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Editorial

Estimados lectores:

E ste año inicia nuestra revista en camino a una nueva consolidación, aunque reconocemos 
que esta aventura ha sido un proceso de aprendizaje y ajuste a los cambios, no siempre 
fáciles, con nuevas tecnologías y reglas. Nuestra imagen en la plataforma universitaria ha 

cambiado, y el acceso a las revistas se ha formalizado homologándose a sistemas internacionales, 
que sin duda, proyectarán las revistas de la UJAT a nuevos accesos en donde estamos considerados. 
Además, en temas ambientales iniciamos un año con expectativas en muchas áreas, desde lo local 
a lo global, que sin duda generaran información interesante para compartir, ya que el avance de la 
tecnología permite generar cada vez más opciones para resolver problemas ambientales, generando 
también nuevos retos que atender.

Los temas que se presentan en este número de Kuxulkab' muestran la interdisciplinaridad, que cada 
vez más, la ciencia aplicada busca; temas que vinculan lo ambiental con lo social o que se asocian 
a tecnologías que impactan problemas nacionales, como la seguridad alimentaria o los servicios 
ambientales que nos ofrecen los ecosistemas, que cada día adquieren un mayor reconocimiento 
económico; sin embargo, sin perder el seguir identificando la riqueza con que cuenta nuestro Estado.

Este año veremos un importante impulso a la divulgación de la ciencia por instituciones como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al dar espacios importantes a aspectos de 
cómo y porque socializar el conocimiento. Hoy más que nunca, el esfuerzo realizado por los pioneros 
creadores de esta revista encabezados por el Dr. Andrés Reséndez Medina(†), así como del personal 
de nuestra División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), han tomado nuevos retos para 
seguir divulgando, tanto las actividades de investigación que realizamos en la región, como las que 
nuestros colegas en otras instituciones nos comparten en este proceso de divulgar el conocimiento. 
Por este motivo, quiero aprovechar para agradecer a los contribuidores que nos consideran una 
opción para compartir sus experiencias en esta aventura que es la ciencia, y les invitamos a que 
sigan considerándonos.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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Macías Valadez Treviño, M.E. (2017). Representaciones sociales: 
una teoría y método de la psicología social para estudiar problemas 
socioambientales. Kuxulkab’, 23(45): 29-34, enero-abril. DOI: 10.19136/
kuxulkab.a23n45.2072

Resumen
Este ensayo sobre representaciones sociales, una teoría 
y método de la psicología social para abordar problemas 
socioambientales presenta un panorama general del origen y 
la evolución de la teoría de las representaciones sociales que 
se considera un método valioso para abordar problemas socio-
ambientales planteados con interrogantes respecto al estudio 
de percepciones, valores, y esquemas que las personas tienen 
de un problema particular. El documento concluye con una 
definición propia.

Palabras clave: Representaciones sociales; problemas 
socioambientales.

Abstract
This essay on social representations, a theory and method of 
social psychology to attend to socioenvironmental problems 
presents a synopsis of the origin and evolution of the social 
representation theory, considered as a valuable method 
to attend to socio-environmental problems regarding to 
perceptions, values and schemas that people have towards a 
particular problem. The document concludes with a personal 
definition.

Keywords: Social representations; socioenvironmental 
problems.

----------------------------------------------------------

Disponible en:
http://www.revistas.ujat.mx
http://www.revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab

DOI: 10.19136/kuxulkab.a23n45.2072
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L os problemas ambientales relacionados con el cambio climático atípico 
actual, han sido abordados desde la complejidad de su perspectiva 

económica y ambiental que los caracteriza. Sin embargo, nos hace falta aún 
estudiarlos con mayor profundidad desde su perspectiva psicológica y social, 
es decir, desde el origen de los valores individuales y de grupo, reconociendo el 
hecho de que, en los últimos 80 años, los avances de la ciencia y tecnología nos 
han llevado a una forma de vida acelerada, que a su vez ha traído un enorme 
deterioro ambiental (Macías-Valadez, 2014).

Este es un grave problema del que escuchamos hablar, leemos en las noticias, pero 
que atendemos poco porque estamos levemente informados o desinformados, 
confundimos las responsabilidades de los diferentes niveles de abordaje 
(internacional, nacional, estatal, municipal, de colonos y familiar), porque en 
la prisa de las actividades cotidianas apreciamos más lo inmediato, que trae 
comodidad, sin reflexionar sobre las repercusiones a mediano plazo. Se observa 
con indiferencia las manifestaciones de ese cambio, estamos disfrutando el 
encanto de vivir en los estándares de comodidad que la mercadotecnia propone 
constantemente.

La forma de vida actual tiene una economía basada en el capitalismo más tajante 
de la historia. A fines de la década del cincuenta o principios del sesenta del siglo 
XX, se inició el debilitamiento del movimiento modernista que contaba con más 
de cien años de existencia y que era más conservador. En ese tiempo, se pensaba 
en reparar antes de comprar algo nuevo, los aparatos domésticos duraban más. 
Hoy, vivimos una época postmodernista caracterizada por un desequilibrio del 
mundo actual generado por el modelo de crecimiento económico basado en la 
globalización de la economía que han provocado un afán de vender más y más 
y de comprar lo que se «quiere», no sólo lo que se «requiere».

Este cambio en la forma de vida ha provocado considerables modificaciones en 
las representaciones sociales de la gente (Emanuelli, 2000). Hoy, la constante 
es el cambio, vemos continuamente profundas transformaciones, tenemos 
problemas crecientes de desempleo, de pobreza, marginación y de deterioro 
ambiental. Se están debilitando las significaciones y los imaginarios colectivos 
anteriores, un ejemplo es el uso constante del término “light” (ligero) que nos 
ha invadido, que refleja en la forma que abordamos los problemas: estudiamos 
“light”, comemos “light”, nos interesamos en los demás, también de manera 
“light”.

Holahand (2004) considera que debemos entender la forma en que percibimos 
el ambiente, ya que la percepción de los objetos en el mundo real se ve afectada 
por el contexto ambiental total del que forman parte. Nos explica que por medio 
de la percepción, los diversos estímulos ambientales con que nos encontramos 
por todas partes, se organizan para darnos una perspectiva coherente e 
integrada del mundo. La percepción ambiental implica el proceso de conocer 
el entorno físico inmediato a través de los sentidos. El conocimiento ambiental 
comprende el almacenamiento, la organización y la reconstrucción de imágenes 
de las características que no están a la vista en el momento. Las actitudes con 
respecto al ambiente son los sentimientos favorables o desfavorables que 
tenemos hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un problema 
relacionado con nosotros.

«El mundo actual, 
basado en la 

globalización de 
la economía, han 

provocado un afán 
de vender más y más 

de comprar lo que 
'se quiere', no sólo lo 

que 'se requiere'»

Macías Valadez (2017). Kuxulkab’, 23(45): 29-34| Representaciones sociales: una teoría y método de la psicología social para estudiar problemas socioambientales |

DOI:
10.19136/kuxulkab.a23n45.2072
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El ambiente nos proporciona una gran cantidad de información perceptual que es 
imposible procesar de inmediato. En un lugar desconocido, recibimos al mismo 
tiempo imágenes, sonidos y colores del ambiente y es el mismo ambiente que 
también nos ayuda a orientar nuestras acciones, solamente hay que estar alertas. 
Holahand (2004) sugiere explorar, seleccionar y clasificar activamente la gran 
cantidad de estímulos sensoriales. Con el objeto de estudiar la percepción del 
ambiente, los psicólogos han propuesto poner atención a cuatro variables que nos 
generan cierto grado de conflicto perceptual: la novedad, la complejidad, la sorpresa 
y la incongruencia.

Evolución de las representaciones sociales
Iniciamos con Serge Moscovici (1961), quien introdujo la noción de representaciones 
sociales como un nuevo campo de estudio de la psicología social contemporánea, 
para conocer las relaciones que tienen entre sí los sistemas ideológicos, cognitivo, 
tecnológico, económico y social. Aparece en un intento de superar modelos 
conductistas y el enfoque positivista de la psicología (Alfonso, 2006). Moscovici 
propuso la teoría como una guía para la acción, para llegar a las reglas que rigen 
el pensamiento social identificando la visión del mundo de la gente definiendo su 
actuación para llegar a la dinámica de las interacciones sociales.

Tiempo después, en 1988, Jodelet definió las representaciones sociales como la 
posibilidad de indagar sobre cómo piensa, aprende, organiza y conoce su entorno 
el hombre, lo que está vinculado con el estudio de la interacción de la estructura 
cognitiva y los estímulos de su medio, es decir, de la información que el individuo 
recibe de su entorno social a través de representaciones. El mundo que percibe está 
en gran parte organizado por conceptos debido a que en su ambiente distingue y 
piensa en los objetos, en lugares, y acontecimientos que conceptualiza y con esa 
información se comunica con sus semejantes.

En 2000, Almeida delimitó la representación social como un conjunto de saberes 
socialmente generados y compartidos con funcionalidades prácticas en la 
interpretación y el control de la realidad. Para él, las representaciones se encuentran 
en la articulación de las apreciaciones cognitivas: informaciones, conceptos, 
creencias, valores, predisposiciones y experiencias socialmente adquiridas que se 
constituyen en recursos, referencias y racionalizaciones utilizadas por el sujeto para 
interpretar el mundo y actuar en él. Un año más tarde, Gómez-Granell & Coll (1994) 
reportaron que sólo podemos entender la realidad a través de los modelos que 
construimos para explicarla. De esa forma, la realidad es la imagen que tenemos 
de ella, y es esa imagen y no la realidad misma, la que sirve de guía principal para 
orientar nuestros comportamientos y nuestras decisiones.

Moñivas (1994) iba más adelante, poniendo un doble énfasis: en la naturaleza 
social del pensamiento y en su importancia en la vida social, porque los individuos 
no construyen el conocimiento con independencia de su contexto social, sino que las 
relaciones entre los procesos psicológicos y sus contextos se articulan en un solo 
concepto como un enfoque unificado para estudiar un problema situado en el punto 
de interpretaciones sociales de la psicología y otras ciencias sociales, incorporando 
sistemas colectivos de significado como actitudes, atribuciones, creencias, opiniones, 
estereotipos.

«El término ''light'' 
refleja la forma en 
que abordamos 
los problemas: 
estudiamos ''light'', 
comemos ''light'', nos 
interesamos en los 
demás también de 
manera ''light''»

| Representaciones sociales: una teoría y método de la psicología social para estudiar problemas socioambientales |Macías Valadez (2017). Kuxulkab’, 23(45): 29-34

DOI:
10.19136/kuxulkab.a23n45.2072
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El autor presentó sus estudios en un marco de trabajo 
epistemológico constructivista, que surgía del sentido 
común, planteando la relación entre lo individual y lo 
social para conocer qué conjunto de determinantes, y que 
conducta tienen prioridad: si los que provienen del interior 
del estudiante o los que provienen de la red de relaciones 
humanas, respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la relación 
entre el individuo psicológico y la sociedad?

Meira (2002) expone que las representaciones sociales son 
un campo netamente interdisciplinar en el que las fronteras 
entre saberes y disciplinas se hacen, afortunadamente, 
difusas y borrosas; confluyen la sociología del conocimiento, 
desde los estudios clásicos de Emilé Durkheim (1895), 
sobre las representaciones colectivas, o de Max Weber 
(2002), sobre la relación entre creencias religiosas y 
orden social, pasando por los enfoques marxistas de Karl 
Mannheim (1952), el estructuralismo-constructivista 
de Pierre Bourdieu (1990), el pos-estructuralismo de 
Jacques Derrida (1959); la psicología social, con Serge 
Moscovici (1961, 2001 y 2002) como principal referencia; 
la psicología cognitiva con Jean Piaget (1962), Serge 
Vigotsky (1978), Jerome Bruner (1996); la epistemología 
de la ciencia, con la teoría crítica y el movimiento de la 
ciencia pos-normal, con Theodor Adorno (1938), Thomas 
Kuhn (1970), que cuestionaban la visión científica como 
imagen del mundo situada en las coordenadas sociales e 
históricas en las que todo conocimiento es producido; la 
hermenéutica de Edmmund Husserl (1928), Hans-Georg 
Gadamer (1978), o la antropología y la etnometodología 
de Erving Goffman (1970) y Harold Garfinkel (1967, 
2002).

En esta circunstancia, las representaciones sociales 
permiten a los individuos y a los grupos humanos, en la 
medida en que son construidas, compartidas y contrastadas 
en procesos y contextos de interacción social, establecer 
una imagen más o menos coherente, lógica y estable de 
cómo es el mundo, de cómo lo ve uno mismo y de cómo 
lo ven los otros (Meira, 2002). Esta imagen de identidad 
es esencial para regular y coordinar las acciones colectivas 
en la vida social. Por eso, la identidad se atribuye siempre 
en primera instancia a una unidad distinguible, cualquiera 
que ésta sea una roca, un árbol, un individuo o un grupo 
social (Giménez, 1996).

Este enfoque es considerado una guía de la investigación y 
del pensamiento en una variedad de dominios, centrado en 
los mediadores cognitivos de la conducta social que sitúa 
la problemática de la identidad, en la interpretación de una 
teoría de la cultura y de los actores sociales (“agency”) o 

más precisamente, en la identidad como una estructura 
mental caracterizada (“schemata”) o un elemento de una 
teoría de la cultura distintivamente internalizada como 
“habitus” -concepto originalmente utilizado por Aristóteles- 
que Bourdieu (1990) retomó como el resultado de la 
objetivación de la estructura social al nivel de subjetividad 
individual, o como representaciones sociales por los actores 
de un grupo determinado (Abric, 2001).

Avanzando en la idea, Casas (1998) y Moscovici (2001) 
marcan una diferencia entre las representaciones 
socialmente elaboradas y compartidas en la infancia 
y la sociedad adulta. Afirma que en los niños, la serie 
de significados, discursos, creencias, ideas e imágenes 
mediante los cuales dan sentido a la realidad que les rodea, 
están caracterizadas por su «aún no». Su desarrollo de 
valores es primordialmente un proceso de socialización 
que inicia en casa, donde los padres son el primer modelo 
a seguir (Barraza, 2003), y que con enseñanza creativa los 
ayudará a educarse para tener un mejor entendimiento y 
sentido de apreciación y respeto por el ambiente.

Estas formas de conocimiento socialmente elaborado y 
compartido que constituyen las representaciones sociales 
(Moscovici & Duveen, 2001) encuentran en la infancia 
una determinada plasmación que se identifica. En cambio, 
los adultos dan sentido a lo cotidiano compartiendo sus 
significados, sobre todo con los cercanos, desde el círculo 
inmediato de relaciones interpersonales como la familia, 
la comunidad, el medio laboral, el escolar hasta los más 
amplios.

Este círculo inmediato, es explicado por Abric (2001) 
aseverando que toda representación está organizada 
alrededor de núcleo central como elemento fundamental de 
la representación. Tiene elementos periféricos dependientes 
del contexto, más flexibles, organizados alrededor de él 
para llevar a cabo dos funciones: una generadora que 
crea y transforma los componentes constitutivos de la 
representación para que tomen sentido y valor y otra 
organizadora, que unifica y estabiliza los elementos de la 
representación uniéndolos entre sí.

Flament (2001) puntualizaba la necesidad de distinguir las 
propiedades de una cognición que pueden ser prescriptivas, 
descriptivas o condicionales: prescriptivas cuando se supone 
una orden «hay que hacer», «es deseable hacer» o «no se 
puede hacer»; descriptivas cuando simplemente se dice 
por ejemplo «el cielo está gris». Estas dos es comunes 
encontrarlas en conjunto, como en el caso de «el cielo está 
gris, sería bueno llevar el paraguas».
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Las condicionales se perciben cuando existe un supuesto, 
«si una persona se cae en la calle, ¿hay que ayudarla?». Aquí 
explica una diferencia entre las respuestas, si a la pregunta 
se le agrega la condición de esa persona: una viejita o 
un borracho, por ejemplo. Esto demuestra, que estas 
propiedades tienen implicaciones en la clase de preguntas 
que se formulen en los cuestionarios y entrevistas.

Posteriormente, Meira (2002) planteó que la aplicación 
del concepto de representaciones al dominio de una 
problemática tiene derivaciones para entender y bosquejar 
respuestas, al menos parciales, a algunos de los retos, 
sobre todo, aquellos referidos a su cuestionada eficacia 
como instrumento de cambio social y a las estrategias 
más adecuadas para abordar pedagógicamente y en toda 
su complejidad los nuevos problemas, sobre todo los que 
aparecen vinculados a la crisis de la modernidad tradicional 
y al fenómeno de la globalización económica y cultural. 
Salazar & Herrera (2007) concluyen que este aprendizaje 
de conceptos permite acceder al conocimiento en forma 
ilimitada al estar relacionado con diversas actividades como 
la lectura, la comunicación y el pensamiento.

En conclusión, a partir de las definiciones anteriores, se 
puede concluir afirmando que...

«una representación social es una metodología con un 
enfoque interdisciplinario, constructivista, que nos da la 
posibilidad de diseñar proyectos para llevarlos a cabo 
con procedimientos, técnicas y herramientas propias de 
la psicología social. Esta forma de trabajo permite reflejar 
y representar la red de relaciones sociales articuladas por 
el pensar y sentir colectivo mostrado en la complejidad 
de las tradiciones, creencias, saberes y valores, a través 
del cuestionamiento y análisis sistemático de actitudes 
y procederes particulares con respecto a un tema desde 
sus actividades cotidianas más inmediatas en la familia 
hasta los círculos de relación social más amplios: los 
niños desde su proceso de formación y los adultos desde 
su carácter ya definido» Macías-Valadez (2014).
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