 

abiertamente una identidad entre las dos nociones, ya que las 

imageries no han explicitado los mecanismos, procesos y 

estructurar que justifiquen las funciones y caracterist icas que 

se atribuyen. For lo que no es posible identificar ambos 

conceptos. 

Es necesario replantearse el problema desde la 16gica de las 

im6genes sociales y no solamente desde la perspectiva de las 

representaciones. 4 pesar de las similitudes de la representacibn 

social con las imágenes sociales una lectura desde la 

consistencia interna de los escritos de las imAgenes sociales se 

puede inferir que las imágenes ejocialecj son diferentes a las 

representaciones. 



Hay que reconocer que l o s  planteamientos de l a s  im=igenes se 

encuentran i n f  luenciados por  l a  t e o r i a  de l a 5  representaciones 

soc ia les ,  pero se debe de buscar una complementación antes que 

una con t rapos i  c ibn . 

En pr imer  lugar  hay que hacer constat- que efect ivamente l a 5  

imdgenes soc ia les  poseen un menor "peso" y "extensión" que l a s  

representaciones soc ia lesJ  pero es to  no s i g n i f i c a  que sean cin 

subproceso o una ent idad subordinada, antes bien, l a s  imkqenes 

soc ia les  son autdnomas y deben set- consideradas a l  i g u a l  que l a  

representacibn una r e a l i d a d  en si y para s i .  S i  se ubican a l a c  

representaciones dent ro  de l o s  componentes de l a  r e a l i d a d  s o c i a l  

se puede ap rec ia r  que t ienen una mayor s i m i l i t u d  con l o s  d e l  

segundo n i v e l  m6s que con l o s  d e l  t e r c e r  o pr imer  n i v e l .  Se 

t ienen entonces que l a s  im6genes y l a s  representaciones son 

componentes d e l  segundo n i v e l .  S in  embargo no ocupan l a  misma 

pos ic  i 6n, j e r a r q u i  zando l o s  d i f e r e n t e s  componentes l a s  

representaciones se ubican en un n i v e l  super io r  a l a 5  imageries, 

con una tendencia a pasar a l  t e r c e r  n i v e l ,  mient ras que l a s  

im6genes se encuentran en una pos i c ibn  i n f e r i o r  con r e l a c i ó n  a 

l a s  representaciones con una tendencia a l  pr imer  n i v e l ,  con todo 

ambas ca tegor ias  de ident idades "son c a s i  tang ib les" .  En es ta  

for-ma es coherente encontrar que algunas representaciones se 

transformen en ideo log ias  mientras o t r a s  desaparecen. Tambikn es 

f a c t i b l e  considerar  que l a s  imageries soc ia les  evolucionan para 

t ransformarse en representaciones soc ia les.  
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A6n es demasiado pronto para afirmar o negar una 

corr-espondentia entre 105 procesos de la representación 50cial y 

las imAgenes, por el momenta parece viable considerar que la5 

imlgenes sociales y cualquier otro componente que se encuentre en 

el segunda nivel posea de manera sintktica las caracteristicas 

dialecticas del proceso de objetivación y de anclaje. Par lo que 

respecta a la relacibn entre imlgenes y representaciones respecto 

a la estructura parece igualmente viable concebir a la5 imdgenes 

como elementos estructurales de la representaci6n, ya que hay 

imdgenes que ocupan un lugar importante en la elaboracibn de la 

explicación sobre la realidad social ", estas imlgenes centrales 
intervendrian directamente en el nacleo figurativo, mientras que 

otras dada su poca relevancia formarian parte de la estructura 

periférica. Esto no implica que las imdgenes sean iguales a los 

esquemas señaladors puede que sean algunos de ellos pero no se 

agntan la5 posibilidades de encontrar otras entidades. 

Una de las diferencias m6s importantes existentes entre las 

representaciones sociales y las imágenes sociales consiste en la 

referencia a los objetos que focalizan. El término representación 

social (en singular) implica que existe un objeta que se 

representa y en torno al cual se logran una serie de 

articulaciones con otros objetos pero donde no todos tienen el 

lugar central. Por el contrario las imlgenes socialec han de ser 

usadas en plural, pues a cada imagen corresponde 

es posible lograr la articulacibn de los objetos 

un objeto y 5610 

no en una imagen 



cf e n  una representac ión,  sino e n  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  

imSgenes existentes. Esto guarda una estt-echa r e l a c i dn  con l a s  

c a t-ac ter i s t i c as es t r uc t u ra  1 es d e  1 a r e p  resen t ac i bn 

Pot- l o  a n t e r i o r  puede pensarse q u e  l a s  imhgenec s o c i a l e s  

f o c a l i z a n  determinados ob j e t o s ,  u n o s  t end rdn  una importancia cf 

c en t r a l  idad mayor que otros. Po r  e jemplo  l a  f igut-a p r es idenc ia l  

r e s u l t a  c en t r a l  e n  e l  s is tema po l i t i co  mexicano I C f r .  Supra Cap. 

1 1 ,  3.2). Depend i endo  de  l a s  c i r cunstanc ias ,  o rgan i zac ión  d e  l a s  

redes, condiciones s o c i a l e s ,  ejet-cicio de  l a  propaganda, e t c .  es 

f a c t i b l e  que se es tab lezcan  c i e r t a s  r e l a c i one s  entre determinadas 

imlgenes. La dinéimica prop ia  d e  l a  comunicación s o c i a l  

determinara si l a s  r e l a c i o n e s  dadas se transformen e n  una 

representac idn s o c i a l ,  o b i e n  c i e r t a s  imfigenes queden exc lu idas .  

E n t r e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a í  m l s  importantes que comparten l a s  

imhgenes y l a s  representac iones  se encuentra su intima 

v incu lac idn  con los s is temas d e  comunicacidn s o c i a l  y 

especif icamente con l a  propaganda, e n  e l  prdximo c a p i t u l o  se 

presentan algunas de  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  existentes y que ayudar-&n 

a c l a r i f i c a r  l a c  d i f e r e n c i a s  y semejanzas entre los modelos 

confrontadas e n  este apartado. 

T ra ta r  d e  comprendet- a l a s  imlyenes s o c i a l e s  desde l a  Gpt ica  

d e  las representac ianes  r e s u l t a  d i f i c i l ,  t an to  como pensar e n  l a  

e x i s t e n c i a  d e  los .:xquarks3. a mediados d e  este s i g l o .  Puede que 



mucho de  lo  que se ha expuesto s ea  demasiado e spe cu l a t i v o ,  pe ro  

d e s d e  l a  16g i ca  d e  l a s  im6cgenes s o c i a l e s  n o  es absurdo 

a r r i e s g a r s e  a fat-mularlo, solo l a  i n v e s t i g a c i ón  t e ó r i c a ,  

exper imental  y d e  campo puede con el tiempo confit-mat- o negar lo  

que aqui se ha expuesto. Po r  l o  pronto no queda sino t r a t a r  de  

reconocer lo e s p e c i f i c a  de  l a s  imcfgenes con t-elaci6n a l a s  

representac iones  y lo  p r op i o  de l a s  t-epresentaciones desde l a s  

imAgeneij s o c i a l e s  con miras a pr-oponer modelos y t eor iac j .  a l  

interior de  l a  p s i c o l o g i a  s o c i a l  con una mayor unidad y 

coherenc ia .  
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C A P I T U L O  C U A T R O  



Hasta el momento se ha presentado en el capitulo primero e1 

contexto macrosocial en que surgen las imAgenes sociales asi como 

su ubiracidn al interior de la psicologia social como una 

respuesta a la triple necesidad planteada. En el segundo capitulo 

se hizo una presentacidn de las imágenes sociales desde su 

consistencia interna, desde una aproximacián psicosocial de la 

realidad social, la comunicacián hasta un esbozo de lo que son 

las imágenes sociales integrando los elementos expuestos. En el 

tercer- capitulo se presento de manera general la teoria de las 

representaciones sociales y su relacián con las imágenes 

sociales. En este cuarto capitulo se presenta la relevancia de 

las imágenes sociales al interiar de la psicoloyia social. 

1. RELEVANCIA DEL MODELO DE INVESTIBACION DE LAS IMAüENES 

SM: I ALES . 
Las imágenes sociales surgen en la psicologia social para 

responder a tres necesidades: un modelo de investigacidn que 

permita la aprehensián de la realidad; una nocidn que pueda 

describir los complejos procesos y fendmenos sociales; y una 

categoria analitica y explicativa que layre articular el 

conocimiento psicosocial existente con las nuevas realidades. 

Junto con estas tres necesidades las imágenes sociales como 

proceso psicosocial y componente de la realidad cumple con tres 

funciones ': inteyracidn de la novedad, interpretaci6n de la 

realidad y orientacidn de las conductas y las relaciones 

soc ia les. 



Se señalb en el primer capitulo que las transformaciones 

macrosociales de la5 cuales la decadencia del Estado de Bienestar 

y la emergencia del Neoliberalismo eran una muestra, y junto con 

el agotamiento de la tearia social existente, se planteaba la 

necesidad de nuevos modelos, teorias, naciones y conceptos que 

permitieran dar cuenta de los rápidos cambios sociales. A S S  pues, 

una de las caracteriaticas b&sicas del nuevo modelo ha de set- 5u 

capacidad para aprehender una realidad de diversidad mctltiple y 

cambiante, dar cuenta de las formas en que los sujetos logran o 

no aprehender esa real idad con sus respectivas consecuencias, 

igualmente el nuevo modelo debe permitir articular las nuevas 

realidades con e1 conocimiento ya existente, no solo al interior 

de una disciplina sino en una autentica integracibn multi- 

disciplinaria. 

En una farmulaci6n basics a partir de la psicologia social, 

las im6yenes sociales proponen un modelo de investigacibn de la 

realidad social fundamentado en tres aspectos principales que se 

cristalizan en un intento de articular una nueva teot-ia social 

que permita superar el agotamiento de la anterior. Las im6genes 

sociales en cuanto proceso psicosocial en la construcción de 

entidades casi tangibles esenciales en la construccibn de la 

realidad social cumplen con las exigencias de la tearia social 

que se necesita. 
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Las imlgenes s o c i a l e s  poseen un dinamismo mayor. que l a s  

representac iones  por- l o  q u e  e n  una r e a l i dad  d e  cambios 

aceler-ados, donde  los medios masivos d e  comunicacidn juegan un 

papel preponderante, es v i a b l e  a f i rmar  que l a s  im6genes s o c i a l e s  

pueden dar  cuenta con mayor c l a r i d a d  d e  d icha r ea l i dad .  Las 

imágenes ~ i o c i a l e s  responden a una l ó g i c a  d e  in t eg rac idn  an tes  que 

d e  exc luc idn.  S in  embargo dadas l a s  c i r cuns tanc ias  s o c i a l e s  

a c t u a l e s  l a s  imdgenes s o c i a l e s  a i  ser "primeras a r t i cu l a c i one s "  

son una necesidad, s i n  descuidar  a l a s  representac iones  s o c i a l e s ,  

ya q u e  estas permiten l a  c ons t r i c c i bn  d e  l a s  imlgenes a l a  v e z  

que 1 a s  imClgenes e v o  1 uc i onan para c o n v e r t i r s e  en  

rep  resen t a c  i ones. E l  model o d e  i n v e s t  i gac idn propuesto no 

pre tende  ser una t e o r i a  s o c i a l  acabada, t i e n d e  a c o n t r i b u i r  a l a  

qeneracibn d e  d i cha  t e o r i a  social .  

La ubicac ión de  lac; im6genes s o c i a l e s  e n  e l  segundo n i v e l  d e  

los componentes l a s  co locan  e n  una s i tuac idn  donde  c on f l uy e  l o  

i d e o l b g i c o  y l a s  a c t i t u d e s  y opiniones, l o  p r i vado  y l o  pttbl ico,  

l o  abs t r a c t o  y l o  concreto. Precisamente l a s  imagenee, se 

encuentran e n  e l  punto donde  se in t e g r a  en uno solo dos ordenes 

d e  fenbmenos: lasi p s i c o l d g i c o s  y los s o c i a l e s .  D e  l a  f u s i c j n  d e  

est05 ordenes r e s u l t a  una amplia gama d e  fencjmenos y procesos  

p s i c o s o c i a l e s  q u e  abarcan desde l o  i n t r a i nd i v i dua l  hasta l o  

macrosoc ia l ,  a l o  l a r g o  d e l  t i empo  y d e l  espacia.  
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A t ravés  de l a s  imayenes soc ia les  e5 p o s i b l e  conocer l a s  

i deo log ias  dominantes y lar, contra- ideolog ias o ideo log ias  

a l t e r n a t i v a s ,  l a s  utop ias,  l a s  representaciones soc ia les  que se 

han elaborado y que se elaboran, l o s  ob je tos  cen t ra les  en to rno  a 

l o s  cuales se organizan dichas representaciones, l a s  opiniones y 

a c t i t u d e s  y aque l los  elementos ps icosoc ia les  que parecian mas 

fragmentadas. P o r  medio de l a s  imdgenes soc ia les  es p o s i b l e  

conocer l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y sus transformaciones, pet-miten 

comprender más exactamente l o s  comportamientos p o l i t i c o s  que 

cons t i tuyen e l  punto nodal d e l  modelo de i nves t i yac ión  a l  

cons iderar los  e l  motor de l a  acción soc ia l ' .  

En es te  sen t ido  l a s  imdgenes soc ia les  a l  foca l i za t -  de manet-a 

p a r t i c u l a r  un o b j e t o  y tener  que r e c u r r i r  a l a  a r t i c u l a c i b n  de 

l a 5  imágenes soc ia les  en cuesticjn permiten establecer  o por- l o  

menos esc larecer  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o 5  ob je tos  y l o s  su jetos.  

A s i  pues, e l  conocer l a  r e l a c i ó n  e n t r e  ob je tos  y su je tos  puede 

p e r m i t i r  comprender cbmo y cuClles ob je tos  son cen t ra les  en la 

i n teg rac ibn  de l a  acción s o c i a l  y de i g u a l  forma que ob je tos  

pueden po tenc ia r  l a  t ransformación de l a s  formas de organizacibn 

y comportamiento para pasar de l a  accibn s o c i a l  a l a  accibn 

co lec t i va ' .  

E l  comportamiento p o l i t i c o  c l á s i c o  o a l t e r n a t i v o  presupone 

una s e r i e  de c o n f l i c t o s  en l o s  que se i nsc r iben  not-mas, valores,  

costumbt-es, hábi tos,  creencias, ac t i tudes ,  etc, s i n t e t i z a d o s  en 
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los diversos proyectos como formas de ordenamiento y oryanizacibn 

de la sociedad. Al considerar al comportamiento politico e1 punto 

nodal, las diferentes preocupaciones de la psicologia social 

confluyen en &l. Pero no s610 de la psicoloqia social, tambi&n un 

considerable nthmet-o de preocupaciones, temas y teorias de otras 

ciencias y disciplinas. 

Se insiste en la idea de que no se trata de hacer a las 

iméiyenes sociales una teoria non plus ultra, pot- el contt-ario las 

iméiqenes sociales pretenden constituir un punto de referencia que 

permita unificar desde una nueva perspectiva a la psicologia 

social. El estudio de las representaciones sociales ha permitido 

i r  ubicando diferentes concepciones te6ricas, facilitando una 

mayor consistencia de la psicologia social y tener una mayor 

comprensibn de la realidad. Como en el caso de las actitudes, el 

cual puede 5er considerado como uno de los campos fundamentales 

de la psicologia social y sin embargo todas las investigaciones 

al respecto adquieren un nuevo sentido cuando se realizan desde 

una óptica integradora'. 

Dentro de la Gptica de las imageries sociales 5e propone, no 

una nueva, pues siempre ha estado presente, sino que ahora se 

formula de manera explicita y directa,  cma recanceptuñlizacibn de 

la pcicologia social. NQ se trata de proponer un nuevo objeto de 

estudio (3 una nueva visidn psico~ocial. S e  trata de "concebir a 

la psicologia social como una ciencia palitica y social con todos 
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En esto 10s elementos psicosociales que la han constituido" '. 
radica la relevancia de las im6genes sociales como modelo de 

investigacibn, como categoria descriptiva, analitica y 

explicativa. No es una nueva propuesta pues como se ha señalado 

en el capitulo primera "la psicologia social siempre ha tenido 

preocupaciones politicas ya sea de manera directa o indirecta, y 

aunque el término usado sea psicologia social, lo politico es la 

que le da origen, la hace avanzar y la mantiene" '. Sin embargo 
en esta ocasibn la innovacibn radica en ubicar a lo politico como 

un campo de determinacibn de la vida social y a la politica como 

el escenario de interaccibn de los distintos grupos sociales en 

construccibn y definicibn de lo público', teniendo como centt-o 

la accibn sacial y las posibilidades de la accibn colectiva. Es 

necesario reconocer que el campo de la psicoloyia sacial es aun 

impreciso pero abre una perspectiva de investigacibn y de 

anÉilisis en la cultura, la religibn, etc, asi como en el 6mbito 

de las creencia5, los sentimientos y las emociones. 

Resultan en esta re-conceptualizacibn de la psicoloqia 

social los procesos de comunicacibn como centrales en la 

interaccibn de las entidades que participan en la vida social. En 

este sentido "la psicologia politica (esencialmente psicologfa 

social) debe enfocar a la intersubjetividad ':Xen sus 

estructurachones mas globñles o sea, allí donde la comunicacibn 

tiene incidencia en el destino de la colectividad3"'. En esta 

perspectiva la riqueza comunicativa consistente en la mayor 5 
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menor movilizacibn de rjimboloi, y significados es esencial para 

garantizar un mayor- pluralismo en la sociedad. Por  el contrario 

cuando lo pdblico se convierte en privado opera lo que se 

denomina ideologización (en este caso el tkrmino de 

ideologizacibn corresponde a la acepción estrecha de ideologia 

que 5e identifica con falsa conciencia, cfr.C. I ,  2.1). Aqui las 

iméigenes ~jociales al hacer pdblico lo privado adquieren una 

relevancia central al ser instancias politizadoras. 

La oscilación de la psicologia politica entre lo pi-iblico y 

privado, la comunicación e incomunicacibn, la politizacibn e 

ideologizacibn remite a dos grandes perspectivas para el estudio 

del comportamiento politico. En la primera "el centro de las 

reflexiones gira en torno a la preocupación de cbmo lograr el 

consenso y mantener el orden social"'\ Como ya se habia 

esbozado en el segundo capitulo esta perspectiva se fundamenta en 

la asimetria y la innovación o cambio si no procede de las 

instancias de poder es considerada como error y desviacibn . I t  

La segunda perspectiva se fundamenta en la simetria donde la 

innovacibn no es considerada como una desviacibn. "Se centra en 

las consecuencias de las acciones de los grupos o individuos, 

donde el movimiento social es la preocupacibn mas importante de 

esta perspectiva y se manifiesta en la previsibn de la5 

necesidades del grupo o colectividad, de cara al futuro" ': 
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La nueva teot- ia sac ia1 i n t e g r a  estas dos perspec t iva  y 

reconoce l a  importancia de l a  segunda en 105 proyectos en to rno  a 

l a  const rucc ión de l a  nación y l a  estructut-ación de l a s  

rac iona l idades  hegemónicas. La p r e v i s i a n  de necesidades d e l  yrupo 

o c o l e c t i v i d a d  de cara a l  f u t u r o  o b l i g a  a reconocer en e l  

escenar io p o l i t i c o  a l a  u t o p i a  en e l  lugar  mas a l t o ,  como una 

const rucc ión elaborada cuya creac ión l l e v a  años y abarca 

mc i l t ip les  lugares, percepciones y manejos. "Lo que importa 

destacar es cómo se va elaborando l a  u t o p i a  desde abajo como un 

proceso de sociog&nesis, no para entender sb10 l a s  c i r cuns tanc ias  

que l a  p rop ic ia ron ,  s i n o  para ub ica r  l a s  consecuencia5 de l a s  

acciones más min~scu las" " .  

Es p e r t i n e n t e  n o t a r  que l a  dindmica s o c i a l  y en espec ia l  e l  

compot-tamiento s o c i a l  abarca una dimensibn temPof'al qUe i nc luye  

l a  apropiac ibn d e l  presente, d e l  pasado y d e l  f u tu ro .  En es te  

sen t ido  l a  const rucc ión de l a  u t o p i a  es un elemento c lave  en l a  

r e a l i d a d  s o c i a l .  Ubicada en e l  t e r c e r  n i v e l  de componentes de l a  

peal idad, la utopia se opone a l a  ideo log izac ión  ya que l a  u t o p i a  

t raduce l a s  aspiraciones, expectat ivas,  deseos, idea l i zac iones  

que una sociedad t iene.  Su ub icac ibn  en e l  f u t u r o  l a  pone fuera  

de l a  manipulación d i r e c t a  y como hecho no acontecido no es 

sucep t ib le  de set- re in te rp re tada  como l a  h is to t - ia .  

La u t o p i a  e5 un importante componente que o r i e n t a  el 

comportamiento s o c i a l  y p o l i t i c o  de l o s  ind iv iduos.  La u t o p i a  5e 

encuentra en l a  tensicjn e n t r e  e l  presente y e l  f u t u r o  ya que " l o s  
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hombre s  viven e n  un campo q u e  se e x t i e n d e  d e s d e  un p a s a d o  

d i s t a n t e  h a s t a  un l e jano f u t u r o ;  e l  p a s a d o  y e l  f u t u r o  

c o n s t i t u y e n  p a r a  e l los r e a l i d a d e s  p r e s e n t e s  h a c i a  l a s  que d e b e n  

o r i e n t a r s e  constantemente " " .  La u t o p i a  q u e  existe o se 

c o n s t r u y e  e n  una s o c i e d a d  q u e d a  p l a s m a d a  e n  todos los c o m p o n e n t e s  

y f r e c u e n t e m e n t e  se e n c u e n t r a  e n  t e n s i ó n  c o n  l a s  formas d e  ser y 

d e b e r  set- i m p u e s t a s  pot- v i s i o n e s  i d e o l d g i c a s  e i d e a l o g i z a n t e s  

a cumu ladas  y f o r m a d a s  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  La u t o p i a  c o n s t r u i d a  

se u b i c a  e n  e l  p u n t o  cent ra l  d e l  d e b a t e  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  

r e a l i d a d  p o s i b l e  f r e n t e  a l a  r e a l i d a d  d e s e a b l e  y a l a  r e a l i d a d  

q u e  se p r e s e n t a  n e c e s a r i a ,  q u e  se concreta e n  l a  p o l é m i c a  e n t r e  

l as  not-mas d e  o b j e t i v i d a d  y p r e f e r e n c i a .  R e c o n o c e r  y u b i c a r  a Id5 

u t o p i a s  e n  el m o d e l o  d e  i n v e s t i g a c i d n  y e n  l a 5  d i v e r s a s  teorias 

sociales es una t a r ea  q u e  se p r e s e n t a  como u r g e n t e .  

A l  ser- l a  p r o p a g a n d a  l a  a c t i v i d a d  q u e  mas c o n t r i b u y e  a l  

e j e rc i c io  d e  c o n s t r u c c i ó n  c i u d a d a n a ,  e n t e n d i d a  como l a s  formas d e  

ser y d e b e r  ser, i n s c r i b e  e n  s u  interior e l  d e b a t e  s o b r e  l a  

s o c i e d a d  p o s i b l e ,  d e s e a b l e  y necesaria. En e l  i n t e n t o  d e  s u p e r a r  

e l  e s t a d o  d e  i n e s t a b i l i d a d  q u e  se p e r c i b e  l a s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  

soc ia les  p r o p o n e n  d i s t i n t a s  no rmas  p u e s  " p o s e e n  un s e n t i d o  d e  

e s t r u c t u r a c i d n  p e r m a n e n t e  y t r a t a n  d e  o b  j e t i v a r  l a  r e a l i d a d  d e  

r n 6 l t i p l e s  maneras. Las normas contienen un sentido d e  o b j e t i v i d a d  

a l  misma t i e m p o  q u e  de p r e f e r e n c i a  y otro d e  bt3squeda d e  

o b j e t i v i d a d " " .  La p r o p a g a n d a  s u s t e n t a d a  e n  e l  p l e n o  d e  l a s  

c r e e n c i a s  d e  una s o c i e d a d ,  i n v o l u c r a n d o  los d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
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componentes de la realidad para su re-construccibn, y re- 

interpretando la historia orientada hacia un futuro mediato e 

inmediato, la generacibn de las distintas imágenes sociales 

tendera a constituir- representaciones sociales normativas con una 

extensibn temporal mds all& del presente. 

De esta forma las imCIgenes sociales en cuanto modelo de 

investigacibn y posible generador de teoria social, al redefinir 

a la psicologia social como una ciencia, esencialmente como una 

ciencia politica, parece un campo prometedor. Se ha tratado de 

señalar la relevancia del modelo de investigacibn, obviamente 

dicho modelo se fundamenta en las caracterfsticac intrinsecas de 

las imagenec, sociales. En el siguiente apartado se intenta 

pr-esentar la relevancia de la imagenes sociales como proceso 

psicosocial. 

2. RELEVANCIA DE LAS IIICIOENES SOCIALES Corn3 PROCESO PSICDSOCIAL. 

El hecho de considerar a la sociedad como un sistema 

dinámico donde las relaciones entre los elementos son centrales, 

da a las imágenes cjotiales como proceso psicosocial una 

relevancia en cuanto a la definici6n del otro, de si y de la 

f-elación que se establece. En atras palabras las imagenes 

sociales contribuyen a la definition de la identidad de los 

distintos sujetos sociales. La identidad es uno de 105 puntos 

importantes en la definicibn de las nuevas formas de 
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comportamiento politico. Nuevos comportamientos, generando nuevos 

movimientos que caracterizan a los sujetos sociales. 

Referirse a sujetos sociales desde la 6ptica de una 

psicologfa "polftica" es en "el sentido de una colectividad 

donde se elabora una identidad y se organizan prActicas, mediante 

las cuales sus miembros pretenden defender sus intereses y 

expresar sus voluntades, al mismo tiempo que se constituye en 

esas luchas" 't Pretender explicar los movimientos sociales y la 

emergencia de nuevos su jetos sociales por determinantes 

estructuraiesl' y10 esquemas categoriales descontextualizados 

lleva a representaciones y aproximaciones inadecuadas '! No e5 

posible hablar de las nuevas identidades" refiriéndose a 5us 

demandas, pertenencia de clase u otras categorias tradicionales. 

El estudio de la accicin colectiva deba ligar las conductas 

conflictivas a la estructura de la sociedad sin renunciar a 

explicar c6mo se forma y c6mo se manifiestan en concreto nuevas 

creencias y nuevas identidades colectivas'. Lo anterior 

concuerda con las observaciones hechas en el primer capitulo y el 

apartado anterior en cuanto al agotamiento de la teorfa social y 

complementa el hecho de que a la decadencia del Estado de 

Bienestar y el surgimiento del Neoliberalismo van aparejados de 

atroc cambios coma el surgimiento d e  nuevos sujetos socialec;. Dar 

cuenta de la realidad de estos sujetos y sus formas de 

comportamiento politico no puede ser ajeno a la psicologia 
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soc ia l ,  sobretodo en terminos de su ident idad,  no 5610 en e l  cbmo 

se conforma s i n o  tambien lac, consecuencias. E l  es tud io  de lac, 

imageries soc ia les  a l  cuperat- (que no negar) ,  l a s  condic iones 

e s t r u c t u r a l e s  de l a s  t e o r i a s  soc io lbq icas  puede con t r i bu i t -  a su 

exp l i cac ibn?  pues l a  s imple asociacibn de l o s  procesos soc ia les  a 

c a r a c t e r i s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  es siempre p o s i b l e  aunque no se 

ampl ie l a  comprensibn de l o s  fenbmenos*'. 

Nuevamente l o s  aspectos d ia -bb l i co  y s im-bbl icos de l a  

propaqanda son de tomarse en cuenta puesto que e l  f r u t o  

inmediato de l a  propaganda son imágenes soc ia les,  d i fe ren tes ,  

sustentadas por  d iversos  su jetos.  Cada grupo buscar-& l a  

pet-manencia y evoluc ibn de sus imageries para l a  conformacibn de 

normas como condic ibn necesar ia que "permite que l a s  personas, 

i nd i v iduos  o grupos reaf i rmen sus puntos de v i s t a  a p a r t i r  ya sea 

de l a  constatac ibn de sus opiniones con o t r a s  p e t - s ~ n a s ~  o bien, 

con l a  s o l a  expresibn de sus preferenc ias.  Esto permi te  se d& un 

proceso de i den t idad  e n t r e  qui&nes poseen l o s  mismos va lo res  y 

opin iones y., en consecuencia rea f i rmar  una ident idad s o c i a l "  '! 

La const rucc ibn de l a s  ident idades soc ia les  se v i n c u l a  con 

l a s  dinámicas de poder p o t e n c i a l  y real". Esto supone un 

proceso dinámico en el que in te rv ienen  mct l t ip les fac to res  que 

generan imaqenes que in tegran  o deses tab i l i zan  e l  entorno soc ia l .  
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La identidad se coloca como un elemento clave en l a  

participación social en la constt-uccibn de la realidad posible y 

deseable. La identidad como problema psicosocial se vincula 

estrechamente con las dos perspectivas enunciadas sobre el 

comportamiento politico. 

En primer lugar estas perspectivas se refieren a la 

influencia y al poder como procesos igualmente importantes y 

definitorio5 del comportamiento politico”. El poder al igual 

que la influencia son nociones dificiles de definir pese y como 

consecuencia de las numerosaci investigaciones y estudios 

existente en la psicologia social. Parte de esta dificultad 

radica en el uso indistinto que muchas veces se hace de ellos. Lo 

importante desde la óptica psicosocial es considerar al poder y a 

la influencia como procesos m&s que como simples atributos de 

ciertos sujetos. Para clarificar aunque sea de manera provisional 

estas nociones se asocia poder a la primera perspectiva e 

influencia a la segunda ’: 

La idea central de la primera perspectiva se puede resumir 

como “salvaguardar el orden ~ocial”~! El principio con el que 

opera esta perspectiva es la de mantener el control social, 

evitar toda desviación o cambio y por ende evitar y / o  controlar 

los conflictos. Esta perspectiva considera que la5 interaccianes 

entre los distintos sujetos sociales son asim9tricas. Unos poseen 

el conocimiento, los recursos, etc y los otros no; pot- tal motivo 



los que no poseen conocimientos y t-ecut-soa deben atenerse a la 

que señalan los primeros. Los detentot-es del poder definen la 

real idad val ida para todos, el careictet- curt-ecto o incorrecto de 

los pensamientos y de los actos. 

En otras palabras se trata de aceptar- las normas, de 

conformarse a ellas. La normas, observadas pot' la mayoria, 

garantizan el buen funcionamiento y equilibrio del sistema 

social. No apegarse, no conformarse a las normas es fuente de 

conflictos que amenazan con el desequilibrio social. La norma 

mayoritaria es definida en tkrminos de normalidad. 

Desde esta concepcibn lo politico se asume como un 
campo problemático particular y establecido. A su 
diagn6stico tienen acceso los especialistas o aquellos 
que poseen determinado tipo de recurcjos y que asumen la 
defensa del orden en el cual se presenta la posibilidad 
del desarrollo de la sociedad. La politica es la 
consecuente actividad de dit-ecci6n en la definida 
realidad. La vigilancia permite la no desintegt-aci6n de 
los grupos. El orden social y su preservaci6n se 
presenta entonces como el maxim0 objetivo I1 

Esta perspectiva parte del reconocimiento de la simetria en 

las interacciones sociales. Los distintos actores son 

potencialmente tanto fuente como blanco de influencia. En este 

caso el objetivo no es 8610 el control social sino tambi&n el 

cambio social, el cambio social no e5 considerada siempre como 

una desviaci61-1, al poseer las mayorias y las minot-ias el mismo 

potencial de influencia. La desviación no e5 vista como una 

dicjfi-tncibn sino como una innovacibn. En este sentido "las 

desviaciones, no solamente no son ya consideradas como siendo 
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negativas porque impuqnan los fundamentos del sistema social, 

sino que llegan a set- tebricamente necesarias en una tal 

cancepcibn"". En otras palabra se establecen relaciones de 

dependencia o independencia con los actores politicos y el 

reconocimiento de esa relacidn definirá su propio comportamiento. 

En principia: 

no reconocemos una división entre el comportamiento 
social y politico, pot- el contrario, suponemos una 
estrecha relacibn entre ellos que implicitamente 
facilita u obstaculiza la dinámica social. En todo 
caso, la diferencia la hace la percepcidn misma de los 
individuos con respecto a su condicicjn sociopolitica, 
la imagen que tienen de su entorno social y de ellos 
mismos al interior de este*! 

En esta forma la definición que se hace se si mismo, del 

otro y del tipo de relacidn que se sostiene es fundamental en 

terminos de lo que se considera como sujeto, participación y 

comportamiento p o l  i t ico, sobre todo 5 i  se considera la 

desatencidn y el rechazo existentes de lo politico'! En otras 

palabra de una identidad politica puesto que "la identidad de un 

individuo na e5tA hecha 5610 de caracter-isticas idiosincrásicas a 

particularistas. Poseen gran importancia las pertenencias 

cateQoriales y las pertenencias de grupo" ". 

Por lo anterior se puede ubicar a las imageries sociales como 

una realidad psicosocial fundamental para entender la identidad 

de los sujetos sociales (nuevos o no), en t-elacicjn a los procesos 

de poder e influencia. La relevancia de las imágenes sociales 
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como proceso debe radicat-  precisamente en l a  p o s i b i l i d a d  de 

con t r i bu i r -  B l a  formacidn y compr-ensidn que l o s  su je tos  elaboran 

de su ident idad.  A l  r-espectoi " e l  p r i n c i p i o  de ident idad es l a  

d e f i n i c i b n  que e l  actor- da de si mismo. Un movimiento s o c i a l  

puede organizarse s i  es ta  d e f i n i c i ó n  se hace consciente; pera l a  

for-macidn d e l  movimiento precede en gran p a r t e  a es ta  

conc ienc i a" 't Esta toma de consciencia s o l o  es p o s i b l e  a pat- t i t -  

de una representacibn o de un conjunto de imageries donde se 

ubique a un o t r o  en una r e l a c i ó n  de oponente; y adem65 de un 

sistema de imágenes o representaciones que contengan una 

propuesta de orden (un sistema de accibn h i s t ó r i c a )  'I 

E l  es tud io  de l a s  imAgenes soc ia les  no se l i m i t a  a l a  

consider-acidn de l a  h i s t o r i a  como un tiempo pasado s i n o  que 

esencialmente se remi te  a un tiempo fu tu ro ,  en l a  const rucc idn de 

l a  utop ia.  Esto es p o s i b l e  mediante l a  capacidad de l a s  im&genes 

de aprehender l o  que es p o s i b l e  y deseable para e l  fu tu ro .  

Dec is iva  resu l ta ,  en l a  de f i n i c i c jn  de l a  ident idad de l o s  

nuevos su je to5  soc ia les,  l a  nocidn de autonomia. Acitonomia no 

s d l o  como e s t i l o  de comportamiento" y sinbnimo de 

independencia (no dependencia) como no conformidad o a n t i  

conformidad, s i n o  pr inc ipa lmente  autonomia como l a  capacidad de 

d e f i n i c i ó n  de la r e a l i d a d  (5u re-construccibn en func ibn de su 

voluntad, deseas, aspi rac iones y expectat ivas)  ", y autonomia en 

un sent ido  . :~ac i topoiet ico~~",  como c rea t i v idad ,  o r i g i n a l i d a d  e 



innovación. Asi la autonomia en la identidad de los sujetos 

sociales, a los que se ha calificado de nuevos, implica una doble 

d imens i6n tan to en e 1 actuar inst rumen t al (est ratég i co- innovador) 

como en al actuar comunicativo Isimbdlico). 

En el intento de analizar y explicar la accidn colectiva las 

imiigenes sociales parece ser que se ubican como el nexo entre las 

representaciones sociales y los proceso de poder e influencia. 

Sin una adecuada comprensidn de la relacidn existente entre estos 

procesos resulta dificil loqrar una teoria y modelo de 

investigacidn adecuados para el estudio de la realidad social. 

En la bkqueda de la relacidn entre representaciones 

sociales, influencia, poder e imiipenes sociales existe un 

componente de suma importancia tanto en la definicidn de la 

auto-identidad y la hetero-identidad, como en los procesos de 

construcci6n-reconstruccidn de la realidad. Se trata de los 

valores, se puede constatar que si bien se mencionan en todas las 

ternaticas señaladas, su referencia ha sido 5610 tangencial, en la 

actualidad existe una carencia en cuanto a su estudia. Su estudio 

no 5610 es esencial para la comprensidn de las relaciones entre 

representacidn e influencia sino pat-a el modelo de investigacidn 

de las im&genes sociales al inscribir al comportamiento en lac, 

dimensiones del poder, sobre todo siendo este un concepto que 

depende inevitablemente de 105 valores". 
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Las imagenes sociales como proceso psicosocial son de una 

valiosa utilidad para entender las relaciones entre influencia, 

poder y entre estos procesas y la identidad de los sujetos. En 

una &poca de cambios acelerados en que la dinámica 5ocial se basa 

en imágenes sociales, estas constituyen una nocicjn clave nu 5610 

para entender el presente y el pasado sino tambikn el futuro. 

Ante las gt-andes transformaciones mundiales (como el 

neoliberalismo y la decadencia del Estado de Bienestar Social) 

la5 imágenes sociales constituyen una valioso contribucibn a la 

respuesta de lo que la psicologia social y politica pueden 

aportar a en la comprensidn de los cambios generados. Las grandes 

transformaciones conllevan el curgimiento d e  nuevos sujetos 

sociales y en consecuencia de nuevas intersubjetividades. En 

otras palabras se trata de nuevas realidades concernientes a la 

psicologia social y politica. Especialmente en México donde las 

formas de ordenamienta social se encuentran estrechamente 

vinculadas con las vivencias cotidianas, a la vez que se et 

blanco de fuertes tendencias ideologizantes. 

3. A " E R A  DE INCONCLUSION. 

Resulta extremadamente dificil extraer una o dos 

conclusiones de todo lo anteriormente expuesto, pues má5 que 

respuestas lo escrito plantea no 5610 preguntas sinu tambikn una 

amplia serie de tareas a realizarse con cardcter de urgente. Si 
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las imdgenes sociales quieren ser un aporte a la psicologia 

social y politica en México se ha de trabajar a fin d e  dar 

t-espuesta a las m6ltiples incbgnitas que se desprenden de lo 

mucho que se ha especulado. En este sentido el presente trabaja 

debe considerarse como un punto de partida y no como punto de 

1 legada. 

Con todo queda (entre lac, diversas acciones a realizar) la 

transformacibn de las investigaciones realizadas y por realizar 

en acciones concretas para mejorar las condiciones y la calidad 

de vida de los millones de mexicanos que viven en la 

subsistencia. La verdadera utilidad y relevancia de las im$genes 

sociales radicar& en todo caso en la posibilidad real de 

constituirse en un elemento de cambio. En otras palabras, se 

trata de convertir los conceptos en practica, pasar de la orto- 

doxia a la arto-praxia. El modelo de investiqacibn y la teoria 

social que se vaya generando deben permitir desarrollar- planes de 

psicologia social comunitaria, psicologfa social de las 

organizaciones, psicologia social educativa, etc. pero 

principalmente en una psicologia política que: 

trabaje en la construccibn de una nueva verdad politica y 
social. En otras palabras, que la verdad no se perciba coma 
el dato del pasado, sino como la posibilidad del futuro, y 
que la objetividad no suponga simplemente asumir o reflejar 
los hechos, sino abrir las perspectivas a las cosas por 
hacer. En tkt-minos bien conocidos,, no 5610 explicar, sino 
transformar la realidad, sobre todo una realidad tan 
negativa como la del orden politico latinoamericano”. 
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P o r  esto el trabajo del psicbloga social en cualquier campo 

debe ser la desidealogizacibn, es decir, la politizacibn. 

Politizaci6n en ttst-minos de gener-at- una riqueza comunicativa a la 

vez de una autonomia de los sujetos sociales para que sean 

capaces de consttnuit- no sólo coqnitiva sino tambitsn materialmente 

la sociedad deseable. No como una utopia sino como Lma 

posibilidad r-ea1 construida a lo largo de la historia que los 

sujetos yeneran momento a momento en la vida cotidiana. 

Ciertamente "la psicoloyia no va a jugar ningt-in papel 

decisivo en la resoluci6n de los grandes problemas que aquejan a 

los pueblos latinoamericanos"': pero el hecho de que lo que se 

pueda aportar sea poco, no quiere decir que no sea importante o 

necesario. A5i, el aporte de la psicologia politica, va a 5er por 

pt-incipio limitado y "debe darse en coordinación con los aportes 

de otras disciplinas. El trabajo interdisciplinario es hoy, má5 

que nunca, una urgencia"". 

Ante este panorama en que el desafio y el cuestionamiento 

estriin presentes no se puede concluir que las imdgenes sociales 

sean un aporte a la psicologia social y politica, ya que esto 

implica una permanente inconclusibn de su labor. 
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Reconocer esta inconclusibn de las imAgenes sociales y de la 

psicologia social pet-mitira la elaboracibn conjunta de una 

psicologia politica mexicana donde el contexto social no sea 

omitido consciente o inconscientemente, 5410 entonces: 

nuestros ojos podrCln descubrir no 5610 105 velas que 
obnubilan la conciencia popular y le impiden asumir las 
riendas de su propio destino, sino los velos que cubren 
tambiln nuestro propio conocimiento y no nos permiten 
contribuir signif icativamenta a la5 luchas populares por- la 
justicia, la pat y la democracia. 
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