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Una de las tareas sustantivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia es la de proteger el 

patrimonio cultural del país. Para lograr este importante objetivo hemos partido de reconocer que 

dentro de este extenso patrimonio, importantes bienes culturales se encuentran albergados en 

muchas comunidades de México para lo cual se ha trabajado con la sociedad procesos educativos 

que nos permitan incorporarla en la corresponsabilidad de la conservación del importante patrimonio 

que alberga. Queremos presentar con este trabajo como es que se han realizado estos procesos 

Desde hace más de diez años, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural se ha buscado atender a los grupos sociales responsable de la custodia de los bienes 

culturales albergados en recintos religiosos, apoyándonos con la participación de las comunidades 

en la conservación de su patrimonio; incorporándolas en la toma de decisiones, gestión, formas de 

organización y hasta en algunos procesos técnicos que les permita asumir la responsabilidad de la 

protección de sus bienes culturales.  

Para lograr este objetivo se han desarrollado una serie de actividades educativas mediante las cuales 

se abordan procesos de reflexión con los miembros de las comunidades que les permitan hacer 

conciencia de su identidad con el patrimonio con que cuentan; buscamos asegurarnos de que 

conozcan ese patrimonio, pues partimos de la idea de que lo que no se conoce no se ama, y lo que 

no se ama no se conserva.  

En muchos casos encontramos que el patrimonio es tan cotidiano que no han hecho consciencia de 

lo que realmente les significa. 

A partir de ese reconocimiento, es importante despertar en ellos un verdadero compromiso con su 

patrimonio, lo que hemos ido logrando al incorporarlos a las actividades propias de la conservación, 
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en los procesos mismos, integrándose en la toma de decisiones y en la apropiación de ese 

patrimonio. 

 Las estrategias dirigidas a lograr esta participación de las comunidades han sido: promover el 

compartir responsabilidades en la conservación del patrimonio; establecer nuevos modelos de 

relación con la Institución; planear conjuntamente estrategias e impulsar su organización para la 

defensa y conservación de su patrimonio. 

Se han diseñado una serie de talleres que nos permitan lograr que las comunidades se 

responsabilicen de su patrimonio, y a la vez comprendan las medidas adecuadas para que el uso 

social no lo ponga en riesgo, enfocándonos hacia la apropiación del patrimonio por parte de la 

comunidad, pero destacando la relevancia de su conservación, partiendo de la importancia de 

conocer las causas y mecanismos de su deterioro, lo que les permitirá aplicar las medidas más 

adecuadas dentro de la conservación preventiva; todo esto en el marco de reconocer las posibilidades 

que brinda para el desarrollo de las comunidades su patrimonio cultural y natural.  

Estos procesos educativos tienen como objetivo principal promover en las comunidades una cultura 

de la conservación y hacerlos agentes activos y participativos de las labores de protección y 

conservación del vasto patrimonio cultural que se encuentra en las comunidades. 
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Nuestro  país, México, es poseedor de una mega diversidad étnica, cultural y natural la cual esta 

presente en sin número de poblaciones; en éstas los sujetos se asocian con las distintas  

manifestaciones socioculturales a través de un complejo entramado de relaciones, conviviendo con 

las formaciones naturales, dando vida a los sitios y construcciones históricas, en prácticas sociales, 

a los objetos heredados, su lengua y con visiones del mundo 

Lo  anterior, en su conjunto, son referentes identitarios que han trascendido el tiempo y actualmente 

son referentes significativos quedan sentido en su vida; conocer y entender cada una de estas 

realidades comunitarias requiere de la disposición para entender que en cada una existen diversas 

maneras de vivir y entender el patrimonio, así como de preservarlo y hasta de olvidarlo. 

Como Institución a lo largo de casi tres lustros, el INAH, a través del Área de Atención a Grupos 

Sociales ha hecho camino con las comunidades en el proceso de conservar su patrimonio, 

entendiendo y respetando sus formas de relación con este; pero también construyendo diálogos –

como proceso educativo- para encontrarse en un punto en que juntos (INAH y Sociedad) diseñen 

estrategias de cuidado y conservación del patrimonio. 

La presente propuesta intenta mostrar algunas de las historias que se han hilado con los pueblos  en 

la tarea de conservar su patrimonio, particularmente en la forma en que hemos procedido a lo largo 

de este tiempo y que ha arrojado frutos para ambos actores; la propuesta es compartir con  los otros 

parte de una metodología  que  día  a  día  se enriquece con las voces de los pueblos, se afianza 

como vía de trabajo con las comunidades y que se transforma y acrecienta conforme más 

comunidades se acercan a solicitar apoyo para la conservación  del patrimonio cultural. 

Por  lo  tanto, compartir la experiencia metodológica del área de comunidades (como se le conoce en 

la CNCPC) conlleva a mostrar los rostros de los actores de las comunidades que cotidianamente se 

dan a la tarea de hechar mano de sus formas de organización social y cultural para preservar  su  
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riqueza patrimonial, pero también es mostrar que ambas comunidades, INAH y Pueblo, cuando se  

conjuntan crean y recrean los caminos de la conservación. 

 

Sociólogo Ignacio Carlos Canete Ibáñez : 

1. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

2. Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, del Instituto nacional de 

Antropología e Historia. Es el área normativa en materia de conservación y restauración de 

bienes muebles e inmuebles por destino. 

3. Atención Técnica a Grupos Sociales de la CNCPC. 
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Palabras chiave: 

Direitos culturais, diversidade cultural, política cultural. 

 

O presente trabalho estabelece reflexões sobre o reconhecimento da cultura como direito humano 

fundamental, partindo do entendimento de que os direitos culturais são parte essencial dos diretos 

humanos. A ideia de que os direitos culturais são autônomos e formam um importante grupo dos 

direitos humanos pode ser consistentemente sustentada com base em diversos instrumentos 

políticos-jurídicos de âmbito internacional.  

A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) faz menção direta aos direitos culturais. 

A análise dos direitos culturais comporta duas perspectivas complementares: a) os direitos culturais 

representam um conjunto específico e autônomo de direitos humanos; b) a cultura e os direitos 

culturais manifestam-se em todas as dimensões dos direitos humanos por meio de prerrogativas 

garantes da dignidade e do desenvolvimento das potencialidades humana; este é o caráter 

transversal da cultura que revela uma importante dimensão cultural nos direitos humanos de um 

modo geral.  

Como condição à concretização dos direitos culturais, consagrados no direito internacional e nos 

textos constitucionais de diversos países, busca-se argumentar a adoção de um conceito ampliado 

de cultura. Neste aspecto, são valiosas as construções teóricas propostas por Raymond Williams 

sobre a ampliação do conceito de cultura e o deslocamento do seu sentido para além do campo do 

trabalho intelectual e artístico.  

Na sua obra, Williams desconstrói o entendimento de cultura como posse exclusiva de um grupo 

social e a defende o conceito de cultura comum ou ordinária. E é esse conceito de cultura que pode 

gerar maior efetividade aos direitos culturais, deixando-os com os caracteres da democracia e da 
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cidadania. Ocorre que, ao ampliar o conceito de cultura, a abrangência de atuação das políticas 

públicas de cultura também é ampliada, e toda a diversidade dos modos de vida e expressões 

criativas pode ser contemplada pelo poder público. Deste modo, busca-se argumentar que a 

promoção e proteção da diversidade cultural deve ser um objetivo estruturante dos direitos culturais.  

O direito internacional compreende os direitos culturais como um ambiente que possibilita a defesa e 

o fomento da diversidade cultural. Assim, em um conceito amplo de cultura, a promoção da 

diversidade cultural pode figurar como objetivo prioritário das políticas públicas. Para compreender o 

status político e jurídico da diversidade cultural no plano internacional é imperioso realizar uma 

reflexão sobre as intervenções protetivas da UNESCO no tema, sobretudo a Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural (2001) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 

das Expressões Culturais (2005).  

A hipótese argumentada é a de que a concretização dos direitos culturais é potencialmente 

possibilitada pelas politicas culturais que compreendem a cultura para além do campo clássico das 

belas artes e ampliam o conceito para toda a diversidade cultural do fazer humano. A partir deste 

sentido, as políticas culturais poderão ser promotoras dos direitos culturais e orientadoras de câmbios 

sociais estruturais necessários.  

A proteção e promoção da diversidade cultural são potencializadas por esta acepção de cultura. Com 

efeito, a atuação do Estado na promoção de políticas públicas de cultura torna-se mais ampla para 

atingir nas suas ações o aspecto antropológico e democrático do conceito de cultura.  
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Palabras clave: América 

Latina, Guyana Francesa, paisaje-cultura, identidad, fronteras, desborde. 

 

Introducción:  

América Latina es un escenario de múltiples contradicciones, se hace en el paisaje de la paradoja, 

de la memoria, del relato, del olvido, de la sumatoria de inminencias constantes. Más que certeza, su 

identidad es pregunta. Es necesario extenderse a los bordes de lo que popularmente se conoce como 

Latinoamérica y contemplar este territorio complejo en su determinación, su naturaleza, su geografía, 

devenir histórico y cartografía. Enunciar el paisaje que sustenta, cuestiona, se modifica y sirve de 

contenedor de estas complejidades construye la categoría de un re-conocimiento sujeto-sujeto y no 

sujeto-objeto; esto es una propuesta por ampliar las formas de mirar, de encontrarnos. La Guyana 

Francesa, eje de la presente reflexión, expone muchos de los sentidos que vinculan y desvinculan el 

sentido de lo “latino en América”. Los imaginarios míticos que le conforman se realizan en la relación 

de constante de tiempos y espacios, entre comunidades-naturaleza, en la memoria corporal de sus 

actores, sujetos migrantes, sujetos naturales, desplazamientos; una extrañeza a contemplar, percibir 

y discutir en el quiebre de las fronteras imaginadas. 

  

Objetivos:  

1. Ampliar la conciencia del nosotros continental a través de la contemplación de regiones al 

margen de la periferia, como lo es la Guyana Francesa.  

2. Abordar el estudio social latinoamericano desde la estética de la cultura como aporte de 

las miradas inter y trans-disciplinares con las ciencias sociales.  

3. Reconocer la complejidad de los múltiples factores que componen el modus de vida de 

esta región y a través del cual, se conforma el paisaje –cultura desde la observación del 

testimonio, del relato y la poética presentes en el contexto guyanés.  

Marcela Landazábal Mora 
Maestría en Estudios Latinoamericanos,  

Facultad de Filosofía, UNAM 
marcela.landazabal.mora@gmail.com  
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4. Configurar paisaje-cultura como categoría de percepción y reconocimiento que permite 

ampliar la reflexión sobre el reconocimiento de los imaginarios colectivos de 

Latinoamérica. 

Metodología: 

Las densidades socio-económicas atraviesan el modo hacer cultura, se desborda el saber, el 

conocimiento, el tiempo y el espacio. Este es sin duda un problema complejo de precisar, pero a la 

vez es tangible. Se manifiesta en su propia poética, las estructuras sensibles que se muestran, 

detonan y conmocionan su propio sentido. La observación de este fenómeno materializada en las 

narraciones, los testimonios y las prácticas sociales sobre el lugar, ha guiado la presente 

investigación a través de diferentes recursos disciplinarios.  

 

Resultados:  

De tal proceso de observación, resulta la construcción categórica de paisaje-cultura, ello permite, a 

través de la inter-disciplina, ampliar la idea de los espacios sociales que nos comprometen en la 

noción de América Latina. Empleando diversos acercamientos y lenguajes académicos se aborda 

este estudio consecuencia de reportaje fotográfico y fílmico, acciones plásticas in-situ, entrevistas a 

migrantes de diversas regiones del continente, literatos y el seguimiento de académicos de la región, 

entre otras estrategias, se complementan las observaciones finales.  

 

Discusión:  

En vías de continuar cuestionando los límites y las posibilidades de conocimiento del nosotros 

subcontinente, periferia habrá que plantearse de nuevo ante el enunciado: “América Latina” sus 

bordes, sus localizaciones.  
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Palavras-chave: Rap, estética, política, Rancière. 

 

Introdução: 

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla sobre estética e política, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. 

Buscamos investigar o potencial estético-político da música a partir do grupo de Rap Arma-Zen, 

proveniente da periferia da cidade de Florianópolis, sul brasileiro, e sua relação de visibilidade e 

invisibilidade com outros coletivos, comunidades, bairros e a cidade. Partimos do referencial pós-

estruturalista de Jacques Rancière para construir a discussão entre estética e política que 

questiona/desorganiza a configuração social vigente, e pressupõe fazer ouvir a voz, que até então se 

fazia ruído, a voz das minorias na busca pela igualdade de direitos. A partir de Rancière, debatemos 

a história, performance e shows do Arma-Zen e o lugar no in between entre voz e ruído, a música, 

seus temas, composição das letras e dos movimentos corporais.  

 

Objetivos: 

O objetivo geral deste estudo foi compreender as relações arte e vida no grupo de rap, nas dimensões 

ética, estética e política. Desse modo, investigamos como o Arma-Zen é afetado pelo bairro e pela 

cidade; como ele afeta estes contextos; quais sentidos são produzidos pelo grupo nessa relação; e 

qual o potencial estético destes contextos e possíveis relações com a política. 

O método desta investigação foi de cunho etnográfico, no qual transitamos por espaços, construímos 

relações, trocamos experiências, atentando-nos aos discursos, ações, valores e visões de mundo. 

As ferramentas metodológicas foram: observação participante de ensaios, shows e debates; 

O QUE PODE A MÚSICA DO ARMA-ZEN? 
RELAÇÕES ENTRE O RAP, O BAIRRO E A CIDADE 
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pesquisa documental em vídeos, sites, redes sociais, notícias e letras de músicas; e uma entrevista 

com o grupo. Para proceder a analise das informações, trabalhamos a construção de temas e, a partir 

destes, a construção de categorias. 

 

Resultados: 

A cidade nos permitiu pensar sobre as visibilidades e invisibilidades do Arma-Zen que circula pelas 

periferias, teatros, universidades e casas noturnas, buscando espaços de visibilidade. Essas 

trajetórias são acompanhadas por composições musicais cujo tema principal é a própria cidade. 

Florianópolis, para o Arma-Zen, é música, o grupo canta sobre a cidade, denunciando desigualdades, 

miséria e violências, destoando das belas praias e da visão de um lugar exclusivamente turístico e 

bom de viver propagandeado pela mídia.  

O Arma-Zen quer mostrar a periferia (valorizada e criticada), a violência, a desigualdade, a poluição, 

as invisibilidades e ruídos, aquilo que se não quer ver, ouvir e pensar sobre. A cidade é o lugar do 

desejo de reconhecimento, pois um dos aspectos do horizonte de igualdade para o grupo é a 

possibilidade de viver do trabalho de músico. 

 

Discussão:  

Em um mesmo território é possível não ter voz e, em seguida, ter voz quando as partilhas do sensível 

se reconfiguram. A possibilidades da música de reconfigurar as partilhas dos espaços instaurados na 

cidade dependem de como o Rap do Arma-Zen mobiliza modos de ser, pensar e agir que atravessam 

suas músicas, performances, apresentações, debates, festas, parcerias, gestos e outras linguagens.  

Possibilidades estas de redistribuir as vozes das periferias entre visíveis e invisíveis, levando-as a 

ocupar espaços historicamente negados, produzindo resistências no contexto urbano e provocando 

dissensos na partilha. Uma vez repartilhados, estes novos modos do sensível rapidamente são 

absorvidos pela ordem em normas, regras e lugares sociais. 
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Colombia durante años ha venido presenciado la constante y muy diversa movilización social y 

política de sectores y comunidades, que al parecer vienen recogiendo las complejidades propias de 

un país que reproduce los mandatos formalmente establecidos por el modelo de mercado, el cual ha 

depositado en el mundo de las últimas 5 décadas, discursos, prácticas y formas de relación, que para 

el caso de América Latina, terminó promoviendo la desestabilización de los estados, la privatización 

de bienes y servicios, el incremento de la deuda externa, el empobrecimiento vertiginoso, el 

desabastecimiento y la precarización del campo, entre otros.  

Este panorama que localmente tiene estos matices, debe comprenderse a partir de su estrecha 

relación con estructuras ideológicas e instrumentales que los soporta y los habilita, y que 

geopolíticamente se movilizan activa y estratégicamente, por medio de la utilización de medidas 

fiscales, económicas, políticas y de la implementación de formas culturales de vida.  

Las repercusiones y los impactos de la incorporación en el sistema globalizante, como un ejemplo de 

estas fuerzas poderosas, son abiertamente plurales y de contenidos diferenciales, como pueden ser 

las prácticas de libre mercado, las propiamente relacionadas a la cooperación bilateral o multilateral, 

los procesos de mercantilización de sectores, originalmente dimensionados desde la franja de 

derechos fundamentales, como la salud, la educación, la tierra, sumadas a la Imperiosa necesidad 

por la libre competencia, la privatización y el individualismo para el consumo, claramente 

construcciones unidimensionales y hegemónicas.  

De acuerdo a esto, todo lo que pareciera fundamentado en la promoción de lo humano y sus derechos 

asociados, como la vida, la diversidad, las formas asociativas, la libertad de culto y las expresiones 

de participación colectiva, como condiciones universales, se ve especialmente amenazado, entre 

otras, por el quiebre de las políticas de bienestar y seguridad social de un Estado que desplaza sus 
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funciones hacia la cohesión con el mercado, así como por las expresas fisuras de la democracia y 

sus dinámicas clientelistas. 

En este sentido es preciso indicar que esta red de preguntas problémicas fácilmente se sitúan en el 

contexto colombiano y en sus particulares tensiones sociales, políticas y económicas, que para nada 

se desprenden de procesos globales geopolíticos abiertamente explícitos en el marco planetario, 

como son la expansión intencional de la geocultura del liberlismo, la universalización de la mercancía 

y el poder del capital. Este panorama recrea además dinámicas sociales y políticas que pueden 

incluso concebirse como naturalizadas en contextos claramente definidos por la dependencia que 

instala y promueve un solo orden establecido, el cual impone un régimen especial que subordina y 

segrega (Bauman, 2007).  

Con esto lo que se puede identificar, además de las prácticas lógicas de un sistema para la 

producción y para el consumo, es la constitución y proliferación de procesos y acciones colectivas, 

como son las experiencias organizativas populares y los movimientos sociales y políticos, que distan 

de aquella naturalización individualizante, y por el contrario circulan por escenarios alternativos, 

críticos y propositivos, que los hacen hoy por hoy actores fundamentales en la comprensión de 

cualquiera de los fenómenos sociopolíticos del país.  

Dichas tensiones, que bien hacen parte de la historia nacional de los últimos 60 años, y que han 

hecho presencia desde sus distintos componentes y características, sumando actores, comunidades 

e instituciones, son fundamentales para el acercamiento y el entendimiento de los dilemas actuales, 

en los que aparece, entre otras, la construcción identitaria y el devenir político nacional, 

particularmente asociado a la relación entre las fuerzas de poder estructural y las luchas por la 

defensa social y cultural de derechos fundamentales.  

Sin embargo vale aclarar que dicha comprensión de lo colectivo, en función de promover discursos 

alternativos o progresistas que se resisten a poderes instituidos, tienen lugar en principio en el siglo 

XIX con la formación de los movimientos populares en la guerra de los mil días entre 1899 y 1902, 

con las emergencias de protestas campesinas del Valle del Cauca entre 1819 y 1830 y con la 

participación de las guerrillas afrodescendientes del Patía en la guerra de los supremos entre 1839 y 

1841 (Múnera, L, 2007).  

Vale referir que muchas de estas expresiones populares y colectivas participaron activamente en los 

intentos por construir una nación incluyente, pero terminaron siendo relegadas por la hegemonía 

conservadora precursora de la constitución de 1886. Ya en el siglo XX empiezan a manifestarse 

distintos conflictos rurales, animados y apropiados por organizaciones campesinas, sindicatos 

agrarios, como el Partido Socialista Revolucionario, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, 
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la Confederación Obrera Nacional y las disidencias gaitanistas, promulgaron la reivindicación de la 

lucha por la tierra y el mejoramiento de las condiciones laborales de los campesinos e indígenas, 

asunto que incluso llevó al campesinado a ser reconocido como actor social en 1936.  

En 1958 y hasta 1974, tiempos del frente nacional, aparecen movimientos populares y cívicos que 

hacen resistencia a la burocratización de las élites, situación que los ubicó como enemigos del 

establecimiento, siendo para la historia colombiana referente directo de la violencia política 

estructurada.  

Posteriormente y con la arremetida de la violencia política generada desde distintos frentes, incluido 

el frente estatal, se consolida el movimiento popular y campesino que dimensionó su lucha en la 

reivindicación de la paz y en la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose este horizonte en 

la plataforma de sentido para cualquier acción colectiva en el país, y que al parecer constituye buena 

parte del sentido constitucional de 1991, que insiste en la participación política de fuerzas diversas y 

multiculturales en la construcción de nación.  

Si bien, con la Constitución de 1991 se contempla la pluralidad y se atiende la inclusión de las 

minorías históricas para su desarrollo social, la presencia absolutista del sistema de acumulación de 

capital y de las políticas de desarrollo económico, activa nuevas tensiones y reproduce nuevas formas 

de resistencia desde organizaciones populares, campesinas, indígenas, LGBTI, estudiantiles, de 

trabajadores y de ciudadanos indignados por circunstancias que al parecer vulneran sus derechos y 

sus sentidos civiles y colectivos.  

Es así que en Colombia en las últimas décadas, por razones y decisiones claramente instaladas por 

el sistema de gobierno y por su cúmulo de intereses desarrollistas, que controvierten lo colectivo e 

invisibilizan toda apuesta política alternativa, se abre todo un panorama de reivindicaciones y 

resistencias que incluyen a aquellos a los que la Constitución reconoce, pero que la pragmática de 

las relaciones de poder excluye contundentemente.  

Con esto, lo que parece explicito es el mensaje propio de la crisis política, a la que se ve envuelta la 

sociedad colombiana y el Estado mismo, al no salvaguardar la política como núcleo fundamental de 

la vida social, y al acentuar por el contrario las restricciones a las acciones políticas colectivas que 

formulan otras maneras de legitimación política y de apropiación y uso del territorio.  

La crisis entonces, permite reconocer los distintos órdenes en tensión que van desde el deterioro de 

la institucionalidad y las prácticas políticas cotidianas, hasta la relación misma que se establece entre 

los ciudadanos con el Estado, sumado a la fragilidad democrática y a la tenue representatividad en 

escenarios decisorios. En este sentido puede decirse que la dimensión simbólica y constitutiva de la 

política se encuentra en franco deterioro al debilitarse los asuntos ideológicos de muchos órdenes, 
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que entre otras, impacta la naturaleza misma de lo colectivo y la visibilidad de la reivindicación y a la 

lucha política, asunto que en este caso magnifica la brecha entre los sistemas políticos y la ciudadanía 

en general (Lechner, 1996).  

Ahora bien, la dinámica sociopolítica actual con los ingredientes ya mencionados, hacen de la 

reflexión sobre lo político, sobre la dinámica social, sobre el cambio y sobre las garantías de derechos, 

algo más que un debate temporal o mediático, en el que lo colectivo tiene lugar protagónico, 

precisamente, por ser una de los componentes en crisis directa.  

De aquí que sean las organizaciones comunitarias y sus respectivos movimientos y acciones 

colectivas, quienes disponen una reacción e incluso una respuesta propositiva a dichas 

circunstancias estructurales que en su mayoría segregan, vulneran y violentan tanto los intereses 

individuales como los colectivos. 

Son entonces los movimientos sociales los responsables tanto de recoger ese interés colectivo por 

el restablecimiento de derechos y por preservar las prácticas y las tradiciones de las comunidades 

plurales, étnicas, campesinas, trabajadoras, estudiantiles, etc, así como de construir formas distintas 

de comprender lo público, lo identitario y lo plurinacional.  

Podrían en Colombia mencionarse para la actualidad toda una gama diversa de expresiones 

populares, de base comunitaria y de acción política ciudadana, que interpreta las acciones ejecutivas 

y/o estructurales como contraproducentes para con los principios civiles y los valores fundamentales 

como la tierra, el trabajo, la diferencia, la justicia, la educación y la salud entre otros, y así mismo, 

desde su ejercicio organizativo y militante, participa en el espectro de lo político desde concepciones 

alternativas y vinculantes.  

Este es el caso del Congreso de los Pueblos, como ejemplo emblemático de la organización y de la 

movilización popular de los últimos años en el país, que si bien, surge de un interés reivindicador 

particularmente indigenista, hoy reúne vastos sectores culturales como los afrocolombianos, los 

campesinos, los trabajadores, los estudiantes, los ambientalistas y muchos otros que han visto 

vulnerado sistemáticamente un consolidado de derechos fundamentales.  

La acción colectiva producida, visibilizada y agenciada por el Congreso de los Pueblos, incorpora 

para el análisis de lo político nacional, varios elementos constitutivos e interdependientes que resultan 

muy pertinentes en el ejercicio de reconocer y comprender las construcciones y agendas de las 

comunidades históricamente vulneradas, que como lo define el mismo Congreso, resultan vitales 

para el estatus plurinacional, multirracial y multiproblemico del país.  

Uno de los elementos claramente atractivo para la situalidad de la acción colectiva en Colombia desde 

la mirada del Congreso, es la posibilidad de vinculación de componentes micro políticos 
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heterogéneos, propio del encuentro de saberes, experiencias y tradiciones distintas, cada una con 

sentido histórico y cotidiano, que si bien establece la identificación de objetivos compartidos 

colectivamente, representa además la apertura y el encuentro creativo de distintas lógicas 

emancipatorias (Useche, 2012). Esto quizás no solo da cuenta de la perspectiva diferencial de la 

necesidad local o particular, sino que además permite significar todo un desafío colectivo, que integra 

nuevas subjetividades políticas construidas a partir de acontecimientos múltiples pero compartidos.  

Esta multiplicidad de luchas que convergen en un solo cuerpo organizativo, despliega prácticas 

sociales, discursos y agenda política concreta, que incluye la defensa del territorio y la autonomía 

sobre el mismo, la defensa de la vida, la justicia social y la dignidad de los pueblos y las comunidades, 

así como la promoción de la paz y el propósito por establecer una nación soberana, asuntos que 

explícitamente hacen del Congreso de los Pueblos no solo un movimiento de denuncia popular, sino 

un movimiento que basa su existencia en la acción colectiva intercultural organizada y propositiva, 

que da cuenta, para Colombia, de la explicitación de múltiples sujetos de la política.  

En este sentido resulta pertinente poner en perspectiva de discusión, cómo desde la acción colectiva, 

asociada a la movilización social con carácter intercultural, se construyen formas políticas alternativas 

por donde surgen y circulan expresiones de poder instituyente y de prácticas emancipatorias que se 

manifiestan en nuevas ciudadanías, nuevas relaciones y nuevas producciones simbólicas, 

discursivas y estéticas.  

Con este proceso emancipatorio surge todo un horizonte de subjetivación que propende por la 

desidentificación del sistema político convencional y dominante, y se instala en la afirmación de 

diferencias y en las fuerzas de la diversidad, como apuesta para la resistencia (Ranciere, 2003). Para 

el caso del Congreso de los Pueblos, el ejercicio emancipatorio parece comenzar por el 

reconocimiento activo de todas las fuerzas plurales convocadas, cada una de ellas con necesidades 

y pretensiones singulares, pero armónicamente conjugadas desde búsquedas y defensas comunes; 

dicha comprensión de las singularidades en perspectiva de diálogo y construcción colectiva, resulta 

definida como parte de su estrategia social y política, con la cual se hace frente al discurso 

hegemónico y a su cuerpo de postulados y prácticas de progreso.  

Es así que la acción colectiva formulada desde la organización Congreso de los Pueblos, se 

diferencia de otras expresiones colectivas en Colombia, precisamente porque convoca múltiples 

universos, es decir múltiples subjetividades que se organizan a partir del encuentro, la interlocución 

y la co-construcción, y que agencian, desde la heterogeneidad, micropoderes necesarios para el 

debate sobre lo público, sobre el territorio, sobre la economía y sobre la cultura.  
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Es por esta razón que comunidades campesinas, comunidades de base, indígenas rurales y urbanos, 

afrodescendientes, estudiantes y trabajadores entre otros, se suman a esta iniciativa con sentido 

intercultural, la cual desde sus diversidades de expresiones colectivas fundamentan su indignación 

frente al abandono y a la precarización de la vida, estableciendo una legítima desobediencia, a partir 

de una agenda política autónoma y multivariada. 
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Palavras-chave: Jovens, arte urbana, cidade, formação ética, estética e política, oficinas estéticas. 

 

Introdução:  

A cidade é lugar que habitamos e que nos habita, pois nossos modos de ser e estar em relação com 

outros se constituem a partir das possibilidades que se apresentam para cada pessoa no espaço e 

tempo em que vivem. Essas possibilidades, no entanto, não são as mesmas: há uma partilha desigual 

do território, das condições ofertadas às pessoas que o habitam, com claras distinções em relação 

às possibilidades de ver, dizer, pensar, viver na cidade.  

 

Objetivo:  

Nesse cenário marcado por diferenças e desigualdades, é objetivo deste trabalho discutir o processo 

de formação ética, estética e política de jovens em suas relações com a cidade. O foco das 

discussões advém de um projeto de pesquisa-intervenção intitulado “ArteUrbe: Oficinas estéticas 

com jovens da/na cidade”, desenvolvido em uma cidade de médio porte do sul do Brasil.  

 

Metodologia:  

O projeto ArteUrbe tem por objetivo intervir nas relações que jovens estabelecem com a cidade 

através de oficinas estéticas que problematizam, por meio de atividades variadas, suas vivências no 

espaço urbano e com as expressões estéticas ali objetivadas.  

ARTE Y CULTURA 

FORMAÇÃO ÉTICA, ESTÉTICA E POLÍTICA DE JOVENS NO 
ENCONTRO COM A CIDADE:  

A EXPERIÊNCIA DO PROJETO ARTEURBE 

Andrea Vieira Zanella  
Professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista em 

produtividade do CNPq 
azanella@cfh.ufsc.br  

Renan de Vita Alves Brito 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina 
Renato M. Carvalho 
Tatiana Rozenfeld 

Graduando do curso de Psicologia da  
Universidade Federal de Santa Catarina 

mailto:azanella@cfh.ufsc.br


Psicología Política 2014 
Territorios, Fronteras y Acción Social :  

Retos y desafíos de transformación 
ISNN : 2007-4778 

 

614 

Número Monográfico.  
Revista MEC-EDUPAZ, UNAM 

Graffiti, stêncil e lambe-lambe são as linguagens artístico-visuais trabalhadas nas oficinas, e a estas 

soma-se a fotografia, entendida como produção discursiva que não somente expressa modos de ver, 

dizer, pensar, mas fundamentalmente nestes intervém e os constitui.  

Nas oficinas são tensionados os modos de ver e viver a cidade, a ocupação de seus espaços, a 

comunicação urbana, como se configura a partilha do sensível, a potência política das intervenções 

estéticas que assumem o espaço urbano como palco para sua concretização e as (im)possibilidades 

de reinvenção das relações ali instituídas.  

Participam das oficinas jovens de baixa renda que são beneficiários de políticas de assistência social, 

com idades entre 13 e 17 anos. As atividades desenvolvidas com os jovens são registradas através 

de filmagens, fotografias e anotações em diário de campo. A análise do discurso verbal e imagético 

é realizada com o aporte dos referenciais bakhtinianos.  

 

Resultados: 

Os discursos dos jovens participantes no decorrer das oficinas, as tensões que emergem a partir das 

intervenções estéticas que realizam na cidade, os confrontos com a ordem social vigente e a política, 

são foco de análise neste trabalho. Evidencia-se com essas tensões e confrontos o lugar social 

atribuído a jovens de baixa renda na dinâmica das cidades, a visibilidade marcada pelo signo do 

perigo eminente e o modo como a esta os jovens resistem.  

 

Discussão:  

As oficinas estéticas, ao problematizarem as tensões e confrontos dos jovens com a cidade e os 

muitos outros que participam da polifonia urbana, configuram-se como espaço de formação ética, 

estética e política. Isso porque, à leitura das inscrições estéticas urbanas e dos acontecimentos 

engendrados no diálogo dos jovens com a cidade, agrega-se a reflexão sobre aspectos éticos e 

políticos que as conotam, as tensões com o poder público e os novos possíveis que inauguram para 

seus artífices bem como para os muitos outros com os quais se relacionam.  
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Palabras clave: 
Psicología política, formación profesional, epistemología, enseñanza, ideología. 
 

Introducción: 

Se abordan vectores epistemológicos y pedagógicos de la enseñanza de la Psicología Política 

durante la formación de grado, considerando a la misma como evidencia de institucionalización de 

esta disciplina a lo largo del más de medio siglo de entrenamiento académico en psicología en 

Latinoamérica; y como vector conducente a prácticas profesionales inclusivas. De la revisión de 

definiciones destacadas de la disciplina, así como del posicionamiento pedagógico adoptado, se 

rescata el carácter de construcción social de la psicología política, a la par de la responsabilidad 

social de la formación universitaria. La revisión epistemológica del concepto de ideología y de algunas 

propuestas de desideologización, permiten reivindicar su valor como vigilancia intelectual. 

Finalmente, tras formular la necesidad y pertinencia de la inclusión de cursos de psicología política 

durante la formación de grado; se proponen algunos ejes pedagógicos que permitan transponer 

didácticamente el componente utópico de la psicología política. 

 

Contexto: 

En su más de medio siglo de existencia formal institucionalizada, la Psicología Latinoamericana se 

ha visto tensionada entre la relevancia social y la permeabilidad política (Ardila, 2004), así como entre 

algunas orientaciones teóricas predominantes y su concepción como agencia de cambio social 

(Klappenbach, 2003).  

Esta historia de la disciplina también ha estado marcada por diversas instancias de 

institucionalización, tanto en sus prácticas profesionales como en las de enseñanza (Benito, 2009), 

que fueron configurando sus características peculiares. La Psicología Política figura entre los campos 

más novedosos y activos de trabajo de esta Psicología Latinoamericana (Ardila, 2004), pero a pesar 
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del esfuerzo intelectual, profesional y social de sus estudiosos, no aparece en nuestra región –a 

diferencia de lo que parece predominante en otras latitudes (Sabucedo y Rodríguez, 2010)- como 

suficientemente consolidada, sino como una disciplina emergente (Brussino, Rabbia &Imhoff, 2010).  

El interés por la utilidad social de la psicología y la necesidad de una formación socialmente 

responsable en el contexto de las necesidades de las poblaciones contemporáneas, es patente en 

los debates sobre formación en psicología al menos desde los años 70 (Benito, 2009; 2010). Sin 

embargo, muchas áreas profesionales que profundizarían esa formación socialmente responsable, 

aparecen con escasa o nula representación en los planes de estudio, entre ellas Psicología Política 

y la Psicología Económica (Benito, 2010). 

La presencia de la Psicología Política en la escena de la formación de grado de profesionales de la 

Psicología aparece como una incipiente señal de su institucionalización, con la existencia, para el 

caso de Argentina, de cursos de diferente índole en alrededor de un décimo de las ofertas 

académicas de Psicología, y en algunas experiencias aisladas de otras carreras (Brussino, Rabbia & 

Imhoff, 2010).  

Sin embargo, la proyección de la disciplina requiere –tanto a nivel de pre como de posgrado- del 

fortalecimiento de la comunidad académica que la constituye, entre otras vías posibles. Una agenda 

emergente a partir del inicio de este milenio, convoca además a una reflexión pedagógica acerca de 

sus contenidos (conceptuales, metodológicos y actitudinales) (Díaz Gómez, 2007), reflexión que 

necesariamente interpela los cimientos epistemológicos de la Psicología Política. 

Por otra parte, la concepción que, desde las prácticas de enseñanza como desde las de producción 

de conocimientos psicológicos y psicopolíticos, se tenga de la ideología, tensionará tanto las 

definiciones mismas de la disciplina, como su posibilidad de incorporación a una formación integral 

de profesionales de la psicología.  

Entonces, el foco de interés de esta presentación no radica tanto en la importante tarea de revisión 

de los horizontes epistemológicos de la psicología política –tarea que ha sido reiteradamente 

abordada por representantes de nuestra región-, como en la pertinencia de esa evaluación al interior 

de las prácticas de enseñanza de grado de la psicología. 

Sin embargo, es un esbozo de esa tarea primaria de debate epistémico, el que insinúa su pertinencia 

en los ciclos de formación de grado. La definición y abarcatividad del campo de estudio de la 

Psicología Política es cuantiosa , profusa y falta de unificación conceptual, dispersa, fragmentaria y 

en ocasiones, incierta. Esta amplitud e imprecisión son consideradas como propias de su instancia 

de construcción y signos de su vitalidad (Sánchez Pilonieta, 2008; Montero y Dorna, 1993). Sin 
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embargo, la necesidad y vacancia de la Psicología Política en la formación de grado de profesionales 

de la psicología, ha sido puesta en evidencia en numerosas ocasiones.  

Es prioritario, entonces, revisar algunos argumentos que puedan fortalecer los basamentos de su 

necesidad epistemológica.  

Es posible argumentar la necesidad epistemológica de la Psicología Política. Esto implica reconocerla 

no como una opción –entre muchas otras ‘áreas del comportamiento humano’ estudiables- o una 

escogencia ética y política de algunos psicólogos (Sánchez Pilonieta, 2008): es la misma naturaleza 

social de lo humano la que hace que lo político deba ser entendido como dimensión constitutiva y 

constituyente. Sólo a través de este reconocimiento se posibilitará la comprensión de los procesos 

psicosociales. La condición de sujetos políticos de los humanos no es optativa, sino consustancial a 

nuestra antrópica naturaleza social.  

De allí que es imperativo para la Psicología y su capacidad explicativa sobre su objeto de estudio, el 

reconocimiento de la Psicología Política en su necesidad conceptual y sus posibilidades de 

generación de una construcción heurística y metodológica potenciadora de la comprensión 

psicosocial y de la integración de las ciencias sociales. Tal reconocimiento es, justamente, de orden 

epistemológico, no se trata de un acto militante, voluntarista o activista (Fernández-Christlieb, 1986; 

Dorna, 2002) 

Una vía de ingreso a dicho reconocimiento, inicia en la concepción del conocimiento científico en 

general y el de la propia Psicología, como construcciones sociales (Sabucedo & Rodríguez, 2010, 

Rodríguez-Kauth, 2008). Como tal debe ser objeto de su propio análisis (Sánchez Pilonieta, 2008), 

en tanto campo de disputas, influido por intereses sociales y corporativos.  

La Psicología Política tienen un papel muy importante en la reflexión que la Psicología puede hacer 

sobre sí misma y su actuación social (Camino & Mendoza, 2004), ya que permite entablar las 

relaciones que ‘la psicología’ establece con los elementos de la realidad que le incumben, para lo 

cual se puede servir de la ideología, no sólo como un tema de estudio o un tópico en sus 

intervenciones, sino también como instancia de vigilancia intelectual (Manzi, 2009). Este giro de la 

Psicología Política sobre sí misma y sobre la Psicología en general, este formar parte de sí misma, 

la mantendría cercana a una auténtica noción de Psicología Política en la que no hay presunta 

independencia entre ambos términos (Camino & Mendoza, 2004), ni uno de ellos queda como mero 

proveedor de teoría y técnica para la comprensión del otro; en síntesis, a una noción cercana a la de 

política de la psicología (e incluso, de la psicología política) (Rodríguez Kauth, 1999, citado en Parisí, 

2008). Este reconocimiento conlleva la visión de que la psicología no se encuentra al margen de la 

política y de presupuestos ideológicos (Camino & Mendoza, 2004), por lo que es necesario captar 
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esa función ideológica, tanto en la psicología en general como en la psicología política en particular 

(Manzi, 2009). 

Por otra parte, la Psicología Política es necesaria, no tanto por el estudio de los fenómenos políticos 

en sí, sino porque la psicología como un todo ejerce un papel fundamental en el desarrollo 

sociopolítico de la sociedad y de la construcción de derechos de los ciudadanos (Camino & Mendoza, 

2004).  

Epistemológicamente, esta necesidad radica en que permite analizar las condiciones y propiedades 

de lo comunicable y lo incomunicable en los diversos niveles de la sociedad, así como el tránsito 

entre uno y otro, y las condiciones de los procesos de ideologización (entendidos aquí como 

privatización de lo público) y politización (proceso inverso); asi como las condiciones y posibilidades 

de comunicación de una sociedad consigo misma (Fernández-Christlieb, 1986). 

En otros términos, la Psicología Política no es sólo el estudio de la influencia que tiene la toma de 

decisiones desde las estructuras de poder sobre las personas y viceversa, sino que, como plantea 

González Suárez (2009) se requiere el avance en la inclusión de una perspectiva ética y la toma de 

posición en defensa de la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos.  

Esto plantearía la necesidad de una Psicología Política no sólo para los académicos intelectualmente 

interesados en las peculiaridades que sus enfoques y temas de estudio ofrecen, sino para cualquier 

profesional de la psicología que se precie de tal, de modo que la psicología no acabe siendo un medio 

confortable, insípido y educolaro de conseguir acreditaciones de estudios superiores incapaces de 

transformar la sociedad (Blanco y Botella, 1995). 

Además, si, como analiza Dorna (2002), la necesidad actual de explicaciones sociales resulta 

pobremente cubierta por la profusión de micro-teorías, un retorno de la Psicología Política puede 

permitir una salida a las consecuencias de las crisis de modelos de la ciencia (especialmente social) 

y la ausencia de proyectos políticos alternativos.  

La transversalidad metodológica y pluralidad teórica que caracterizó a la metodología psicopolítica 

en sus orígenes, permite proponerla como un centro de reintegración de ciencias sociales. Empresa 

para la que será necesaria una reconstrucción disciplinar basada en proponer un modelo heurístico 

abierto y un pluralismo metodológico, capaz de incorporar el estudio de la cultura y de la historia en 

un lugar central. 

Planteada la necesidad social y epistemológica de la Psicología Política, resta ahora retomar su 

necesidad curricular, insinuada previamente. 

Si la praxis de la Psicología Política en Latinoamérica ha sido deficitaria por la ausencia de programas 

que faciliten proyectos y acciones de manera común, así como por la falta de organización de los 
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psicólogos políticos en los campos nacionales y regionales (Quiroz Palacios, 2013), a los esfuerzos 

de institucionalización y coordinación de acciones que se vienen realizando en los últimos años (y de 

los que esta AILPP es una claro exponente ), se debería sumar un esfuerzo conjunto en el plano de 

las instituciones académicas, especialmente en la formación de grado que colabore a una 

comunicación transversal en Psicología Política, no ya como una disciplina especializada, sino como 

un eje de formación necesario para cualquier (futuro) profesional de la Psicología. Esfuerzo que 

redunde en el avance del proyecto de cnstrucción de la Psicología Política que refleje nuestro modo 

de entender esta disciplina y que entre en debate con la que hoy es la perspectiva dominante 

(Sabucedo & Rodríguez, 2010). 

Partiendo de entender a las propuestas curriculares como construcciones sociales que aluden a la 

selección reguladora de los contenidos a enseñar y aprender, que prefigura prácticas educativas y 

carga consigo las huellas del componente político y utópico de cualquier acto de educación, respecto 

a qué clase de sujetos se pretende que resulten del mismo; se comprende que tales propuestas son 

recortes culturales realizados entre todo lo que es potencialmente enseñable y posible de aprender, 

no exentos de tensiones (Gimeno Sacristán, 2010).  

Si nuestras sociedades reclaman de los profesionales de la psicología capacidades críticas y 

resolutivas, si entendemos las necesidades epistemológicas antes reseñadas como parte de los 

objetivos y fundamentaciones de la formación de grado, resta pensar las intermediaciones culturales 

didácticas a través de las cuales fomentar el interés por la Psicología Política entre los psicólogos, 

no sólo como un campo de estudio más, sino como un campo que permite reflexionar sobre la propia 

práctica, y sobre los modos en que ésta ha participado en procesos de exclusión y discriminación, de 

establecimiento de significados dominantes y disidentes (Camino y Mendoza, 2004).  

Las construcciones metodológicas didácticas que de este proceso devengan, deberán explicitar esos 

componentes utópicos, de modo que la enseñanza (como la investigación) en Psicología Política, no 

quede desideologizadas (Rodríguez-Kauth, 2008),y las tensiones internas, metodológicas y 

epistemológicas se formulen abiertamente, como modo de evitar las perversiones de las 

fragmentaciones micro-teóricas (Dorna, 2002). 

Sin ánimos de que mi colaboración en este simposio redunde en una exposición concatenada de 

argumentos demagógicos para regocijar nuestro narcisismo, ni que éste devenga en uno de las 

pequeñas diferencias, considero que es urgente y necesario debatir en nuestra comunidad de 

Psicólogos Políticos Latinoamericanos algunas de las características mínimas que debería 

contemplar una propuesta pedagógico curricular para la enseñanza de la Psicología Política en la 
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formación de grado, e incluso comunicar nuestra toma de posición a las diversas instituciones que 

intervienen en todos los niveles de concreción curricular, en cada contexto nacional.  

Como mínimo paneo de nuestra experiencia en docencia en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Luis, considero que debemos tener en cuenta: 

-Dado que la del psicólogo es una profesión que sólo existe en formas especializadas (Roe, 2002, 

citado en Diez, 2011), la enseñanza universitaria debe estar encaminada a integrar la diversidad de 

alternativas profesionales y epistemológicas dentro de un proceso educativo que asuma tal diversidad 

(Diez, 2011). 

− La actividad en el contexto de enseñanza debe estar guiada por la idea de que la educación es, 

por definición, una acción transformadora (Echeverría, 1995, citado en Diez, 2011). 

-Hacer explícitas las tensiones y las divergencias. Presentar numerosas definiciones 

contextualizadas de Psicología Política a los estudiantes, haciendo énfasis en su necesidad y 

pertinencia para cualquier psicólogos y cualquier psicología. 

−Aproximar a los estudiantes a los grandes debates historiográficos y epistemológicos de la disciplina 

y a sus peculiaridades metodológicas (Diez, 2011) 

-Explicitar el posicionamiento ideológico del docente, reduciendo el inevitable impacto de currículas 

ocultas. Favorecer la reflexión crítica y las prácticas democráticas desde las aulas mismas. 

-Revisar críticamente la paradoja que los sistemas universitarios generan respecto a investigación y 

docencia, a la baja profesionalización de la docencia, y al no pocas veces confuso requisito del 

avance en investigación como condición de promoción para la docencia (Diez, 2011). 

-Contemplar y analizar la superposición de intereses, utopías, y preformatividad de sujetos entre el 

gran campo de la educación (y la educación universitaria en particular), el gran campo de la 

psicología, y el de la Psicología Política; asumiendo la responsabilidad de difundir unas ideas sobre 

el ser humano y la sociedad que, en todo momento, han de confirmar los valores de la democracia, 

los derechos humanos y sociales, la igualdad, la solidaridad, la cohesión social, la justicia y la cultura 

(Diez, 2011). 

-Garantizar la disponibilidad pedagógica de recursos, materiales, bibliografía y diversidad de espacios 

didácticos de encuentro. 
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Palabras clave: Psicología colectiva, funciones profesionales, transversalidad metodológica. 

 

Introducción: 

Para mantener un compromiso permanente con la formación profesional en términos de la 

actualización en el campo de la psicología política y de la disciplina psicológica en general, este 

trabajo desarrolla la reflexión conceptual y la aplicación de los conocimientos, técnicas y 

metodologías del diseño curricular aplicadas a la psicología política como campo de formación 

profesional. Orientado a la detección, comprensión, análisis, facilitación, construcción, evaluación y 

supervisión psíco-política integral de la relación entre la colectividad, el ambiente, la conducta, la 

sociabilidad, la politización, la historia y vida cotidiana en el contexto de una cultura de paz y civilidad. 

Este campo del conocimiento por tanto, se concentra en el acompañamiento de la persona humana 

y contribuye junto con ella, a autorizarse a descubrirse y aceptar convertirse en una interlocutora de 

sí, del mundo y de su contexto vivido en todos los marcos de la vida diaria.  

Esta inauguración es un principio de sociabilidad y ciudadanía. y punto de partida para el cuidado de 

la vida, la comunidad y el entorno físico y ambiental. Resultados todos de la continuidad entre un 

pasado y la construcción social de un futuro posible -junto con otros- en la trama de democratización 

de la acción colectiva y la vida cotidiana en su conjunto. 

Descubrirse interlocutor, es en consecuencia, el disparador activo indispensable para la convivencia 

no violenta que en el ámbito socio-histórico, permite culminar en la política. En consecuencia como 

disciplina puente, transversal e interdisciplinaria, está obligada a respetar todo principio de auto-

formación de la persona humana.  

PSICOLOGÍA POLÍTICA EN MÉXICO 
APORTES CURRICULARES PARA UN CAMPO DE  

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Desde este marco, es que a su vez contribuye a desarrollar todas las potencialidades que la 

conduzcan a sedimentar los contenidos vividos de la sustentabilidad y bienestar objetivo y subjetivo, 

en la difícil tarea de caminar haciendo camino al andar.  

 

Contexto: 

El poder y representatividad son procesos interdependientes que tienen una doble lógica de 

interacción, ya que provienen desde dos fuentes diferentes de sentido y significación: La del Estado 

y la de la sociedad.  

Y aunque sus resultados pueden constatarse jurídicamente en las premisas constitucionales de uno, 

las que obedecen a las conquistas culturales no necesariamente las acompañan, ya que en los 

hechos, los ámbitos e uno no son correspondientes necesariamente a los del otro, pero el problema 

es que juntos, representan la trama principal de la vida democrática.   

Y como previo a esta situación, el vacío se llenaba ideológica y no político-participativamente, las 

asimetrías socioculturales han profundizado una brecha cada vez mas abierta entre quienes poseen 

un mayor dominio técnico en el manejo de medios, con respecto a los que no lo tienen. 

En la actualidad, el marketing político es más eficaz que la acción colectiva. Las políticas clientelares 

basadas en la manipulación masiva, impacta más que la gestación de la utopía. Y como la 

democratización de la cultura se mueve en la misma arena movediza que la inédita incertidumbre 

que acosa el fluir de la vida cotidiana.  

Las tradiciones y estilos de vida alternativos,  poseen otro tiempo para poder gestarse, madurarse y 

ensancharse con eficacia en el día a día.  

Cabría entonces resaltar algunas interrogantes vinculadas con un quehacer profesional actualizado 

y dirigido a las auténticas necesidades de nuestro contexto:  

¿Cómo impacta esta temporalidad de representatividad electoral en el desarrollo de la vida civil en la 

comunidad? ¿Qué significa entonces el contenido de la civilidad o ciudadanía actual como estilos de 

vida cotidianos? ¿una ciudadanía activa o participativa se refiere a un "conjunto de muchos" que 

hacen actividades derivadas de una unidad abstracta o a "muchos de a uno" que realizan acciones 

derivadas de esta respectiva diversidad en tiempos paralelos? 

Como psicólogos políticos asumimos que es claro que la democracia tiene que ir más allá de la lucha 

por el poder, los procesos electorales o la elección y el control de los gobernantes para permanecer 

y hacerse vigente. Cada uno de estos procesos son fundamentales para una cultura política 

democrática, pero también insuficientes para asentar una vida cotidiana de corte democrático.  
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Es evidente que la democracia requiere de un proceso de desarrollo de la persona humana y por 

ende de sus mecanismos meta-cognitivos que la hagan protagonista democratizadora de la vida 

diaria, en beneficio de la construcción social de lo posible, como la más auténtica inspiración de la 

vía de la política. 

 

Definición de la Psicología Política: 

Conjunto de conocimientos que describen, explican y reconstruyen una reconceptualización de las 

relaciones de poder, a través de la toma de decisiones y los procesos psicosociales de influencia en 

el comportamiento público, que afectan los asuntos del “interés colectivo” en tanto que impactan el 

orden social y el destino común. 

Entendemos por comportamiento político, las acciones de: 

1. Construcción de escenarios sociales o “espacios políticos” a través del análisis de relaciones 

de influencia y poder, aunada a acciones complementarias encaminadas a impactar  el interés 

colectivo y el orden social, dentro del marco de regulación pre-escrito. 

2. Ordenamiento, regulación, orientación o prescripción de la normatividad que corresponda al 

espacio y circunstancia que vive la sociedad (en el terreno de lo social, lo económico, lo 

ideológico o lo histórico-cultural). 

3. Exhibición de comportamientos alternativos, u opciones diversas, “o posibles” sobre, aquello 

que “se debe” y/o se “puede hacer”. En otras palabras, propiciar comportamientos alternativos 

para estimular opciones novedosas para generar escenarios posibles dentro de los marcos 

de regulación. 

Descripción y Funciones: 

Una de las funciones de la Psicología Política, es conocer lo colectivo del individuo tanto en sus 

estilos de vida cotidiana, como en su interacción permanente, al formar parte de un grupo, sector, 

colectividad, etc. 

Comprender que el comportamiento político es todo aquel en el interviene alguna forma de poder al 

dimensionar un efecto significativo tanto en el sistema social como en las relaciones sociales 

cotidianas, ya sea para mantenerlo o para cambiarlo. 

 

Puntos de Partida: 

1. Complejidad de la diferencia como “reconocimiento del otro” 

2. Dimensión compleja, sujeta a ser situada. 

3. Situación y contexto documentado en la vida cotidiana. 
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4. Transversalidad metodológica.  

Traducir las conquistas científicas en conquistas sociales… es la vía que propone Maquiavelo para 

hacer a la vez de un Príncipe honorable, ¿un buen político? ¿Era Maquiavelo psicólogo, politólogo, 

profeta o psicólogo político?  

Siglos antes Aristóteles sostiene, La política es el arte de lo posible… En pleno siglo XX Heidegger 

agrega, la política es el arte de realizar lo posible!… 

La globalización le ha impuesto a México una diversidad de retos culturales cuyas repercusiones a 

nivel económico y político se han transformado, representando muchas veces, situaciones inéditas 

en donde los viejos paradigmas no son suficientes para abordar nuevas situaciones y contextos. Uno 

de ellos se refiere a la  democracia a su posibilidad de sedimentarse en los estilos de vida cotidiana 

que permitan extenderse a manera de cultura democrática, que por encima de las circunstancias 

electorales, lleva implícita la capacidad orgánica de la participación de civil, como premisa de 

corresponsabilidad con el buen gobierno y la gobernabilidad.  

El poder y representatividad son procesos interdependientes que tienen una doble lógica de 

interacción, ya que provienen desde dos fuentes diferentes de sentido y significación: La del Estado 

y la de la sociedad. Y aunque sus resultados pueden constatarse jurídicamente en las premisas 

constitucionales de uno, las que obedecen a las conquistas culturales no necesariamente las 

acompañan, ya que en los hechos, representan la trama principal de la vida democrática.  

Pero como esta democratización de la cultura se mueve en la misma arena movediza que la inédita 

temporalidad de la vida cotidiana, las tradiciones y estilos de vida alternativos,  cabe resaltar algunas 

interrogantes vinculadas con un quehacer profesional actualizado y dirigido a las auténticas 

necesidades de nuestro contexto:  

¿Cómo impacta esta temporalidad de representatividad electoral en el desarrollo de la vida civil en la 

comunidad? ¿Qué significa entonces el contenido de la civilidad o ciudadanía actual como estilos de 

vida cotidianos? ¿una ciudadanía activa o participativa se refiere a un "conjunto de muchos" que 

hacen actividades derivadas de una unidad abstracta o a "muchos de a uno" que realizan acciones 

derivadas de esta respectiva diversidad en tiempos paralelos? 

Como psicólogos políticos asumimos que es claro que la democracia tiene que ir más allá de la lucha 

por el poder, los procesos electorales o la elección y el control de los gobernantes para permanecer 

y hacerse vigente. Cada uno de estos procesos son fundamentales para una cultura política 

democrática, pero también insuficientes para asentar una vida cotidiana de corte democrático. Es 

evidente que esta requiere de un proceso de desarrollo de la cognición en beneficio de la construcción 

social de lo real y de lo posible como la más auténtica inspiración de la vía de la política 
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Psicología Política y Objetivos Curriculares: 

Este campo de conocimiento aborda los problemas psíco-colectivos que provienen de la interacción 

y generación de pautas de acción y construcción social orientadas a la vigencia, perdurabilidad, 

racionalidad y legitimidad del comportamiento cívico-público. 

Su objetivo es formar profesionales orientados a adecuar sus competencias teórico metodológicas, 

éticas y contextuales en este campo de conocimiento, para documentar, incidir y evaluar estrategias 

de influencia e impacto psico-social y colectivo en una escala pública y civil de la sociedad, para 

orientar la toma de decisiones políticas con base a los estilos de vida cotidiana a través de:  

1. Contribuir al desarrollo de comportamiento colectivo orientado a la acción favorecedora del 

“interés público” así como a la calidad y desarrollo de potencialidades en los estilos de vida 

cotidiana, en beneficio de la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos.  

2. Situar las estrategias de intervención de la psicología para “la prevención, y solución de 

problemas” muchas veces inéditos o emergentes, urgentes y críticos, que atañen al orden 

social y al interés común. 

3. Ubicar la toma de decisiones (en ocasiones de alto riesgo) con base en  una perspectiva ética, 

frente a situaciones urgentes y críticas derivadas de problemas emergentes contingentes y/o 

inéditos. 

En particular nos referimos a un egresado capaz de adecuar, prevenir, impulsar o reorientar las redes 

de interacción y comunicación ciudadana, opinión pública, espacios y movimientos sociales, 

identidades colectivas y minorías activas, sentido pragmático funcional de la acción, pensamiento y 

construcción social, aunada a los estilos de vida cotidiana, identificados con la actuación civil y el 

comportamiento democrático contemporáneo. 

Los egresados que de aquí emanen, deberán estar facultados para: 

1. impulsar el desarrollo e innovación de situaciones, procesos y circunstancias que incidan en 

la construcción socio-histórico y cultural de nuestros estilos de vida cotidianos orientados a la 

civilidad y a la acción de la razón negociada.  

2. Intervenir profesionalmente en fenómenos colectivos derivados de la cotidianidad de las 

esferas íntimas, privadas, semipúblicas, civiles y parlamentarias de la sociedad, para que 

repercutan en la creación y perdurabilidad de espacios sociales, con forma de organización 

convencional o no convencional, orientados a la legitimidad de una sociedad eficiente, plural 

y solidaria. 

3. Aplicar funciones profesionales y el manejo de variables psicosociales, el egresado estará 

capacitado para desarrollar procesos de cambio. 
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Objetivos Específicos: 

1. Promover la aplicación adecuada de los principios, teorías, técnicas y métodos de la 

psicología política para el abordaje de los problemas psicológicos en los que estén implicados 

factores psicosociales, colectivos, cognitivos, histórico políticos y culturales a nivel de la vida 

cotidiana. 

2. Emplear eficientemente los conocimientos teórico-metodológicos de la psicología política para 

el desarrollo de proyectos de investigación intervención, diagnóstico y evaluación, en el marco 

de la responsabilidad ética y compromiso social que caracteriza a nuestra Universidad. 

3. Desarrollar un uso pertinente y óptimo del equipo e instrumentos pertinentes para evaluación, 

diagnóstico, prevención, canalización, intervención e investigación, desde una postura psico-

política. 

4. Colaborar y promover el trabajo profesional inter, multi y transdisciplinario, tanto en 

investigación como en intervención en todas las áreas de desempeño de la psicología política. 

5. Incorporar los nuevos modelos, conocimientos, estrategias, instrumentos o avances técnicos 

del de la psicología política, de forma crítica y responsable, en su actualización profesional. 

6. Asumir un alto sentido de responsabilidad y compromiso ético con respecto a la utilización de 

técnicas, métodos e instrumentos de la psicología política en el trabajo profesional. 

 

Perspectivas de Análisis:  

Aunada a los paradigmas tradicionales, es necesario incorporar los presupuestos de la psicología de 

la Complejidad y el Pensamiento Contemporáneo, de la postmodernidad, la psicología positiva y la 

psicología crítica, entre otros. 

 

a) Transversalidad Metodológica:  

Mediante nuestra perspectiva de convergencia y transversalidad, a cada línea se suman los estudios 

Prospectivos, análisis de datos complejos, ecuaciones estructurales, simuladores, planificación y 

desarrollo espacial, investigación cualitativa, discursiva, narrativa, de implicación y toma de 

decisiones, semiótica, hermenéutica simbólica, otras... 

 

b) Transdisciplinariedad, Profesionalización e Interacción con otros Campos de Aplicación 

Psicológica: 

La psicología política mantiene un sello indeleble: la transversalidad metodológica y la pluralidad 

teórica dirigidas a rescatar el legado cultural común. Desde esta perspectiva la psicología profundiza 
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en la multiplicidad y su sello es escuchar el sentido del pensamiento social que no es metafísico 

(pensar bien), sino psicológico (actuar bien) en tanto que el individuo es una dosis de razón y 

afectividad colectiva. 

La vía de la investigación cuantitativa no permite generar suficiente claridad al sentido de la memoria 

colectiva, el tiempo y la expectación pública, en tanto que los tres forman una unidad a manera de 

tiempo colapsado, responsable de nuestra realidad percibida. Pero como en palabras de Dorna, 

(2003) “El alma de la sociedad es lo que nos vincula a pertenecer a ella”, nuestra intervención 

profesional se perfila como un campo de mucho mayor complejidad que presupone una formación 

también más completa e integral. 

La psicología política recupera las aportaciones mas avanzadas de la psicología en general y de la 

psicología social tradicional en particular, en medio de una discusión transdisciplinaria, no solo del 

conocimiento sino también de las áreas prospectivas de profesionalización contemporáneas, tales 

como son: el urbanismo, desarrollo sustentable, derechos humanos, la paz, la construcción y 

desarrollo de la democracia aunada a la gran necesidad de avanzar en el fortalecimiento de culturas 

políticas ciudadanas (ensanchamiento de la esfera semipública y pública de la sociedad) para 

incorporarlas en una dimensión participativa auténticamente publica y civil de la sociedad. 

Por ello, su relevancia radica en concebirla como campo de conocimiento indispensable tanto en la 

estructura sustantiva del diseño del plan curricular, como en el área terminal, perfilando la posibilidad 

de extender su impacto y formación de nuevos investigadores y profesionales en las áreas del 

posgrado. 

En lo particular nos referimos a formar egresados con habilidades y competencias para detectar 

factores, alterar, reorientar, readecuar o transformar procesos sociales, con la perspectiva de la 

elaboración permanente de programas y políticas de acción pública y civil, en las que se intercalen 

diferentes niveles de corresponsabilidad compartida, cuyos actores traduzcan intercalen y compartan 

sus procesos de negociación y articulación en cuatro escalas de interlocución:  

 

o acción colectiva,  

o gestión institucional,  

o eficiencia administrativa,  

o supervisión de la función pública y de gobierno. 

Funciones Profesionales: 

Creación sistemática de estrategias y políticas de carácter público, orientadas a la legitimación y 

permanencia de cambios orientados al fortalecimiento de la civilidad y el bienestar social. 
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• Fortalecimiento de procesos de reconocimiento y representación del otro en beneficio y 

dignificación de los estilos de vida cotidianos. 

• Detección, diseño, desarrollo y facilitación de procesos de cambio.  

• Promoción y orientación para la toma de decisiones. 

• Innovación y consolidación de contextos y desarrollo de escenarios convencionales y no 

convencionales. 

• Prevención de posibles fuentes de fracaso.  

• Adecuación de condiciones de infraestructura.   

• Impulso de modelos orientados a afianzarse en una normatividad.  

Con motivo del marco de desarrollo actual y prospectivo propio de la disciplina, así como en los 

relativos al tipo de requerimientos de formación en el contexto profesional, que demandan nuestros 

múltiples contexto regionales y continentales, los egresados de este campo de conocimientos 

deberán ser capaces de:  

1. Integrarse con responsabilidad científica, ética y compromiso social al trabajo inter, multi y 

transdisciplinario, sin perder su identidad como profesional de la Psicología. 

2. Desarrollar su trabajo en distintos escenarios siguiendo los más altos principios científicos, 

éticos y compromiso social, con respeto de las normas jurídicas locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

3. Aplicar los conocimientos de la Psicología Política para abordar problemas disciplinares y 

sociales, de investigación, de intervención y de docencia que le permitan aportar soluciones 

científicas a las problemáticas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

4. Autorregularse para continuar su formación, tanto dentro como fuera de la Universidad, sin 

perder el sentido de innovación, actualización y el compromiso científico, ético y compromiso 

social que debe caracterizar a la formación universitaria. 
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PROCESOS PSICOSOCIALES 
 

PROCESOS PSICO-POLITICOS 

• Actitudes, comunicación, interacción, 
percepción, pensamiento social. 

• Representaciones Sociales, 
Atribución social y prejuicio 

• Mapas semánticos, significado 
psicológico. 

• Construcción social. 

• Participación, acción social. 

• Negociación, manejo y estilos de 
solución de conflictos. 

• Toma de decisiones. 

• Movimientos sociales. 

• Liderazgo, poder e influencia,  

• Minorías activas e identidades 
colectivas, etc. 

 

• Educación ciudadana,  
o cultura política democrática,  
o culturas de paz y derechos humanos,  
o organización social y representativa, 

• propaganda, imagen, mercadotecnia 
o estrategias de persuasión, 

proselitismo 
o y clientelismo electoral, 
o discurso político,  

• Angustia social,  
o violencia urbana, terrorismo, 

magnicidio, rencor y resentimiento 
postraumáticos 

o seguridad pública, discriminación y 
racismo.  

• Acción civil participativa: negociación 
y articulación de la razón negociada 
o ejercicio del poder y toma de 

decisiones:  
o populismo y neopopulismo, 
o maquiavelismo  
o Carisma. 
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En 1989, en México, nos reunimos un grupo de psicólogos docentes de la UNAM Iztacala para 

convocar al Primer Congreso Al Encuentro de la Psicología Mexicana, el cual se realizó con mucho 

éxito en septiembre de 1990.  

La idea esencial era comenzar a superar la clásica tradición entre los psicólogos de México y de 

América Latina de ser representantes, intérpretes o hermeneutas de destacados autores europeos, 

norteamericanos o asiáticos, sin desarrollar pensamiento propio. Encontrarse con la psicología 

mexicana implicaba dialogar con los psicólogos de las diferentes regiones e instituciones en México, 

pero sobre todo significaba “encontrarse” con la manera de ser de las personas, las familias, las 

instituciones, las comunidades y del pueblo mexicano en su sentido histórico, como nación y cultura 

que envuelve a una diversidad de culturas étnicas originarias combinadas con la otra diversidad de 

las culturas étnicas europeas que se impusieron desde 1521.  

Encontrarse con las realidades, las necesidades y las posibilidades de México y así desarrollar 

conceptos, técnicas, investigaciones, criterios y proyectos que atendieran al contexto social 

mexicano, en lugar de pretender forzar la realidad para someterla a teorías, enfoques y métodos 

producidos en circunstancias muy diferentes a las nuestras, que en muchos casos chocaban con las 

idiosincrasias nacionales, resultaban superficiales y fallidas, así como limitaban el crecimiento y la 

madurez científica y profesional de los psicólogos mexicanos, generando sectas y enconos políticos 

entre ellas.  

En el proceso de organización de ese primer congreso, entramos en contacto con colegas que tenían 

inquietudes similares en varias regiones de México y de otros países, así como tuvimos una respuesta 

favorable de varios de los más reconocidos psicólogos del país.  

En el primer Congreso participaron como conferencistas Jacobo Grinberg Zylbembaum 

(desaparecido misteriosamente en diciembre de 1994), Emilio Ribes, Fernando Arias Galicia, Jorge 

Molina, Fernando González Rey (Cuba), Serafín Mercado, Juan Lafarga, Jaime Grados, Carlos 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

CHE GUEVARA, PSICOLOGIA LATINOAMERICANA  
Y TEORÍA DE LA PRAXIS 
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Fernández Gaos, José Cueli, Graciela Mota entre muchos otros destacados colegas.  Tuvimos el 

importante apoyo de la Universidad de Guadalajara, con el liderazgo de José de Jesús Gutiérrez 

Rodríguez (Pepe), así como se integraron al proyecto amigos como Alfredo Guerrero, Germán 

Gómez, Rosalba Pichardo y Gerardo Pacheco. De allí surgió la idea de crear lo que el 25 de mayo 

de 1991, en Querétaro, se constituyó como Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología 

(AMAPSI).  

La AMAPSI se encargó de organizar otros tres congresos similares: 1992 en UNAM Iztacala, con la 

importante participación de Maritza Montero (Venezuela); 1995 en el Palacio de Medicina del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, donde conocimos al destacado psicólogo ambiental Javier 

Guevara; 1997 en Toluca, Estado de México, con la participación sobresaliente de Pablo Fernández 

Christlieb (México), Silvia Cornejo y Fabián Spinelli (Argentina).  

Albertina Mitjáns y Fernando González Rey (Cuba) participaron también en cada uno de esos 

eventos. Con esa perspectiva, la AMAPSI convocó al Primer Congreso Latinoamericano de 

Alternativas en Psicología que se realizó en Guanajuato en septiembre del cabalístico año 2000. 

Gracias al contacto de Albertina con colegas brasileños, en este evento contamos con la participación 

de Ana Bock, Marcos Ferreira, Marcus Vinicius de Oliveira y Odair Furtado, dirigentes del Consejo 

Federal de Psicología (CFP) de Brasil. También estuvo Bernardo Jiménez, brillante psicólogo 

ambiental colombiano-mexicano. 

Fue muy grande la coincidencia con el CFP en los anhelos de contrarrestar la colonización científica 

de la psicología en América Latina y generar pensamiento propio con compromiso social con los 

pueblos de nuestro continente. De inmediato, el CFP convocó al Seminario Internacional Diálogos 

con la psicología latinoamericana Brasil-México en abril de 2001.  

5 psicólogos mexicanos participamos en eventos académicos y profesionales realizados en 10 

ciudades brasileñas, gracias al apoyo y coordinación de varios de los consejos regionales de 

psicología de ese país. Sentimos el reto de hacer algo recíproco en México sin que tuviéramos los 

recursos con los que contaba el CFP, encargado de otorgar la licencia para el ejercicio profesional. 

Contando con el apoyo de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de 

Psicólogos de México (FENAPSIME), pudimos realizar en 2002, en 2004, en 2006 y en 2008, cuatro 

seminarios internacionales de Diálogos con la psicología latinoamericana, invitando en el primero a 

seis colegas brasileños y en los siguientes hasta 12 colegas de varios países, quienes participaron 

en eventos secuenciales, durante 2 semanas, en 5 rutas que abarcaron entre 18 y 26 ciudades de la 

República Mexicana, involucrando más de 70 instituciones de psicología.  
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Los psicólogos del CFP de Brasil, poco después de la entrada en vigor del acuerdo del Mercosur en 

diciembre de 1995, habían comenzado a reunirse con organizaciones gremiales de Argentina, 

Uruguay, Chile y Bolivia, para desarrollar proyectos de psicología acordes con la región, con la 

perspectiva de la integración latinoamericana.   

En noviembre de 2001, dos mexicanos nos sumamos a una de las reuniones realizada en 

Montevideo, donde hablamos de concretar el proyecto de la Unión Latinoamericana de Psicología 

(ULAPSI) que ya traían en mente nuestros amigos del cono sur; para ello propusimos crear la revista 

electrónica Psicología para América Latina y acordamos convocar a una reunión preparatoria en 

Chile, aprovechando uno de los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), 

celebrado en julio de 2002 en Santiago de Chile.  

En la reunión de Chile participaron más de 50 psicólogos de 12 países latinoamericanos y allí 

acordamos convocar a la constitución de la ULAPSI durante el II Congreso Latinoamericano de 

Alternativas en Psicología, organizado por AMAPSI y realizado en Puebla del 20 al 23 de noviembre 

del mismo año.  

El número 0 de la revista electrónica Psicología para América Latina apareció en agosto de 2002 y 

fue presentado durante el Congreso en Puebla, donde después de 12 horas de revisión de los 

documentos básicos, se constituyó la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI), 

integrando a más de 60 organizaciones de psicólogos de 12 países.  

En la Primera Asamblea de ULAPSI realizada en julio de 2003 en Lima, Perú, acordamos crear la 

Biblioteca Virtual de la Psicología Latinoamericana y convocar al Primer Congreso Latinoamericano 

de Psicología de la ULAPSI, el cual se realizó muy exitosamente en Brasil en abril de 2005.  

 

El día de la psicología latinoamericana : 

En septiembre de 2006 se realizó en Sao Paulo una Asamblea Extraordinaria de la ULAPSI. En esta 

Asamblea, en representación de AMAPSI propuse generar como ULAPSI un Día de América Latina, 

en el que tanto la psicología como otras profesiones, organizaciones, instituciones y grupos sociales 

pudieran reflexionar e impulsar acciones para la integración, la independencia y la soberanía de los 

pueblos de América Latina, hasta ahora tan sometida a los intereses económico-políticos y a las 

influencias culturales avasallantes de las clases dominantes primero de España y Portugal y luego 

de Estados Unidos. Esta conmemoración incluso podría ser mundial, considerando que hay muchos 

latinoamericanos emigrados que podrían unirse al proyecto.  

Propuse que el Día de América Latina se estableciera en la fecha en que fue asesinado el Che 

Guevara en 1967, como símbolo de latinoamericanismo comprometido y como una manera de 
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recordar los significados de su muerte y de su vida: su estancia, convivencia y recorrido por casi 

todos los países latinoamericanos; su identidad expresa como latinoamericano; su ejecución criminal 

ordenada por la CIA y el gobierno boliviano, para cortar sus anhelos de justicia, de emancipación, de 

libertad, de soberanía, de independencia y de felicidad para los pueblos oprimidos de América Latina 

y de todo el mundo; su entrega apasionada al estudio, a la creación teórica, a promover nuevas 

formas de trabajo y organización social; su congruencia y su valentía para luchar por sus 

convicciones; su preocupación por la creación del “hombre nuevo”; su imagen legendaria y juvenil, 

como símbolo de solidaridad internacional y de rebeldía ante la opresión.  

A la mayoría de los participantes en la Asamblea les pareció pretencioso que una organización 

latinoamericana de psicólogos, con presencia en 12 países, decidiera convocar ampliamente al Día 

de América Latina, por lo que en su lugar se aprobó la idea de que se postulara el Día de la psicología 

latinoamericana, como una iniciativa más modesta, con alcances más realistas y como una posible 

transición hacia lo que más adelante podría aceptarse como Día de América Latina.  

A mí esto me parecía algo endogámico y ensimismado, considerando que –como en toda persona y 

en todo colectivo- lo más relevante para la psicología latinoamericana es proyectarla creativamente 

sobre su entorno como una manera de desarrollo propio, de hacerla crecer y de autotransformarse 

cualitativamente, en lugar de dedicarse a la autoobservación para después proyectarse 

externamente.  

Se aclaró que no se trataría del “día del psicólogo latinoamericano”, sino de un día para reflexionar 

sobre la psicología implicada en los procesos culturales latinoamericanos y sobre cómo la psicología 

puede comprometerse y aportar conceptos, conocimientos, métodos y técnicas para el bien social de 

los pueblos de este continente.  

Simón Bolívar y José Martí sin duda constituyen símbolos históricos fundamentales para la identidad 

y la integración latinoamericana; sin embargo, entre muchos de los personajes históricos que han 

pugnado por la emancipación de este continente, destaca de manera muy importante el Che, Ernesto 

Guevara, quien encarna como el que más los anhelos de justicia y florecimiento social de América 

Latina y de la humanidad en su conjunto.  

Un personaje histórico reciente, juvenil, nacido en Argentina, que recorrió y conoció -directamente y 

a través de la historia- la vida popular en su propio país y en casi todos los países latinoamericanos; 

vivió en Guatemala cuando la CIA estadounidense intervino abiertamente para derrocar al presidente 

Jacobo Arbenz en 1954; entre 1955 y 1956 vivió en México, donde se unió al Movimiento 26 de julio, 

dirigido por Fidel Castro, para luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista establecida en Cuba 

desde 1952.  
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Dicho Movimiento triunfó el 1 de enero de 1959, el Che fue nacionalizado como cubano y formó parte 

del gobierno revolucionario hasta 1965 en que –no se sabe bien cómo y por qué- decidió renunciar a 

sus funciones y a su importante cargo en el gobierno cubano para ser congruente con su ideario 

internacionalista, uniéndose a la lucha armada por la liberación del Congo y después regresar para 

ir a Bolivia a contribuir en la organización de la guerrilla para liberar a ese país, aprovechando su 

experiencia en la Sierra Maestra cubana y combinando la idea de que el sistema opresor internacional 

puede romperse en el “eslabón más débil” con la de crear muchos Vietnam contra el imperialismo 

estadounidense como enemigo común. En Bolivia es emboscado y capturado el 8 de octubre de 1967 

y al día siguiente asesinado por un integrante del ejército boliviano, siguiendo órdenes del gobierno 

y de la CIA. Así, el Che quedó como símbolo de rebeldía, justicia, latinoamericanismo, 

internacionalismo, honradez, honestidad, valentía y congruencia.  

En la Asamblea hubo consenso en que el Che Guevara es un gran símbolo para la integración y la 

unidad latinoamericana y que sus ideas sobre la formación del hombre nuevo constituyen una 

referencia importante para la psicología descolonizada y socialmente comprometida, que es parte del 

ideario y de los principios de la ULAPSI.  

Hubo acuerdo en que el Día de la psicología latinoamericana se estableciera el 8 de octubre en 

conmemoración de la captura y el asesinato del Che en Bolivia. Se pidió a Mario Molina, de Argentina, 

y a Manuel Calviño, de Cuba, que redactaran conjuntamente un texto en el que se explicara 

públicamente el sentido del 8 de octubre como Día de la Psicología Latinoamericana. El texto fue 

aprobado y se ha difundido ampliamente (www.ulapsi.org).  

Desde 2006, el 8 de octubre se han realizado diversas actividades para conmemorar la fecha y 

reflexionar sobre su significado. A este proyecto se han sumado la Asociación Latinoamericana para 

la Formación y la Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI), constituida el 20 de mayo de 2011, en la 

Ciudad de Cajamarca, Perú, que integra a 77 instituciones formadoras de psicólogos y más de 190 

docentes e investigadores de 17 países latinoamericanos, y el movimiento de Psicología Social de la 

Liberación que surgió en los años 90 inspirado por la vida y obra del importante psicólogo 

salvadoreño-latinoamericano Ignacio Martín Baró, asesinado el 16 de noviembre de 1989, junto con 

otros cinco sacerdotes jesuitas y 2 mujeres, como un acto brutal de represión política de las fuerzas 

armadas de su país.  

Por otro lado, como lo habíamos previsto, el Día de la psicología latinoamericana también se ha 

interpretado como “día del psicólogo latinoamericano”, por lo cual se intercambian felicitaciones, 

como se hace en los días nacionales del psicólogo, sin considerar el simbolismo histórico de la fecha 

y el sentido original de la propuesta. 
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La no-violencia, el Che y la revolución : 

Algunos colegas pacifistas, convencidos de la 

no-violencia cristiana o gandhiana, se 

inconforman con haber elegido ese día para 

conmemorar a la psicología latinoamericana, 

considerando que el Che Guevara es también 

símbolo de violencia y, en algunos casos, se 

le considera como sanguinario e insensible al 

ejecutar a algunos reos de la guerrilla, en la 

Sierra Maestra cubana, antes del triunfo de la 

Revolución. Es cierto que el Che Guevara 

participó en movimientos armados en Cuba, 

en el Congo y en Bolivia, luchando por la 

justicia y por la paz con dignidad, como en su 

momento también lo hicieron Bolívar, Sucre, 

San Martín, Hidalgo, Morelos, Villa, Zapata, 

Sandino y tantos otros personajes de la 

historia que han ofrendado su vida por la liberación de los pueblos de América Latina y de otros 

continentes. Incluso Salvador Allende se vio en la necesidad de tomar las armas ante la traidora y 

desproporcionada agresión pinochetista.  

A los que generalizan la idea de la no-violencia, sin darle contexto, se les puede pedir que imaginen 

que repentinamente se percatan de que un hombre fornido está tomando por la fuerza a una mujer, 

mientras ella lucha desesperadamente por liberarse y logra tomar un objeto con el que pretende 

golpear o golpea a su opresor, y en ese momento los promotores de la no-violencia se apresuran a 

indicarle a ella que no lo haga, que eso es violencia y que está mal.  

Es obvio que en este caso, los defensores de la no-violencia se convierten en aliados implícitos del 

violador, quien logra su cometido por la inhibición y distracción de la víctima. Así, muchos defensores 

de la no-violencia ven con cierta naturalidad, resignación o indiferencia la violencia cotidiana de los 

opresores, que ya es costumbre, pero se alarman y claman cuando los oprimidos pretenden darle 

respuesta . Hasta en las leyes está previsto que la violencia en defensa propia es legítima. Este es 

el argumento histórico de los movimientos armados. 

Enrique Krauze, conocido ideólogo liberal-conservador (¡!) mexicano, en su libro Redentores (2011) 

ironiza y hasta se burla del Che con el subtítulo de “el santo enfurecido”, cuestionando la dureza de 
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su personalidad en la Sierra Maestra por haber ordenado o realizado la ejecución de chivatos y 

traidores que habían delatado a los guerrilleros permitiendo que el enemigo causara bajas en las filas 

revolucionarias.  

Como parte de ese enfoque de generalización que saca del contexto el hecho específico para 

tergiversar su sentido, algunos cuestionan que, en 1867, Benito Juárez haya ordenado el fusilamiento 

de Maximiliano de Habsburgo por el único delito de pretender establecer por la fuerza un imperio 

europeo en México, anulando la lucha por la independencia nacional del pueblo mexicano. No 

siempre la conservación de la vida es lo prioritario, hay valores más elevados como son la dignidad, 

la patria, la familia, la libertad, la independencia y la soberanía. Quienes suponen que la vida es lo 

más valioso que puede existir generalmente tienen niveles reducidos en los otros aspectos; por eso 

Heidegger les llama “apátridas” en su Carta sobre el humanismo (1847); Hegel (1807/2000) y Marx 

(1844) los consideraron como expresiones de la enajenación y Freud los caracteriza simplemente 

como neuróticos (Murueta, 1997).    

 

No deja de ser controvertido leer en el diario del Ché en la Sierra Maestra lo siguiente: 

“Cerca de un camino real, una patrulla nuestra tomó prisionero a un cabo del ejército. Este cabo era 

un individuo conocido por sus crímenes desde la época de Machado, por lo que algunos de la tropa 

propusimos ejecutarlo, pero Fidel se negó a hacerle nada; simplemente lo dejamos prisionero 

custodiado por los nuevos reclutas, sin armas largas todavía y con la prevención de que cualquier 

intento de fuga le costaría la vida” (Guevara, 2009; p. 49).  

¿Por qué Fidel tuvo la prudencia y la sensibilidad personal y/o política para no ejecutar a ese 

prisionero, mientras que el Che y otros –dentro del fragor de la guerra revolucionaria- se pronunciaban 

por hacerlo de inmediato? ¿Qué se perdía y qué se ganaba con dejarlo vivir o con matarlo? ¿Se 

trataba solamente de hacer justicia directa, proporcional, y que ese asesino “pagara” con su vida los 

múltiples crímenes que había realizado?  

Dejarlo vivir implicaba el riesgo de que pudiera escapar y muy probablemente continuar con sus 

actividades asesinas y contrarrevolucionarias, además de que se requería destinar esfuerzos y 

recursos para vigilarlo y mantenerlo, distrayendo estos de otras funciones estratégicas dentro del 

ejército guerrillero.  Ejecutarlo era un símbolo para otros mercenarios de lo que les esperaba si eran 

atrapados por la guerrilla, una forma de inhibirlos e infundirles temor a la guerrilla, como parte de la 

guerra psicológica. Mantenerlo con vida era un símbolo de sensibilidad humana de los 

revolucionarios, por encima del odio lógico que tenían a sus verdugos.  
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Este símbolo de sensibilidad al mismo tiempo constituía un gesto ético-político que podría hacer sentir 

y proyectar a los revolucionarios como pioneros de otra etapa social en la que la justicia no constituya 

una venganza, sino la mejor resolución para el desagravio de las víctimas de un crimen, la limitación 

del inculpado para evitar que continúe con sus crímenes y la reeducación estética, emocional, 

conceptual, práctica y relacional del mismo para su nueva inserción social de manera sana. El Che 

propuso la ejecución, Fidel lo mantuvo vivo. No se sabe al final qué fue de ese cabo. Años después, 

Carlos Franqui, que era parte del grupo guerrillero, recuerda: 

“El Che se hizo solo. Con su talento, su voluntad y su audacia… El Che convirtió a los enfermos, con 

armas rotas, en la segunda guerrilla de la Sierra. Hizo las primeras bajadas al llano. Creó el primer 

territorio libre en el Hombrito… Y aunque no era un sentimental, no olvidaba que el soldado era un 

ser humano” (citado por Krauze, 2011; p. 328).  

La guerra revolucionaria de todos los tiempos, no deja de ser una guerra en la que se pretende 

aniquilar o someter al enemigo. Los revolucionarios arriesgan la vida pero tienen muy claro que su 

misión guerrera es causar bajas, muertes, al enemigo. Las revoluciones sociales tampoco pueden 

ser blandengues o “demasiado generosas”, como explica Marx el fracaso de la Comuna de París en 

1871 por haber dejado en libertad y tolerado la reorganización de las fuerzas conservadoras que 

luego aplastaron la revolución sin ningún miramiento.  

Silvio Rodríguez (2014) en su respuesta a Ruben Blades acerca de la situación en Venezuela, 

expresa lo siguiente:  

“Las verdaderas revoluciones son siempre difíciles. Che Guevara sabía algo de eso y decía que, en 

las verdaderas, se vence o se muere, porque una revolución no es una tranquila, pacífica obra de 

beneficencia, como cuando las encopetadas damas de la alta sociedad salen a hacerle caridad a los 

que no tienen justicia”. 

En otro pasaje del diario de noviembre de 1957, narra el Che cómo ordenó ahorcar a un pequeño 

perrito de caza que seguía a su columna en una misión peligrosa pues, con sus imparables ladridos, 

ponía en riesgo al pequeño grupo de guerrilleros que emboscaba a una numerosa columna de 

soldados. Dice: 

“Recuerdo mi orden tajante: ‘Félix, ese perro no da un aullido más, tú te encargarás de hacerlo. 

Ahórcalo. No puede volver a ladrar’. Félix me miró con unos ojos que no decían nada… Con toda 

lentitud sacó una soga, la ciñó al cuello del animalito y empezó a apretarlo. Los cariñosos 

movimientos de su cola se volvieron convulsos de pronto, para ir poco a poco extinguiéndose al 

compás de un quejido muy fijo que podía burlar el círculo atenazante de la garganta. No sé cuánto 

tiempo fue, pero a todos nos pareció muy largo el lapso pasado hasta el fin. El cachorro, tras un último 
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movimiento nervioso, dejó de debatirse. Quedó allí, esmirriado, doblada su cabecita sobre las ramas 

del monte. 

“Seguimos la marcha sin comentar… Llegamos por la noche a una casa, también vacía… y allí 

pudimos descansar… al rato estaba la comida. Alguien cantaba una tonada con una guitarra… No 

sé si sería sentimental la tonada, o si fue la noche, o el cansancio… Lo cierto es que Félix que comía 

sentado en el suelo, dejó un hueso. Un perro de la casa vino mansamente y lo cogió. Félix le puso la 

mano en la cabeza, el perro lo miró; Félix lo miró a su vez y nos cruzamos algo así como una mirada 

culpable. Quedamos repentinamente en silencio.  

Entre nosotros hubo una conmoción imperceptible. Junto a todos, con su mirada mansa, picaresca 

con algo de reproche, aunque observándonos a través de otro perro, estaba el cachorro asesinado” 

(Guevara, 2009; pp. 59-61).  

El Che era decidido y tenía claridad sobre las prioridades. La vida de un perrito (cuyo asesinato relata 

de manera detallada y con palabras cariñosas), de un soldado enemigo, de los propios 

revolucionarios, de sus familiares más cercanos y la suya propia se supeditan al porvenir esencial de 

un pueblo y de la humanidad toda, como lo sintetiza la consigna cubana “Patria o muerte” y como 

también lo dijo Morelos ante la inminencia de ser fusilado en 1815: “morir es nada cuando por la 

Patria se muere”. 

 

La Teoría de la Praxis, una propuesta latinoamericana en psicología : 

De manera previa y paralela al proceso de desarrollo de la AMAPSI, de la ULAPSI y de la ALFEPSI, 

entre 1980 y 2014, surge y evoluciona en México, desde América Latina, nuestra Teoría de la Praxis, 

como una alternativa teórica integral en psicología, en diálogo abierto con todas las teorías 

psicológicas que pretende superar; nutrida de la historia de la filosofía, en especial del pensamiento 

dialéctico de Heráclito, Hegel, Marx, Nietzsche y Gramsci en combinación con influencias de la 

cosmogonía de los pueblos originarios de América Latina y del pensamiento latinoamericano de 

Simón Bolívar, José María Morelos, José Martí, José Mariátegui, José Vasconcelos, Ernesto Che 

Guevara y Heberto Castillo, entre muchos otros.  

La Teoría de la Praxis nace como idea no escrita en 1980, con base en cuestionamientos críticos de 

las teorías psicológicas predominantes en el Siglo XX, acompañados de lecturas de filosofía. Para su 

creación fue muy importante la lectura del libro Dialéctica de la praxis del filósofo yugoslavo Mihailo 

Markovic (1972), en el que se explica que la imaginación, los sueños, el pensamiento son expresiones 

de la praxis (acciones del cerebro) y no solamente lo son las acciones musculares o externas, como 

Sánchez Vázquez (1967) y muchos otros autores suponen. Esto está muy claramente expresado 
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también en la primera tesis de Marx sobre Feuerbach y es un continuo en la filosofía hegeliana y en 

la filosofía de Gramsci. Con esta perspectiva es posible superar el dualismo occidental entre mente 

y cuerpo, entre teoría y práctica, entre ser humano y naturaleza.  

La praxis se refiere a la acción humana y no a la de otras especies animales. La praxis se caracteriza 

por dirigirse a fines y por incorporar experiencias de otro(s) a través de la significación semiótica de 

todo, no solamente semántica.  

Toda acción es una expresión emocional e implica un proceso cognitivo; todo proceso cognitivo 

humano es una acción y por tanto una expresión emocional; toda expresión emocional es una acción 

y conlleva un proceso cognitivo. Hay acciones cerebrales, viscerales y musculares. La praxis es 

producto de la historia-cultura que sintetiza y va generando. 

Con base en este enfoque teórico, en este trabajo analizamos el significado del Che en y para la 

psicología latinoamericana.  

 

El ser colectivo-individual y la personalidad del Che : 

En Hegel (1807/2000), el individuo no es más que un momento específico del devenir del espíritu 

como totalidad. El individuo es síntesis de esa totalidad y su vida solamente tiene sentido como 

elemento del movimiento de esa totalidad. En situaciones de extremo dilema, una madre puede 

sacrificar su vida para hacer que su hijo continúe viviendo, como también lo hace en algún grado todo 

aquel que ama por el ser amado, al igual que sacrificamos (asesinamos) diariamente a una enorme 

cantidad de animales y vegetales para los humanos poder subsistir. Vivir es morir, para vivir, 

desafortunadamente, se requiere matar y también estar dispuesto a morir; de hecho, la vida es un 

morir continuo, como el fuego.  

A la disociación entre la totalidad y el individuo, Hegel y Marx le llaman enajenación para referir esa 

despersonalización, esa falta de propiedad de sí mismo, de quienes se esfuerzan cotidianamente sin 

entender el sentido de ese esfuerzo: los esclavos, los trabajadores asalariados, muchos niños y 

adolescentes en las escuelas.  

El ser enajenado no percibe su vida como dedicada al beneficio de la colectividad, sino solamente 

quiere usar a la colectividad para el beneficio propio que se reduce a los placeres más básicos: comer, 

beber, tener sexo, acicalarse (Marx, 1844/1972; Murueta, 1997). Desde luego, la enajenación no es 

ni puede ser total, como tampoco es posible anular un cierto grado de disociación, de enajenación, 

en todas las personas. Personajes como Morelos (voluntario Siervo de la Nación) y el Che Guevara, 

en esta perspectiva, estarían en los niveles más bajos de enajenación o, mejor dicho al revés, en los 

niveles más altos de autenticidad; como lo dice Heidegger (1927/1983) del “ser sí mismo propio” y 
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sobreponerse a la caída en el “uno” (la impersonalidad de ser cualquiera y, por tanto, en no ser 

alguien).  

Jean Paul Sartre (1960) consideró al Che como “el ser humano más completo de nuestra época”. 

¿Qué significaba para Sartre ese ser humano “más completo de nuestra época”? ¿Qué es lo que 

tenía el Che de ser humano que lo hace ser el “más completo”? ¿Cuál es la noción de ser humano 

de Sartre con la que valora al Che por encima del resto de los seres humanos de la época? 

Junto con Simone de Beauvoir, Sartre se entrevistó con el Che en 1960, cuando éste tenía apenas 

32 años, poco después del triunfo de la Revolución Cubana del cual fue protagonista y en ese 

momento tenía el cargo de Presidente del Banco Nacional de Cuba, como parte del gobierno 

revolucionario. Sartre (1960) dice lo siguiente:  

"El comandante Ernesto Guevara es considerado hombre de gran cultura y ello se advierte: no se 

necesita mucho tiempo para comprender que detrás de cada frase suya hay una reserva en oro. Pero 

un abismo separa esa amplia cultura, esos conocimientos generales de un médico joven que por 

inclinación, por pasión, se ha dedicado al estudio de las ciencias sociales, de los conocimientos 

precisos y técnicos indispensables en un banquero estatal… 

"Se abrió una puerta y Simone de Beauvoir y yo entramos: un oficial rebelde, cubierto con una boina, 

me esperaba: tenía barba y los cabellos largos como los soldados del vestíbulo, pero su rostro, terso 

y dispuesto, me pareció matinal. Era Guevara… 

“Lo cierto es que había empezado a trabajar muy temprano la víspera, almorzado y comido en su 

despacho, recibido a visitantes y que esperaba recibir a otros después de mí. Oí que la puerta se 

cerraba a mi espalda y perdí a la vez el recuerdo de mi viejo cansancio y la noción de la hora. En 

aquel despacho no entra la noche.  

En aquellos hombres en plena vigilia, al mejor de ellos, dormir no les parece una necesidad natural 

sino una rutina de la cual se han librado más o menos. No sé cuándo descansan Guevara y sus 

compañeros. Supongo que depende: el rendimiento decide; si baja, se detienen. Pero de todas 

maneras, ya que buscan en sus vidas horas baldías, es normal que primero las arranquen a los 

latifundios del sueño". 

Entregado a una causa, entusiasmado por el triunfo sobre Batista; pensador congruente, teórico de 

las ciencias sociales, dirigente de alto nivel que pone el ejemplo de trabajo voluntario cargando bultos 

como trabajador manual; orador agudo y hábil para cuestionar al enemigo político, comprensivo y 

pedagógico para transmitir ideas al pueblo. El primero siempre en estar dispuesto a arriesgar la vida 

por un objetivo humana y socialmente valioso.  
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Así les escribe a sus cinco hijos en 1965, preparándose para ir al Congo a participar allá en la lucha 

guerrillera: 

“Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto: 

“Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán 

de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa 

y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho 

para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo 

importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de 

sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. 

Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso 

grandote y un gran abrazo…” 

Después de haber revisado las concepciones sobre el amor a través de la historia de la filosofía y de 

la psicología, en la Teoría de la Praxis, lo hemos definido precisamente como el “sentir como prop io 

lo que sucede a otro(s)” (Murueta, 1996), retomando aportaciones de Aristóteles y Hegel. Al hablar 

de la “amistad” en su Ética a Nicómaco, Aristóteles la concibe como el “querer y alegrarse por el bien 

de otro”, de donde se deriva también el “no querer y dolerse por el dolor de otro”. Hegel, por su parte, 

en la Fenomenología del Espíritu (1807/2000) habla de la Ley del corazón con base en la cual concibe 

al amor como el ser uno en el ser separado; un mismo sentimiento que identifica como uno a dos o 

más seres distintos, es decir, dos sentimientos distintos que, sin embargo, son uno.  

En esta perspectiva, la mayor manifestación posible del sentimiento amoroso es esa que el Che 

atribuye como una capacidad de los revolucionarios, les pide a sus hijos que desarrollen esa 

capacidad y, por supuesto, él se identifica en ella: sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida 

contra cualquiera en cualquier parte del mundo. 

Eso que el Che considera propio de los revolucionarios equivale en esencia al evangelio de Jesús de 

Nazaret: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Esa idea con más de 2000 años de antigüedad, sin 

embargo, no ha logrado hacerse realidad esencial en la historia humana, en la que el abuso, la 

desconfianza y la mutua destructividad predominan y crecen cada vez más rápido. No basta con 

expresar, transmitir y reiterar el amor al prójimo, el amor a cualquiera, en cualquier parte del mundo. 

¿Cómo se formó en Jesús de Nazaret, Gandhi, José María Morelos, José Martí y el Che un 

sentimiento amoroso de tanta profundidad? ¿Cómo un sentimiento así es la base de la lealtad a las 

propias convicciones? ¿Por qué no es suficiente con recordar cada vez que la revolución es lo 

importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada?  



Psicología Política 2014 
Territorios, Fronteras y Acción Social :  

Retos y desafíos de transformación 
ISNN : 2007-4778 

 

648 

Número Monográfico.  
Revista MEC-EDUPAZ, UNAM 

El Che Guevara es un rebelde frente a la injusticia social que tiene al honor como algo muy valioso, 

por el cual pueden realizarse grandes esfuerzos para alcanzarlo y para defenderlo; congruente hasta 

la abnegación y el sacrificio personal, hasta la muerte a la que continuamente se refiere casi 

recreativamente; interesado en una nueva forma de productividad económica que se base en la 

posibilidad creadora de los productores y no en la simple repetición de tareas.  

Afín a las ideas de Marx, se percata de que no es tan esquemático que la infraestructura genere una 

determinada estructura económica y luego una superestructura cultural-ideológica adecuada al 

sistema de relaciones de producción establecido, como lo pensaban muchos marxistas doctrinarios. 

Además del cambio político-económico logrado por la acción revolucionaria coordinada por un grupo 

de vanguardia, el Che se plantea la necesidad de formar educativamente al “hombre nuevo” que 

permita realmente consolidar y desplegar los principios de la revolución social, como característica 

general en la gran mayoría de quienes participan en el nuevo proyecto socialista, superando con ello 

la manera de ser que ha sido formada por el capitalismo. El Che personifica como nadie más a ese 

hombre nuevo que él quiere ver en toda la población cubana, latinoamericana y en toda la humanidad. 

Uno, dos, tres… muchos chés, millones de chés: una nueva dimensión grandiosa de la especie 

humana.  

El Che retoma al marxismo sin caer en el dogmatismo que predominaba en esa época; es un 

pensador original, un teórico revolucionario desde América Latina, como lo fue su antecesor peruano 

José Mariátegui, de quien recibió influencia a través de Hugo Pesce, quien había sido amigo de 

Mariátegui y militante del Partido Socialista Peruano. Durante su estancia en Perú en 1952, 

colaborando con el doctor Pesce para atender enfermos de lepra, Che tuvo un acercamiento teórico 

y vivencial con las culturas originales peruanas y con la propiedad comunal de los primeros 

propietarios de las tierras en este continente, lo que le provocó un gran cambio en su actitud frente a 

la vida y la sociedad, según la dedicatoria que varios años después escribió al enviarle un ejemplar 

del libro La guerra de guerrillas.  

La “guerra de guerrillas”, por cierto, es un concepto que no aparece en los textos clásicos de Marx, 

de Engels o de Lenin y tampoco en los manuales soviéticos de teoría revolucionaria.  

¿Qué hace del Che un rebelde, altamente solidario con los enfermos, con los débiles, con los 

oprimidos? ¿No había leído que Nietzsche pensaba que la nueva especie que superaría la 

mediocridad, decadencia y descomposición de los humanos, el “superhombre”, se forjaría como un 

ser fuerte, enemigo de la debilidad y que ayudaría a los débiles a “bien morir” (El Anticristo)? ¿O en 

este autor puede interpretarse que ayudar a los débiles a bien morir consiste precisamente en 

ayudarles a transformarse en fuertes (dejar de ser débiles, morir en su ser débiles)?  
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Nietzsche pensaba que la nueva especie se forjaría, como todas, a través de cambios biológicos 

paulatinos que representaran una mejor adaptación, una mayor capacidad intelectual, que permitiría 

captar por fin el mensaje amoroso de Zaratustra. Los que no tuvieran esa capacidad quedarían 

rezagados ante la nueva especie que tomaría el liderazgo y el poder, imponiendo nuevos valores.   

En la Teoría de la Praxis se retoma, en términos generales, la crítica nietzscheana a la humanidad 

como ha existido hasta el Siglo XXI caracterizada por la mediocridad, la decadencia y la corrupción, 

haciendo notar, sin embargo, que a través de la historia hay múltiples muestras de seres humanos 

que -de manera individual o colectiva- han tenido vidas llenas de creación, fortaleza moral e 

intelectual, libertad y grandeza. En esta perspectiva, estos seres humanos se acercan en diversos 

grados al ideal del superhombre planteado por Nietzsche, pero en lugar de tratarse de una 

transformación biológico-individual, los superhumanos (en lugar de “el superhombre” de Nietzsche) 

o, mejor aún, los nuevos seres humanos se forman por su creciente capacidad de recoger, integrar 

y proyectar sentimientos y conceptos que retoman de las vivencias de muchos otros, con los que de 

alguna manera con-viven.  

El superhumano, el hombre nuevo y la mujer nueva, surge y se desarrolla en la medida en que 

constituye una síntesis más abarcadora, más completa e integral, de la vida de los demás; y es esto 

cada vez lo que lo hace ser una persona relativamente especial, tener una personalidad única, 

carismática, atractiva, legendaria. 

El Che constituye una muestra del tipo de seres humanos que se requieren para una nueva etapa 

social que acabe para siempre con la degradación de la especie humana; una nueva etapa en la que, 

en lugar de la rivalidad y la mutua obstrucción mezquina entre unos y otros, predomine la actitud 

cooperativa y solidaria para hacer que las vocaciones y talentos personales y colectivos de todos los 

seres humanos se desplieguen con libertad, con el mayor respaldo posible de los demás y, por tanto, 

que aporten sus mayores potencialidades creadoras para beneficio de la comunidad. La vida del Che, 

más que ninguna otra, anuncia esa posibilidad.  

Es muy importante comprender a este nuevo ser humano, el Che Guevara, como producto de la 

América Latina del Siglo XX y del Siglo XXI. Es mucho más difícil que surjan personas con esta 

vocación y talento en otros continentes, no obstante que el mismo Che ha inspirado la solidaridad 

internacional y la capacidad de entrega social de activistas de varios países europeos.  

Es el caso de Tanja Nijmeijer, holandesa, quien, con el seudónimo de Alexandra, emulando al Che 

Guevara se integró hace algunos años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

después de varias estancias en este país para realizar investigaciones sobre la realidad colombiana. 

Sin importar que nació en Holanda y allí vivió su infancia y adolescencia, actualmente Alexandra es 
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claramente colombiana y con esta identidad bien constituida participa en los diálogos de paz entre la 

guerrilla y el gobierno colombiano que se realizan en La Habana. 

 

América Latina, el Che y la formación de un ser humano nuevo : 

América Latina ha sido receptora de las diversas influencias europeas que se han montado sobre, y 

se han combinado con, las culturas originarias de este continente, resultando en un sincretismo 

cultural e histórico que, por un lado, ha implicado un gran choque psicológico que en diversos grados 

sigue afectando la seguridad, la autoestima y la identidad de los latinoamericanos, y por otro, 

constituye un forzado diálogo intercultural que posibilita la síntesis compleja del proceso multicultural 

más diversificado que existe hasta ahora y, por tanto, abre también la posibilidad de generar 

alternativas novedosas que están fuera del alcance de quienes tienen esquemas culturales más 

homogéneos y unilaterales, lo que predomina en la sociedad occidental europeo-norteamericana.  

El nuevo ser humano que integre los diversos sentires de la sociedad toda, de las diferentes 

expresiones culturales, en mucho ha de formarse como se formó el Che Guevara. Algo que incluso 

él y los revolucionarios no han logrado comprender en esencia: la importancia de una formación 

integral, como lo propone la Teoría de la Praxis: a la vez estética, emocional, afectiva, práctica, 

conceptual, lógica, relacional. No basta con la transmisión de conceptos que la tradición pedagógica 

occidental ha puesto en primer y casi exclusivo plano.  

Dice María del Carmen Ariet (2012):  

“Para Che el proyecto a realizar debía partir del convencimiento de estar creando un modelo de 

sociedad diferente, superior al capitalismo y, dentro de ese modelo, la formación de ese nuevo 

hombre imprescindible, porque como sostiene invariablemente, sin hombres que piensen con 

mentalidad socialista no podrá llegarse a la nueva sociedad” (p. X).  

El pensar con “mentalidad socialista” y estar convencido de la necesidad de crear una sociedad 

diferente, no siempre conlleva el “sentir como propio lo que sucede a otro(s)”. Cuántos dogmáticos 

“socialistas” han contribuido con sus acciones a la “satanización” de esa palabra por parte de los 

conservadores.  

La principal dificultad para la transformación revolucionaria del mundo consiste en la inercia de la 

psicología capitalista arraigada en egoísmos, desconfianzas, inseguridad, baja autoestima, actitudes 

rivalistas, insensibilidad al sentir de los demás, falta de capacidad creadora, rigidez mental; las cuales 

predominan en la sociedad actual y, a pesar de los cambios políticos revolucionarios, no desaparecen 

rápidamente; se resisten e inconscientemente promueven que se mantengan o retornen las 

“relaciones de producción” a las que ya se está habituados. Es esto lo que hace difícil el desarrollo y 
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el éxito de los proyectos revolucionarios, por ejemplo, de las cooperativas de producción que 

pretenden trabajar sin un patrón propietario de la empresa. Muchos de los cooperativistas mantienen 

su actitud de “empleados” mientras que otros inconscientemente comienzan a jugar el rol de 

“empleadores”.   

Por eso, entre otras cosas, el “socialismo real” del Siglo XX en realidad constituyó un “capitalismo de 

Estado”, en el que una clase gobernante hace las veces de único patrón-propietario de todas las 

tierras y de todas las empresas (un gran monopolio) manteniendo a los demás en condición de 

asalariados, casi con la misma lógica que las empresas capitalistas. Ha sido difícil lograr el ideal 

zapatista de que la tierra y la empresa sean propiedad de quienes las trabajan en la proporción en 

que lo han hecho, y por tanto, en esencia, propiedad de la comunidad.  

Como Ministro de Industria del gobierno revolucionario cubano, el Che estuvo encargado de impulsar 

“el desarrollo impetuoso e imprescindible que exigía una acelerada construcción en un país como 

Cuba, marcado por el subdesarrollo y tratando de consolidar el poder bajo el hostigamiento constante 

del enemigo imperialista”, dice Ariet (2012; p. XIII).  

Para cumplir con ese fundamental encargo, que el Che y el gobierno tenían sobre sus hombros, se 

consideraron los siguientes elementos: educación, combinación de estímulos materiales y morales, 

desarrollo acelerado de la conciencia, emulación, trabajo voluntario, deber y sacrificio “como palancas 

para cualitativamente entender las exigencias éticas que se imponían” (Ariet, 2012: p. XIII).  

 

Crítica y autocrítica, su significado emocional : 

El Che practica la crítica y la autocrítica, que los marxistas han señalado como base de la superación 

personal y colectiva para avanzar en el desarrollo de conceptos, actitudes y capacidades. 

Particularmente, se ha pensado que los revolucionarios ejercen la autocrítica y el reconocimiento 

abierto o público de los errores cometidos como una muestra de honestidad, autenticidad y 

transparencia hacia los demás. Con la crítica y la autocrítica el Che quiere elevar los niveles de 

disciplina, tanto en el ejército guerrillero como, después del triunfo de la Revolución, en los 

trabajadores cubanos. En un discurso pronunciado en la clausura de la Primera Asamblea de 

Producción de la Gran habana, el 24 de septiembre de 1961, dice el Che: 

“Este hábito que estamos empezando a crearnos, de los informes públicos, de la crítica y la 

autocrítica, es muy saludable… porque tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestras 

responsabilidades… con todo el pueblo de Cuba (…) no puede hacerse ninguna crítica infundada, 

ninguna crítica que no esté asentada sobre la más extrema objetividad” (Ariet, 2012; pp. 4 y 6). 
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Sin embargo, las investigaciones que hemos realizado señalan la inconveniencia psicológica y 

pedagógica de hacer recuentos de defectos o errores. Resulta mucho más eficaz y eficiente para la 

motivación, para el aprendizaje y el desarrollo de una persona o un colectivo, la valoración y el 

reconocimiento público de sus cualidades y aciertos reales, expresados de manera sencilla, en mayor 

proporción que el señalamiento de aspectos a superar (es mejor esto que llamarles defectos o 

errores).  

De hecho, la palabra “crítica”, de acuerdo a su etimología, no debiera referirse solamente al 

señalamiento de errores o defectos, sino a la realización de un balance minucioso de aspectos 

favorables y desfavorables de un proceso. Pero el uso coloquial ha inducido que la crítica se 

concentre en lo desfavorable. Aun así, se ha demostrado que la motivación se mantiene y se 

incrementa cuando la proporción de lo que se reconoce como favorable es claramente mayor a los 

señalamientos desfavorables. Tampoco se genera y crece la motivación cuando los resultados son 

siempre favorables; es necesario el acicate de una proporción de fracaso. Para promover la 

motivación en una empresa económica y/o política revolucionarias se requiere tener en cuenta el 

significado emocional del reconocimiento social, de la crítica y de la autocrítica, y no solamente su 

aspecto semántico.  

En lugar de solamente transmitir conceptos para hacer que los otros se den cuenta y tomen 

conciencia, como parte de la psicología aplicada, se requiere desarrollar una ingeniería emocional, 

pues son las emociones las que mueven a una persona en un sentido o en otro. La etimología de la 

palabra emoción significa “lo que mueve”. Cuando las emociones se hacen hábito se generan 

sentimientos.  

Las emociones y los sentimientos se expresan en reacciones corporales, tanto viscerales como 

musculares; en los sueños, en el juego, en el arte, en la religión, en la ciencia, en los rituales, en la 

técnica y en la acción política. Los conceptos en esencia son configuraciones emocionales, 

semióticas y no solamente “representaciones” semánticas como lo han pensado la cultura occidental 

y la psicología tradicional. Un concepto se asume cuando se acepta emocionalmente y se rechaza 

cuando choca con el sentir personal. Este enfoque integral de emoción-cognición-acción en una 

unidad semiótica es parte esencial de la Teoría de la Praxis, con base en la cual se pretende 

desarrollar la ingeniería emocional o ingeniería psicológica mencionada.  

El concepto de ingeniería emocional es válido si consideramos que las emociones son una expresión 

de energía de manera similar a la electricidad, el calor, el magnetismo, la luz, el sonido. Con una 

perspectiva integral, no-mecanicista ni tecnicista, es posible calcular con alguna precisión las causas 

y efectos de las emociones y los sentimientos en un cierto contexto.  
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Planificación y tecnología : 

1962 fue nombrado en Cuba como Año de la Planificación.  

“Empezamos una nueva etapa –decía el Che- que caracteriza esta nueva estructura social que 

estamos creando, e iniciamos ya la etapa de la construcción activa e importante de todos los bienes 

materiales, que nos permitirán la edificación del socialismo… debe dejarse el menor lugar posible a 

la improvisación… lo que haya de improvisación, por motivos que no hayamos podido prever, es una 

falla nuestra. Y debemos tratar de que exista el menor número posible de estas fallas” (Ariet, 2012; 

pp. 4-5). 

El reto era demostrar que el socialismo, y en particular la Revolución Cubana, podían superar con 

creces al capitalismo. La riqueza que el capitalismo concentra en unas cuantas manos por fin podría 

ser distribuida entre los trabajadores que la generan. La Unión Soviética en esa época competía en 

potencia económica, militar y política con los Estados Unidos, líder de los países capitalistas, gracias 

a los grandes esfuerzos industriales que se hicieron durante el gobierno de Stalin. Ambos países se 

habían aliado para vencer al eje fascista (Alemania-Italia-Japón) durante la Segunda Guerra Mundial 

concluida apenas 14 años antes del triunfo revolucionario en Cuba.  

La URSS era entonces el símbolo de la posibilidad de ese otro mundo alternativo al capitalismo, de 

una sociedad superior. A pesar de las diferencias políticas con la URSS, China había tenido su 

revolución comunista 10 años antes de la cubana y era otro enorme símbolo de transformación 

político-económica del mundo. Cuba era un paso más en esa vorágine socialista-comunista que 

caracterizó el Siglo XX al menos hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua ocurrida 

en 1979. Muchos de los intelectuales y artistas más destacados se dijeron comunistas, socialistas o 

tenían expresiones afines con los conceptos marxistas.  

Con la Revolución, Cuba se estaba deshaciendo del dominio estadounidense y naturalmente buscó 

el apoyo necesario en la URSS y en China, sobre todo después de la invasión de Playa Girón en abril 

de 1961 que el pueblo cubano en armas logró vencer en menos de 65 horas. Vino entonces la crisis 

de los misiles que la Unión Soviética acordó colocar en Cuba, muy cerca de territorio estadounidense. 

Sin acuerdo con el gobierno cubano (Cambranes, 2004), Jruschov negoció con Kennedy la no 

instalación de esos misiles a cambio de que se desistiera de otros intentos de invasión militar a la 

isla.  Durante los cuatro años que fungió como Ministro de Industria (1961-1965), el Che estaba 

obsesionado con hacer crecer la productividad mediante la planeación, la organización, la 

capacitación y, especialmente, la tecnología. Quería generar tecnología cubana como un aspecto 
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estratégico fundamental para rebasar los estándares productivos de los países capitalistas y así crear 

un nivel de vida de mucha mayor calidad beneficio de todos: 

“… el desarrollo grande solamente se podrá lograr cuando todo nuestro país esté en producción, y 

cuando para lograr fuerza de trabajo para una nueva fábrica, deba aumentarse la productividad de 

otras y extraer de allí los obreros necesarios para esa nueva fábrica, nunca, naturalmente, en base 

del desempleo de nadie, nunca para desmejorar a nadie, sino, todo lo contrario, para aumentar la 

producción, la capacidad adquisitiva de los obreros…” (Ariet, 2012; p. 10).  

Se trataba de superar las ancestrales limitaciones en las capacidades organizativas para generar un 

enorme aparato productivo con una gran sistematicidad, como lo habían hecho en esencia los 

grandes países capitalistas y la misma Unión Soviética, pero en consonancia con la felicidad, la 

creación, la solidaridad, la cultura, la recreación, la formación sobre la marcha de ese nuevo ser 

humano que el Che pretendía. ¡Nada más! 

Así, cuestionaba lo que llamó la “’mentalidad guerrillera’ que todavía no hemos perdido” refiriéndose 

a esa tendencia solidaria inmediatista y desordenada: 

“… la mentalidad del… administrador de una fábrica, jefe de una cooperativa…, incluso del Ejército, 

que va a resolver personalmente el problema… (de) que se ponchó un camión que traía cualquier 

cosa a diez kilómetros de la fábrica… y ha perdido dos o tres horas de trabajo de dirección en una 

tarea que no le corresponde” (Ariet, 2012, p. 13).  

Desde su incorporación en México al Movimiento 26 de julio y en toda su trayectoria como guerrillero 

en la Sierra Maestra, el Che se obsesiona con la estrategia y la disciplina progresiva, con el trabajo 

en equipo, donde unos se encargan de una cosa y otros de otra para lograr un resultado satisfactorio. 

Para eso, la confianza en que el otro cumplirá su función es fundamental, tanto en una acción militar 

como también en el trabajo industrial.   

En ese contexto, el gran enemigo del desarrollo industrial y económico cubano el Che lo vio en el 

ausentismo: 

“… hay que referirse a una falta muy grave, que es directamente falta de nuestra conciencia, falla de 

nuestra conciencia revolucionaria, que todavía no está perfectamente educada… podemos calificar 

como el contrarrevolucionario más tenebroso, más sutil, al ausentismo. El ausentismo sí es un mal 

que nos come por dentro” (Ariet, 2012; p. 15).  

La emulación, el estímulo moral y el trabajo voluntario 

Para vencer el ausentismo, las limitaciones de conciencia y formar al hombre nuevo el Che 

consideraba que era necesario promover el sentimiento de generosidad e incluso la voluntad de 
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sacrificio y abnegación. Ya la Unión Soviética había utilizado sistemáticamente el concepto de 

emulación para tratar de inducir la productividad.  

En el diccionario, “emular” significa “imitar las acciones de otro procurando igualarlo o superarlo”. Se 

trataba entonces de que aquellos trabajadores con mayor capacidad y con mayor compromiso 

revolucionario fueran un ejemplo a seguir y a superar por otros dentro de cada ámbito.  

“… la emulación debemos hacerla, de tal manera, que interese a todos los obreros, y que sea un 

verdadero esfuerzo colectivo, una verdadera competencia colectiva, por demostrar un mejor espíritu 

revolucionario, de todos los trabajadores… el orgullo colectivo, el orgullo de todos los trabajadores, 

que deben saber… que hoy su centro de trabajo es… propiedad colectiva de todo el pueblo de Cuba” 

(Ariet, p. 23).  

Hasta la fecha, en general, la psicología tradicional no tiene claro cómo puede inducirse en una 

persona ese sentimiento de orgullo colectivo, el amor a la Patria. Aun la psicología social, se ha 

ocupado más de entender las vivencias del individuo en el grupo o en la multitud, cómo ésta influye 

en él, que del sentimiento de pertenencia y de los procesos psicológicos que a un conjunto de 

personas les permiten actuar como una sola. El concepto de Dinámica grupal propuesto por Kurt 

Lewin en los años 30 del Siglo XX no ha sido estudiado suficientemente para entender los procesos 

comunitarios y menos aún los procesos psicológicos de una nación, como tal. Es cierto que a pesar 

de todo la Revolución Cubana se ha sostenido contra viento y marea, que los dirigentes, y el pueblo 

cubano como un todo, por inspiración y por la herencia de Martí y del Che, han logrado mantener la 

cohesión en torno a un proyecto de país independiente y solidario.  

Sin embargo, un mayor conocimiento sobre los procesos psicológicos colectivos le hizo falta en su 

momento al Che y les sigue haciendo falta a los revolucionarios cubanos y a las organizaciones 

sociales y a los gobiernos que intentan un enfoque alternativo. Hasta ahora, las identidades colectivas 

se forman en torno a un líder carismático, un imán, que los atrae y los conduce dependiendo todos 

de su voluntad, su pensamiento y su sentir, apegándose dogmáticamente a su ideología. Si 

desaparece el líder, los participantes se desconciertan y no pueden continuar el proceso colectivo 

iniciado, con cierta facilidad incluso cambian de ideología al adherirse a otro personaje como a un 

nuevo Dios.  

Después de haber dejado el Ministerio de Industria, en un texto de abril de 1965, el Che escribe: 

“Nosotros tenemos una gran laguna en nuestro sistema, cómo integrar al hombre a su trabajo de tal 

manera que no sea necesario eso que nosotros llamamos el desestímulo material, cómo hacer que 

cada obrero sienta la necesidad vital de apoyar a su revolución y al mismo tiempo que el trabajo es 
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un placer (…) Lo cierto es que hoy no existe una plena identificación al trabajo” (Guevara, 2012; p. 

229).  Analiza posibles respuestas y alternativas para esa gran laguna y concluye diciendo: 

“¿Por qué un cuadro de dirección puede cambiar todo? ¿Por qué hace trabajar técnicamente, es 

decir, administrativamente mejor a todo el conjunto de sus empleados, o por qué da participación a 

todos los empleados de manera que esos se sientan con una nueva técnica, con un nuevo 

entusiasmo de trabajo o por una conjunción de estas dos cosas? Nosotros no hemos hallado 

respuesta todavía y creo que hay que estudiar un poco más esto” (p. 230).  

Es de observar que el Che mantiene en su lenguaje revolucionario la palabra “empleados” en que 

está oculta la disociación entre “empleado” y “empleador” que es la base de la enajenación. Las 

empresas cubanas revolucionarias tienen un director nombrado por el gobierno central, es decir, el 

director no es elegido por los trabajadores de la empresa. El director “debe cumplir y hacer cumplir 

las orientaciones generales del Ministerio”. Sobre los sindicatos, en 1961, escribe el Che: 

“Los sindicatos tienen… dos funciones distintas, aunque se complementan en esta época 

revolucionaria. 

“Una de ellas es captar la idea general de organización y de las metas del gobierno… y llevarla al 

seno de la masa trabajadora para que se haga carne en ella el espíritu de lo que se pretende hacer… 

La otra es aparentemente opuesta y complementaria, en realidad, de ésta, en la defensa de los 

intereses específicos e inmediatos de la clase trabajadora a nivel de empresa o fábrica. El 

establecimiento del sistema socialista no liquida las contradicciones sino que modifica la forma de 

solucionarlas” (Guevara, 2012; p. 171).  

Es de entenderse que al mantenerse esa disociación entre trabajo y dirección del trabajo, el 

trabajador se enajena y relativamente deja de importarle lo que hace, manteniendo el interés 

principalmente en el salario. Si no se liquidan las contradicciones del sistema capitalista, aunque se 

realicen matices, sin duda, se vive en una sociedad capitalista.  

La formación de empresas no-capitalistas requiere un proceso de transformación cultural dirigido a 

que cada trabajador se identifique emocionalmente con la comunidad y en ésta con su empresa y 

consigo mismo como un solo proceso. ¿Por qué las empresas no se entregan a los trabajadores y 

que ellos elijan la mejor forma de su dirección? Porque se tiene desconfianza de que puedan 

disociarse del proceso revolucionario general, de que puedan abusar o ir hacia otro lado, de que se 

salgan del control político.  

¿Por qué se piensa que los trabajadores pueden abusar si se les da el poder de decidir lo conveniente 

en su empresa, en su comunidad, en su país? Porque no se les ve suficientemente preparados 

técnicamente para ellos y/o suficientemente comprometidos, enamorados, de su comunidad, de su 
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nación y de la humanidad toda. Es esto lo que hay que lograr para crear el nuevo ser humano: la 

confianza en que si una persona o un colectivo son libres no pretenderán abusar de los otros, sino 

que –por el contrario-, como sin duda lo haría el Che Guevara y muchos cubanos, harán todo lo 

posible por servir y beneficiar a los demás antes que a sí mismos; estarán más dispuestos a buscar 

y a encontrar la concordia, el consenso.   

El trabajo voluntario que el Che pedía a los trabajadores, y que él mismo practicaba como ejemplo, 

implicaba dedicar las horas o los días de descanso a realizar otros trabajos para la comunidad, sin 

afectar en lo mínimo a la productividad en su tiempo normal de trabajo. La paradoja sería la 

realización de un trabajo voluntario de manera obligatoria para acreditar ante los demás una identidad 

revolucionaria pero sin que surja espontáneamente o forme parte de una cultura popular como lo es 

en México el tequio en los pueblos originarios.  

Los niños crecen sabiendo que forman parte de un pueblo (que algunos intelectuales llaman etnia) al 

que se deben y por el cual es necesario trabajar sin remuneración. Es algo parecido al trabajo que 

algunos niños y adolescentes dedican para beneficio de su familia como un todo y no de ellos en lo 

personal. Lo difícil es generar rápidamente y mantener una cultura de orgullo e identidad colectivos 

de suficiente intensidad para darle continuidad al trabajo voluntario, a la generosidad como rasgo de 

personalidad, al sentido de pertenencia, al amor a la comunidad y a la Patria, cuando la mayor parte 

de la vida se ha vivido sintiendo lo opuesto: rechazo a la colectividad, individualismo, 

ensimismamiento y falta de sentido patriótico.  

Es frecuente que cuando surge un nuevo movimiento esperanzador o se logra un cambio 

revolucionario, muchas personas se emocionan y están dispuestas a realizar muchos esfuerzos para 

contribuir al proyecto, el reto es organizar toda esa energía en poco tiempo y, sobre todo, hacer que 

ese impulso no decaiga cuando pasa el momento más intenso.   

 

¿Abnegación y sacrificio personal?: 

Muchos fueron testigos del heroísmo del Che al ofrecerse de inmediato como voluntario para 

participar en acciones arriesgadas con un determinado fin social. Cuando deja su cargo de Ministro 

de Industria y decide volver a su actividad guerrillera, antes de salir a una misión guerrillera en el 

Congo se despide de Fidel, del pueblo Cubano, de sus hijos, de su esposa y de sus padres, teniendo 

muy claro que puede morir: 

"Queridos viejos: “Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi 

adarga al brazo. “Hace de esto casi diez años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, 
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me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico; lo segundo ya no me interesa, soldado no 

soy tan malo.  

“Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente, mi marxismo está enraizado 

y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse 

y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo 

diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. 

“Puede ser que ésta sea la definitiva. No lo busco pero está dentro del cálculo lógico de 

probabilidades. Si es así, va un último abrazo. 

“Los he querido mucho, sólo que no he sabido expresar mi cariño, soy extremadamente rígido en mis 

acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte, créanme, 

solamente, hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista, sostendrá unas piernas 

fláccidas y unos pulmones cansados. Lo haré”. 

Su comparación con Don Quijote muestra la conciencia que tiene de que no es indispensable que se 

enrole en esa misión arriesgada en el Congo, de la cual se decepcionó rápidamente porque los 

revolucionarios de ese país tenían poca consistencia ideológica, política y organizativa. Hace ver en 

el Che ese rasgo impetuoso y un tanto impulsivo, que contó con la anuencia y el apoyo de Fidel, para 

emprender esa misión sin suficiente información sobre las condiciones mínimas necesarias para el 

proyecto revolucionario que se pretendía.  

Recuerda la anterior carta de despedida de sus padres cuando se decidió a participar en la expedición 

guerrillera que saldría de Tuxpan en el Granma. Llama la atención ahora que se refiera solamente a 

2 de sus oficios: médico y soldado, declinando totalmente el primero para concentrarse en el segundo. 

Omite referirse a su labor como Ministro de Industria del gobierno revolucionario, quizá la considera 

como parte de ser soldado.  

El 15 de agosto de 1964 dijo: 

“Se nos señala, se nos condena en reuniones de ministerios de colonias. Pero el nombre de cuba se 

pasea en los labios de los revolucionarios del mundo entero, el nombre de Cuba trasciende ya 

nuestras fronteras… Y no solamente para expandirse como un ejemplo y como una esperanza para 

América, sino también en otras regiones del mundo que nuestro pueblo –sumido en la explotación, 

en la incultura- apenas si conocía” (Guevara, 2012; p. 145). 

Después de realizar un discurso en la Asamblea de la ONU en diciembre de 1964, en representación 

de Cuba, y después recorrer algunos países africanos, a su regreso a Cuba, a principios de 1965 

algo le convenció de que, con su vocación, sus conocimientos y su experiencia, podía realizar una 

aportación mucho más relevante al arriesgar su vida en una guerrilla incipiente en el Congo o en 
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Bolivia que al continuar su labor como integrante del gobierno cubano para consolidar y potenciar 

este proyecto, y así servir de ejemplo para otros pueblos latinoamericanos y de todo el mundo. ¿Por 

qué ponerse un líder de esa capacidad y con ese simbolismo en el nivel de riesgo que implicaban las 

misiones en el Congo y en Bolivia? ¿Simplemente le pareció que había ya estabilidad en la Cuba de 

1965, aislada económicamente por el bloqueo y políticamente por la OEA? El propio Che a fines de 

1962, reunido con un grupo de guatemaltecos en La Habana, les “habló extensamente sobre lo 

relativamente fácil que había sido para ellos derrocar al Gobierno de Batista y tomar el poder, 

comparado con lo extremadamente difícil que era consolidar y llevar a cabo una revolución en un 

país que había sido la perla entre todas las semicolonias de los EE. UU. En América Latina” 

(Cambranes, 2004; p. 26).  

El Che tenía estaba dispuesto al sacrificio y había desarrollado una fuerza de voluntad enorme. Es 

conmovedor leer su diario en Bolivia, donde su ánimo se sobrepone una y otra vez a la espera inútil 

de contactos que eran esperados e indispensables para el proyecto revolucionario; al cansancio, al 

hambre y la sed; a la muerte de uno tras otro de grandes amigos que lo acompañaban, a la falta de 

consistencia de algunos, a la no respuesta esperada de los campesinos, al nulo crecimiento del grupo 

guerrillero, al asma que lo atosigaba y le hacía pasar “noches en blanco”. El Che seguía, siempre 

esperanzado: luchando militarmente, coordinando, dirigiendo, pensando, narrando, buscando. 

Para el Che, el hombre nuevo -integrado con la comunidad, con la patria- tendría que ser un “luchador 

abnegado”, pues era necesario hacer “muchos sacrificios” y esfuerzos para llegar a un grado máx imo 

de perfeccionamiento. Así, la madurez política significa el deseo y decisión de entregarse de lleno a 

una causa, estar dispuesto a cualquier clase de sacrificio y a cualquier clase de trabajo en bien de la 

colectividad. Así, “los hombres luchan y se sacrifican y no esperan otra cosa que el reconocimiento 

de sus compañeros”: 

“… un trabajador de vanguardia, un miembro del Partido dirigente de la Revolución, siente todos 

estos trabajos que se llaman sacrificio con un interés nuevo, como una parte de su deber, pero no de 

su deber impuesto, sino de su deber interno y lo hace con interés… Y las cosas más banales y más 

aburridas se transforman, por imperio del interés, del esfuerzo interior del individuo, de la 

profundización de su conciencia, en cosas importantes y sustanciales, en algo que no puede dejar 

de hacer sin sentirse mal: en lo que se llama sacrificio. Y se convierte entonces no hacer el sacrificio 

en el verdadero sacrificio para un revolucionario. Es decir, que las categorías y los conceptos van 

variando… El revolucionario cabal… deberá trabajar todas las horas, todos los minutos de su vida, 

en estos años de lucha tan dura como nos esperan, con un interés siempre renovado y siempre 
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creciente y siempre fresco. Esa es una cualidad fundamental. Eso significa sentir la Revolución” 

(Guevara, 2012; pp. 117-118).  

En este discurso del 24 de marzo de 1963, el Che describe al revolucionario como alguien que “siente” 

la Revolución, que no se somete a un “deber” externo sino a un “deber interno”, propio, como algo 

que se genera mediante la “profundización de la conciencia”, por lo cual el dejar de cumplir consigo 

mismo le hace sentirse mal y resulta un “sacrificio” dejar de realizar ese esfuerzo. Es eso lo que llevó 

al Che al Congo y a Bolivia a dar su vida por sus ideales.  

El concepto de “sacrificio”, como lo señala el Che, es inadecuado; como también lo es el concepto 

de “abnegación”. Dice Nietzsche (1878/1986): 

“El soldado desea sucumbir en el campo de batalla en favor de su patria victoriosa, puesto que en el 

triunfo de la patria encuentra el triunfo de su propia suprema aspiración. La madre da al niño lo que 

se quita a sí misma, el sueño, el mejor alimento, y en algunos casos su salud, su fortuna. ¿Pero son 

estos actos manifestaciones, estados altruistas del alma? ¿Son milagros estos actos de moralidad, 

porque, según la expresión de Schopenhauer, son ‘imposibles, y sin embargo, reales’? ¿No es cierto 

que en estos… casos el hombre tiene preferencia por algo de su ser, una idea, un deseo, una criatura, 

antes que por otro algo de su mismo ser también, y que, por consiguiente, secciona éste y sacrifica 

una parte de él en favor de otra? ¿Hay algo esencialmente distinto cuando un hombre de mala cabeza 

dice: ‘Prefiero verme arruinado que ceder a ese hombre un paso de mi camino’? La inclinación a 

alguna cosa (deseo, instinto, anhelo) se encuentra en cada uno de estos… casos, y ceder a ella, con 

todas sus consecuencias, no es altruismo. Moralmente, no se trata el hombre como un individuum, 

sino como un dividuum… Pueden prometerse acciones, pero no sentimientos, porque éstos son 

involuntarios” (parágrafos 57 y 58).  

Los conceptos de sacrificio y de abnegación implican una separación de la persona de sí misma, una 

negación de sus anhelos y de sus intereses para priorizar los de otros. Esos conceptos son parte de 

la equivocada disociación entre el individuo y la comunidad, entre los ideales y los placeres, en el 

deber y el querer. El “deber interno” al que alude el Che es precisamente un “querer”, un sentir, al 

que Heidegger (1927/1983) le llama “vocación”, aquello que voca, es decir, la “voz de la conciencia”. 

La persona entra en conflicto consigo misma si actúa en contra de su propia vocación.  

En lugar del sacrificio y de la abnegación encontramos así que la entrega a una causa constituye una 

autoafirmación, una autorrealización personal, la sensación de trascendencia. La muerte puede ser 

así una forma de reafirmar la vida, de lo que se quiere; de mantener la dignidad y la convicción por 

encima de todo. No se trata de dejarse morir, ser “redentor” y dar la vida personal para que otros 

vivan, sino, en todo caso, de vivir con mayor intensidad a través de la patria a la que se ama. Sin 
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duda, el Che Guevara sigue y seguirá vivo en los pueblos latinoamericanos, especialmente en los 

jóvenes que tienen ansia de justicia y de verdad; vive en la psicología latinoamericana de la ULAPSI, 

de la ALFEPSI, de la Psicología Social de la Liberación, de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, de 

la AMAPSI y de tantos otros que en alguna forma lo viven. Pero también es cierto lo contrario: con la 

muerte del Che morimos en parte muchos que quedamos vivos y aun otros, nacidos después, que 

han vivido a posteriori su muerte. Como lo dice Benedetti: 

 

Así estamos 
consternados 
rabiosos 
aunque esta muerte sea 
uno de los absurdos previsibles 
da vergüenza mirar 
los cuadros 
los sillones 
las alfombras 
sacar una botella del refrigerador 
teclear las tres letras mundiales de tu 

nombre 
en la rígida máquina 
que nunca 
nuca estuvo 
con la cinta tan pálida 
vergüenza tener frío 
y arrimarse a la estufa como siempre 
tener hambre y comer 
esa cosa tan simple 
abrir el tocadiscos y escuchar en silencio 
sobre todo si es un cuarteto de Mozart 
da vergüenza el confort 
y el asma da vergüenza 
cuando tú comandante estás cayendo 
ametrallado 
fabuloso 
nítido 
eres nuestra conciencia acribillada 
dicen que te quemaron 
con qué fuego 
van a quemar 
las buenas nuevas 
la irascible ternura 
que trajiste y llevaste 
con tu tos 

con tu barro 
dicen que incineraron 
toda tu vocación 
menos un dedo 
basta para mostrarnos el camino 
para acusar al monstruo y sus tizones 
para apretar de nuevo los gatillos 
así estamos 
consternados 
rabiosos 
claro que con el tiempo la plomiza 
consternación 
se nos irá pasando 
la rabia quedará 
se hará más limpia 
estás muerto 
estás vivo 
estás cayendo 
estás nube 
estás lluvia 
estás estrella 
donde estés 
si es que estás 
si estás llegando 
aprovecha por fin 
a respirar tranquilo 
a llenarte de cielo los pulmones 
donde estés 
si es que estás 
si estás llegando 
será una pena que no exista Dios 
pero habrá otros 
claro que habrá otros 
dignos de recibirte 
comandante. 
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V. Video en el siguiente link : 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/archive 

 
La síntesis del libro en formato pdf puede bajarse directamente en el siguiente enlace : 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/issue/view/3688/showToc 
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Objetivos Generales: 

Dotar a los participantes de las herramientas conceptuales, analíticas y técnicas básicas para abordar 

el estudio de fenómenos socio políticos, desde la perspectiva del análisis de contenido asistido por 

computadora, en particular con el uso del programa Atlas.ti. 

 

Relevancia y justificación: 

Actualmente en el contexto de la investigación en Psicología Política, el empleo de métodos y 

técnicas de análisis cualitativo ha ido en aumento en las últimas décadas; si bien las estrategias de 

análisis de contenido han sido diversas y poco consistentes, trabajos como el de Krippendorff (2002) 

han generado los lineamientos básicos de dicho análisis.  

El análisis de contenido puede realizarse con el apoyo de programas informáticos que, además de 

facilitar el manejo y análisis de la información, permiten presentar los resultados de un estudio en 

forma organizada, sintética y coherente, ayudando al proceso de análisis e interpretación de la 

información. 

El Programa Atlas.ti se encuentra dentro de este grupo de software.  

Su utilización, apoya el trabajo del investigador desde el manejo y organización de la información, 

hasta el análisis de datos (de tipo textual, fotográfico, de audio y de video), así como en la 

presentación de resultados.  

Una de las cualidades que hace más atractivo el uso del programa Atlas.ti con respecto a otros 

programas similares, es su plataforma gráfica e intuitiva, además de la posibilidad de exportar los 

resultados a diversos formatos, que van desde los procesadores de palabras hasta las hojas de 

cálculo. 

 

Temas: 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE FENÓMENOS POLÍTICOS CON AYUDA 
DEL PROGRAMA ATLAS.TI 

 

Dr. Luis Felipe García y Barragán  
Dr. Fredi Everardo Correa Romero 

Universidad de Guanajuato 

TALLER 
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I. Introducción: Investigación cualitativa  de fenómenos políticos 

a. La hermenéutica aplicada a los fenómenos políticos 

b. La teoría fundamentada aplicada a los fenómenos políticos 

II. Análisis de Contenido asistido por computadora: una propuesta de investigación “dirigida” 

a. El “qué” en la investigación cualitativa. 

b. El “cómo”en la investigación cualitativa 

c. Estrategias de recolección de datos 

III. El Programa ATLAS-ti versión 6.2 

a. El programa ATLAS- ti y el análisis de fenómenos sociales. 

b. Procesamiento de la información y preparación de los datos 

c. Creación de unidades hermenéuticas 

d. Citas: datos de trabajo cualitativo 

e. Codificación: Tipos de codificación 

f. Familias y vínculos: el nivel conceptual 

g. Los Memos: la reflexión teórico- práctica  

h. Análisis: los Networks (redes conceptuales de códigos unidos lógicamente) 

i. Informes: listados, salidas y síntesis de la información que proporciona ATLAS-ti 

j. Exportar los resultados de ATLAS-ti a Word y Excel y SPSS. 

Requisitos: 

Contar con una computadora para cada asistente, computadora y cañón multimedia en una sala 

acondicionada para el curso. Las computadoras pueden ser personales, con entrada USB y sistema 

operativo Windows.  

Los participantes deben tener un conocimiento básico del manejo de programas para la plataforma 

Windows. 

 

Evaluación: 

El participante realizará  

a) un proceso de codificación de información,  

b) una propuesta relacional de variables y  

c) una representación gráfica de la propuesta teórica formulada 
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Objetivos Generales: 

1. Conocer las principales perspectivas teóricas y metodológicas empleadas en el análisis político. 

2. Utilizar estas herramientas analíticas para comprender, explicar y evaluar hechos y procesos 

políticos 

 

Objetos de análisis político : 

Política: comportamiento político e interacción estratégica entre actores. Elementos a considerar: 

historia, cultura, poder, racionalidad, statu quo, cambio, orden político, gobernanza o 

gobernación, política pública, instituciones, arenas políticas, actores políticos, representación 

política, intereses, veto players, decisiones, eficiencia y eficacia, calidad, negociación, 

cooperación, conflicto, subjetividad. 

Análisis del Cambio Político en México: Poder, Partidos y Sistema de Partidos, Representación 

Política, Gobierno Dividido y Proceso de Democratización (Transición y Consolidación 

Democrática). 

 

Temas por Bloque:  

a. Introducción 

b. Política y democracia. 

c. Ciencias políticas (economía, sociología, antropología, ciencia política), filosofía, enfoques 

culturalistas y el abordaje de las ciencias cognitivas y las neurociencias). 

d. Subdisciplinas “políticas”. Crítica a la psicología política. 

e. Una breve discusión filosófica: holismo, individualismo metodológico y sistemismo. 

 

 

ANÁLISIS POLÍTICO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y 
METODOLÓGICAS 

 
 

Raúl Rocha Romero 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 

UNAM 
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a. El nuevo institucionalismo: el estudio político de las instituciones 

b. Las instituciones: límites, incentivos y desincentivos al comportamiento político  

c. Instituciones informales: reglas de autocumplimiento 

d. Los nuevos institucionalismos: distintas miradas a las instituciones 

e. El neoinstitucionalismo normativo: el comportamiento en base a valores 

f. Neoinstitucionalismos histórico y de la elección racional: historia y racionalidad 

g. Orientaciones para el análisis político institucion 

 

a. Teoría de juegos: el pensamiento estratégico 

b. Conceptos básicos. Elementos de un juego y definición 

c. Tipos de juegos 

d. La construcción de modelos de juegos 

e. Descripción y análisis de algunos juegos 

f. Juegos en forma normal o estratégica 

g. Juego en forma extensiva 

h. Juegos políticos 

 

a. Prospectiva política: construcción y análisis de escenarios 

b. La prospectiva 

c. Prospectiva política 

d. Análisis político prospectivo 

e. Metodología y técnicas para el análisis prospectivo 

f. Construcción de escenarios 

 

a. Cultura política: instituciones y subjetividad política 

b. Cultura política: el sentido clásico 

c. Cultura política: crítica y redefinición conceptual 

d. La subjetividad política 

e. La cuestión metodológica 

f. Cultura y subjetividad política de los mexicanos 
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Evaluación.  

Ejercicio de análisis político de algunos “casos”: procesos de democratización en América Latina; 

transición y consolidación democrática en México, sistema político, régimen 

político, sistema electoral, partidos y sistema de partidos, presidencialismo, congreso, gobierno 

dividido, instituciones, actores políticos. 
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Psicología Política en México 
Caracterización y Antecedentes 
Por Graciela Mota 
 

“Psicología” y “Política”: dos palabras sin significado único, no adscritas a una sola 

connotación. Disciplina frontera, por constituir un puente derivado de la complejidad histórica 

del Siglo XX. Acorde con los profundos cambios político-económicos y científico-técnicos 

que derrumban el soporte de las ideologías y temas como el llamado “fin de la historia” 

donde se ubicó el dualismo “individuo-sociedad”. Producto de una mirada crítica desde la 

alteridad y el escenario del mundo, se involucra con el papel del individuo frente a su 

circunstancia, en el sentido que muy bien señalara Ortega y Gasset. “yo soy yo y mi 

circunstancia”. 

Congruente con el marco de la vida cotidiana y la complejidad de la situación, la psicología 

política cada vez más articula una visión interdisciplinaria y transversal, mucho más 

identificada con ámbitos –que por definición–, son inciertos en el tiempo y por tanto, 

vinculados a la construcción posible de espacios de acción, negociación y participación 

social. 

Con la publicación de “Cuestiones de Psicología Política en México” (Mota, 1990), primer 

libro publicado en el país, quedan delimitadas cuatro tendencias de trabajo y producción 

científica: a) La que analiza el ámbito psicológico de los fenómenos políticos; b) La que 

utiliza principios psicológicos para intervenir en asuntos de incidencia política; c) La que 

analiza la función y el ejercicio del poder; y d) la que desarrolla una postura crítica derivada 

del marxismo y los fundamentos que provienen de la filosofía política. (p. 9-10). 

Esta clasificación describe estudios que giran desde el carácter “individual” y “objetivo” como son los 

estudios de “la personalidad autoritaria” realizados en la Escuela de Frankfurt (Horkheimmer, 1971; 

Adorno, 1950; Marcuse, 1964; Fromm, 1941), el psicoanálisis social (Reich, 1933). O las propuestas 

del conductismo skinneriano aplicadas a la educación, el aprendizaje y el comportamiento humano 

(Skinner 1948, 1971). Todos relacionados con la primera postura que será abordada más 

rigurosamente, en el apartado No. 2. 

La influencia “sociológico-estructural” que enmarcó muchos estudios de psicología social mexicana y 

de la América Latina en los años 70s y 80s. Quedaron formalizados con los caminos de esta disciplina 

en la publicación del primer journal de psicología política en Norteamérica (Stone, 1981). De los que 

surgieron los análisis de “identidad y carácter nacional” representados –entre otros- por Héctor 

Manuel Cappello (Cappello & Béjar Navarro, 1986) en México y José Miguel Salazar en Venezuela 

(Salazar, 1983). 
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Con “Psicología Política latinoamericana” (Maritza Montero, 1987), surgió una nueva 

tradición -no sólo regional-  sino que a su vez, paradigmática y socio-constructiva, 

indispensable para intentar superar la relación dualista “individuo-sociedad”.  

A cambio de la compleja relación de la región, cada vez más vinculada a los procesos 

situacionales de la acción y construcción social; los fenómenos políticos se ubican 

propiamente intersubjetivos derivados de otros referentes ontológico-epistemológicos 

indispensables para comprender nuevos conceptos y categorías de análisis supra-

individuales que tienden a la democracia y la negociación…ahora con el reto de una 

psicología política situada en el plano de la vida cotidiana (Heller, 1977). 

Con la influencia de la “sociología del conocimiento”  (Berger & Luckman, 1968), el 

“interaccionismo simbólico”, (Mead, 1932) “la teoría de las representaciones sociales” 

(Moscovicci, 1961), “ l a  teoría  crítica y  de  la acción  comunicativa”  (Habermas, 1984),  y  

“l a   recuperación  d e   la psicología colectiva de fin de siglo XIX”, encabezada por la 

Psicología de los Pueblos (Wundt, 1912) la Psicología de las Masas (Le Bon, 1895) y  la  

Psicología de los Públicos (Tarde, 1901), la re-conceptualización del poder (Foucault, 1969; 

1975).   

 

 Surgía también la categoría de “dialogo” y generación de “nuevos actores sociales” (Allain 

Touraine)  cuya “psiqué colectiva” fructifica en código intersubjetivos de interacción, donde 

acontecen nuevos fenómenos tales como los movimientos sociales y estilos de politización 

y socialización. 

Estos pilares teóricos, diferenciarán perspectivas y horizontes que dan origen a una nueva 

psicología política a partir del año 2000, como disciplina frontera. (V. Mota, G. 1999. P. 17, 

19).  A saber, como: 

a. “Diálogo crítico con la tradición”: de la concepción clásica del poder, a los procesos 

de influencia y construcción social. 

b. “Politización de la sociedad”: viaje de la sociedad a la política como marco de la 

democracia participativa centrada en estilos de negociación, conflicto, 

intersubjetividad y vida cotidiana. 

c. “Espectáculo”: centrado en el impacto de los medios masivos y la sociedad de 

consumo fundamentada en el control de la opinión pública y mediatizada. 

 

Derivada de estos enfoques, se destacarán las siguientes ocho principales áreas de 

injerencia: 

“Poder” “Participación” “Educación” “Democracia” “Dimensiones Espaciales” 

“Intersubjetividad”  “Posmodernidad”  y  “Transversalidad Metodológica”. 
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Aunque existen antecedentes de la 
disciplina que datan desde Aristóteles y 
Maquiavelo; Wallace (UK,1921), Knutson 
(1973) y Stone en EUA, Béjar y Cappello 
en México o José Miguel Salazar en 
Venezuela y Rodríguez Kauth en 
Argentina. Formalmente la Psicología 
Política es reciente, porque el primer 
Journal de divulgación científica, (Stone) 
surge hasta 1979.  
 
Y en habla hispana la primera obra 
editorial se realiza bajo la coordinación de 
la Dra. Maritza Montero (1987) en 
América Latina, y por Seoane J. (1988), 
Moya y Morales (1988) en España.   
 
En el caso de México, la primera 
publicación «Cuestiones de psicología 
política en México » se publica en 1990 
(Mota G. coord. UNAM) le seguirán otros 
y nuevos avances sustantivos en el país, 
la región y el continente. 

En los últimos 27 años, se definen en 
México la siguientes etapas sustantivas:   
 

• En los años 1994 a 1997 dieron 
inicio los estudios sobre 
democracia y psicología política 
bajo el marco de una psicología 
colectiva.  

• En 1997 se realiza el primer 
encuentro internacional en 
México, directamente en el Puerto 
de Veracruz, mismo que a su vez 
se conjuga con la Reunión de 
Invierno Sociedad Internacional de 
Psicología Política (ISPP) bajo el 
título de: « Democracia y Política 
en el Umbral del Siglo XXI » 

• A finales de 1999 se publica un 
primer estado del arte titulado: 
“Psicología Política del Nuevo 
Siglo: Una ventana a la 
ciudadanía” (Mota, G & cols.)  

 
 

• sede mundial de la Conferencia 

Claves para el Desarrollo de la Psicología Política 

en México 
por Graciela Mota 
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•     En 1999 con el tema « Culturas    
       de Guerra, Culturas de Paz »    
       se obtuvo  p o r primera y única 
       o c a s i ó n   p a r a   México  y         
       latino-américa, la sede mundial     
       de la Conferencia Internacional 
       de la  ISPP en  2001, realizada    
       en  la  ciudad  de  Cuernavaca,      
       Morelos, México. 

• Se consolida el desarrollo de 
grupos de investigación y 
avances curriculares en 
diferentes universidades en 
México (Facultad de 
Psicología, FES Zaragoza e 
Iztacala por la UNAM, UAM-
Iztapalapa y Xochimilco, 
Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, entre otros). 

• Durante los últimos diez años, 
se publican una serie de libros 
y artículos principalmente por la 
UNAM y la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM). Cabe destacar el lugar 
pionero que ocupan los análisis 
iniciales y exhaustivos sobre 
Identidad y Carácter Nacional 
de Cappello y Béjar, los de 
Fernández Christlieb en torno 
la psicología y afectividad 
colectiva.   

 
• Posteriormente, se distinguen los de 

Uribe Patiño y Acosta sobre 
democracia y representaciones 
sociales, los de Mota sobre 
educación cívica y ciudadana, los de 
Nateras y Soto sobre socialización 
política, los de González Navarro 
sobre participación Política y a su 
vez, los de Cisneros Puebla sobre 
memoria colectiva, Aguilar, M. sobre 
espacios urbanos, Bustos Romero 
“comunicación y genero” o Guerrero 
Tapia sobre democracia entre otros. 

• El fortalecimiento de la disciplina en 
Brasil, Colombia, Chile y Argentina 
permite la continuidad de intercambio 
y vinculación con grupos y equipos 
de investigación de otros países de la 
región, lo cual favorece que por parte 
de México, la UNAM y la UAM 
participen en la creación de la 
Asociación Ibero-latinoamericana de 
Psicología Política. 

• El surgimiento de nuevas y más 
revistas ibero-latinoamericanas, 
principalmente en España, Francia, 
Brasil, Argentina, México y Chile. 

• La posibilidad de establecer el 
desarrollo de nuevos posgrados. 
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Asociación Iberolatinoamericana de 

Psicología Política (AILPP) 
 

 La convocatoria inicial para la formación de la AILPP en 2012 (Cordoba, Argentina) nació 
del interés de un grupo de profesionales Ibero-Latinamericanos para consolidar una red 
de intercambio, colaboración, fomento y cooperación, que de manera interdisciplinaria, 
aportan hoy al campo de la Psicología Política, como un área emergente en nuestros 
territorios.   
 

La Psicología Política es todavía un área emergente en nuestros territorios. Si bien ya en 
los años 50 comenzaron a realizarse investigaciones sistemáticas en el área, será recién 
en los años 70 cuando se toma conciencia de la necesidad de formalizar en una nueva 
disciplina la enorme variedad de trabajos que relacionan distintos procesos psicológicos 
con diferentes temáticas políticas que responden a los cambios mundiales que devienen 
de la globalización de la economía y sus efectos en los contextos locales. De hecho, la 
marca indeleble de los procesos dictatoriales en la región supuso una interpelación directa 
a esta nueva disciplina que recién comenzaba, tomando así mayor relevancia social en la 
década de los '80.  
 

Con el paso de los años, la rica producción dentro de la disciplina ha posicionado a la 
Psicología Política como un área emergente de gran importancia cuya presencia 
institucional, reconocimiento académico y social es cada vez mayor. Con Metodologías de 
investigación e intervención novedosas  para la aplicación de estrategias encaminadas al 
diseño de políticas públicas y contextos mediáticos, fortalecimiento y sostenibilidad local, 
la convivencia y la habitabilidad, la calidad de vida y la toma de decisiones, la 
intermediación de conflictos y el acceso al conocimiento. La innovación, el papel de la 
cultura y el patrimonio histórico. Sus ejes temáticos comienzan a adoptar una presencia 
institucional y un reconocimiento académico y social cada vez mayor. 

 

Con estos retos y limitaciones del campo disciplinar, sumados a un contexto geo-socio-
político que reclama aportes y herramientas desde el ámbito de la Psicología Política, la 
Red Iberoamericana de Psicología Política, surge para cumplir entre otros, los 
siguientes objetivos http://www.ailpp.org/:: 

 

1. Propiciar un análisis de coyuntura que posibilite identificar los emergentes socio-
políticos prioritarios que hoy interpelan a la disciplina, pautando así una agenda de 
trabajo articulada y compartida.  

2. fortalecer una red que favorezca la construcción social de un conocimiento 
socialmente relevante. 

3. Promover el desarrollo de la investigación, auspiciando espacios de intercambio, 
propiciando estudios comparativos y en colaboración que tengan como objetivo la 
construcción de conocimiento interdisciplinario y latinoamericano sobre las 
vinculaciones de los sujetos y los grupos con el ámbito de lo político, fortaleciendo a 
su vez la producción y circulación de conocimientos y herramientas de intervención.  
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4. Afianzar mecanismos de diálogo académico mediante la generación de espacios de co-

formación en las distintas instituciones y ámbitos en los cuales se encuentran insertos 
los equipos a los fines colaborar en la jerarquización y actualización de los/as 
profesionales del área.  

5. Generar nuevas redes de comunicación y potenciar las ya existentes, a los fines de 
aumentar la visibilidad del área y la sistematización de las experiencias locales, 
generando de este modo una mayor integración de los diferentes saberes en el campo, 
favoreciendo el intercambio entre los equipos.  
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ANTECEDENTES 2º CONGRESO  
 

ANEXOS 
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La Universidad Nacional fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910 como parte del programa de festejos 
del Centenario de la Independencia de México. A 104 años después continúa forjando no solo 
universitarios, sino a la nación misma. 
 
Ahondar en la fundación de la Universidad Nacional de México es encontrar los orígenes de una identidad, 
como de los valores sustantivos que por décadas ha defendido el universitario, valores que aún hoy rigen 
a la reconocida “máxima casa de estudios”. Si hay algún personaje al que se debería dar crédito en la 
construcción de tan emblemática institución es, sin duda, a Justo Sierra Méndez, profesor por décadas de 
la Escuela Nacional Preparatoria y Secretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el 
último periodo presidencial del General Porfirio Díaz. 
 
El discurso inaugural fue pronunciado por el mismo en su carácter de, ministr de Instrucción Pública, a quien 
debemos reconocer el importante legado reflejado en la creación de la Universidad Nacional y cuyo principal 
objetivo dijo, se sustentaría en la idea de lograr una educación que emane de la acción científica y cultural 
en pro del porvenir y unificación del país. 
 
Hasta mediados del siglo XX la mayor parte de las escuelas y facultades de la UNAM estaban localizadas 
en el Centro ocupando edificios de los siglos XVII, XVIII y XIX adaptados y renovados durante la primera 
mitad del siglo XX. La importancia de las funciones educativas, culturales y sociales de la universidad dieron 
el nombre de Barrio universitario al territorio localizado al noreste de la Plaza Mayor o Zócalo como se le 
conoce popularmente. 
 
Es a partir de 1954, que los pasajes históricos universitarios se vivirán desde Ciudad Universitaria, 
actualmente reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en el rubro de 
arquitectura S XX. Los años de crecimiento, como los momentos de cimbra se generaran al resguardo de 
sus muros. Vendrán entonces los años de estabilidad universitaria en la década de 1950 y 1960, la 
convulsión de 1968, el rectorado de Pablo González Casanova, la creación del Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM, los proyectos de Soberón, la crisis de los años ochenta y la huelga de 1986, como la de 1999, 
manifiesto todo ello de una historia viva y en constante transformación. 
 
En la actualidad la Universidad ha recuperado mucho del prestigio perdido en el fatídico fin de siglo; signo 
posible gracias a la historia que respalda a esta institución, y por el apego a valores que le dieron origen, 
los mismos que una y otra vez han sido esgrimidos por las autoridades que han encabezado a la institución 
universitaria. El papel educativo, la autonomía, la libertad de cátedra, el carácter laico de la enseñanza y la 
participación estudiantil, son valores que desde sus orígenes la Universidad ha mantenido, y que han sido 
sustantivos en los momentos más complejos de su historia. A la fecha, la mayoría de los rectores se han 
ajustado a estos postulados, los cuales le fueron dados, como cimientos por Justo Sierra Méndez, desde 
ese lejano 1910. 
 
La UNAM es una de las instituciones más representativas de la nación mexicana; es el proyecto educativo, 
científico, cultural y social más importante de México y uno de los más significativos para la América Latina 
y el mundo iberoamericano en su conjunto.  
 
Como Institución pública de educación superior que integra las funciones de formación, investigación, 
vinculación universitaria y divulgación de la cultura. Nuestra Casa de Estudios está presente, además de, 
en el Distrito Federal y veinte entidades federativas de la República Mexicana, incluidos seis 
campus, diecisiete escuelas en la Zona Metropolitana y, cinco polos de desarrollo regional en Michoacán, 
Querétaro, Morelos, Baja California y Yucatán; en cuatro estados de los Estados Unidos de Norteamérica, 

uno en Canadá y otro más en España. Mas información. http://www.100.unam.mx/ 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 
  
UNAM: 
 
 

http://www.100.unam.mx/
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Palacio de Minería:  
El Palacio de Minería constituye la obra maestra del neoclasicismo en América. Planeado y construido de 

1797 a 1813 por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá para albergar al Real Seminario de Minería, 

a fin de formar académicos especialistas en la explotación de minas. www.palaciomineria.unam.mx 

Se encuentra en la Ciudad de México en la calle de Tacuba frente a la Plaza Manuel Tolsá, inaugurada en 

1979 con la colocación de la escultura ecuestre de Carlos IV conocida como "El Caballito", pieza elaborada 

por este gran artista. 

El majestuoso monumento de elegancia de formas y exactitud de proporciones en el que se conjugan luz, 

espacio y funcionalidad, es una de las construcciones más relevantes dentro de la arquitectura mexicana; 

forma parte del patrimonio artístico y cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra 

bajo el resguardo de la Facultad de Ingeniería. 

Aloja a diferentes instancias de la propia Facultad como la División de Educación Continua y a Distancia 

(DECD), el Acervo Histórico, el Centro de Información y Documentación "Ing. Bruno Mascanzoni", además 

de áreas administrativas, así como a diferentes agrupaciones gremiales entre las que se encuentran la de 

Exalumnos de la Facultad de Ingeniería (SEFI), el Colegio de Ingenieros Petroleros de México y la Academia 

Mexicana de Ingeniería. 

Forman parte de su arquitectura: la extraordinaria Antigua Capilla, el Salón de Actos, el Salón del Rector, el 

Salón del Director, la Galería de Rectores y la Biblioteca, conservándose en algunos de ellos ejemplos de 

magnífica pintura mural (S. XIX); y el recientemente creado Museo de homenaje a Manuel Tolsá en el que 

es posible contemplar obras del artista valenciano y de personajes de su época. A estos recintos se suman 

cinco patios; el principal en dos cuerpos, enmarcado con arcos, bellas pilastras y singulares columnas, da 

acceso a una señorial escalera. 

http://www.palaciomineria.unam.mx/
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Universidad del Valle de México campus 
Tlalpan 
 

 

Misión 
La Universidad del Valle de México es una Institución que, de manera integral, educa con un 

equilibrio entre los enfoques científico-tecnológico y ético-cultural, acordes con las necesidades 

sociales, la búsqueda de la verdad y el bien común; fundamentándose en su Filosofía 

Institucional y su Modelo Educativo. www.uvmmexico.mx 

 

Visión 
La Universidad del Valle de México se proyecta como una Institución educativa de prestigio 

nacional, con nexos internacionales. Competitiva por su Modelo Educativo, sus acreditados 

programas académicos y su carácter pro-activo, prospectivo, flexible e innovador. 

Garantiza para sus egresados una congruencia social por su formación como individuos de 

calidad, íntegros y competitivos, proveedores de conocimientos y habilidades, con decidida 

actitud de liderazgo y comprometidos con su actualización permanente y la búsqueda de la 

verdad y el bien común. 

 

Historia 
1960 Fundación 

    Nacimiento de la UVM, llamada inicialmente Institución Harvard. 

    Primera sede: Campus San Rafael, Alma Mater. 

    Oferta Educativa orientada al nivel básico, medio y profesional. 

1970 Primeros Pasos 

    Apertura de nuevas Licenciaturas. 

    Primeros nuevos campus: Roma (1960), San Ángel (1977) y Tlalpan (1979). 

    Reforzamiento de actividades culturales, extra-curriculares y  deportivas. 

    Impulso a actividades de investigación. 

1980 Obtención de diferentes Reconocimientos. 

 

     

UVM forma parte de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES). 

SEP otorga, a través del Acuerdo 131, el Acuerdo Global de Validez Oficial de Estudios. 

Otorga SEP Reconocimiento como Institución de Alta Calidad Académica. 

Diseño e implantación del Modelo Educativo Siglo XXI (MES XXI), nuevos planes de estudio 

de preparatoria, licenciaturas, ingenierías  y maestrías. 

Opciones  en ciencias de la salud,  sociales, hospitalidad, turismo y gastronomía, ingenierías, 

negocios así como en diseño, arte y arquitectura. 

    
 

http://www.uvmmexico.mx/
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PSICOLOGÍA POLÍTICA 2014: 
NUEVOS RETOS 

 

ANEXOS 

Sandra Daniela Chávez Urquiza/ Escuela Nacional de Antopología e Historia  
Angel Limón Chayres/ Facultad de Psicología, UNAM 

 
En Revista de Patrimonio: Economía Cultural y Educación para la Paz 

(MEC-EDUPAZ) México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sección Preliminares. P.203-221.  ISNN: 2007-4778. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/46085 
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Un espacio de lo propiamente psicológico es el nuevo valor que se le da a la vida, y sus efectos en 

la exclusión social. Por ejemplo, es visible que la depresión por no tener acceso a los mismos 

recursos, proviene del despojo de los saberes y la imposibilidad de producir los propios medios. “La 

exclusión es también política en cuanto a que hay una imposibilidad de incidir y participar en las 

decisiones que nos afectan.  

Culturalmente se ha impuesto la homogeneización por el mercadeo que destruye culturas y vidas 

locales, psicológicamente, y con ella, ha proseguido la perdida de la autoestima, identidad y 

pertenencia.  

La nueva cultura, dentro de este contexto, consiste en “el tener por encima del ser”. La pérdida de 

la autoestima, la apatía, la desconfianza, etcétera, son otros efectos  psicológicos que nos ofrecen 

un marco de análisis desde donde los sujetos ahora están interpretando su comunidad, su vida y 

su patrimonio.    

La nueva cultura, dentro de este contexto, es “el tener por encima del ser”. La pérdida de la 

autoestima, la apatía, la desconfianza, etcétera, son otros efectos  psicológicos que nos ofrecen un 

marco de análisis desde donde los sujetos ahora están interpretando su comunidad, su vida y su 

patrimonio.  
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Por eso, en los términos de lo que puede 

ser un proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la formación de este nuevo 

profesional y psicólogo-político, no sólo es 

la dimensión epistemológica, sino sobre 

todo épica, que hace de esta psicología 

política, no solo un marco teórico, sino un 

sentido de acción socio-constructivista.   

Concebida bajo estos referentes, esta 

psicología es fundamentalmente teórico-

práctica y su funcionalidad pragmática no 

violenta las tendencias de acción colectiva.  

Lejos de ello, genera procesos de 

influencia que conducen al liderazgo y al 

poder. Desde ahí cumple la metáfora del 

agüita: fluye por donde sea, se adapta y si 

debe volar, se gasifica, se licúa y de nuevo 

se ajusta para continuar fluyendo. 

Y como toda influencia genera poder, la 

forma como los diferentes estrategias para 

generar influencia se van volviendo la 

consolidación y el fortalecimiento de 

grupos activos que devienen en futuras 

identidades colectivas.  

Su surgimiento no se reduce a ser 

marginales ni desde ahí, aceptar su propia 

segregación. Más bien, su aparición como 

minorías activas implica que se construyen 

justo para aportar desde el valor de su 

diversidad,  las mejores expresiones para 

una nuevas maneras de convivir, de 

habitar y de recrear el mundo. Todo esto 

define también a la psicología política. 

En consecuencia la dimensión ética de la 

psicología política, prioriza sobretodo el 

acompañamiento que el profesional debe 

realizar junto con las personas, hecho que 

lo vincula al fortalecimiento de la persona 

humana. Y como por supuesto, no hay 

nada más poderoso en una persona que la 

palabra propia, es desde aquí que la 

relación de la psicología política repercute 

para ir construyendo una sociedad 

hablante y responsable. Dialógica y capaz 

de cambiar si la situación lo exige y es 

“junto con” los demás involucrados.  

Por esta razón, si bien tenemos un texto 

que refiere a lo que ya existe y es 

comunicable como sentido común. El 

nuevo texto que queda pendiente por 

construir, es aquel que “ya no es el más 

común de los sentidos” sino  que es justo 

la posibilidad de abrir esas nuevas 

cerraduras con las cuales cada identidad 

colectiva, puede alcanzar el espacio de lo 

propio.  
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Y como ello presupone un referente ético 

que implica la construcción de mejores 

personas, este proceso de “construcción 

social de mejores personas” a que nos 

referimos más que con una premisa moral 

o religiosa, las ubica en un marco de 

prácticas sociales emplazadas a ser 

eficaces en la construcción de mejores  

contextos de su vida diaria.  

Cuando una persona no logra afianzar su 

estrategias de cambio y hacerlas eficaces, 

fácilmente es captada y manipulada 

corporativamente sin tampoco traer a su 

vida lo esperado. Pero cuando el proceso 

es inverso, se incorpora lo creativo que 

conduce a lo diverso concretado en logros. 

Desde este nuevo lugar, la sociabilidad 

descubre estrategias, enriquece formas de 

cambiar las cosas, comunica la relevancia 

de caminos alternativos y en 

consecuencia, afianza horizontes de 

construcción social que debido a su 

impacto, una sociedad se abre al viaje de 

la política a través de conquistar su 

espacio público. De enriquecerlo. 

Cuando el sentido es inverso y desde el 

discurso del resentimiento y la impotencia, 

se justifica la agresión, la frustración 

solamente fragmenta posibilidades.  

El hartazgo quizás puede generar mejores 

voluntades pero no  mejores hechos.  

Y como este es uno de los señalamientos 

más relevantes del Congreso, con la figura 

de los movimientos sociales ampliamente 

expuesta por el Dr. José Manuel 

Sabucedo, puso todo el énfasis en esta 

premisa: “No basta el sentimiento de 

injusticia para generar un movimiento 

social, la injusticia puede generar 

movilizaciones, masas pero no 

movimientos sociales que transformen los 

contextos ni mucho menos, políticas 

públicas.” 

 Un movimiento social que no es eficaz 

inevitablemente se diluye. Pero si por el 

contrario, el orden de la injusticia, lleva a 

hacer comunicable la idea de que puede 

cambiarse y hacer accesibles vías 

prácticas para cambiar cosas muy 

específicas, su carácter movilizador 

deviene en la generación de nuevas 

identidades y minorías activas. Estrategias 

de liderazgo distintas que van 

transformando con pequeñas cosas, 

hechos concretos desde la práctica misma.  

¿De qué sirve que la gente tenga buena fe, buena 

voluntad o buenas intenciones si en los hechos, no 

es eficaz para lograr mejorar su convivencia de una 

manera no violenta?
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La realidad y por eso, todas estos códigos 

de interacción diferentes, están 

acompañados de sentido y comprensión 

de lo que hay que destrabar en corto. La 

clave radica en que no podemos 

supeditarnos a las grandes metas que todo 

sentimiento de injusticia trae consigo. Por 

el contrario, los hechos demuestran con el 

papel activo de los organismos colectivos y 

el impacto de las redes sociales, que 

tenemos que encontrar las maneras como 

hacer comunicable que las formas de 

cambiar las cosas requieren nuevas 

prácticas pero también, reglas del juego 

que hacen de la negociación y el diálogo, 

caminos para que acontezca el fenómeno 

de la política y de lo político en sentido 

clásico. 

Como el interés de todos que se traduce en 

estrategias de negociación de no de 

consensos totales. El vehículo de la 

diversidad tiene que llegar a ser de la 

negociación la verdad de la razón 

democrática en el contexto mismo.  

 

No hay premisas universales por sobre el 

manejo de los conflictos, y en todo caso, la 

única premisa universal válida que se 

reitera, consiste en que la capacidad del 

disenso, más que disfuncional, facilita 

aprender a interpretar viejos problemas, a 

la luz de aplicar nuevas maneras de 

resolverlos. 

Por esta razón, un tema que nos permite 

aprender otras soluciones válidas en 

tiempos diversos, es el texto que nos 

hereda la ciudad aunado al marco de la 

cultura y los valores patrimoniales. Y vaya 

que si han permanecido hasta la fecha, es 

porque dan resultados favorables a la vida 

diaria.  

Léase: a-la-construcción-de-mejores-

personas-mediante-también-mejores 

prácticas. 

En este nivel, cómo vincularse con el 

pasado y lejos de pretender detenerlo en el 

presente, articular un dialogo para 

construir el futuro, es también un ámbito 

privilegiado de la psicología política. 
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Por esta razón, la psicología política 

latinoamericana está acompañada de 

estos nuevos procesos metodológicos, 

para analizar la cultura política, cívica y de 

la vida diaria, sobre todo arraigada 

directamente al calor de los contextos 

vividos. Y sus prácticas están 

documentando las capacidades que tiene 

la gente de hacer formas creativas para 

sobrevivir. 

 

 

 

¿Cómo alimentar nuevos imaginarios con 

también nuevas maneras de de interpretar 

los conflictos en la vía de aprender a 

involucrarse para darles formas de 

solución? Con confianza y apertura, con 

prácticas y formas diferentes de 

afrontarlos, con la búsqueda de expertos 

que porten también su visión.  

Si, “cada cabeza es un mundo, pero todos 

vivimos en este”… cada uno podemos 

aportar una manera significativa al menos 

de lograr construir socialmente el propio 

lugar. 

Y como esto abre un enorme conducto a la 

acción y a las posibilidades de trabajar 

junto con otras prácticas interdisciplinarias 

en la meta de contribuir a resolver -en lo 

que nos corresponde- los grandes 

problemas de los países 

Latinoamericanos; la psicología política 

está preparada para hacer acto de 

presencia. 

 

¿Cómo enfrentar socialmente la 

pobreza que abate a los países de la 

región?  

La enorme desesperanza que frente al 

capitalismo salvaje deja sumergidas a 

nuestras sociedades llenas de 

asimetrías socioculturales, exige que la 

psicología política esté presente como 

disciplina seria, transversal y 

comprometida. 

 

“En momentos de grandes retos de 

transformación tecnológica, y de culturas 

electrónicas derivadas de la creciente 

sociedad del conocimiento y de la 

información, también la psicología política 

tiene todo por hacer.” 
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