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IN1'HODUCCIW 

El presente. tn,bejo se elaboró n partir de ln vivencia de la 

situación "ocial, económica, política y <Jobre todo histórica en 

la que nos desarrollwnos actualmente. Vivencia o.ue Re da en la -

actividad cotidiana, concreta €n un entorno en el que se ha in-

crcmentado ln mnnifecte.ci6n de desigualdades riropias de nuestro 

sistema nocjal (ver Pizzorno, 1975) y en el que las iner,uidode:i 

han rebél.9Rdo lo~ li:niteD e:i lo!"; cunleg FJl sistr.mA ~:rnci.::i.l se nor

cibe como un er¡uill.brio. En generPl p;rRndes sectore3 de ln nobl~ 

ción hnn sobrena.!~ado laH forrr.un de nnrticipQci.Sn políttc3. csta-

bleciJ.as por el C:Gtndo, lo f'JU.e ha provr)C~<l.O QU~ fste r~n tanto 

rto3 ter:.dú:ntcn ·~n lo ¿i,:enerf'l a mur;t;cn2r lr-t~ for.J'.H:.1 y entructurr-H.l 

uociales ifl~>tituidan. Sin embnrr:o e!.'3ta nituaci..:ía, hu lJ.c.:vu.110 

eventualmente :.1. que. grandes :Jectar~s soc ialen d.crnnndnn ten de ClL,:!! 

bio8 busquen cnnnl.e:s, mccr-irüsmos y otra:i formas de hac~r llegar 

sus demandas por víati menos medi.nti::-.ndnR 1 que las exiotenten. 

Es a porti1· de éste pnnoramn que Hurge el tnteréf1 por ahondar 

sobre el tema de ln pe.rticlpación ool!ticn, d~ntro de l" oocio-

logía y la psicología social. 

Así el presente documento pre·tende a partir de la presenta-

ción de cuatro enfoque~, señalar .loo ~lemento:'j qun coatlyuben a ... 

conceptualizar más adecuadnmente "- la participRci6n política en 

ténnino~ teóricos y filolóe;icos, talta como: eocializuci6n TJDlÍ~ 

tica, sociología eatructural-siotémica, sociología del mnteria-

lismo histórico y el de la psicolo¡¡Ín nolítica, Si~ndo lmi eleme!:!_ 

to!'! a señ11lar lof' sieuientes: el concepto de participación nolít.!_ 

ca, el de política y el dll la "ociedad; nai como lns bas~" epis

tcmol6gicns, los conceptos que má<J Be hRil utilizado IHH'"- alce.nz!<I' 

talos objetivos. 

Asi pues, el pr~sente trahnjo e" an e sene in la pret1entaci6n 

d~ una revisión te6rica, que tuvo como criterio do elecci6n el -
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hecho de ~ue loa cuatro enfoques citados, son los máo notables -

en cuanto a volúmen de estudios y trabajoa existentes r~snecto a 

la participación política. 
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0!1JETIVOS 

-Presentar cuatro diferentes enfoques te6ricos que abordan la 

participaci6n política enfatizando el aspecto psicosocial, 

-SeBalar loe elementos de cada enfoque que uermitan lograr 

una mejor conceptualizaci6n de la participación política, desde 

el punto de vista te6rico y filol6gico, resaltando los aspectos 

psico!locialee, 

-P.rindar un p!Ulorruna generQi de las aproximacionee te6ricas -

que abordan al fen6meno de la participaci6n política. 

-En la medida de lo posible, lograr hacer del presente traba

jo un material de consulta. 
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El presente trabajo intenta generar un análisis global de lo 

que los enfoques (el de la socialización política, el eetructu-

ral-sü.témico, el del materialismo histórico y el de la psicolo

gía política) contienen como sistemas explicativos, así como de 

los elementos esenciales que considerHn al conceptualizar la p~ 

ticipnci6n política. Esto porque por un lado, da la posibilidad 

de hacer más comprennible el traba,jo general y por otro lado pe!: 

mite tener una perspectiva más acorde a cómo se ha conceptualiz~ 

do el fenómeno de la participación política en el presente. 

Como se puede ver la onrticipaci6n nolítica en tanto fenómeno 

de estudio, entraña una situación n.ue se curact(rfza nor la mul

tiplicidad de formas do abordarla, asi como por la dificultad de 

encontrar explicnC'ioue~ oCjctiVn8 dudo.o de un modo y sin nin&ttu1a 

disou'1iÓn posible, asi como también el hecho de ser un fenómeno 

de nuturaleza evidentemente social, entrafia también d.ificultadea 

propias de las disciplinas psicol6gicas y socio16gicas. 

Asi entoncen, loo enfoques que oc presentan a c0ntinuaci6n no 

escapan a estas situaciones, sino más bien son muestras palpables 

d:o dichas situacionen. Y nur.~ue eri algún momento puede parecer -

que no tocan el mismo tema, esto se explica por su particular 

forma de entender a la participación política. Asi pues, el pri

mer enfoque de la Socialización Política, se rige epistemo16gic! 

mente por un lado por la sociología y nor otro, por el neocondu~ 

tismo runbos norteamericanos que o,e nistini:;uen por !JU énfasis po

sitivista (ver Iglesias, 1981) en la adquisici6n del conocimien

to científico. 

Ademús, a partir de la revinión de alp:unos estudios (ver Gre~ 

nstein, 1964; r:nston y Dennis, 1961; Dowoe y Hughes, 1976; y o

tros) se encontró que, por lo que a la participación política oc 

refiere, la conciben como dependiente de un proceso de aprendiz,!:'; 

je social (unidireccional), (ver Wartofsky, 1975) esto es de la 

socinlizaci6n polítics. Dicha participaci6n política esta dada -
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por fnctoren individuales del "ujeto y por la eficacia de los a

gentes socializadores encargados de esta funci6n, ta~bién inclu

ye éste enfoque otro factor que se considera centrnl, que ee el 

de la edad, e!l decir la interrogante principal es conocer la edad 

a la que el individuo aprende actitudes y comportamientos polít! 

coa,. 

El segundo enfoque, de la Socioloeía Estructural-Sistémica 

(ver Parsons, 195l; Jaguaribe, 1972) se distingue por su buaqueda 

de explicacionca elobalcs, epiGtemol6gica~ente se apega a una 

tradici6n teóricn d0nde los concentos de estructura, sistema y 

proceso son medulares oara conceptualizar y explicar cualquier -

fen6meno social y humano. 

Hespecto a la nnrticipaci6n política, la explican como un fe

n6meno evidentemente no individual, que se puede comprender par

tiendo del entendimiento del desarrollo, funcionamiento y morfo

logía de las estructuras sociales de par·ticipe.ci6n y de política 

de la sociedad en turno. Donde los papeles psicosociales y for~ 

m1is de desarrollo social determinan lon resr,ectivos modos en que 

loa individuos y grupoo se desarrollarán y participarán polític~ 

mente. 

El tercer enfoque, de la Socl.ología del Materialismo Hist6x·ico, 

se sustenta básicamente de los principios de la teoría rnarxista, 

como también del marxismo eetructural posterior al materialismo 

hist6rico (ver Vlartofsky, 1975). 

De acuerdo a Pizzorno (1975), este enfoque se caracteriza por 

su conceoci6n dial~ctica d~ los fen6menos sociales, donde el C!lfil 

bio y el desarrollo hist6rico eon siempre elementos conAtantes -

en las sociedades concretas. 

La narticipaci6n política al ser un fen6meno social y psicol~ 

gico, este se exolicA en términos de lucha de clases antug6nicas 

(proletarios-burgueses), en términos de lucha y unidad de, éontr! 

rios que como proceso dialéctico, lleva a la sociedad a un desa

rrollo singular determinado hist6ricamente, en donde el modo de 
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producci6n de dicha sociedad, NJ la hnne nobre la cual. y en base 

a la cual se erigen todRs las formns socialea ;,uperiorcs (suner

estructura) como son lao creencias, la ideoloeín, la político y 

la religi6n. O fJea, lR onrticipaci6n política ~º <>nti.endc al rum 

liu1r lnn ::.ütunciones concretas de poder, <lande el luear que OC!! 

pan los e;rupoo y las clnoeo socialen determinM las formris y ví

as de participnci6n política que tendrán e3tos entes nociales 

(gn1pos e individuos). 

Por último, el enfoque de la Psicoloeía. PolÍ1;ica 1 representa

do por Moscovici (1983, 1985) y Pcrn{indez (1937), se a~eeu a una 

tradici6n estructuralista en tnnto sistema ellintemol6gico. En r~ 

laci6n a la participuci6n polfticR ln conciben y explican como -

un fen6meno de naturaleza exclusiva~ente coQloncitiva y de comu

nicaci6n, donde estos elementos tienen nredominancia en el nist~ 

ma social en genenll y los cuales determinan loo cambios estruc

turales de la sociedad misma. 

Asi, la participaci6n política resulta !'ler un fen6meno de fl~ 

jo de informaci6n y no tanto de los contenidoa de dl.cha informa

ción. La participación política es hacer rúblico lo privado. 

Despues de haber tocado breve y resumido.~ente los enfoques se 

pasará a la presentaci6n más detallada de estos enfoques. 

I. SOCIAf,IZACJON PQI,ITIC,\. 

Este enfoque parte de la concepci6n experimentalista al abor

dar la participnci6n política. Parte de un acentuado interés por 

lo fáctico, en donde el conocimiento válido científicrunente ha-

blando, es el que es suceptible de observaci6n, cuantificación, 

etc, Su explicaci6n central de la particinación política consis

te en entenderln co:no dctennimtdn por el erado de socializaci6n 

política a la que se tenga acceso, que a su vez esta determinado 

por la eficacia de los agentes socializadores encarcados a e dicha 

funci6n (ver Dowse y Hughes, 1976). 

Dowse y llughes (1976), dicen que la Aocializnci6n úll g1meral 
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es donde: ntos individuos adquieren el conocimientot lns cu:iaci

dades y dioposiciones riue les ner.!!.iten participar con mayor o m.!! 

nor eficacia en los 1>runon sociales y en sociedad". (Pp. 63), 

Además: "La socialización política consiste en ln inculcaci6n 

deliberada de nrácticao, informecioneo y valores uolÍticos medi"!!. 

te aeentes instructores n lo~ fllte se les hn atribuido formnlmrn

te esta res,,onsabilidnd". (ver Dowse .Y Hughes, 1976. P,-,. 64). 

Este vnfo('lue considera determinuntea la ednd del individuo pg_ 

ra el aurendizaje uolitico y loa n1>entes de mayor irnnortnncia. -

Asi, Hymnn (1959) areuye ~ue el individuo anrende temnranamente 

(4, 5 anos) las actitudes rolíticas de mnnera completa, c~ntinua 

y per::iiotente durante toda su vida. E<wton .v Denn;.s (1961) orop.2. 

nen que los ni[los nueden em:rw:~nr a adquir.ir ncti tudcr. y :Jentimic:n 

tos hacia ol1jetc1:. riolíticon de::>de muy temprano e inclurio n.'1tee -

de segundo de n.:-· !..::;;"~:--ia y riuc cnmbia muy poco deo.puen de C!Uinto -

de primaria, ndemás Fon dur.:-:d~ras ,'/ confor:nan el posterior r!..prr:-.!! 

diznje político. 

Alrnond y VPr\":1 (1963) en su libro "Cultur" civica" descr\h:n 

y abordan el grado de conoci;r:ien to nue teninn loa nHios norten:-':~ 

rica.nos sobre ner~.:.0rrnjes not:íticos, deGcu\-1l'iL:ndo ciue énte cono--

ci:niento ero. imnortante, riera sin tener conocimif.!nto nobro mrn -

propuestas pol!tican. 

Greenntein (1964) afirma 0ue en &l periodo de la Adol~nccncia 

el individuo adquiere el mnyor volúmen de aprendiznje político -

sienificativo. 

llisch (1971) nostula que las orientacionen bó.sicari de un ind:!_ 

viduo hacia la nolíticu !;(:: nnrend.:; en ln ni!Jcz y ln ndolenccnci.a 

y según esto los cambios impol'tLmteri en lan actividnrlen y campo_!: 

tnmienton políticos durante la ed8d ndul to son f:ituncionen que -

deten exnlicarne como variacionen en la socializaci6n infantil. 

Greenstein (1964) Jice rcsn~cto a la importancia de ln ?ocin

liznción política: ''El proce30 de socializaci6n 1~olítici1, ea co~ 

nidera que la primcrf.l e-tapa de dicha Bocializaci6n ne suele dar 
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en la familia o en f?l eruno nrimario o de refcrenciB 11 (Pn. 5J). 

En esta etaí'n ln A0<'iAlizaci~·n nrJlÍticu nr-ierta y mnnifi(~Stn 

tiene un narel reducido, rero lo que ce onrende nucdo trenr-ferir. 

se y se hace de hecho al contexto JlOlÍtico. En negundo tér:nino -

se considera a ln escuela, en clonde de rüf.Ún modo el nprenrlir..t-tje 

político es ciertum.12nte mÓf'l exnlicito ~/ ~n tcrcPr téri-nino la in

fluencia del nprendizB.je ~olítico r:ue tie:ne luc;nr en el contexto 

circundante, yu sen en nerur:-tciones a tr<lvé::.~ de los medios de co 

municoci6n (t.v., rHdio, yi8riÓdicon, etc.) y otro8 medios o si-

tuaciones. 

Por otro lado, Green~tein (1964) dice rcsnecto R la educaci6n 

política, 11uc ne riuedc distinguir er.tre asnGctos políticos rele

vantes del desarrollo de lA personnlidad y el nurcndizaje especl:. 

ficamente político. El nrimero se['.Ún el nutor: "Inclu:,•e disnosi

cione9 b~sic.:w, crr::encins y acti tudrs c;,ue influyen el comporta-

miento político. El segundo comprende: n)El :1•,rendizaje vincula

do al papel del ciudadnno (vinculaci6n rri:1;:dicta, ideología; m2 

tivaci6n para participar); b)El aprendi::n,jr, ,.::.nculado al panel -

del súbdito {lealtud nacional, orientaciones hacia la autoridad, 

concenciones sobre la legitimidad de laR institucioncn); c)El 

aprendizaje vinculado nl recluta'Iliento para na:peles csnecializa

do.s (y su consi¡;uiente realización), tales como bur6crata, fun-

cionario de partido, legislador, etc." (Pp. 65). 

En México, ~egovia (1971) realizó una investigaci6n donde bu~ 

có entre otras cosas, el grado de conocimiento político que te-

nían niños de pz-imH.:cir~ en vnri o~ Pnt~doo de la Henúblicn Mexicn

nu, asi como la jer:.l.I'r¡uización que hncícm de dicho conocimiento, 

con quién, y d6nde lo habían ol1tenido, como tmnbHn lan fuerzas 

afectivas que dRban a est~ conocimiento. Concluyendo que la cla

ne nocial, ocuriación y nivél cultural de los padres influían en 

dicho conocimiento. 

Por otro lado Greenstein (1964) res¡iecto o. ln T>fll'ti,oipación -

política dice: "Son actividades voluntarins mediante laft cuales 
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los miembros de unn sociedad participan en la selecci6n de suo -

goberno.dorcs y directa o indirecta'llente en la elaboroci6n de la 

política eubernamental. Así la participación política es un ele

mento necc9ario en toda comunidad nea éatn democrática o no, 

quienes no participan, por negligencia o exclusi6n es probable -

que disfrnten de menos :'JOder que los otros. Aunque no todon los 

que participan poseen poder efectivo, aquellos que no participan 

no pueden ejercer o compartir el poder. Además hay dos tipos de 

per!=lono.s, las no !)articif)ativns por indiferencia y lns no nurti

cipativas por elecci.6n conc1ente. Al prinu~r e;ru .. ,v ;.:,e ~:.!~itu:,·c .su 

anatía por escaso conocimiento de las cuestiones de discusi6n y 

de loo candidatos y para nuicnes lon nucesos no líticos Ron un 

misterio. Dándose má.s esto en grunos marginados, donde lo. pn5iv_! 

dad política es la norma. Al Ger la narticipaci6n política apre~ 

dida, en esto intervienen la capacidad necesaria, la motivación 

y la oportunidad, es claro que algunas personas no cumplan con -

estos requinitos". (Pp. 74). 

Por su parte Milbrath (1965) abord6 directamente la particip~ 

ci6n política en su libro "l'oliticnl Participation" dentro de 

sus propuestas logró elaborar una lista jerárquica de conductas 

que incluían cierto grado de participaci6n nolítica, las cuales 

aon las siguientes: 

1.-Exponerse a requerimientos de caracter político. 

2.-Votar. 

).-Iniciar una discusión nolítica. 

4.-Convencer n otro nara que vote de un cierto modo. 

5.-Llevar un distintivo político, 

6 .-Mantener con tnctos con un funcionario o dirigente político, 

7 .-Hacer entre¡;as de <Enero a favor de un ;mrtido o candidato. 

8.-Concurrir a un comicio o cHffipai1a política. 

9.-Contribuir con tiempo de uno a una canwar1a política, 

10.-Convertirse en miembro activo de un partido nolítico. 
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11.-Concurrir a reuniones en los C!Ue !~e tomen dcsicioneo riolít! 

en s. 

12.-Solicitar contribuciones de dinero parn causas polf.ticas. 

13.-Convertirse en cnndidato n un cnrgo electornl. 

14.-0cupar cargos públicos o de N•rt.ido. 

Además ?nilhrath (1965) inclufa. una rlifercncinci6n entre part_i 

cipaci6n política ;_nntrumental (actuante) y no instrumental (no 

actuante) 1 de lo cual se desnrend ía, la dificultad nara establc-'

cer e identificar cuándo la rnrttci.r,ncJón era oolo Gocial o ero 

política. 

Ahora bien, por lo que rcsnectn al panel epistemolóeico que -

juega esta aproximaci6n, renr esentnda !JO!' varios autores, Ae ot

servn su conccpci6n funcionalista de 108 fen6mvnos comportament~ 

les -políticos, rE:oulta clara odemó.s, la concerci6n positivistn -

que durante gran parte del prenente siglo ha tenido unn import"!! 

te influencia en ciencias como la sociología y la ;isicologfo 

(neoconductismo). Esta concepci6n, se caracteriza nor la utiliz_'.!. 

ci6n del método experimental (ortodoxo) como forma principal de 

acceder a los fen6menon f)Sicosoctales, adem&s de un énfasis al -

analizar y visualizar n lon fen6menos en términos de relaciones 

funcionales, cnri:;.cterizados por uno. d inámicn unidireccional, ya 

que la participaci6n política es un fcn6meno que se observa como 

determinado por un proceso de aprendizaje asignado y llevado a -

cabo por a3enten socinli~~doren, nondP. dicho nroccso de aprendi

zaje está dirigido n los individuos, y es precisamente en éste -

planteamiento donde se percibe lo unidireccional; es decir, nor

que los individuos solo aprenden, ncutan y asumen estos conteni

dos, orientaciones, actitudes y en eeneral comportamientos pol:f 

ticos, sin plantear los autores de éste enfoque la posibilid<'n -

de que los individuos puedan cuestionar, replantear y participar 

propositivrunente en este proceso de aprendizaje (socializaci6n -

política). (Iglesias, 1981). 

De enta manera, su concepci6n de lo que es ln. participo.ci6n -
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política, no cuestiona ni propone nada que ne sitúe fuera de los 

canales y mecanirnnos cstablecido8, lo qus du coco reBultndo Que 

la participaci6n política sea concebida coma una '""t;ividncl inat.!:. 

tucionalizada y/o partidista, regida y establecida por el estado 

reflejado esto en el inter~s de las investigaciones realizadas, 

que buscan conocer las v~rinbles (agentes Docinlizodores y nera~ 

nnlidad) que tienen mayor influencia r.ara que se de la particip,'.!; 

ci6n política. 

Concordantemcntc con lo [J.!lterior, su concepción de lo riue er; 

la socied.ad, :nuestrR que ésta c8 vista como una inntituci6n que 

ri6e lns relacionen ciudndnn3A 1 adcmAn es vi;,ta como un equili-

brio, donde la bÚsqueda del deoarrollo individual, eo !JOr exce-

lencia el modelo de desarrollo de la sociedaC. en general y de e_!:. 

milar manera, su concepción de lo que en li1 política, dn cuenta 

de una perspectiva, en donde la !JOlÍtica. .si::~ reduce n los oroce-

sos electorales ciutlai.lanos, de ufilinción n un partido o de ocu

par puestos gubernamentales. 

II. SOCIOLOGI¡\ ESTitUr:·rlJHAL-SISTE•nct.. 

Una característi.ca de ente enfoque, es su énfasis en ni tuar a 

ln sociedad en el marco de la realidad eenernl, para después a-

bordar a la participaci6n política con untl persnectiva donde lns 

condiciones estn1cturales de ln sociedad, determinan las fonnA.a 

y grados de pnrticipaci6n política en la nociedacl en turno. 

Helio .Taeuaribe (1972) como te6rico de eote enfoque, parte de 

considerar el elemento hist6rico en la aparici6n de las ciencias 

oociules, como forma de avwiztu a une. c')ncepr.:i 6n más sustB-ntiva 

de lo que como fenómeno implica la ?nrticipaci6n política. 

Asi pues, cita la apurici6n de la8 ciencias nociales como re

sultado de una necesidad hist6rica (mediados del siglo XIX) de -

ectablecer un puente entre las ciencias fáctican y lns h\L'nanínt.!, 

cas. Menciona trunbién alf,UllOS de los problemas que desde su nnc.!, 

miento han tenido estan ciencias y que en general han dado cuen-
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ta de posicíon<:!'~ c-u1t~teánicas en c1U!nto R l:..1 conccnción dP. lo~ f~ 

nómenoe de cntudia, eea ln sociedad, acn el nivél de aná.linis o 

en lo epistemo16gico. Denpués de cstnn consid crac iones el en fo-

que declara ln necesidad de ;:¡i tu~r conceptunlmente 3 la sociednd, 

en el marco de la ree.l id ad general. 

Basándose en el modelo de Pnrson8 (1951) crea·un modelo pro--

pio y loera prenentarlo de 18. sie;uientt' mrmera: 

Cu&dro /1 1 (Jaguaribe, 1972· Pp. 35): Modelo explicativo y nitu!!_ 

cionul de la realidad eeneral. Planoo, hnmano 3' no humano, yendo 

desde la naturaleza física en la rarte má:l baja, hasta llegar a 

la civí.lizaci6n en la parte mán alta. 

Plano Helación Cibernética 1 Tipo A.'1n.lítico de la Hcnlidad 
1 

r. Humo.no Alta informac i6n Civilización- Sir:temas de sign2: 

-Controles- ficndos fi.Jndn.Jncntales. 

Sociedndes- Sintemao de inter1"~ 

lación. 
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Seres humano:=:- Sistemas de acción 

II. No Alta energía Objetos hu..11anizados- Hepertorio 

Humano -Condiciones- de objetos signi ficati voB. 

Naturalezc viva- Siatemo.s de pr-_<?. 

casos de adaptación. 

Naturaleza ffaica- Sin temas de 

procesos u oh jetos. 

Después de situar a la sociedad dentro d&l marco de la reali

dad general, ~1 a~tor (Jaguaribe, 1972) prenenta su modelo de la 

sociedad y los elementos qu~ la conforman, partiendo también de 

un modelo de Parsons (1951). Considera a la sociedad como un siE_ 

tema que está constituido por cuatro subsiste:;ias socialas ., pla

nos estructurales, que son: el cultural, el econ<)mico, el políti 

co y el de narticioaci6n. Adcm&s expone específicamente las ma-

crofUnciones sociales, los objetos de valor ~ue subyacen a cada 

subsistema social y los medios primarios y nccundar:loB de dichos 



subsistemas. 

Cuarlro # 2 Planos objetos de valor y medios sociales , 
1 Planos 

·-
estructurales, Ob,jetos de valor Medio o 

Macrofunciones y sub- 'Primarios Secundarios 

sistemas sociales. 

l. Cultural: nroducción Creencias ftlcticas 

asignaci6n de símbolos Creencias rle vRlores ¡ 
de Creencias en normas !Cultura 

1 
Símbolos exp1·esionR- j 
les 

2.Dc particir'1ci6n: i"\ctores ¡ 
1 

Creación y a8ienación Holes /Prestigio Influencia 

afectiva, evaluativa Status 
1 

y lúdica de 1 

J. Política: producci6n Ordenes Poder 

y asignaci6n de 

4.Económico: produc- ¡Mercancías Dinero 

ción y asignaci6n de 

Desnués de observar el cuadro # 2 se puede observar la cancel! 

ción de la participación política. Como se puede ver, la parti-

cipación política se entiende a través de la consideración de 

dos subsi.stemns macro funcionales, por un lado el político y por 

otro aunque en menor grado el de participación, donde el subsis

tema de part.icioación incluye a objetos de valor tales como: ac

tores, roles y status. Mientras que el subsistema político incl)! 

ye como único objeto de valor a las órdenes. 

Ahora bién, los objetos de valor, tanto políticos co~o de par 

ticipación, son los elementos esenciales y preponder8ntea, a par 

tir de los cunlea se explica conceptualmente la narticinaci6n P2 
lítica. f,o anterior da cuenta de la presencia de la categoriza-

ción y diferenciAción social, ~ue se da a través de inatitucio-

nes, como la familia, de las relaciones sociales y lúdicas. Es--

13 
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Cuadro # 3 

r lu e t u r a 1 e o ]y~ :?~~~-1?_~.~. ~ 

,PlanoG e6tructurales I Cultural De participación 

'· .. _Y sisteMa.s m11cro- i3istemas de producci6r] SistE.T.ln.S do producción 

Ni-· "funci· on"le"', ~ asi ·' ,, · °' "' gno.c1on 4e ~nrnbo- y asienac1ón afectiva, 

veles s 1 , o • evaluativa y lúdica de: 

kro<:>i;:-nctas fé.:;ticoc~ 1 ~!ctor>:>.r::, roler: y statu;:; .. 

P l a n o s E n t 
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M a e r o f u n e i o n a l e s S o e a l e " 

-:> 
Político. <--- Econ6mico. 

Sistema de producci6n 

y asignaci6n coerciti·

vae y de ordenes coer

citivas. 

Sistema de producci6n y 

asignaci6n de mercancías. 

de profun

didad. 

!
Creencias í.'n valore.g. 

Creencias en normas.y 1 

r------------i~im~~~-~--~-~~~:_:_~~-~·~1'·-----------------+-:=-·-:---:--~----!-c-.---~--~----~ 
l.lfivclea de ~:ilh.ti1ci6~ Hégimen de va.loro;;os. Régitr .. en de participaci6n. Récimen. de poder. Régimen de propiedad. 1 

Pre~enta cierto orden ¡supone ciertas creen- ¡ Supone cierto régimen Supone cierto régimen Supone cierto régimen 

aocinl con diferen- cias basada& en deter-i dP valore&, nl cuDl in- de participaci6n y de de participación y de ¡ 

ciación de cn¡nu:;. kit:ado régimen de par- duce y por el cual co valore~ y por lo tan- valores, y es sancionado 1 

a) Superior. ticipac16n al cual le- legitimizado, manifiesta to sanciona cierto 
~or determinado régimen 

de poder. 
diferenciación de statua 

e) For:r,uladorea E inter1

1 

ae parentesco, de gent~ra- Y el orden en gene.ra,l. a)Controludorec de los 

pretes de Gimboloe.- ción y social. a)Los que adoptan de- medios de producci6n. 

b)Divulgadores de aim-1 a.)Status superior. sicionee. b)Adminintradores y 

boloa. 1 b)!Hatu~ medio. b)Loa que las ejecu- técnicos. 1 

¡°)Consumidores de shn- c)Status inferior. tan. c)l'rll.bajadores. 

2.Nivel de acc~6;.--llg~~:!~- t, V <Tl".'Familias. ~ ~' <,·;. c )G::~:::~os. - 'Í' ~;¡l...': nTI11a9, 'f ~ 
Organizacionen for- !instituciones legiti- Generaciones de st~tus. Poderes y organismo9 Instituciones económicas / 

~.aks e inforr.:ule~. ~.i:~dorcn. 
1 

Instituciones lúdic.u;. 1 del estado. 1 grupos for111ales de interéa.i 

lr:scue.l~s. ¡Grupos de juo¡¡o. ¡ P~rtídos e institució-1 Gru.pos económicoa inform.'1.- ! 
/Instituciones de in- 1 Grupos de deporte. 1 nea políticos. ¡ 1ea. 

~~~~~~:f:~~;:fü~~ C'" óe om~""· LI '~'°' "''"_koo. :-· 1> 

1ticos. <-·¡-
--------'--------_e_----~--- __ __,_ _________ _J 

b) Media. 

e) Inferior. 

régimen de propiedad 
gitiman. 



tos elementos estan nresentes e intervienen en ln narticiraci6n 

política, sin embargo es pertinente ver la preponderancia que el 

subsistema político, tiene en el fenómeno de la •articipoci6n 

política, ya que el objeto de valor, las ordenes, son el elemen

to medular, constante en todo fenómeno nolítico, de ahí su impo~ 

tancia conceptual pE!ra entender a la participaci6n política. Pa~ 

tiendo de ¡o anterior, es que cobra importancia ahondar sobre el 

subsistema político. 

Conceptualmente, considera el poder como princinal medio, por 

el cual se concreta los objetos de valor, ordenes, 

Jaguaribe (1972) exnone su modelo a través del cuadro # 3, en 

el cual se pueden observar, loA planos estructurales y los sistf, 

mas macrofuncionales 8ociales, U$i como todos loo elementos que 

intervienen rara explicar ~u concepto de la nociedad, como sist! 

ma general. (Ver cuadro # 3). 

Siguiendo con el subsistema político como se ve en el cuadro 

# 3, se caracteriza ~or la producci6n y asignación de ordenes C2_ 

ercitivas. Así, a nivel de situación e:rnlica el luear que ocupan 

grupos e individuos en la sociedad, esto es, pertenecen a alguna 

de las tres instancias en el régimen de poder, o sea, la partic,!; 

paci6n politice se explica y entiende básicamente con estns tres 

instancias: a)los que adoptan decisiones; b)los que las ejecutan; 

c)los gobernados. 

En esto, es importante hacer notar que a nivel de acci6n, el 

organismo encargado de llevar a cabo tanto la creación, como la 

asignaci6n de ordenes coercitivas es el Gobierno. Aunque la par

ticipación política, también se da en erupos políticos e instit:!! 

ciones políticas, el Gobierno siempre tiene un papel rector. 

Por lo anterior, se considera que la participación política, 

esencialmente es un fen6meno de asignación y acntaci6n de orde_ 

nea. Otro especto importante en este modelo, es como se observa 

en el cuadro tres, las flechas dan cuenta de una interacci6n e l!l 
fluencia entre los sistemaa socialen, por lo cual, los otros si!! 
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temas sociales tienen que ver con la participaci6n política, esto 

para conceptualizar mejor a este como fen6mcno social. 

Heapecto a lo que como fen6meno global incluye la política, 

a nivel de análisis te6rico Jaguaribe (1972) apunta algunos ele~ 

mentas aue aparecen como conntantes y que en la pnrticipaci6n P2 
lítica cobran medular importruicia para su conceptualizaci6n. 

Los cuales son los siguientes: 

l.Lo político en normativo y siempre implica_______::,. OHDEN 

la prescripci6n de una conducta. 

2.Deaarrollada por uno o varios fonnuladores 

de decioionen. 
GOBERNANTE 

}.Dirigida a varios acatadores de decisiones.~ GOPEHNADOS 

4 .rtespaldada por la capacidad .física de apli----¿ PODEH 

caci6n. 

5,Bajo la amenaza ejecutable de d8terminado 

castigo. 

6,Baaado en al¡;Ún principio justificador. __¿VALIDEZ 

Además de estos elementos, el autor(Jaguaribe, 1972) distin-

gue algunas diferencias de caracter político que aparecen al es

tudiar n ésta y laa deacribe así: 

!)Concepciones nolíticas ftmdrunentales.- Como se ha visto hiet6-

ricamente, los valores creados a partir de situaciones de la vi

da están dirigidos a partir de otros val6res. Esta circularidad 

entre plano cultural y plano de participaci6n, ha llevado a allSJ! 

nos a enfatizar el contenido ético de la autoridad o el ver el -

contenido concreto del poder como baae de la autoridad. 

2)Supuestos filos6ficos inmediatos.- Eotos supuestos dan cuento 

de la concepci6n global filos6fica nue tenga del hombre, el po-

nente, de ahi se desprenderá en gran medida su discurso, tanto -

en contenido como en su estructura. 

))Prejuicios de evaluación.- Se dan en los teóricos y ee obser-

van en sus planterunientos tanto en su forma, como en sus canten~ 
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dos y ge dan como lo han demostrado loo teóricos de la aociolo-

gia del conocimiento (Wartofsky, 1975) de :n~n~r" inevi tvble. Vi~ 

nen tanto de condiciones de sítuncionen (ele~~µ r:ocinl, stntus) y 

personales (nernonalidad 1 experiencio vital) cuanto ta:nbién de -

sus supuestos filosóficos y conceptos políticoG adootndos nor el 

te6rico en turno. Esto tiene carácter de inevitable, ya que los 

valoreB, la intencionalidad e ideología son algo nrenente en to

do ser humano socializado. 

Como se ve, el enfoque r.resentado tiene una postura euistemo

lógíco. bnsada en la nrepondern.ricin del n."16.1 is in t0Ór1.co, buscnn

do tener una viGiÓn glohul explicada en ténninos entructurnlca, 

siendo estos tfrminos, la base sobre la cual <Je erip;e lR concep

tualización de lo que es la portícinación política. 

Asi, la visión que de ln sociedad nresentu, en como un níste

ma de interacci6n humana, compuesto y estructurado a partir de 

cuatro subsistemas sociales: el cultural, el de participací6n, -

el político y el económico. 

Situando adem6s a la sociedad en el mr.rco de la realidad gen~ 

raL Por lo que a la participación política resnecta, se nrgume12 

ta, que esencialmente se encuentra en el subsistema nolitico, 

aunque interviene en cierta manera el plano de particinaci6n y -

los demás subsistemas también. 

Esto es, lo caracteríza como un fenómeno en el que lo esen--

cial, es la asignaci6n y acotación de 6rdenes, en donde el estado 

es el principal orgnninmo rector de estas órdenes y el grueso de 

la socicd~ñ tiene el ~anel de acatador de dichas órdenes. 

111.SOGJQLO')IA Df:L Ml\TEl!I¡\f,L;,:o l!I'.lTOJ{J CI). 

Este enfoque parte de los supuestos te6ricos del matcrinlismo 

histórico, ~ue tiene como nrincinal nrecursor y antecedente n 

Carlos Marx. Presenta su concepto de nociedad de la si¡¡uiente m!:! 

nera: "Lna condiciones de la soc ie<lod en flu vida material, son -

las que determinan en Última instancih, 111 fisonomía de la soci~ 
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dad. Sus ideas, Bu~ concenciones, sus instituciones políticao, -

etc." (:r.arx, 1()53. Pn. 60), Asi, sittían a la participaci6n polí

tica como un fenómeno que ne da en el desarrollo de la lucha de 

clases antae6nicus, esto es entre bureueses y proletarios. 

En donde el grado de particiouci6n política, esta en relación 

pronorcional con lu concic-ncia de clas-e y viceversat la concien 

cia de clase es proporcional a la narticinuci6n política, esto -

es en gninoo e individuos. 

Ahora bien, en un nrincinio l'izzorno (1975) nresenta uno. breVP 

descrinci6n de la anarici6n histórica de ln partici11Rci6n polít_i 

ca. Siendo Pizzorno ( 1975) el nrincioal nonente contemporáneo de 

este enfoque, basandone en r.;arx, Weber y otroo autores, hace ver 

a~uellos elemento~ y si tu,,ciones ~ue contribuyeron a la aparic16n 

de la participaci6n política. 

Dentro de e8tns situaciones están: el cambio ~ue se da en el 

modo de participaci6n social, ento es cu(lndo ne pasu de una re-.... 

presentación ;:10r mandato (impuesta) n una renresentaci6n libre. 

Este cambio se convierte en11 problemn", ya que entraña un en

frentmniento de posiciones antag6nicas. Debido princinalmente a 

dos procesos de origen opuesto Dero converBentes; uor lU1 lado a 

raíz de una reivindico.ci~n ponnlnr de runnliación de los derechon 

políticos y nor otro en virtud de nue los gruno~ ~ue están en el 

noder, dentro del estado, tratnn de fortalecerse, sellnndo alia~ 

zns con los nuevns fuerzas nonularPs y revistiéndose de nuevos -

fUndamentos de legitimidad (Pizzorno, 1975). 

El momentu e11 f-1 ;:uc !J~ dRr.. t:1ston nrocesos socioleo, ea el -

siglo XVIIl 1 (Fr1."1CiR) $urcl.endo como resultrido de situacioneo -

social en determinndas por lon re luciones de f>I'Oducci6n, que den.2. 

taban deaeriuili.brios y desif,U:ildudes, y f!\lc eventualmente emer-

gieron haciéndose patenten hasta dar origen a lo riue hoy conoce

mos como particinnción nolítica. 

AhorR bien, olp;o imnortnnte C]Ue hnce ver el autor (I'iz1.orno, 

1975) son lee purticulnridnden que desde ese momento se dieron -
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alrededor d~ la .narticipnci6n nolitic.:!. U::.:J de estr~f; P~n--·ticnl1u·j_ 

dades, es la formaci6n de una cla~e nolftica nrofesionnl. 

Al respecto dice: 11'/leber demostró cómo lo!l nolíticos dé nrof~ 

si6n nodían ser liternton, cortc:;nnon, clnsc medin, juri.9tf!f; o -

abogadoo, que surgieron por lA volunt:!~1 de los nríncincs con el 

fin de poseer un instrumento ent:tt'l e de luchn contr;i los er:tamen 

tos, aai, esta clase renieen de todn reAnonRnbilidnd de renrcoc~ 

tnción y nparecer resnor,soble solo frent(· nl ~0l:~erPno." (Pn. 40). 

La otra particularidad, es ~ue el ciudnd<:_"1o narticinn 11olíti

crunente con su propia identidnd, ;-u nodcr, su statw:1. J\oi, nar-

ticioa en el si~tema social con el coeficiente de difrrenciaci6n 

y de desie;unldad que caracterizH f:U nosición dr,ntro dc;l sirite::nn. 

de intereses pri.vndos. Estas narticulnridnde~ descr]tnG, de nl--

gún modo !JUedcn ot:~crvn.r91?, .::i no en lns mi?mas conrl]cion1?s, sí 

se puede hablar de una ieualdnd funcional con los actuu.len for-

mn:i de participación Política. 

Señalando por Último, r8snecto u ln nr.nrici5n de ln nnrticip~ 

ción polític<e, lo RiQJiente: "Este fenómeno hace nosible ~ue en 

la escena política se rcestablezca el nec·o de las fUerzRs y por 

lo tanto de las desieualdades de las c:structurns oocinlec". (Pí

zzorno, 1975. Pp. 41). 

Puntualizando, la participación política surge entonces, como 

una reivindicación de los derechos de grandes sectores social.Es 

(mayorías) y como elemento legitimador de poder. Ademán esta 

reivindicaci6n, se da y es resuliado <le untt i.'f.::laci0n dittl:;ctic.:. 

dentro de la sociedad, eoto es, la lucha do clasen. 

Despu6n de estaa c0nniderucionen, el enfoque expone el conceE 

to de sistema político, rnrn entender el fenÓfl'leno de lo partici

paci6n política, aei el Rutor lo define de 1;sta manera: 11 I·a sis

tema político eo autoridHd que nsip:nn vnloren de mllnern vinculB!! 

te pa.ra una comunillad, donde además exiGte coerci6n fíoica legi

timada cuando prevalece el nentimi¿nto dP nue ciertas acciones -

deben hacerse". (Pizzorno, 1975. Pp. 42). 
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Entonces la pnrticinaci6n política, el outor la define aai1 -

"La participación Política es una acci6n C]ue se cumnle en soli

daridad con otros, en el 6mbito de un·estado o de una clase, 

con vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo t!lilto 

los valores) del si;; tema de inter,,ses dominan ten" (Pn. 43). 

A partir de estas con8idernciones, el autor propone su ESf1U(!

ma expositivo de las formas de particinnci6n politicn, existen-

tes en el sistema capitnlista. 

El autor presenta una matríz, ~ue muestra las forma9 de po.rt! 

ciµaci6n nolítica ~xistentes, nero es necesario explicitar los -

pará~etros incluídos, a nnrtir de los cuales ne entienden dichas 

formas de participación política. 

Cuadro /! 4. Formas de participación político. (•romado de Pizzorno, 

1975. Pn. 43). 

--------
La solidAridod política La '1olidaridnd orivo.da 

nrevalece. prevalece. 

Acción insertada Profesionalismo Participaci6n civil 

en el sistema nolitico. en la política. 

estatal. 

Acci6n extra- Movimiento social. Subcultura. 

estatal. ... 

Ahora bien, el nnrámetro nituado en la nArte nlta del cuadro, 

es decir la nolidarided, el nutor la define así: "SilT,Tlificn r¡ue 

en su nombre es posible nedir y realizar una acci6n individual -

que identifique su~ fine!"l con los de otros individuos o como di

ce WeDer, formas de obrar de cada narticipruite son imrutndHs a -

todos los participanten (~ue ne rirononen co::io nnociudos solida-

ríos)", (Piz.zorno, 1975. Pn. 44). 

A su vez, el modelo habla de dos clases de ~olidnridad prese~ 

tes en las formas existentes de rarticirmci6n políticu. Una ea -

donde la solidaridad política prevalece, ento es, r¡ue rcaponde, 

se apega y toma <n cuenta los intereses del gruro y tiende a de-



fenderlos. Ln otra, eR donde ln coli.inridaU privada prevalece, -

que es donde nnte todo, entñ presente l& bútH1ueda y connccusi6n 

de metas estrict~ente individuales, bajo lan cuales gira y se -

desarrolla la acci6n política. 

Por otra parte, el otro parámetro imnortnnte nituado en el 

extremo izquierdo, esto es, la ncci6n nolítica, aue puede tener 

dos tinos: una la acci6n innertada en el sistema estatal, es de

cir r¡ue sigue los linenmientos y cnnales eatnblecidos pnra la 

particioaci6n no lítica. y la otrn PS la acci6n extraestat;il, eo

to es que no sigue ni los cnnales, ni las linPamientos estable-

cides por el estado nara pnrticinar po líticwnente. 

De esta manero, solo resta explicar las formas de ~articipR-

ci6n política nrcnentndas en el cuadro ii 4, los cuales son les -

siguientes: 

a) Pnrti.cinaci6n nolÍ.ti.ca ~r11f~~1.an:::l (rirofcsionalismo polit.,! 

co). 

Característican: 

-se vive de ln política. 

· -Ee resultado de una imposici6n del estado a ln sociedad (aai -

se puede ver). 

-Loa intereses se definen por la forma de solidaridad política 

operante y no por el sistema de intereses de la sociedad civil. 

-Como cualquier otro profesional, aunque es es~ecial nor su po

sición, que est~l. en constante ccntrAdicci6n, de acatar sus in

tereses y loa de la comunidad. 

b) PArttcio~ci6n civil. 

Caracterínticas: 

-Es la dada en la relaci6n e8tado-sociedad civil, pero expre--

si6n de la demanda ,y de las im¡;osiciones ~ue la sociedad diri

ge al estado. 

-Los intereses ~uc exnresa son los ~ue reciben una onreciación 

posi tivn en el sistema dominAnte. 
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-La intensidad de la oartici"aci6n, está en función de la posi

ci6n social, o nea, es mayor si ln posici6n social es más ele

vada. 

-La participaci6n >'e lleva con vistas a una confinnaci6n de la 

estructura social existente, esto no excluye correcciones o 

modificaciones nl funcionruniento del sistema. 

-Los indicadores más frecuentes Gon: 

-Adhesión a partidos (electorales). 

-Asociaci.6n voluntnrin inte¡rrante del sintema. 

-Lns relocioncs de negocios, runintnd, de con~ultn con prof~ 

oionoles, ln pertenencia a grupoo cornorntivos, de interés 

y de otros similares. 

c) Participaci6n en ~ovimicntos sociales. 

Caracteríoticna: 

-Fines amolion o lL~itadoo de reforma de la nociedad y que pue

de ser conniderada. como: 11Una empresa colee ti va para estable-

car un nuevo orden de vida" (Blumer, cit. en Pizzorno, 1975, -

Pp. 48). 

-HflCe prevnlecer una identi.ficaci6n y nolidaridad polÍtica por 

encima de las identificaci~nea y solidaridades privadas de los 

miembros. 

-No es una forma estática de particinnci6n, o alcanza sus obje

tivos o se transforma. 

-Surge en situnc'ion~~ ri~ movi.li.zRci6n social ,y que genernlmente 

llevan a c~mbios en la entructuru de la ~ociednd civil, o mu-

tnciones en las relacione~ entre los estado3, y en definitiva, 

la transformnci6n de nuevon catados y guerrna. 

d) La subcultura. 

Características: 

-Expresa posiciones y solidaridadeo privndna nnteriores a ln 

eventual acci6n política, pero a diferencia de la participnci-' 

ón civil, está excluida de los canales normales que llegan a -
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ln..s in~tituci.onen estntnles ,y e:::trí en comunic::ición con lnf\ mi.;! 

mas solo o través del jefe, 

-En difícil de mnrcar ln nnrticipación política de tma subcult~ 

ra, eo tnmbién inentable, porr1uc ene en ln nratía o norque cae 

en la participaci6n civil. (Pizz0rno, 1975. Pn. 50), 

Además de exponer es ta clani ficaci.6n d r-.: las forma:. de i:-:"nrtic_i 

paci1n política exi~tente, el autor incide sobre los fnctoreo 

que determinan n. ln !1articinnci6n nol!ticn. en frrt1:-on e indivíduos. 

Considera que la purticinnción nolÍtic:J. f'S mayor, C'.l~<lo más 

grande (clr.ra, intensa y precifln) eg in conciencia de cln.st:.·· 

Donde la conciencia de clan e, ncrecenta ln participación nolf 

tica y lo porticinnci6n política ncrecenta la conciencia de cla-

se, 

Hespecto a la conciencia de clase (Pizzorno, 1975) nlantea la 

manera de c6rno ne ndnuiere ést~, a t-uv~n d~ dos n0Aiciones: 

-Se adquiere en el desarrolla de las relacionen de nroducción. 

-Y se adquiere y- ln prororcionan intclectualen revoluciono.rion. 

Además nñndo: "Ln narticipaci6n nolitica º" exnresión de per

tenencia a un cierto grupo nocial y cunnto 1.1nyor la pertenencia 

mByor la pnrticipnción. Mlío nun, si la narticipación está org::m1:_ 

zada y Ge ofirmn mediante un si stemn de vnlores ciue se opone a -

los de ln sociedod nacionnl, tenemos un mo·.rimiento social y la -

participaci6n se explica con los eJ.emcntoEJ d12l mn<iPlo de concic!:_ 

cia de clase", (Pizz.orno, 1975. Pn. 36). 

Ahora bien, el punto central de l"- cxolicnción eo la correla

ci6n entrP. la participación políticn. y 18 posición :-;ocia.1 r:up Be 

ocupa. Al ser un elemento central ln nonición c:uc ocur:~"'l. e-runos 

e individuos, como punto dett•rr.iinnntc rinra la pnrticinaci6n po-

lítica, entonces el modelo propone que: 

a)Al nivel m6.o lmjo, la 1rntividnd nol.Ítica tiene noca si¡;nific;'! 

do porque se tiene pocu cnpacidud de pnrticipar en decisionca 

nolíticns y en todo caso e:;tnn no tendr!a .. "1 una rclnci6n cape-

23 



cífica con la ponición del individuo en el sistema de intere~ 

ses. 

b)Al nivel medio el carácter específico de las poniciones priv~ 

das hace relativrnnente fácil la participación en las decisio

nes políticas y acrecenta el interés por una u otra alternat! 

va política. 

c)Al nivel m<fo alto y central, toda posición privada es !lUcept! 

ble de verse implícitflmente en u.1a alternativa nolítica a su 

vez entá en condiciones de producir decisiones de alcance po

lítico. O nen, qtH: co1¿;:::.~'.1:::c~c1 une!. ~erte imnortnnte de la co

lectividad. Ya no c·s la oarticipnci6n rolítica sino de profe

sionales nolfticos y de importnncia política de las decisio-

nes orivadas. (Pizzorno, 1975. P0.85). 

Epistemo16.:;icrnnente este enfor¡ue parte de un análisis histó-

rico del fenómeno (participación oolftica) y centra su intcrÉs -

en las condicio,ca de vida material (modo de producción) para 

explicar el funci?na~iento social, político y económico en toda 

sociedad, 

Recn.pitulo...'1do, la participa.ción oolftica es: 11 Una acción que 

se cumple en sol ido:--idad con otros, en el {.unbi to de un estado o 

una clase con vlr;t. ' a modificar o conservar la estructura (val~ 

re8 rior lo tanto) drü sistema de intereses dominnntes" (Pizzorno, 

1975. r"1. 4J). 

Por Último, º"· '.!oncordnncia con su posición eni,,temológicn, -

concibe a la soc:. . .: 1ad como un si~temn determtnndo nor el modo de 

producci6n, sobre el cuol se crenn todas lRs forman sunerioren -

de orgnnizaci6n social, donde particulnrmente ol devenir social 

se singulnrizn en el sistcr1n capi +.:alista nor lu lucha de clanea 

antag6nicas. Donde ndcmEÍs:, cot.rn e;ran importancia el erado de COE, 

ciencia de claol!, nara entender· (:1 corres;iondiente e;rndo de YJ:Jr

ticipación política tnnto en individuos como en grunon, 

IV, P'.:iTGOWr.J A PO!.I'PH!A. 

Este enfoque parte de connidcrar al siRtemn nocinl y al o.r.ibic~ 
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te como riroducido.:J y roc-rt:-nd·1s ciocialrr.cnte. 

liespecto a la sociednd y su cnrúcter, conrddc::rn R éstn co:no -

en constante conflicto, en incl'sante: movirnier.to. 

Poi· lo que a ln relaci6n indivü1uo-gruno respectr., enfatíza -

la interdenendertcin y constante interncción entre a:n"rJas pntida-

dco. 

Propone la idea de cambiar lCT visión indiviclu.nl, por la de 

las colecti.vidades, donde la diná:nica f'.ocinl va cr..cnmino.da al 

cambio de las condiciones de vida exintentes. 

Siendo Serge ~/oscovici ( 19·33) e.l constructor y forn:aliz~dor -

de esta. arlroximnci6n define nsí n la n:oicoloc;ía social: 11 La psi

cología oocial es ln ciencia del conflicto entre individuo y so

ciedad" (Pp. 68). Frito ea, entre lfl nocitdad concreta y la <1ocif_ 

dad que Be tieno en nens8miento. 

Situn su inter~s en los procenos coe;noscitivos y d comunica

ci6n, de ahí r,uc consr.cuentemente, con~idern n. la política corno 

un fenómeno de comunicaci6n en donde lo medular, es el flujo de 

infornmción entre ind i.viduos y g:rupon, diferenciando a lo polit.1: 

co, como el hecho de hacer público lo nrivndo. 

De ahí entonces, ln po.rticipnci.6n roL~tica es la acción de 

grupon e individuos, de hncer ;,Úblico lJ nrivndo, donde lo más -

importante es nbr:ir el m2yor nt1mero de crmnles de comunicnci6n -

posibles y no tfinto los conten]dos ciuc :::;e trnnsmita.Tl ;ior estos -

canales. 

Hespecto a la realiUbd general (~'0~~ovici., 198]. rn. 70) el -

autor dice: 11 LA reü.li.dad C!'J r.:itnd f{sica y mitrid i.mngini:~ria 11 .. 

Por lo que toca a los fen6menos oue aborda, lo usicologín so

cial colectiva propone, corno otjctos de r.studio, a la ideologín 

(representaciones y la comunic'1ci6n) .Y a lo lingüúitica. 

De nhí que, la poicolotjÍa socíul sea la citncia de los fon6m.s_ 

nos de la ideolor,ía (cognisciones y n··presentr1ci6ncn Raciales) y 

de los fen6menos de comunicación. Penómenon riuc su drm n diver--
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sos niveles, entre individuos, entre individuos y grupos y entre 

grupos. 

E~te teórico (Moscovici} ha abordado de manera ~uy importnnte 

las renresentnciones social en, argumentando su mayor inclinnc16n 

hacia estas, rornue, las cor.!'lidera fenómenos csencinlen de lo i

deológico (imágenes socinlcs de lo individual, re~reaentaciones 

colectivas e ideológicas en lo osicosocial e idcol6gicao en lo -

sociol6gico). Por otra narte, por~ue tocan el proccoo por el cuol 

los erupos se convierten en meQiaci6n octiva y afectiva entre lo 

ideo16gico y lo conductual. 

Ahora bien, nor rerrescntnci6n se entiende lo siguiente: "El 

producto y el proceso de actividad simb6lica (ideologizada) so-

cial, por el cual los riujetos, grupos e individuos, en ese orden 

reconstruyen la realidad que loo rodea y le ntrubuy~n un !0Ígnif2_ 

cado nrec1so", (Del Vnlle, 1933. Pp.22). 

Esto es, significa que es reconstrucci6n de lo real que nctua 

tanto sobre el estímulo, como sobre lfl resnuesta, ya que por un 

lado, modela el estímulo y oor otro orienta la respuesta. 

Si bien estos elementos son loa centrales de la psicología e~ 

lectiva, a oartir de estos y como variación de 6ste enfoque, se 

crea un enfoque denominndo, de la nsicologfa oolitíca. 

En este sentido se nnrte de que ln poicología oocial colectiva, 

es vista como una teoría i:;enernl. de los procesos psicosociales -

de la sociedad 0n conjunto. Por lo t!111to, la rsicología social -

abarca a la psícologÍA politice, como fenómeno psicosocinl por -

excelenciu. 

Y al igual que la ps:icología social, 30 A.borda CVr.10 fenómeno 

psicosociul, a través de un análisis macroestructur:tl. En nivelen 

(ver Doise, 1993). 

Estos $On1 I)lntraindividual, II)Interindividunl, IlI)Inter-

grunal y, IV) Ideol6gico. 

El enfoque de lo psicología política considera, se¡:;'Jn Fern6n

dez (1997, Pp. 10) o,ue: "Se ha definido ooriularmcnte n la nolít! 
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ca como 'el arte de lo nosible'''. 

Así, el interés del cnfo~ue, va encR~incdo al análisis de la 

funci6n del conocimiento como recur:io f'n .-.1 ejercicio del node>r 

social .. AdemÁ.s, ni se nsume 11uc lo 1 intr0-íntcrindividual-sociol 1 

puede constituir un mis·no objeto (Grizes, 1975. Pn, 26), entonces 

el desarrollo intrí~~eco de la nsicologia eociul, desemtocn nor 

su nronio. trayectorin en la reicolor,fo rol!ticP.. 

Por otra parte, un elemento conceptual, esencial tanto en la 

psicología social, como en la psicología político., es el de lo. -

llamada intcrsu1:jetivid3d, r¡uc se define como: "El proceso gene

ral de creaci6n e intercambio de significados, en donde la inte

racción cara ·a cura es solamente una pBrte pcnue:'iu, solo la m~s 

notoria y prístina de una entructurn colectiva de las interacci.2, 

nes de la sociedad en su conjunto (comrrendidas la ideología y -

el poder)." (Terregosa, 1974. cit. en FernéJ1dP7, 1987. Pn. 12). 

Si lo anterior se ob9erva como un procesot entoncE::s: ºLa din!i 

mica es la comunicnci6n de símbolos por lo tanto, los sujetos 

sociales son entidades constituidas simb6licnmente nor la comuni 

cación por ende capo.citados para emplear sistemas simb6licoo con 

los cuales comunicarse y asi sucesivamente construir un mundo 

externo y tnmbi6n interno nignificativos". ( Fernández, 19B7, Pp. 

15). 

De ahi entonces, ~ue la peicolo¡;ío. polfticn situe nus esfuer

zos en analizo.r las posibilido.des de ensanchar la intersubjetivi 

dad, para esto se contempla la necesidad de incidir sobre las eE 

tructuras intersubjetivo.s m<fo generales, esto es, la ciencia, el 

arte, la filosofía, etc. 

Es por esto, que e.s la cultun1 óotidinna ~l cnJll110 de anó.linis 

de la psicoloe;ía social contemporánea, en tanto estructura de 

subjetividad. Entendiéndose por cultura cotidiano., todo el cono

cimiento y la ex~eriencia nue no es cuesti6n cspecializodn. 

Henpecto a cómo los individuos y grunos, aprehenden toda esta 
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cultura cotidianA., dPnende de ln ord.Pnaci6n de dichA culturat en 

cunnto a au carácter comunicable o incomunicable. Es nor eoto. ro 

zón, que como ya se mcncion6, sitúa la éOicología política su i~ 

terés en el análisis de las posibilidades de volver comunicable 

lo incomtinicable. 

Dcsoués de definir el campo de an;'í.lisis, se incluye la forma 

de co:-_:-; s·.:· :1!;.:·;·~!~ ~· ::e l lcvn rt cnbo éf;te an6.li;,i~. f·~~to r.is o tr!: 

vés de tres niveles: 

-El nivel intrnindivirtual (consir;o mismo) 

El inconsciente o zona en blanco inefable• riue existe por la in

exintencia de oímbolo.s y significndos, µara dichos fen6mcnos, é~ 

to nería lo incrnunicable en éste nivel. Aunque también se inclu,! 

ría dentro de ~stc nivel, t:mto lo íntimo como lo público. 

-El nivel conversacional. 

Sería el dads en la comunicación cara a cara, que se da de manero. 

más o menos casual. Aqui lo incomunicable estaría constituido, -

por lo que se euardn corno per8om1l, y lo comunicable, lo repre-

sentaría lo transpersonal. 

-El nivel civil. 

Situado también a nivel conversacional, sin embargo predomina la 

vida privada y aue no trasciende (lo inc~municable). Lo comunic~ 

ble, estaría en .la llwnnda vida p1íblicn, eate punto es importan

te, por que aquí es donde se halla el proceao de nolitizaci6n. 

Es en la vida pública, d0ndc descansan la!i ler,i tirnacionen, 

además es donde se sitún el proceso de ae,,noliti:':aci6n (Habermas, 

1962. cit. en Fern:illdez, 1937). 

Ahondando m:b sobre lo ~ue es la funci6n de la p::Jicoloc;ía po

lítica y poniendo de antemano ~ue se ocupa del análisin de lun -

posibilidades de volver comunicable, lo incomunicable. Se obser

va aquí ~ue la verdadera opoaición y tensi6n entre estos dos as

pectos comunicable-incomunicnble, se sitúa entre lo público y lo 

priva.do. YB que: lro,: El Ó.'!lbito de lo privado incluye y suprao,:: 

dina a los niveles y oposiciones previos, y se resuelven en pri-

28 



vado. 

2do.: ~a tensión público/privado es l:i tíl tima frontera ~ara -

poder llegar a incidir en la sociednd, e8 en la esfern nública -

donde se pueden transformar pr~cticmnent~ la!> estructurcw d(' la 

sociedad. 

Por lo tanto, ln 7)flicoloc,ía col ttica se ocupn d(> los nrocesaa 

de tr-.ansfonnaci.Sn entre lo pÚblj_t;0 y 1-:i ""'r:ivi.:do ('"r-~: ~ .. , :·:~, l??¡':;,, 

cit. en Fernández, 1987. Pp. 25). 

La tarea sería ampliar ésta comunicnci6n TJ!3icosocial, para dar 

la posibilidad dl? nnrticipar en lnn formns d0 desnrrollo 9ocinl 

deseadas. (Habermas, 1976, cit. en !'ernMdez, 1937). 

La ideologíznci6n en est~ nnáltsi~ juegn un n~p~l detenninmt

te, ya que se concibe como un proceso tntereubjetivo nor el r¡ue 

lo público se convierte en ~rivado. 

Desde el punto de vista comunicntivo, es un~ forma de dcgrr.dE! 

ci6n simbólica. (Goldmann, 1990). Este aut~r ne refiere a esto, 

de la manera siguiente: lo llruna encogimiento actual de la con-

ciencia colectiva. 

Aunque se dice que hay un lirni te rw.rn. cGte exceso de ausenci:i 

da significados, ya quo esto lleva paulatinamente, a que la es-

tructura social pierda legitimidad y la ro:Jibilidud de mcmtener 

sus legitimaciones. (Habermas, 1993. Pn. 42). 

En relaci6n a la poli tizaci6n, esta conaiate en que aquell.o -

que es privedo 1 se hagn público, e~ comunicar lo incomunicable, 

en hacer que las experiencias ~ue se vivcncínn como ryersonalea o 

¡irivadas puedan ser p6blicns para oer debatidas. En términos in

tersubjetivos, el proceso politizndor consi~tc en unn nctivídad 

de simbolización y reoimbolizaci6n, significnci6n y resignifica

ci6n de los contenidos existentes en la culturR cotidiana. 

La politizaci6n tiende a incrementar la exreriencia social. -

El feminismo, el freudiPnismo son ej<>mnlos de la dinámica do la 

politizaci6n, 

Por esto la propuesta centrFLl de 10 nnicología nolítica, es -
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mnplinr los cnnnles de comunicnci6n, no importando tnnto los CO!!, 

tenidos f'!Ue P.e tr:i..ns'71ltnn P tr?V~~ ne r~tO~ (tPnd,,ncin pol{tica 

de iz~uierdn o derPcha, no impor·ton tRnto). 

Ahora bten, ~uicn lleVA A cnbo esta posibilidnd de hacer pú-

blico lo privado son lan minoríns pctivns. La rwrtici):'nci6n pol.f 

tica sería objetivRdn nor 6stns minorías. 

El trnbajo d(~ laB minoríun Hctivns lo hh realizado ¡.~0:1covici 

como parte de su estudio de 12 influencio soci?.l. En éste traba-

jo, l~ idt.o cr.n-trr,.1., r:c t;Jsn. en f1Ue la influenc1:-J noci . ..,,l ~A un -

proceso bidireccionnl de camtio ~;ociol y un nroceso unidireccio

nal de influencia en los moyorínn. (~oscovici, 19~5). 

Epi!:tem0lÓe,-jc::1mente, éste enfo0ue ;1r:rtenece o lu trndici6n e!,! 

tructuralinta, eoto e8 1 eG unn posición no positivista, que con

cibe o. los fEn6mcnos dt: estudio o. partir de constructo.a entruct~ 

rales (u nivel teórico) <itH' <'n última instancin. dan cuenta de 

las eeneralid2der; y nnrticulcu·id2des df'l fenómeno de estudio en 

sí. (Ylartofsky, 1975). 

Su concepto de r;nrticii"Jnción volíticn hncc· referencin (;Ocncia1 

mente a un fenÓ:ni;-no de comtmicuci6n lntcrsubjetivn, donde parti

cularmente ln nnrticinaci6n nalíticn implicn ,V CA ln acci6n de -

hacer público lo oue es privndo. AdemáG implica el ensanchar o -

anmlior lon cnnnles de comunicac :i. ón interPub,i 1::t i va, no tanto lon 

contenidos de 6sta comunicnci6n. 

Hespecto a lo riue la nolíticn imnlicn como concepto, es el o_:: 

todoxo, es decir, la nol:l'.tica es lo referente a la ciud,,d/estado. 

Por otro lndo la visi6n oue de la sociedad ~resenta es en tér 

minos de un sistema en el r;ue el conflicto es 1::1lgo inherente a -

la sociednd misma, por lo tW1to e:l mí:mr:jo y no ln ncención de é~ 

te, da la posibilidad de estudiar n la sociedad concreta e tra-

v•a de un modelo te6rico. 
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Analisis Crítico y Concluoione8. 

Pora esto te.ren es necesario señ2lnr nuc ésta evalunci6n en -

ningÚn momento intenta asumir un ranel enjuiciador, sobre la va

lidez de loo enfoquen, eino más bien busca señnlar de m311era pr2_ 

positiva lon elementos te6ricos de cada enfoque, nuE: a,Yuden n con, 

centuolizar mñr: adecuadnrnente a lP particinrici6n p0lítica. es dE_ 

cir, por u..11 ludo viendo críticnmente ~u a:·iorte como sistema teó

rico, tanto en su estructur2, como en lon elementos oue presenta, 

así como en el contenido e:J ecnerul de los miamoo. Y nor otro l.!! 

do, el concepto que nresentnn 1m,1fc~t~~Qr.tc o explfcitrunentc de 

la particinaci6n nolíticn. 

Por otra na!"te, un anpecto importante en ér, ta •!Vr~lunci 6n, que 

se considera pertinente enfr;.tizar, es el hecho de r:ue la evalun

ci6n lleva im'11fcitn una r~n;ici6n ante lP nnrti.cip~ci6n rolíticn, 

que denota tma carg8. ideol6gicn e intencionnl que se aswne y se 

sostiene como tmn r:zanera r¡nra lograr unn evaluaci6n más nroposi

tivn y no pretender una objetividod sin discuoi6n alguna. 

Adem~s como una manera de conseeuir tener rr.:J.:::i olemen tos que -

coadyu'Ven n entender la estructura y bases epi.stemo16gicas de 

los enfoques, se presentan cuatro nnrad iemas, aobre loo comnone!!, 

tes esenciales que abordan los enfoques y sobre los elementos e!! 

pecíficos donde sitúan sn in ter6o y eonsecuentemonte ,;u,. bús~ue
das y explicaciones aci~rcn <lo lo~ fc::6::::cnos, ~ste. pre!3entaci6n -

de los modelan, será el ntmto de !J;">l'tid::! en to.~e a los cuales, -

los enfoques se elasificarñn según sus característicos. 

Esto es, se mencionará a qué modelo enistemo16eico pertenece 

cada enfoque. Para tal efecto, se prc~entnn en forma reswt.ida -

los modelos epistemológicos, los cunlco son los sip;uientee: (rt.o!! 

covici, 1972). 

"El taxonómico'': Donde el inter6s se si tún en las variables que 

O -1> S dete:rminnn ln conducta del individuo. 

"El diferencial": En el riue las características individuales son 

S +O lao que determinan la conducta del individuo. 
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"El sistemático": Lo central se sitúa en lR intcrrelaci6n entro 

s 
t-o 
s 

indtviduon, frente a un a11bicnte común, que ea 

lo que determina la conducta de los individuos, 

"El relacional": Sitúa su interés en la realidad que los indivi-

duos constI1lyen a partir de la interrelaci6n 

con erunos e individuos, lo cuol orienta y de-

termina ln conducta de los individuos, 

Así nues, empezando por el enfoque de la Socializaci6n Políti-

E.!!' se considera que su concepci6n epistemol6rica, es dependiente 

en gran medida del método experimental, que como modelo eniotem~ 

lógico pertenece al modelo diferencial y también al tnxon6mico, 

ya que se interesa en lan voriables (ngcntcs socielizndores) que 

determinan la conducta del individuo (conducta político), Y tom

bién da importancia a los cnructerÍgtics:::; individun.les (nersona

lidad, habilidades, etc.) que determinen la conducta del indivi

duo. 

Aunado a lo anterior, denota c,u nffin atomista y fragmentario 

al analizar los fenómenos (','lartofsky, 1975), lo que le qui ta la 

posibilidad de n?rehender entisfrrctoricmente los fen6menos, es -

decir, con todas sus implicaciones y no parcialmente. 

Su concepci6n política, da cuenta de una posici6n poco o noda 

crítica, ni siquiera a nivel de supuestos te6ricos, que pudiesen 

aruntar un ligero vir8.je hecia una perspectiva menos estática y 

solo o~~prvan a la Dolítico como aleo reservado, en cuanto a or

ganizaci6n y generaci6n de los contenidos de éRta, a el Estado, 

como un aspecto ciudadano, en el que el individuo no tiene otra 

opción ~ue asumir sus roles asienndos o de ser tildado, ya se& -

de anático o anómico soci~l, nor no participar de estas formas ~ 

ciudadanas de participación político., que ne reducen en gran Pª!: 

te a votar. 

Por lo que a su concepci6n de la sociedad resnecta, no va más 

alla su análisis de atender a su función asignada socialmente, -
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de ver a la sociedad como constituida y formada por grupos de 

individuos, por instituciones socializad~ras, asignadoras de pa

neles y de contenidos ideol6eicos, como también de repertorios -

conductuales que permi.tan a estos individuos, desarrollarse segdn 

lo previsto Rocialmente. Donde el desarrollo social de loa indi

viduos, ee centra en la3 capncidndes de e2ton, al nivel de rtdnu

tación y acatación irreatricta de las forman de desarrollo nre~~ 

critas por el sistema social. 

El enfoque de la sociología Eetructural-Si.stémica, en nu con

CeYJCión eniGtemol6t,;icn, a'Jorta elementos nnrn conceptualizar me

jor la participación política, en cuanto que hace ontente la ne

ciaidad de situar a su objeto de estudio (sociednd), dentro del 

marco de la realidad c;eneral. Por lo ciuc rennecta al modelo eni~ 

temolóeico que presenta, {ste es el denominado Sistemdtico, ya -

que nitun su interés en la~ estructuran y subnistemnn socinles -

(ambiente común) que es lo que detenninn l::i. c0ncluctn de los ind! 

viduos (participación política) y sobre todo en la interrelación 

entre subsiEtcman sociales. F.s el ambiente, el sintcma el ouc d~ 

termina el comportamiento individual. 

Además concibe a lo político, como funci6n del subsiotemn no

lítico, donde 8ste subsiGtema tiene co~o único objeto de valor, 

a las 6rdenes. Desde esta ~ers¡.ectivn, el enfo~ue hace un su9ta,!! 

cinl señalamiento ~ara entender n ln ~orticip8Ci6n Dolítica, el 

situar a las 6rdenes como elementos ün".)rescindiblen, nnra enten

der a la pnrticiryaci6n ryolitica. Describe aunado n lo anterior, 

elementos constnnten en tocta cuesti6n política, entes 8on, el -

orden, el &oternnnte, los a~t~rn8d~s, el ~oder, 1~ snnci6n y la 

validez. Al Ge~alnr eston elementos, de hacho el cnf0~ue anortn 

bases ~ue permiten construir una est111ctura mós solida, nobre la 

cual se pueda discurrir con '.n~S elementos, sobre lo que imnlicn 

y lo que es la participaci6n nolítica. 

La participación política en sí, .ln concibe como un fen6meno 

entendibl~ a partir del análisis dE elementos del subsistema po-
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lítico, donde Rl ser el elemento central las 6rdenes, los indivi 

duos y gruoos, oarticipan nolÍticnmente yn sea, en el gruno de -

los asignadores de 6rdenes, en el rrru~o de nrylicadores de 6rde-

nes o en el gruno de los ¿::¡catadores de órdenes. Esta co.'1Cenci6n 

de participaci6n nolíticn, no solo es intereznnte, sino ~ue se~~ 

la constantes obeervadns no $0lo a nivel te6rtco, sino t~~bi6n o 

nivel concreto, lo que hace ~ue se le con~idere ~uc nnorta y a~ 

da a conceptunlizar más adecuadamente a la partici~aci6n nolítica. 

Su concepto de !'lOCiedé!d, cimentrido er:tructurnlnente en base n. 

cuatro subsistemas nociRles, se rercibe como u.~n concenci6n te6-

rica válida y ~ue aporta un punto de vi~t2 nrgu.~entado y consis

tente lo que lleva a con;,iderar~ele 1 como iM~ortantc para conce2 

tualizar mejor a la narticipnci6n :iolítica. 

Pasando a la Sociolo,r.:ía d~l r.~n.tAri~.li~;.0 Hi::t5r1co, e'1istemo-

16gicnrnente se pcrcite co:no de: r,rnn <1-::-o:rtnci6n, ¡~:Jr l<:>s sieuien

tes razonen: ~arte del anólisin de la actividad concreta nura e~ 

plicar el fcn6meno a estudinr. 

Adem~s conside::ra nue lns condiciones del objeto de estudio 

(sociedad) son resultado y res9onden a un dcs3rrollo hist6rico -

determinado a su vez nor un ~roceno dialéctico de fuerzas antagi 

nicas unidas y que en su relnci6n lleva nl avance del fcn6meno -

en tonto proceso dinámico e histórico, 

Según los modelos eristemol6gicon (:,:oscovici, 1972) comnnrte 

características de dos modelos, por un l~do del modelo sintcm6ti

~, porr¡ue considera el rimbiente c·,m-.í.:: (realidad social, dctenn_! 

nada por el modelo de oroducci6n) ~ue r,r; lo o.ue determina o su -

vez la conducta social (participación nolítica) de ¡:;runos e ind.!:, 

viduos. 

También comparte característic!is del modelo rclecional, yo 

que considera ln conciencio dn clase::; co:no punto de interés cen

tral del enfoque, que equivaldría a lF realidad interna, que es 

interés central de <·ste modelo epistemol6cico. 



Por lo que a la política reapectn, este enfoque la concibe c~ 

mo una aoignnción coercitiva .Y autoritario. de 6rdenes lc~J.tima-

das, donde el modo de producci6n imncr;!nte en ln nociedad en tul 

no, detenninará los interesco económicoo correspondientes, n,ue -

por lo demás, son los f1Ue influyen en e;rnn mcd ida lns formas y -

estructuras políticao y sociales. Aunque se incluyen lns formas 

políticas extraestatales te.mbi~n. Esto es nlc:o que n:iorta nl ter

nativas de concepci6n útiles para entender a ln pnrtici-;:inci6n n~ 

lítica, 

Aunado a lo anterior, el concepto de porticipnci6n p~lítica, 

se concibe como un fen6meno que se ol::serva de mnnern concreta, a 

travlís de la lucha nntag6nica entre los princinaleo grupos mant~ 

nedores del nistema oocial cnpitnlista, e8to es, entre detento-

res del poder (de los medios de producci6n) y los desposeidos de 

~ste (teniendo solo su fuerza de trabajo). Y menciona otro ele-

mento detenninante en toda forma de narticinaci6n nolíticn, sen 

esta estatal o extrnestatal, este elem<Cnto es la solidaridad, 

que se entiende como el el<mento que da cuenta del componente 

lítico, itleol6gico de los intereses nue guían y determin!J11 la ac

ción política. Lo anterior, no solo en unn imriortante arortaci6n 

teórica, por lo ndr:cuadrunente nrgurnentodu, sino ndem6s sef;n.la 

elementos medulares y sobre todo concretos que ayud= evidente-

mente a entender y conceptunlizar mejor n la pnrticipnci6n polí

tica. 

Por lo que toen a su concepto dr; sociedod, como ya se ha cit.!,! 

do, oc ve como. un niRtem8 egtructural. que esta determinado en -

tnnto e~tructura funcionnl coml)leja, por lan condiciones y modon 

de producción material, imperantes en la sociedad en turno. 

Además, en lo que se refiere al sistema de ¡:;roducci6n carii.ta

lista, cita el fenómeno dialéctico determinante (luchn de clnses) 

el cual lleva al desarrollo histórico de la socüdad hacia cam

bios inherentes al sistema mismo. 
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Asi su conceDci6n elocal, no solo se considera te6ricn y fil~ 

16eicnmente útil y de enm nr:ortnci6n para concc¡itunU7Ar mejor 

a la pnrticipo.ción nolíticn, sino c;uc además, nl n.stunir un T"J3r.el 

propositivo en el proceso social concreto, esto es, al Beüalar -

tendencias de dor.arrollo de la posibilidad de obtener explicaci2 

nes de los fen6menos sociales, como punto de pnrtida narn lograr 

cambios en la nctividad concreta de Cfldb uno de nosotros y dQ ln 

sociedad c-n r.cntral. 

El último enfoque, el de ln !'Bicolor{;: Políticr:., ~e considern 

que eoistemol6e;icn . .:'"!1Cnte conceriturüiza su obj0to de f'ntudio, ya -

que lo conci1:e c:::irno en con;.tr~ntc cnJnbio, lo c;,u0 lo provee de mn

yor ponibilidad de enm2rcar, delimitar y aprehender rds adecuad::, 

r.icnte al fenómeno (socinl), adc:r.68 de <\UE' nu rmñlisis trota de -

adecuarse al objeto de estudio y no al revcsi como otrn.s or:iroxi .... 

mociones tcóricns lo intenton. 

Como modelo epistemol6cico (~oscovici, 1972) este enfoque pe! 

tenace al modelo relacional, ento es, porriue el interés central 

del enfoque, está en la realidad riue construyen los individuan, 

la que a su vez determina nu conducta, oriento:ci6n y ponición 

ante la realidad objetiva concreta. 

Por lo que a la particinaci6n política se refiere, lo conciben 

como un fenóm~no comunicativo esencialmente, que se cnrncteriza 

porque da cuenta del proceso de hacer público lo que se ha canfor 

mado como privado. A juicio de este tra'bajo, su nr:orte pnro con

cc~tunlizo.r mejor a la rrnrticipación política, si bien es signi

fic2tivo y sustanciul en los asrectos ro.b.str11ctos de énte, nor 

otro lado, dejn de lado un tonto ;i.n~~ctoe inntru.T.en"tnl~s o i.!O:"'l-·· 

cretas de lG pnrticípnción político. 

El hecho de poner todo el neso de su exnlicaci,1n ncc::>rco. del -

fen6meno, en 12s formas obstrnctns y olvidor por ejemplo, lo 

coerci6n física legitimadr:f (:;octcr jndi.cinl, en nuestro pois) se

ñalada por otro a enfo~ues ( oociología e;·tructurnl nisté:nica y 

del mnterioli8mo hir;tórico) ht::c0 nue su aporte S(;U. parcinl o.un--
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que de validez. 

Lo político, lo conciben como un fenómeno de comunicnci6n, -

oartir;ndo de que lo polí.ti.co lo ven com'.J lo ·perteneciente n la -

ciudad/ es todo. 

Si bien esta concepci6n ele b roliticc;, es de nl{'Ún modo int~ 

resantc como nlnnte::i:!:iento r:.ltern<.!tivo, tcóricnmente se obnerva 

al iguAl ciue p.u concnpto de participr.ción TJOlítico, r~rcinl, por 

su acentuodn prer~ondernncia que de los nspectos abstrnctos hccen. 

Su énfasis E:n no cn.c~r t_.n c•xplicncion8s sociol6cic:-":G, le hr:cc 

nt:ga1· casi tot.~·lmentc lo r:uc tcóricam0nte ha fq;ortado ln social~ 

gía, ya que si bien es i.m~ort::·nte ll'!. d(;limitación teórica, esta 

hay que buscarla con cautela, !:nn prccinitaciones 4ue provocun -

como en este ceso, porciulizncione:s que en luenr de o.:vudür a ex

plicEu~ y aprehendc.r lo::; fr:n6mcnos df: l:~ rc:-1.lJ.dnd, aoorton logr0n 

parciales, lo que redunda en no poder dar r~xnlicacioneo globalc!o 

del fenómeno de la participnci6n rio1ítica. 

Por lo que a ou concepción que de la nociednd presenta, se 

observa que ln tienen corno un i:d~tcmn, que se caracteríza por el 

conflicto como nlgo inherente n ésta y no con;o algo u1tal:lc y en 

constante equilibrio, como en otras corrientes teóricBs la conc_t. 

ben (socializnci6n nolítica). Esto eo un apoi•te ountantivo, ya -

que además coincide con otroo enfoques incluido~ en este trabajo. 

Sin embarco, no ahonda mño en cuanto a la sociedad como es--

tructurn y como fenómeno que engloba funciones y contenidos, que 

dan cuc11ta de condiciones y situaciones de los gru:rJos e inU.ivi-

duos dentro de la sociedad. 

Aunque si bien, esto se puede atribuir a que ln rsicoloeía n~ 

lítica, se ocupa de los procesos cogno~citivos y nimb6licos de -

grupos e individuos, en la ~ue a través del nnálisis de estos ª.!l 

pectas, se puede exnlicar como se e~tructurnn los contenidos y -

como esto orienta a grupos e individuos dentro de ls sociedad, 

Todo lo anterior, nin dr jar de lodo su vn lío, también es nec~ 



sario hacer incanie, como se ha hecho anteriormente, en ln nece

sidad de incluir otros asoectos olvidadoa por ésta enfoque. 

Finalmente, n mRnera de conclusión se seffalan los elementos -

teóricos de los enfoques, que ne con~ideran son aportaciones 

esenciales para entender mejor a la narticipaci6n política. 

Asi, dentro de estos elementos se encuentran: las estructuras 

sociales (determinadas por el modo de producción), lo lucha de -

clases y las. relaciones de ooder social existentes, y por 1!ltimo 

lo construcción o reoresontaci6n oocial que los grupos e indivi

duos elaboran a partir de la interrelación con su entorr10 social 

concreto. 

Ahora bien, in"tentcndo sc~3.l~.r cu~d es lo. importancia y tras

cendencia que tiene para la nsicología en general el estudiar a 

la participación política, ae pueden mencionar nlgúnas lineas g! 

nerales o puntos globales al respecto, dentro de los cualerJ se -

cuentan los siguientes: 

-La psicología tiene muchos elementos teóricos y evidencias em

píricas que puedan contribuir a identificar, y a explicar a la 

participación polfticra conjuntament8 con la socioloeía. 

-Dentro de la poicología social ha sido poco abordado. 

Asi entonces, es claro que la pnicología por estos planteamieg 

tos tiene un amolio panor~~a para aclarar, colaborar y ayudar a 

entender a la participación política, fenómeno que en dltima in! 

tancia merece lo. misma atención que otros fenómenos estudiados en 

la psicología en general y la psicología social en particular, -

considerando que una de las funciones de las ciencias sociales y 

humanas, es o debiera ser el buscnr incidir cobre lo que pueden 

elevar al ser humano a formno de denarrollo mú~ juntas y sobre -

todo que lleven a considerar el bien común, cocro elemento esen-

cial de este desarrollo. 
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ALCtJ~CES Y LIMITNJIONES. 

Por lo que a Ftlcances ne refiere, se puede decir que: 

-Logra presentar un ~nnorDJlla más o menos general (represGntati

vo) de las aproximaciones te6rico-er.:rilicati.vns e>:istentes acerca 

de la oarticipación política. A partir de la presentaci6n de CUJ:! 

tro enfoques. 

-Logra señalnr (pronositivamente) lor; aportea de cada enfoque, 

lo que da la posibilidad, de que a nartir de esto, se puedn av":!); 

zar hacia una concepción más clara del fen6meno de la participa

ción política. 

Por lo que a limitncianes se refiere, Ge obscrvun las r.iGUiC~ 

ten: 

-El acceso a más informuci6n y literatura en esµru1ol, referente 

al tema, lo que pudo en cierta c'mera limitar el panorama de lns 

aproximaciones acerca de la participaci6n política. 

-La formaci6n del preaentador del trabajo, lo que conlleva a 

una posible posici6n limitada en cuanto a la prescntaci6n y eva

luación del trabajo en ni. 
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