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INTRODUCCIÓN 

Uno de los fenómenos sociales que más ha creado polémica en los üttimos al\os es la 

globalización la cual es un proceso continuo de involucramiento de las relaciones 

económicas en el nivel mundial (Vtllafal\e, 1997): es un nuevo impulso del capitalismo 

(lanni, 1999) y ha sido catalogada como el m1c10 de la mayor transformación social 

(Menell. 1991 ), asimismo está repercutiendo en todas las esferas sociales (Tofler. 1993). 

Este fenómeno económico. con la ayuda de la tecnología y la ciencia. ha venido a 

acelerar el proceso de mtercomunocaC16n entre la humanidad se mezclan las culturas. se 

globaliza la educación y en general, se vive el caos de un reordenam1ento de la sociedad, 

un orden sumido en la cultura del consumismo Asi. la globahzación es el escenano en el 

que se desenvuelve el ser humano y las personas debemos apegamos a sus leyes (las 

del mercado) que exigen rapidez y ef1c1encia 

En este contexto ha aparecido una mare¡aoa expresiones de 1dentKlad colectiva que 

desafían la globahzactan ero nombre de la smgulandad cultural y del control de la gente 

sobre su vida y entornos La 1dentKlad da sent•do y expenenc1a a la gente (Castells. 1999) 

y en el proceso de la construcción del sentido debe toma'"Se en cuenta el contexto social

histórico. A partir de éste. se toma conC1enc1a de quienes somos que es la concepci6n de 

la identidad (Alduncm. 19991 

En esta época de glooahzac16n econ6m1ca. las culturas se mezclan y la influencia de los 

paises de pnmer mundo se hace sentir en aquellas naciones en vías de desarrollo Sin 

embargo, los más desprotegKlos también tienen influencia en el pnmer mundo generan 

nuevos mov1m1entos sociales. se unen mas en defensa de su identidad, de sus 

costumbres, de sus raíces La llegada del extran¡erc. de la invasié>n cultural. acreoenta el 

sentido de identidad. se fomenta la resistencia de la Identidad local. la cual puede 

manrfestarse de manera agresrva 

En general, el rno1vlduc necesita una estructura que le dé sentKlo 'i dicha base la puede 

dar la familia. un empleo. el st.>ntKlo de pertenencia a un grupo o nacion Sin embargo. 

dichcis estructuras se han tomado en un futuro incierto y tas personas han quedado ba¡o 

el mando del mercado. controlado pnnopalmente por del Grupo de los 7 (G-7), es deClr 

los paises más desarrollados. a los cuales. las economía de los demás paises se halla 

ligada Al mismo hampo. esto está fomentando una nueva conoenoa social. una Identidad 



global, mediante la cual los seres humanos, a través de la tecnología. se mantienen en 

comunicación nevando al mundo a una especie de aldea global (Tofler. 1993) en la cual la 

gente protesta y, manifiesta preocupación por la ecología. por la paz y por habitar un 

mundo con una mejor calidad de vida 

Es innegable que la globahzac1ón económica está repercutiendo en la conducta individual 

y colectiva. es así que surge esta tesina que intenta reflexionar sobre los momentos que 

estamos vrvrendo, cómo se está manifestando la construcoón de la identidad colectiva y, 

en este contexto de incertidumbre, ¿qué papel desempeñaremos los psicólogos? De esta 

menera a información recaudada se presenta en el siguiente orden 

En el capitulo inicial se lleva acabo un anáhs1s de la globahzaoón y su afectaoón en el 

trabajo. en la educación y en la cultura. para conduar con un resumen que toma en cuenta 

las repercusiones de este fenomeno en el 1nd1v1duo 

En el segundo capítulo se recopila. desde m1 punto de vista. la anformaoón más relevante 

de lo que es el concepto de Identidad 

Aparece en el tercer capítulo un anáhs1s del por qué se dan las expresiones de identidad 

local. el cómo ante 1a mezcla de culturas. adquiere fuerza la conc1Pnoa del nosotros. pero 

al mismo tiempo se ha fomentado el ind1viduahsmo La conoencia de habitar un mismo 

planeta y compartir problemas sociales internacionales como el ecologismo. el 

movimiento feminista. entre otros. también nos ha llevado a la construcción de una 

identidad global 

En este contexto. es importante que la psicólogos tomen en cuenta los fenómenos 

económicos puesto que la toma de dec1s1ones que se da en el campo de la economía. 

afecta a la conducta de los ciudadanos. por tal mo!Jvo, se dedica un cuarto capitulo a la 

psicología en la etapa de la globalLZact6n En este apartado se reflexiona sobre el papel 

del psicólogo en un mundo globalLZado. donde es importante cuidar la ética y los 

principios sociales de la oencia a la que pertenece 

Finalmente. en la sección de condus1ones se plantea la psicología es una ciencia con 

fines sociales y humanísticos. obietrvos que corren el nesgo no cumphrse por cbedecer a 

las actuales leyes del mercado Por lo tanto. es importante fomentar la Idea de que la 

psicología debe responder a las necesidades de la sociedad m.'ls que a las del mercado 
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CAPITULO! 

LA GLOBALIZACIÓN 

1.1 Antecedenties de la gk>ballzación. 

El mundo moderno está sufnendo transformaoones muy importantes que están causando 

una revolución que atañe a todos los aspectos de la sociedad. El fenómeno de la 

globahzación es visto comúnmente desde el punto de vista económico. Sin embargo. este 

fenómeno influye en la politica. la cultura. la oenc1a. la comunicación. la forma de traba¡ar, 

y en general el ámbito social 

Mennell (1991) considera la globahzaoón como el 1naoo de la mayor transformaoón social 

y, afiada, que es erróneo marcar el inicio de este fenomeno. porque una soaedad global 

siempre ha existido. lo que sucede es no se habia resaltado como está suc001endo 

actualmente. 

Villafar'le (1997) refiere que la globahzaoon es un proceso continuo de involucram1ento de 

las relaciones económicas en el nivel mundial dicho proceso viene desarrollándose de 

manera regular desde hace por lo menos once siglos La humanidad ha buscado siempre 

la viabilidad de la reproducoón de la vida y uno de los factores que ha contnbutclo a esto 

es el estableomoento de organizaciones econom1cas estables. siendo la agncultura el 

primer impulso de dichas orgamzaCtOnes Mas adelante llegó la manufactura y Las 

primeras industnas Con el tiempo la producoon excedió a lo que podía absorber la 

economía local. por lo que hubo la necesidad de buscar mercaaos externos trayendo 

como consecuencia el aumento de la rentab1hdad e 1ntercamb10 entre diferentes 

mercados. 'Asi pues. es desde el surgimiento de relaoones estables entre las drferantes 

regiones y mercados del mundo desde donde se puede hablar de globahzaoon· 

(/bid p 13) 

Esta transformaaón surge. de acuerdo con Tofler (1993), cuando las neces>dades de 

expansión del rroercado comenzaron a restar1e poder al Estado Entonces comenzó el 

efecto de la g!obahzaaón económica a pnnopios de los afies sesenta. lo cual se dio 

principalmente en !os paises desarrollados 
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Cabello (1997) menciona que la globalización fue resultado, en gran medida del resultado 

de la crisis económica internacional a fines de la década de los sesenta y muy 

especialmente en la siguiente década cuando en respuesta a la estanflación y, a falta de 

una nueva revolución teórica como la que representó el keinesianismo frente al neo

clasicismo', los gobiernos de los paises desarrollados respondieron adoptando políticas 

económicas que tomaron como punto de partida el liberalismo económico desechado 

durante la cris.s de los afias treinta Ya para los años ochenta, de acuerdo con Torres 

Jurjo (1994), se dJO un aceleramiento en el proceso de intercomunicación A 

interdependencia internacional. principalmente en la economia 

Entonces, argumenta Cabello (op cit.). comenzó a surgir un escenano económico 

multipolar capitalista constituido por grandes bloques comerciales altamente compet1t1vos, 

la calda del muro de Ber1in y del llamado socialismo real asi como el surgimiento del 

mercado como mecanismo para promover y regular la actividad económica Esto ha 

consolidado a nivel internacional. el resurg1m1ento del ilberalismo económico y politico. por 

lo tanto. una menor participaoón del Estado en la economia 

Pronto. la reaganornia y el tf'latchensmo (haciendo alusión al presidente estadounidense 

Ronald Reagan y Margare! Tha:cher. pnmera ministra bntanica). se ·universalizaron· y 

cada estado-nación desarrollado adoptó el neohberalismo como paradigma central para 

la toma de decis10nes publicas Anda (1999) resefla que en 1980, después de que en 

Estados Unidos de Aménca e Inglaterra se dio una batalla interna contra el excesivo 

intervencionismo estatal. se ongrnó la pnvatLZación oe empresas propiedad del Estado y la 

disminución de tasas irnposrtrvas a las empresas. con el animo de que fuera la 1maativa 

pfivada qUIGn se quedara. reinvirtiera y adm1mstrara esas diferencias en los impuestos 

Así, poco a poco, los otros paises empezaron a adoptar este esquema que mcluye la 

apertura comeroal. De esta manera. se delega al mercado la asignación "efJC>ente• de los 

1 Esrc tc!nnino"'" rcficn-. de~' a IJ<-..m y Kupcr ( IW~). H LI '"""'"' "'11J'li3da <.k'. !J cun.imia cl.a-,i"'' 11 
noocJ.'.15!ci-.m..• fue: (TillD<.1\il> > ~~l.w.J..> a lin;ll"" dcl ,.;f.)o XIX y principio' del ,.;~ XX; "' ilit=·i.t 
de la co:nomla dá<K:a '"""" <:n C'UC!'>tión de Ml1.il "¡~ ) cnfoc¡ue. !.a ~d> o.¡tr cia,.¡,·o cxpl ic:i el OlaJ,. • dc 
cuaJquia' oc:11nca1.la at términ.1' de fucrr.r. ~tancntc rui..acri • .....,, C\wno L' ""rnant• m-i-..hlc-. l'I .. "';u-te. 
d noodasici.<ilno Intenta !>Ullini'<tr.11' Lna cxphc.:oci<'in <~llll¡>icu antr.llló.....- en In• rna:ar1i>mo"" real"'. Sin 
c:mbnrgo CSl<1' llKOiitlsn•n• ~'1icru1 m la nllll\ÍpUbci.'.'<1 de¡,.., )TIXi•"' o ~cr>o.in 14' cs1u..1-.b. ¡-.r 
lo uno. dicha si:n.Dc:i<'n ccndu..~ a qur alpn¡r. l"'f'<U.""' nu pu::UJJ1 ckpr i.i qui: QUicrcn > a..J "' lk~ a un 
°'ª""de CX"3.'I que no.,. "1tim<• l\T c'1.a rar6n. .km M Kc,no criti,l'\ Ola p.:Nci<T1 ITICflCh.,,nJo.. 40< n 
tiempo real ¡a"1J que"' doarn>lk la a..-tividad del nicrc.aJ..• °''"" l"C>lli..ia 
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recursos y gradualmente liene Jugar la disminución de la intervención estatal económica, 

asl como los controles y reglas que tradicionalmente el Estado había ejercido en la 

economía y la actividad financiera. dando paso a la iniciativa pnvada como el agente 

principal de la actividad económica. 

En el aspecto geográfico, Janni (1999) hace referencia al nuevo orden mundial donde 

repentinamente desapamoeron fronteras (reestructuraoón del mapa politice) y algunas 

veces. la reestructuración parece estar bajo el signo del neohberalismo y a veces parece 

deshacerse en el caos, pero también presagia nuevos horizontes 

Dicha reestructuraaón exige nuevas formulaciones y es asi que a partir de la guerra fria 

declinaron las potenoas mundiales, por lo tanto, disminuyó ei poder de las alianzas y 

acomodaciones estratégicas y tác:tJcas bajo las cuales se dibujaba el mapa político del 

mundo hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín Con esta reestructuraoón. en pocas 

décadas, muchas naoones asiáticas, latinoamericanas y afncanas ingresaron al sistema 

industrial mundial El movimiento de capital, tecnología y fuerza de trabajo se intensificó, 

Ja ciudad global comenzó a desplazar al sistema agrano, se formaron y expandieron las 

alianzas estratégicas A la vez comenzaron a emerger nuevos polos de poder y bloques 

geopoliticos que han implicado acomodao6n y tensión entre los estados-nación 

preexistentes. asi como los que se fonnan con el desmembramiento de YugoslaVla, 

Checoslovaquia y la Unión Soviética 

Después de estos hecr.os. Vrilalañe (op cit) menCJOna que la globalrzaoón ha significado 

un proceso de concentraoon económrca y s:x>r lo tanto de mayor desigualdad entre los 

países. Así mismo. como ya se ha ser\alado, al tener la imoativa poyada una enorme 

influencia sobre la regulación del mercado, comenzaron a predominar las empresas 

multinacionales y. en la actuahdad. de acuerdo a 01elench (1999). dK:has empresas son el 

redor de La aldea global y, de ser exportadoras de mercancias y servtc1os. han pasado a 

crear una infraestructura mundial de producaon y distnbuoóo Es asi que en nuestra era. 

las 500 empresas más grandes del mundo tienen ventas que se aproximan a la mitad del 

total mundial (D1etench, op ot . Vi!lafañe. op crt) y. de ellas. reseña Dtetencn. el 85 por 

oento pertenecen al Grupo de los 7 (G-7) que son los paises más avanzaoos en 

tecnología e industnaltZaoón Este grupo está confOfl'Tlado poi' Estitctos Urudos, Alemania. 

Japón. Inglaterra. ttalia. Franoa y Canada, quienes representan el aneo s:x>r ciento de los 
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Estados Nacionales registrados en 1986 en las Naciones Unidas, y este grupo determina 

la economia de la humanidad, por lo que se considera que son el centro y cerebro en la 

regulación de la cconomia caprtahsta mundial y, los organismos ejecutivos del capital, de 

acuerdo a Labashda (2000), son el Fondo Monetario lntemac1onal (FMI) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial (BM). organismos que al 

término de la Segunda Guerra Mundial iniciaron sus funciones En un inicio sus tareas se 

relacionarían con las finanzas 1nd1spensables a la recuperación de las naciones 

devastadas y, con el estimulo de la cooperaoán internacional en áreas monetanas y en la 

eliminación de restricciones dentro de los cambios extran¡eros. buscábase estab1hzar los 

tipos de interés y faalrtar el sistema de pagos multilaterales 

En la actualidad, Las prác:IJcas del BM y FMI se han transformado a través de más o 

menos medio siglo de operaC10nes. en reoo puntal de los negocio-; tran-;nacionales 

multiplicados del mismo modo en regiones neas o pobres del planeta 

Labastida menaona también que estas mstrtuoones ¡unto con el Banco lntcramencano de 

Desarrollo (BID). fundado en 1959 para asistir f1nanoerarnente a los paises 

latinomnericanos y del canbe. aprueban apoyo que sólo benefician a las m1norias 

acaudaladas y no del bien en general Sus programas responden a la ldeologia neohberal. 

que en términos generales resultan hoy popularmente conocidos pnvatizac1ón de los 

recursos del Estado. incluida la educaclán que se imparte en las Universidades. 

nestncción y clmunación de los obstáculos a la hbre orcuLaoon de la nqueza sin importar 

que tal arculaoon hunda en el hambre a m1llcnes de seres humanos. se da nenda suelta 

a las leyes de la oferta y la demanda. en la intehgenc.ia de que las leyes no son producto 

del juego que se registra en los mercados. y s1 de las normas que tendrán que acatarse 

en benef'ICio de los señores del d11'lero, y la c1sminuc1on de las 1ntervenc1ones del Estado 

en la ec:onomia y lo más grave es que ¡unto con ia pobreza haya deosesperanzas e 

incer!Jdumbres en el destino del hombre 

Por lo tanto, refiere lanm (1999). la globalizaoon económica y rinanoera Junto con lJ 

fonnación de bloques económicos y ta consohdaoón del mercado como mecanismo 

promotof" y regulador de la ac:tlVJdad económica. se han rons .)!ldado corTIO la economía 

del siglo XXI "La globahzaoón expresa un nuevo ocio de expans.ón del caprtahsmo. 

como fonna de producc'6n y proceso ovlllzador de alcance mundial Set'lala la 



8 

emergencia de la sociedad global. como una totalidad incluyente. compleja y 

contradictoria" (/bid.· p. 1 ). Da la impresión de que terminó una época y que comenzó otra 

muy diferente ·Ahora son muchos los que están obligados a reconocer que se está 

desarrollando un intenso proceso de globahzac1ón de las cosas, personas e ideas" (/bid.: 

p. 21). Y para finalizar el siglo XX, el mundo se da cuenta de que la historia no se reduce 

al fiu¡o de las cont1nu1dades, secuencias y recurrenc1as, sino que comprende también 

tensiones. rupturas y terremotos 

En general, el capitalismo está sufriendo un nuevo impulso apoyado en nuevas 

tecnologías. la creación de nuevos productos. y la recreación de la div1s1ón 1ntemacional 

del traba¡o y la mund1ahzac1ón de los mercados Estas fuerzas productrvas. como los 

define este autor. exceden las fronteras geográficas. h1stóncas y culturales. siendo "un 

proceso simultáneamente c1v1hzador. ya que desafía. rompe. subordina. mutila, destruye o 

recrea otras formas sociales de vida y de traba¡o. incluyendo formas de ser. pensar. 

actuar. sentir e imaginar" (/bid. p 13) 

Los brotes de expansión mundial del cap1tahsmo y su reproducción a escala global. traen 

también la reproducción de desigualdades. carencias. inquietudes. tensiones. 

antagonismos. ademas, ante la globalizac1ón. las cuestiones sociales adquieren otros 

significados. pudiendo alimentar nuevos mov1m1entos sociales y suscitar interpretaciones 

desconoodas. además las cond1c1ones de vida y traba¡o están siendo revolucionadas 

La mundializac1ón de la cuestión social hace que el su¡eto perciba d1mens1ones globales 

de su propia existencia. de sus pos1b1hdades de conciencia. es así que "los ind1v1duos. 

grupos. clases. mov1m1entos sociales. par11dos políticos y comentes de opinión pública 

son desafiados a descubnr las d1rnens1ones globales de sus modos de ser, actuar, 

pensar, sentir. imaginar" (/bid p 21) 

Por otra par1e. ha aumentado el reconoom1ento de vivir en el mismo planeta en el que hay 

que convivir. y esta =noencia ha provocado que se vuelva la vista hacia la problemat1ca 

ambtental Ademas. los pobladores se dan cuenta de que necesitan entenderse como 

habrtantes que dependen de la vida de ese planeta Esta nueva conoenoa también crea 

desafíos teóncos y reaviva ideales humanísticos Pnmero se replantea el problema de la 

contrad1coón entre sooedad y naturaleza y la d1aléct1ca de ese problema 
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El mundo se da cuenta de la existencia de la diversidad de formas sociales de vida y de 

trabajo en cada país y cada cultura; de los conocimientos acumulados por tnbus, pueblos 

y naciones sobre su ambiente, sus relaciones con la ecología local, con el ciclo de las 

estaciones, las formas de reproducción de las condiciones ambientales en las que viven y 

se reproducen grupos y colectav1dades. tnbus y naciones 

Es aquí donde gran parte de la humanidad comprende que tiene problemas s1m1lares al 

resto del mundo, sin importar donde vivan y en que cond1c1ones Pazos (1999). dice que 

en la medida en que en un pais hay progreso, entendido como la instrumentación de 

tecnologías e innovaciones. tiene inevitablemente contacto con otros En ese momento se 

esta globalizando o mundiahzando Lo contrano a la global1zac1ón es el a1slam1ento total. 

en el que un pais tendría que producir absolutamente todo para no tener ningún tipo de 

comunicación con ninguna nación. tal como China que durante siglos se mantuvieron 

aislados. pues su concepción era que lo tonian todo ·un pais actualmente -aunque con 

mayores dificultades- podria hacer lo que China hizo algunos siglos. cerrarse al mundo 

Para ello, tendría que ser, como los chinos en aquel tiempo. de los mas neos y 

actualmente producir de todo ahmentos. computadoras. automóv1les. etcétera· 

(/bid.:p.22). 

Esto es dificil debido a la gran vanedad de productos consumidos en la actualidad. y 

aquella nación que ignore el comercio internacional en opinión de este autor. tendra 

menores niveles do vida De esta manera. la 1ntercomunicac1ón e 1nterdependenc1a 

internacional, de acuerdo con Tofler (op. c1t ) nos lleva a que el mundo vuelva a su estado 

de aldea y de hecho se ve en el momento de que Jos md1v1duos se comunican de un pais 

a otro en cuestión de segundos. pudiéndole llamar a esto la aldea global 

El hecho del avance de la tecnologia nos lleva a un cambio en la percepc1on del t1e!Tlpo 

por parte del su¡eto. una nueva fonna óe sooahzar. o como diría Tofler (/bid ). una nueva 

conciencia Aunque por las desigualdades existentes. esta conciencia se toma en un 

man::o de incertidumbre total No sabemos s1 el cambio sera pos1trvo o negatrvo y en estos 

momentos no se conoce un rumbo def1mt1vo. pues mientras por un lado los medios 

masivos de comunicación y los sistemas do poder se encargan de transmitir la Idea de un 

mundo me)Or. en el que predominara el avance económico y por ende el po<ler adqu1s1t1vo 
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de los pueblos, mejoras en la educación y todo el discurso oficial: por otro lado hay un 

acceso restringido a la tecnología y al bienestar que se propone en el factor económico, 

siendo los millones de pobres quienes menos gozan de estos beneficios 

Resumiendo. se puede decir que la globahzac1ón económica ·es el proceso de 

interrelación compleja entre diversos mercados, generalmente por conducto de agentes 

privados y cuyo objetivo primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la 

venta de productos y servicios o el establecimiento directo de filiales con el fin de reducir 

costos o et de competir en mercados competidos· (V1llafañe, op c1t p 13) 

La globalización económica es la interrelación de las pnnc1pales economías del mundo y 

tiene repercusiones en la esfera social en lo referente al trabajo, la cultura y la educación, 

por ende en el individuo, de tal forma que a continuación se revisaran los efectos de la 

globalización en estos aspectos 

1.2 Globalizac16n y trabajo. 

En esta época se ha dado una nueva d1v1s1ón transnacional del trabajo lograndose que la 

concentración de industnas. centros financieros. organizaciones de comercio. agencias de 

publicidad y medios impresos y electrónicos ya no se concentren en los paises 

dominantes, sino que se red1stnbuyan por drferentes paises y continentes 

Womack, Janes y Roas (1990) predecian que en la década de los noventa la 

especialización en la fabncación de productos especif1cos en cada pais, intensrficaria el 

intercambio comercial La espec1ahzac1ón de acuerdo con diversos autores. ha llevado a 

que et concepto de producaón a¡ustada se consolidara. de tal manera que los fabncantes 

mundiales comenzarán a deshacerse con cuidado de décadas de producción en masa. 

avanzando haoa la flex1b1lización en el trabaJo 

Para de¡ar mas claro el concepto de producción ajustada Womack et al (/bid ) contrastan 

la produa::16n artesana y la producaón en masa, dos métodos de producoón Ideados por 

los humanos 
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Así, la producción artesana emplea a trabajadores muy cualificados y herramientas 

sencillas, aunque flexibles para hacer exactamente lo que pide el cliente y un ejemplar 

cada vez. El problema que plantea es que los productos manufacturados asi, cuestan 

demasiado para que La mayor parte de nosotros podamos tener acceso a este tipo de 

productos. Por eso. a pnnc1pios de los años veinte se desarrolló, como alternativa. la 

producción en masa 

El productor en masa emplea a profesionales poco cualificados para diseñar productos 

que reahzan traba¡adores no cualificados o sem1cualificados manejando máquinas 

costosas y unipropós1to. Se producen con profusión productos estandanzados. De 

cualquier manera. la maquinana cuesta muchísimo y tolera mal las interrupciones. y el 

productor en masa añade muchas otras cosas -suministros. trabajadores y espacios 

extras- para asegurarse de que no haya problema en la producción Dado que el cambio a 

un nuevo producto cuesta incluso más. el productor en masa mantiene todo lo posible en 

producción diseños estándar Como resultado. el consumidor ob!tene costes menores, 

pero a expensas de la falta de vanedad y mediante métodos de traba¡o que la mayor parte 

de los empleados encuentran abumdos y desalentadores 

La producción a¡ustada combina las venta¡as de la producoón en masa y de la artesana, 

al tiempo que evrta los altos costes de la pnmera y la ngidez de la última Con este fin los 

productores a¡ustados emplean equipos de traba¡adores mult1cualrf1cados a todos los 

nrveles de la organización y utihzan maquinas altamente flexibles y cada vez más 

automatizadas para producir grandes volumenes de productos enormemente vanados Se 

requiere entonces La mitad del esfuerzo humano en la lactaria. la mitad de espacio en la 

fabncaoón. la mitad de 1nvers1ón en herramientas. la mitad de horas de traba¡o. de 

ingeniería para desarrollar un prodllcto nuevo en la m•tad de !tempo También requiero 

mantener mllchO menos de la mitad de existencias. fabnca con mucho rrienos defectos y 

produce una vanedad de productos mayor y creciente As1. los productos a¡ustados ponen 

su mirada expliCJta en la perfecaón reduccion contenida de costes. cero defectos. 

existencias cero e infinita vanedad de productos 

La producción a¡ustada cambia el modo de traba¡ar de la gente encontrando su traba¡o 

más sugerente y se harán más productrvas Pero al mismo tiempo, su traba¡o será más 

estresante porque un objetivo clave de la producoón a¡ustada es reponsabtlizar al 
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personal a lo largo de toda la escala de la organización. El tener responsabilidad supone 

la libertad de controlar el trabajo propio -lo que es más positivo- pero también produce 

ansiedad ante la posibilidad de incumr en costosos errores 

La producción ajustada requiere adquinr muchas más cualificaciones profesionales y 

aplicarlas creativamente en el marco de un equipo en lugar de una ¡erarquia rígida, por lo 

que las compañías deben ofrecer estímulos continuamente. capac1tac1ón constante y de 

esta fonna, los traba¡adores no tendrán la sensación de entrar en un callejón sin salida al 

comienzo de su carrera. 

Torres Jurjo (op. cit.) nos dice que el proceso de globahzación de las economías y. por 

tanto, la transformación de las reglas de compct1hvidad. obliga a revisar y modificar los 

procesos de producción y comerc1alLZac1ón En la actualidad. según las organizaciones 

empresariales si se quiere aumentar la competillv1dad de las empresas. es 1mprescind1ble 

alcanzar una mayor eficiencia productiva Para ello. es necesano una sene de requ1s1tos. 

incremento de la product1v1dad, reducción de los costos laborales y de capital. la me¡ora 

de la calidad y la nex1b1ILZac1ón de la producción Por consiguiente. se hace menester 

recumr a otras formas de gestión y organización del traba¡o 

En la década de los setenta. ante la progresiva gloOalLZac1ón de las economías. entró el 

modelo de producción ford1sta Ahora la cns1s económica se manrflesta en que los 

mercados cada vez son más heterogéneos y están mas fragmentados. lo que ha obligado 

a desconcentrar y descentralizar la producoón. porque la descentral1zac1ón es la únoca 

forma viable de poder atender a las necesidades e intereses de caracter más local, de 

esta forma es poSlble detectar me¡or las necesidades de los consumidores 

Desde el mundo empresanal. entre las medidas que se ven como salida son de destacar 

las de bnndar mayor part1opaoón al colcctrvo traba¡ador en la concepoón. programación 

y evaluaCJ6n de los resultados de sus propias tareas. lo que obligara a impulsar y sostener 

programas de formación permanente y do reconversión laboral La s1tuac1on comienza a 

diferenciarse cada vez más de la nonna que las concepCJones mas taylonstas habían ido 

construyendo. ya que en estas. por el contrano. se resaltaba la fonnación profesional 

centrada en la espec1ahzación. pues las tareas estaban claramente dehm1tadas y 

drvid1das Algo que ya no se acomodartl fácilmente con la flex1b1lodad de la producción y 
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de los mercados actuales. y respecto a esto. lanni (op. cit ) dice que la flexibilización 

constituye "un modelo más sensible a las nuevas ex¡gencias del mercado mundial :iue 

combina productividad, capacidad de innovación y competitividad" p.13 

Con la globalización. se conforma una cadena mundial de ciudades que pasan a ejercer 

un papel crucial en la generahzac1ón de la producción Ademas. la manera de producir se 

acopla a la flexibilización con lo que se desplaza el ford1smo, el cual fungió durante vanas 

décadas como modelo de los procesos de traba¡o y de producción 

Sotelo (1999) habla de dos conceptos ng1dez y flexib1hdad El pnmero se 1dent1fica con el 

Estado a quien se le achaca el ongen de la cns1s y de todos los males sociales La ngidez 

produce proteccionismos e ineficiencias que inhab1htan al sistema para generar desarrollo, 

mientras que a la flexibilización se le asocia con el mercado y sus virtudes para garantizar 

bienestar social, desarrollo y justicia social Aunque ahora se ha comprobado que son 

generadoras de desempleo y pobreza 

La nueva división transnaoonal del traba¡o y de la producción 1mphca otras y nuevas 

formas de organización social y té011ca del trabajo, debido a que la mundializac1ón hace 

que se combinen trabajadores de distintas categorías y espeoahdades. además de 

diferentes nacionalidades. ya que la 1nmigrac1ón ha aumentado 

De acuerdo con lo menc10nado, se han creado las metáforas de fabnca global (lanm 

1999) y de aldea global (Tofler 1993), en donde la mano de obra. las personas. se 

desplazan por todo el mundo en busca de una me¡or oportunidad de empleo y por lo tanto 

aumentar su nivel y calidad de vida De esta manera. con la nueva d1v1s1ón del traba¡o 

ocurre una transformacaón de las cond1c1ones de vida y de traba¡o, en donde la ciudad 

global va desplazando al mundo rural El campo comienza a vrvir la 1ndustnalizac1on y la 

urbanización. por lo que la ciudad global establece la forma de vida. modelos y valores 

socioculturales, seculanzación del comportarrnento e ond1v1duac1on 

Por otro lado, el proceso de globalizaaon o mund1alizacion. de acuerdo con Sotelo (op 

cit.). está generando la precanzaaón de los mercados del traba¡o en todo el mundo. en la 

rase actual del caprtahsITIO se C."'ean empleo precanos son derectaos laborales para los 

trabajadores 
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La manera de trabajar. a través de la historia ha sufrido transformaciones importantes: por 

ejemplo Toller (op. cit.} enumera tres etapas que han traído consigo cambios y luchas: la 

etapa agrícola. la etapa industnal y la etapa de la informática o podríamos decir el periodo 

donde el proyecto de la globahzación tiene mayor fuerza 

En la etapa de la agricultura. que comprende del año 8 000 A C a 1650-1750 

aproximadamente. la lterra era la base de la economía, la vida. la cultura. la estructura 

familiar y la politica. Además, la energía que se empleaba era renovable y la d1stnbución 

era de forma indivK1ual. 

Las formas fam1hares. antes de la era 1ndustnal vanaban de un lugar a otro La gente 

tendía a vivir en grandes agrupaciones mul1tgenerac1onales, traba¡ando todos ¡untos como 

una unidad económica de producción Pero al desplazarse la producción económica del 

campo a la fábnca. la familia de¡o de traba¡ar como una unidad 

La mayor parte del traba¡o se realizaba en los campos o en el hogar con el esfuerzo 

conjunto de la familia a manera de unidad económica y estando destinada la mayor parte 

de la producción al consumo dentro del poblado o la hacienda La vida de traba¡o y la vida 

de hogar estaban fundidas y entremezcladas Y como cada poblado era en gran medida 

autosuflciente. el éxito de los campesinos no dependia de lo que ocumese en otro. 

Incluso dentro de la unidad de produccion. la mayoría de los traba¡adores realizaba una 

gran vanedad de tareas. 1ntercamb1arido y mod1f1cando sus papeles por exogenc1as 

derivadas de la estación chmatológ1ca o relativas a enfermedad. o por elecc1on La 

división pre111dustnal del traba¡o era muy pnm1tiva Como consecuencia. el traba¡o en las 

sociedades agrícolas se caractenzó por ba¡os niveles de interdependencia. en 

consecuencia. la economía se hallaba descentralizada. cada localidad era. en gran 

medida. responsable de la producción adecuada para satisfacer sus propias necesidades 

Con la llegada de la máquina de vapor 1ntroduc1da por Newcomen en 1 712. se comenzó a 

consumir el capital de la naturaleza y con ello 1rncio la etapa industrial El cambio tra¡o 

consigo la Revolución mdustnal en Jap6n. Rusia. Estados Unidos e Inglaterra También 

trajo nuevos métodos de drstnbuoón (d1stnbución y comerc1ahzac1ón en masa) 
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También la estructura familiar comenzó a cambiar gradualmente. Desgarrados por la 

emigración a las ciudades. vapuleados por las tempestades económicas. las familias se 

hicieron más pequeñas. más móviles y más adecuadas a las necesidades de la nueva 

esfera de la tecnología 

Además, con el fin de liberar trabajadores para la fábrica. las funciones clave de la familia 

fueron encomendadas a nuevas 1nstrtuciones especializadas (escuela, casas de 

beneficiencia y asilos). así, la llamada familia nuclear -padre. madre y unos pocos h1¡os. 

sin parientes molestos- se convirtió en un modelo estándar 

La fábrica fue el modelo en el que se basó la educación mediante un programa 

encubierto, el cual estaba encaminado a preparar a las personas para adaptarse a las 

necesidades laborales, por lo tanto, en las escuelas se cornerizó a tomar en cuenta la 

puntualidad, la obediencia y desarrollo de habilidades mecánicas y repetitivas 

Se pensaba que la fábnca era el órgano más avanzado y eficaz. por tal razón otras 

instituciones desarrollaron este modelo tales corno los serv1c1os gubernamentales. clubes 

deportivos, iglesias. cámaras de comercio, partidos polihcos. etc Despues comenzó a 

desarrollarse las grandes corporaciones que ¡unto con la farn1ha nuclear y la escuela 

componian el principal sistema a partir del cual funcionaba la era 1ndustnal Esta tnada 

(familia. escuela, corporaciones). agrega Toller (lbKf). se dedicó a la preparación de 

jóvenes con miras al desempeño de papeles en la sociedad 1ndustnal. las personas eran 

criadas en una familia nuclear. luego eran cmnadas <J la escuela de tipo fabnl y, 

fanalmente. entraban al serv1c10 de una gran corporación pnvada o publ1c;:i 

En el aspecto del mercado. el 1ndustnahsmo cambio la s1tuac1ón entre consumidor y 

productor. antes de esta etapa. ex1stia un mercado de autoconsumo. la gente producía 

sus propios artículos y comúnmente se d1stnbuian en la pequeña comunidad a la que 

pertenecían 

La 2• etapa. desplazó el traba¡o desde el campo y el hogar a la fabnca. e introduJO un 

nivel mucho más elevado de interdependencia El trabaJO exigía ahora un esfuerzo 

colectivo, div1s1ón del trabaJO. coord1nao0n, integración de habilidades diferentes y se 

hallaba ba¡o seis pnnc1pios la unlformización especialrzaoón. sincronizaoón. 

concentración, max1mizaoón y centralizaoón 
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Con base en estos principios, menciona Tofler (/bid.), las sociedades industriales crean 

millones de productos idénticos, procedimientos y administración, moneda, precio, 

producción (íaylor), Tests (íerman y Binet) y salario entre otros factores. 

Con la especialización, se acentuó la división del trabajo pasando del esquema productor

consumidor al de productor-profesionista-consumidor; las necesidades de producción 

llevaron a que tomara importancia la sincromzacron de las tareas. convirtiéndose la 

puntualidad en una necesidad social y la percepción del tiempo cambió a su vez. También 

la maximización cobró importancia, donde grande era sinónimo de eficiente y, ante esta 

idea, el trabajo se concentró en la fábnca y en las grandes corporaciones 

También se emplearon métodos nuevos para centralizar el poder. Se habla de una 

economía nacional integrada En el negocio de ferrocamles 1860. ante el crecimiento de 

capital necesitaban nuevos métodos de adm1rnstraoón uniformaron tecnologías. pasa¡e y 

horarios; sincronizaron operaciones a los largo de miles de kilómetros. crearon nuevos 

departamentos especiahzados y nuevas ocupaoones. lucharon por maximizar la escala 

de sus redes. Para lograr todo esto. crearon nuevas formas de organización. basadas en 

la centralización de la información y el mundo 

los empleados fueron d1vK11dos en ·explotación" y -admin1strac1ón" Se iniciaron informes 

diarios para proporcionar datos sobre mov1m1entos de trenes. cargamentos. dar'los. 

mercancías perdidas. reparaciones. kilómetros y máquinas Toda esta información 

ascendía por una cadena centrahzada de mando hasta llegar al supenntendente general, 

que tomaba las deos1ones y transmitía las ordenes 

La gradual centralizaoón de una economía antes descentrahzada se vio ayudada. 

además. por un crucial invento cuyo mismo nombre revela su finalidad. Banco Central 

cuya función es el control de las existencias de dinero que es la misma finalidad de todos 

los bancos centrales El du-,ero fluye en la sooedad -tanto cap1tahsta como sooahsta-. y el 

banco central y el gobierno centralizado marchan de la mano 

Estos pnnc1p1os dimanaron de la brecha entre productor y consumidor y de la cacta vez 

más extensa función del mercado; condu¡en>n al auge ele la burocraoa. Con grandes, 
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rígidas y poderosas organizaciones- dejaron al individuo extraviado en estas 

megaorganizaciones. haciéndolo sentir oprimido y abrumado por ellas 

La etapa incfustnal fue perdiendo su ímpetu hacia 1955, nos dice Tofler (op. cit.), en 

EE.UU. el número de empleados y trabajadores de serv100 superó por primera vez al de 

obreros manuales. Así como la generalizada 1ntroduccl6n del ordenador. los vuelos 

comerciales de reactores. la píldora para el control de la natahdad y otra innovaciones de 

gran impacto. por lo que después de este penodo se puede hablar de la etapa de la 

lnformltt/ca. 

Los recursos tecnológicos y la ciencia se desarrollaron 1mpresionantemente en esta etapa 

y ·a partir de la electrónica. incluyendo la telecomunicación. la computadora. el fax y otros 

medios. el mundo de los negocios se agilizó de una manera nunca antes vista y se 

desterritoriahzaron cosas. personas e ideas· (lanni. op c1t p 14) A través de los 

recursos tecnológicos propiciados por la electrónica y la 111forrnát1ca. se da una nueva 

perspectiva al cap1tahsmo global y al traba¡o 

La etapa de la informática es un penodo de información. la cual se ha incrementado y que 

la muchas personas intercambian con facilidad. sin embargo, no todos llenen acceso al 

progreso y, de acuerdo con Tofler (op. ot ). este hecho provoca que millones do personas 

se hallen excluidas del mercado de traba¡o porque son funcionalmente analfabetas Esto 

se debe pnnc1palmente a que se ha pasado de una producción en masa a una producoón 

en senes cortas que dependen de una mano de obra muy espec1alLZada y de costes de 

invest;gac16n elevados De esta manera. se crean nuevas fuentes de empleo pero no son 

suficientes para erradicar el problema del desempleo, además. se requiere de tecnología 

de punta a la cual sólo tiene acceso unos cuantos. por lo tanto. los paises en vias de 

desarrollo solo se conforman por ser operativos y consumidores 

Es en esta tercera etapa, que como ya se ha rnenc10nado. ante la caída del sooahsmo y 

el nuevo impulso que se le da al capitalismo mediante la integración de economías. se 

pone de moda el concepto de globahzaoón o rnund1ahzaoón 
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Estas nuevas necesidades del capital involucran, de acuerdo con Garrido (1999), la 

subordinación de los pueblos más desprotegidos. por lo cual en América latina se 

prosigue con experimentos económicos sobre la espalda de la clase trabajadora 

En este orden de ideas, aun cuando v1v1mos en una nueva época, el traba¡o industrial no 

desapareció, sino que se traslado a los paises en vías de desarrollo, que de acuerdo con 

Tofler (op. cit.) son quienes pueden cargar a cuestas los desechos tóxicos de las fábricas 

y tener mano de obra barata. Los paises de pnmer mundo ahora se dedican a producir 

productos especializados enfocados en la tecnología y la ciencia 

Chomsky (1999), dice que los expenmentos con los paises en vías de desarrollo dieron 

origen al proyecto de libre mercado nacido en E E. U.U ; aunque dicha libertad nunca ha 

existido debido a que los paises de pnmer mundo logran materias primas a costa de la 

eliminación de la población nativa y la esclavitud 

Así, el mercado comienza a reinar sin ser perturbado por el Estado. aunque la ldeologia 

del libre mercado mantiene un doble filo, se habla de protección y subsidio público para 

los ricos y se llama a recortar los gastos sociales y los pagos en salud para los pobres 

Esto lleva a que la crisis social y económica global comience a acentuarse 

Los trabajadores comienzan a desprofes1onalizarse mediante la automatización Los 

trabajos industnales a trasladaron a diversos paises. aun s1 tienen mano de obra más cara 

lo cual permite tener la venta¡a en la guerra de ciases y eiemphf1ca con una declaración de 

un ejecutivo de Gillete que dice que s1 los traba¡adores van a huelga en Boston. la 

empresa pcldria suministrar tanto a los mercados europeos como a los estadourndenses 

desde su planta en Ber1in. rompiendo de esta manera. la huelga Y es asi como otras 

empresas están tratando de terminar con los unimos restos del smd1cahsmo 1ndustnal 

(/bid) 

Por lo tanto la globalrzación ha llevado a la deshumanización del traba¡o la población 

precaria se emplea por salanos que apenas le permiten sobrev1v1r. le ha llevado a la 

migración. al abandono de hogares. a la desrntegraoón de fam1!1as El tiempo ese 

convivenoa entre padres e h1¡os ha Clrsmrnutdo dr.lstrcamente. debido pnncipalmente al 

aumento ord1nano y extraord1nano de la )Ornada laboral Este alejamiento de padre e hr¡os 
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ha llevado al incremento del "uso de la televisión para la supervisión de los niños, niños 

encerrados, alcoholismo infantil y uso de drogas, criminalidad, violencia de y contra niños. 

y otros efectos evidentes sobre la salud. la educación y la capaodad para participar en 

una sociedad democrática o. siquiera la sobrev1venc1a· (/bid. p 44) 

Con la aplicación de la tecnología. se ha comenzado a dar un cambio del traba¡o de 

masas hacia una elite laboral; así, las tecnologías de la era de la información están 

sustituyendo a los seres humanos en todos los sectores creando el gran problema del 

desempleo. además, la sobrepoblación en tiempos de globahzac1on ha llevado a una 

lucha por conservar el empleo. circunstancia que han aprovechado las empresas para 

reclutar personal en tiempos de carga de trabajo y desecharlos en cualquier momento. ya 

que los mantienen en el subempleo Debido a que el desempleo y subempleo forman 

parte del contexto. de esta etapa de globahzac1ón. resulta importante analizar a que se 

refieren estos conceptos 

1.2.2 Desempleo y subempleo. 

Sotelo (1999), Dieterich (1999). lanni (1999) y otros autores coinciden en que el desarrollo 

del nuevo mercado de traba¡o se halla entre el sector formal e informal: instituciones 

estatales y de iniciativa privada desarrollándose a costa de la 1nestab~1dad laboral, 

salarios debajo del mínimo, ausencia de protección legal e mex1stenoa de organización 

sindical. 

Sotelo (op. cit.) define el subempleo como una de las estrategias para d1sm1nu1r la tasa de 

desempleo, el cual se constrtuye por todas las personas que se ven obligadas a laborar. 

precanamente, en promedio 20 horas semanales. muy por deba¡o de la 1omada legal y 

con remuneraciones bajísimas 

El subempleo también ha incrementado las actividades informales. que ha superado a! 

empleo formal. predominando el empleo independiente o el empleo familiar El desempleo 

y subempleo es otra manera de deshumanizaclOn ya que a las empresas les da la venta1a 

para reclutar trabajadores extras en momentos de sobrecarga y desecharlos cuando 

disminuye la demanda Entonces la mundializac1on de acuerdo con la;,ni (op c:t ) 
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provoca la búsqueda de fuerza de trabajo barata en todos los rincones del mundo y 

promueve las migraciones en todas las direcciones. 

Dieterich (op. cit.) con base en la Idea de Marx, menciona que La fuerza de trabajo es, 

para el capital, una mercancia como cualquier otra. por consiguiente es importante tanto 

la población ocupada y subempleada a la que Marx llamaba el ejército industnal de 

reserva. y que Dielench denomina la población precana 

Los bloques de poder buscan fortalecer y capacitar a quienes puedan ser útiles a las 

nuevas ocupaoones, especialmente para los campos técnicos y de servicios. donde el 

hombre debe e¡ercer funciones más abstractas e 1ntelectuales 

lannt (op. ot) dice que el desempleo ha llevado a que la vida de la ciudad desplace al 

mundo agrano. a que las fam11tas emigren. y ante la invasión de extran¡eros en los paises 

de pnrner mundo. la xenofobia se vea un incremento En resumen. la nueva d1vis16n del 

traba¡o establece otros honzontes y limites de sooab1hdad. organización y conciencia 

Con los mov1m1entos m1gratonos se mezclan las razas. culturas y c1v11tzac1ones Cabe 

observar que el racismo expresa los encuentros y desencuentros de traba¡adores de 

diferentes paises ·Expresa la lucha por el empleo. contra el desempleo o el subempleo. a 

favor de la estab1hdad o ascensión sociales· (/bid p 113) 

Con la globaltzac1ón todo obrero pasa a ser parte o fuerza de traba¡o de carácter globa1 

donde ·sus condiciones de vida y de traba¡o pasan a ser determinadas por las relaciones, 

procesos y estructuras de apropiación económica y dominación polit1ca que operan en 

escala global" (lb1d ) 

La deshumanización del traba¡o ha llevado a que el empleo informal se acreciente como 

ya se ha visto. Esta precanzaoón del traba¡o ha 1nvad1do a todas las sociedades 

incluyendo las de pnmer mundo Ahora es innegable ver nuios. 1ndigenas. un gran 

porcenta¡e de poblaoón que vtve en la pobreza trabajando en la calle Niños traba¡ando 

en el campo jornadas completas por la mitad de un sueldo 
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Se ha dado un cambio de estructura en la familia nuclear, que es el modelo en que el 

hombre sale a trabajar y la mujer se queda en el hogar. lo cual se refleja en una mayor 

participación de la muier en la economia. pero también, ante el desempleo. las personas 

crean sus propios negocios y esto, de acuerdo con Tofler (op crt ). provoca que se de una 

mayor participación de la fam1ha, que se fomente la unidad familiar Sin embargo, esto no 

quiero decir que la estructura de la familia trad1c1onal se mantenga. pues dice. comienzan 

a predominar las solterones y solteronas, pare¡as lésb1cas y gays, matnrnonios sin h1¡os 

Entonces. se está dando la diversidad de sistema fam1har. por lo tanto. se necesitaran 

cambios a diferentes niveles desde la moralidad e impuestos. hasta las practicas de 

empleo. Menciona que en el terreno de los valores hay que empezar a eliminar el 

injustificado sentimiento de culpab1hdad que acompaña a la ruptura y reestructuración de 

las familias. Y esto es difícil porque, en opinión de Toller (/bid). esta sociedad esta cnada 

en condiciones de la segunda ola (el 1ndustnahsmo). donde predomina la idea de la fam1ha 

tradicional, de tal manera. que un gran numero de personas mantienen una actitud de 

intolerancia ante la nueva vanedad de estilos familiares Y el sistema de traba¡o tamb1en 

tendrá que adaptarse a esta diversidad de organizaciones familiares 

Por otra parte, también se necesitaran traba¡adores capaces de 1rnc1at1va e ingenio mas 

que de respuestas rutinanas, por lo tanto, las escuelas modificaran los métodos actuales 

encaminados a la repetición, y en m1 opinión la globlahzac1ón de la educación y la cultura 

es otro gran debate de los últimos tiempos y por esta razón es importante analizar este 

rubro social. 

1.3 La educación y la cultura en b globalW!clón. 

En la actualidad el proyecto educativo y la preservación de la cultura en las naciones se 

ha cuestionado Se dice que la educac1on es un factor determinante para el progreso 

económico 

En esta etapa de globahzación. el mercado exige profesionales encaminados a aumentar 

la productividad en donde la mayor hm1taoón del mercado radica en la ehminaC10n de la 

investigación encaminada al desarrollo del factor humano. lo que provoca importantes 

consecuencias en la ut1hzao6n de los recursos y la comprensión de lo humano 
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Algunos autores han llegado a la conclusión de que el libre mercado no sólo implica una 

competencia de empresas. sino de profesionales: quienes estén a la vanguardia 

desplazaran a los que estén atrasados. Dietench (op. ot.) afirma que los cerebros más 

potentes se encuentran en los paises más desarrollados. de atta tecnología, porque los 

altos salanos sólo ser.in producto de la etapa de la mfomiática. la biotecnología, la 

tecnología espacial. las nuevas energías y los nuevos matenales Asi, el conocimiento es 

una de las me¡ores armas del poder para mantener la supremacía. por lo tanto podriamos 

concluir que las potencias mundiales son quienes poseen la me¡or calidad en educación; 

y, ante esta srtuación, es necesano hacer caso a la petición de los paises 

subdesarrollados de tener acceso a la c1enc1a y la tecnología tan necesarios para librarse 

de sus condiciones subdesarrolladas 

Sin embargo, el acceso al conoc1m1ento es restnngldo, mas cuando se busca prrvatizar 

todo buscándose. incluso. proteger las patentes de la ciencia y asi obtener ganancias por 

derechos de autor tal como lo muestra Nadal (2000), refméndose a el grupo Consultivo 

Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) que se conoce poco. pero su 1nnuencia en 

la agricultura mundial es notable Su sede está en el Banco Mundial y agrupa 16 centros 

internacionales de investigación agrícola. entre los que destaca el Centro Internacional 

para el mejoramiento del Maiz y el Tngo (CIMMyT) 

Los centros del CGlAR tienen los bancos de gemioplasma más importante del mundo y 

ahora se cuestíonian s1 debe patentarse los resultados de mvest1gac1ón agricola realizada 

con recursos públtcos La asignación de recursos públtcos para la 1nveshgac1ón agrícola 

en el mundo ha Ido descendiendo s1stemát1camente desde hace 15 años Esta tendencia 

es absurda porque la agncultura es un sector clave para el desarrollo mundial y, en 

opinión de este autor, en especial para los pobres del mundo que cultivan en parcelas 

pequeñas y en cond1oones precanas 

En contraste las grandes empresas que acaparan el mercado mundial de granos. ¡unto 

con la btotecnologia. invierten cada vez mas en rnvestigaoón agrícola Sus 

investrgaciones se onentan más a la agncultu:a comercial. basada en econom1as de 

escala y uso intensrvo de insumo. y al consumidor final de medianos y altos ingresos. 

buscando aumentar la vida media en anaqueles y la vanedad de productos 



Los centros del CGIAR sienten que se están atrasando en el terreno del desarrollo 

tecnológico y quieren competir en plano de igualdad con las grandes empresas que 

dominan el mercado mundial de granos y biotecnologia. Estos centros cuentan con una 

base científica envidiable. pero su principal activo está en sus bancos de gerrnoplasma 

Mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agncultura y la 

Alimentación (FAO). el gerrnoplasma depositados en los centros del CGIAR está a 

disposición de cualquier investigador o producto, ba¡o el entendido de que no habrá 

protección de propiedad intelectual sobre los matenales contenidos en esas colecciones 

Por eso el CIMMyT sorprendió con su radical cambio reservándose el derecho de 

proteger Jos resultados de sus 1nves1tgaaones a través de mecanismos de propiedad 

intelectual como son las patentes. los derechos para obtener nuevas vanedades 

vegetakls o sistemas equivalentes De esta manera. atenta contra los derechos de Jos 

productores tradicionales que ong1nalmente preservaron y entregaron muestras a las 

bancos de gerrnoplasma 

Este periodista concluye que esta época de globa!izac1ón extrema en la que todo se 

puede privatizar. y en la que el sistema de patentes ¡uega un papel determinante. el 

CGIAR se revelará como una criatura digna de los tiempos que corren 

La educación se ha adaptado a las necesidades de la producción y de la sociedad Tofler 

(op. cit.) realiza una reseña de este proceso. en la cual describe que durante la era 

agrícola la educación estaba a cargo de la fam1ila Sin embargo, con el avance del 

industrialismo se crearon nuevas 1ns!Jtuaones tales como el asilo y la escuela para los 

pobres. La educación se construyó sobre el modelo de la fábnca. con un programa 

encubierto puntualidad. obed1enc1a y otra de traba¡o mecánico y repet1t1Vo Ante la nueva 

sociedad que necesrtaba movilidad. apareció la fam1ha nuclear -padre. madre y unos 

pocos hi¡os. sin panenles extras-. asi se tenian traba¡adores que siguieran de un lugar a 

otro los puestos de traba¡o 

La escuela comenzó a moldear a las personas para su adaptac1on a la sociedad 

industrial se tocaba una campana seme,ante al de las fábncas para anunciar el inicio de 

clase: se castigaba la 1mpunluahdad y, la preparaaón de traba¡os rutmanos era a través 

de la aritméltca 
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¿Porqué ahora. en la época de la globalización, la escuela habría de servir a intereses 

diferentes al mercado? 

El observatorio ciudadano de la educación2 dice que la d1vis1ón mtemac1onal de la 

educación superior siempre ha existido. sin embargo, tiende a generalizarse como 

consecuencia de la reducoón de las barreras comerciales y comunicaltvas La 

globalización también ha influido sobre la educación sobremanera y ha hecho creer a las 

autoridades que el conoc1m1ento no sólo debe ser producido, sino también trasladado y 

usado en ambientes favorables con el propósito de potenciar sus beneficios. los gobiernos 

han desarrollado y promovido programas de intercambio académico internacional, 

cooperación regional y redes académicas Subrayan que los benefic1anos directos de la 

educación global son las llamadas "elites circulantes·. que por su formación académica y 

cultural poseen un perfil idóneo para aprovechar el intercambio académico mtemacional 

Esto, de acuerdo con este documento. hace desigual la inserción de los estudiantes 

mexicanos (y de todo el mundo) a la educación global. por lo que habrá que 1mag1nar 

mecanismos equ1tat1vos para aprovechar las venta¡as de 1ntemac1onalizar el 

conocimiento. 

Además, la internacionalización de la educac1on representa también un mercado potencial 

para los paises desarrollados que atraen estudiantes de los menos desarrollados. El 

intercambio de estudiantes permite que se mezclen las culturas. sin embargo, la criltca 

radica en que los profesionales que se preparan en una nación extran¡era. al regresar a 

su país, traen consigo la teoria y el conocimiento aplicado a una cultura diferente. que no 

se adecua a las necesidades de su país de ongen 

Dieterich (op. cit ) dice que la pnvat1zact0n de la educación refle¡a su creciente elitazaaón: 

la educación se convierte en mercancía desplazando al niño pobre que se estrellará 

contra las rocas de la desigualdad social 

Además, para el capital, la población precana es económicamente inviable. cuya 

educación no reditúa beneficios -sólo costos- para los amos de la sooedad global 

1 
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quienes reducen en consecuencia, la importancia de los sistemas educativos formales 

generales. 

Arriarán, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. quien fue entrevistado por 

Cortés (2000), habla de la aberración de tratar a la educación como una empresa y que 

es erróneo evaluar a los maestros como si fueran trabajadores de una fábnca de 

automóviles. Agrega que La filosofía de la competenaa ha llegado incluso a deformar el 

carácter cientifico de la investigación. porque ésta se ha puesto a las órdenes del 

mercado y ya no busca servir a la sociedad. La educación tiene que ser concebida no a 

partir de recetas universales, sino en funoón de esa sooedad mutt1cultural que es nuestro 

país y en donde la educación tiene que ser abterta. tolerante. y respetar las diferencias 

culturales. Se puede criticar el neohberahsmo en cuanto éste impone un solo modelo 

educativo, una educación monocultural 

Menciona también que antes y después del siglo XVII ha predominado la 1mpos1c1ón de 

una cultura sobre otra. Los españoles imponían su cultura, pero a costa de destruir las 

culturas indígenas. Cada vez hay más endurecimiento. más homogeneizaaón y por tanto 

más necesidad de que los pueblos se liberen y re1v1nd1quen sus derechos colectivos; el 

multiculturalismo es el futuro de los paises latrnoamencanos y europeos 

En este orden de ideas, toda la razón tienen los indígenas de México y del resto del 

mundo al reclamar que se apoye la enseñanza de una me¡or tecnología aplicada al 

campo, que se fomente La producción de su cultura ya que a ellos no les sirve m les 

interesa conocer cosas de La ciudad En México. en marzo del 2001 3 en Nuno. M1choacán, 

como parte del Congreso Indígena. los purepechas demandan la enseñanza de su 

dialecto con la intención de preservar s.u cultura y transmrtrr sus tradroones a tas nuevas 

generaciones MenCJOnan que es 1nd1spensable crear escuelas normales de educación 

indígena para preparar maestros para sus comunidades En este mrsmo congreso los 

indígenas de México. solicitan tener control sobre la programación de los medros de 

comunicación ~· así difundir su cultura y me¡orar su educaoón 

'I..ajomada. 1•y.c de ma.-J"O de 2001. 
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García Candini (1990) menciona que en la actualidad se descalifica a los movimientos 

culturales que no red1tüan. Este autor cuestiona ¿cómo entender un encuentro de 

artesanías indígenas con catálogos de arte de vanguardia frente al televisor? 

Reseñando lo dicho anteriormente, la cultura y la educaCl6n contnbuyen al desarrollo 

económico y social, y dentro del proceso de globaltzación, aun cuando hay avances en 

tecnología y ciencia, todavía existen altos porcenta¡es de población que no llenen acceso 

a esta infonnación y, ·en los centros de investigación y las unovers1dades de elrte del 

primer mundo se desarrollan las tecnologías del futuro y se monopolizan por medio del 

derecho de patentes y hcencias· (01etench. op cit p71) En la etapa de la globaltzaCl6n 

todavía no exrste el respeto adecuado por la diversidad cultural Hace falta fomentar y 

apoyar la educación para el desarrollo adecuado de cada comunidad existente en el 

mundo Se habla del cambio de =nciencia. de una nueva noCJón del tiempo y el 

espacio•. pero esta conciencia debe llevamos a ser me¡ores humanos. a conformar una 

me;or sociedad 

1.4 A modo de resumen ... el Individuo en la globallzacl6n. 

Se ha transformado el modo de vida en el que se desenvuetve el ser humano a quien se 

le ha relegado de los beneficios que promete la nueva era. la era de la globahzacaón Solo 

unos cuantos son los afortunados que se regoci¡an en aras del poder económico y 

mueven a su anto¡o La expansión del mercado. controlando =n eUo al resto de los seres 

humanos. Son embaryo. la mayoria de la población que vive el lado negativo del proyecto 

de globahzación ha comer.zado a protestar y muestra de ellos es que en cada rei.;:i16n del 

foro económi= onternaaonal han apareodo los llamados globahfóbK:Os. concepto que se 

ha escuchado constantemente al momento de la redacoón de este traba¡o, y 

probablemente. la voz de protestas se sentrrá a lo Largo de esta década 

La globahzación entra en la organl.lacion sooal de la vida del rnarvlduo, de la famwa. del 

grupo. de la Clase y de la colectrvidad. en todas las naoones y contJnentes. trae profundos 

desafíos a la humanidad Es una era que trae avances oentificos y tecnológicos, la 

rnformacrón que crece de manera acelerada y crea la concepción. de aOJerdo con el 
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documental siglo xx'. de tener poco tiempo para reflexionar. Antes la información tardaba 

días para llegar a la población, hoy en día solo son segundos para darse cuenta de lo que 

acontece a nuestro alrededor. 

La preocupación de obtener mayor producoón aumentó la nqueza, pero también se 

difundió una cultura del consumismo, de la competenoa. La cual se ve reflejada incluso en 

la educación Es dificil negar que estamos inmersos en el mercado y Blanco (2000) 

menciona, que si no lo tomamos en cuenta (al mercado) al momento de elegir una 

profesión entonces nos resultará dificil desenvolvemos con libertad y eficiencia ahí donde 

todos vamos a traba¡ar. en el mercado 

Saramago en la presentación de su libro "La caverna· en España, opinó que los centros 

comerciales son la matenahzación de la globahzación económica que según el es una 

nueva forma de totalitansmo Además, los centros comerciales se han convertido también 

en una nueva universidad ya que crea una mentahdad nueva basada en el consumismo 

Este novelista también habla del traba¡o y dice que el miedo actual antes que otra forma 

de represión es quedarse srn empleo "El miedo a perder el empleo condiciona toda la 

capacidad de intervención en la vK1a porque alguien que llene miedo de perder el trabajo 

se autolimrta • ·una eventual pérdida del empleo tamb1en representa perder algo de si 

mismo. puesto que somos lo que somos y somos lo que hacemos. por lo que una persona 

hace es parte de su identidad" 0 (p 44) 

El escntor portugués reitera en Guatemala'. su condena a la globalizaoón. que dice que 

convierte al ser humano en cosa desechable y abogó por llberalizar el pan, vedado para 

millones de personas Para él. y debena preocupamos a todos, la pnortdad absoluta de 

todas las pnondades. debe ser el ser humano. pero no lo es Se hacen mlllonanos gastos 

para explorar el espacio mientras millones de personas no tienen que comer. El cosmos 

ha estado alli y su conquista puede esperar. es mas importante cubnr las neceSldades del 

ser humano 

No es necesano ver los gastos que se hacen para la conquista del espaao, sino también 

para el control de los seres humanos en afan de mantener el poder El pasado 5 de marzo 

'Sir.Jo XX. 1997, f11'<1!!;f'1rn.• tr.on-..nifüln r-.- l 1'1 Glfl..i.I -IO d 4 de mrro Je ~JUi. 
•AH' Y DPA (~JUI). "'Sar.nna~) cntk"1 el auti"'1<• •TYt-..umi..::.-. m 1-'Sjlrna.la. 11 Je- enero Je ~I 



de 2001 se anunció en E.E.U.U. la creación de una nueva "herramienta" anti protestasª, la 

cual tiene la finalidad de disolver manifestaciones a través de ondas electromágnebcas las 

cuales producirán la sensación de una quemadura y no sera dañina 

En lo referente al trabajo, de acuerdo a lanrn (op cit ) poco a poco, o repentinamente la 

población asalariada se ve involucrada en el mercado global, ya que en éste se mueven 

compradores y vendedores de fuerza de traba10 Se busca fuerza de traba10 en todos los 

rincones del mundo y se provoca las migraciones en todas las direcoones Existe 

suficiente población productrva para tener en reserva por lo que se toman contingentes 

más o menos permanentes, o subciases en escala global ·Todo este mov1m1ento incluye 

problemas culturales, religiosos, hnguistscos y raciales, y al mismo tiempo. sociales. 

económicos y polit1cos Emergen xenofobias, etnocentnsmos. racismos. 

fundamentahsmos. rad1cahsmos, violencias· (/bid p 21) 

La precariz.ación del traba¡o está a la orden del dia. donde como se analizó antenormente. 

los derechos laborales son controlados a través de aprovechar el subempieo y 

desempleo. Todos estos aspectos. de acuerdo con Tofler (op crt ) provoca que se respire 

una enorme tens1on en la vida cotidiana Se i:-crcibe un sentido de a1slamoento de tal 

manera que m1Uones de individuos buscan frenéticamente su propia Identidad o alguna 

terapia mágica que reintegre su per.>Onahdad Dice que el dolor de estar solo no es nuevo. 

pero ahora se ha extendido 

Los empleados, ante la diversificación de aclJvldades. se han quedado sm la sensación de 

una misión comparuda y, en la actualidad la mayor parte de las relaciones laborales son 

insatisfactorias y supeñ1C1ales De acuerdo con este autor, la soaedad avanza dentro de 

la individualización, se ha creado una barrera en el contacto humano. pues cuanto más 

individualizados somos más dificil nos resulta encontrar una pareia o compaflero y 

amigos; nos volvernos más exigentes en nuestras relaCJOnes sooales Pero también los 

otros. El resuftado es la formación de muchas relaoones mal armonizadas o la ausencia 

total de relaoones El cambio de er-i proporaona a los 1nd1Vlduos la percepoón óe la vida 

cotidiana como algo que carece de orden. entonces también se percibe una falta de 

sentido. 

' l .:i j<TI\dda. -4 de rmr n.• Je :.'00 t 
1 CNI ~~ cmaJ cuarenta. 5 de mrru de 2001. 
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La aceptación de otros valores, la desintegración de famihas, el debate de temas 

prohibidos en el pasado tales como el aborto y la homosexualidad, una mayor 

participación de la muieren las tomas de decisiones. niños en la calle, indigentes. madres 

solteras, etc .. son comunes en esta época de globahzac1ón 

En una videoconferenaaº se habla de diferencias en las generaciones Se marca el inicio 

de una nueva generación (la generaoón N} que desplaza a la generaoon X Asi como la 

generación X (la población del grupo de edades entre 18 y 30 años) se conv1rt1ó 

recientemente casi por sorpresa en el segmento mayontano de nuestra fuerza de traba¡o 

a nivel mundial, la generación que le sigue, la del grupo de edades menores de 16 años. 

pronto tendrá también un impacto y penetración en nuestra sociedad globalizada sin 

precedente Llamada por vanos analistas y autores la Generaoón Net (red) o 

simplemente N por su s1mb1os1s o ldentrficaCIOn natural con la redes d1g1tales (incluyendo 

el interne!) y la computadora. este sector pobtac1onal ha sido ya visualizado como un 

grupo de talento aspee.al cuyos logros durante la pnmera mitad del siglo veintiuno 

establece el rumbo de nuestra sociedad hacia el tercer m1lerno El poder entender el 

comportamiento. las mot1Vac1ones. los Ideales y la v1s1ón de esta generación N será 

esencial para educadores, empresanos y gcb1emos 1nteresaldos en aprovechar el 

potencial de esta fuerza de traba¡o y de consumo como recurso de diferenciación 

compet1t1Va 

En esta videoconferencia también se realiza un anahsis de la generación N menaonando 

que son todas las personas nacidas entre 1977 y 1994. también conoada como la 

generaoón del milenio y en 1999 tenían entre 5 y 22 años de edad Su más importante 

fortaleza es la habilidad para adaptarse al cambio rápido y constante que se intensificará 

en el siglo XXI 

Los nesgos futuros para esta generación son que podria crearse una mayoria son 

destrozas te01016g1cas y que sur¡a una creciente discapacidad del ingreso entre los que 

tienen destrezas tecnológicas y las 4ue no tas tienen En cuanto a sus actitudes y 

tendencias, destaca que son mas hberales que sus padres. las mu¡eres de esta 

generación ex1Q0n el trato iguahtano entre géneros. además son confiadas y 
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autosuf"ICientes. Reconocen el aprendizaje de por vida como prioridad. Son optimistas y 

altruistas y están convencidas que las relaciones familiares estrechas son la dave para la 

felicidad. 

De esta manera, esta generación se caractenza por su naturaleza mult1cultural, defiende 

la igualdad de género, es individualista. tiende a ser independiente y cuestiona la 

autoridad. A la vez, se halla frente al reto de cómo reducir la brecha de teoría y práctica 

que separa lo que sabemos de lo que hacemos. cómo mantenerse al ntmo de la velocidad 

de transmtsión de 1nformaoón y. cómo ofrecer servicios de calidad a una creciente 

población mullicultural y diversa que esta enve¡eciendo 

En general, se puede decir que estamos 1rnc1ando el v1aie hacia una nueva era que aun 

no está bien definida, en la que el ser busca una mayor part1opac1ón en la toma de 

decisiones pues se ha abierto la conciencia de que habitamos un mismo planeta y que el 

avance en ta destruCC16n de éste. ha perm1t1do unir a las naciones para luchar por la 

preservación de los ecosistemas, de defender la d1vers1dad cultural y la superv1vE:naa de 

las tradiciones, de lograr un mundo meior en el que prevalezca la paz y la armonía. pero 

para lograr eslo es importante encontrar pnmero el senlldo de la vida. la propia l'1ent1dad, 

tanto dentro de las masas como de sí mismo 

•U. ¡;mcradáJ N: su inOucnda y mef"Cl<i<-... eu:trta ,;Jo.~xnt<:rcnda de la~ t999. '~'"rora la 
pospaidad m d lcn:z:r milenio. et.litada r<r lmml31i<.nal Tr:lininF, Cmtcr. S... l>iqai Slalc: t lniV<'f'>lt). 15 de: 
Abril de 1999. 

l 
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CAPITULO 11 

IDENTIDAD 

Mardones (1996) cita a Giddens (1994) quien sostiene que la globalización es un 

fenómeno complejo fonnado por una mezcla de procesos que en su conjunto producen un 

fuerte impacto sobre el contexto de Ja expenencia social "Se trata de que ahora en 

adelante. Jos habitantes de este mundo socral y cultural de las sociedades modernas, 

vivimos. por efecto de los "mass medra". de la economía. cJe la 1ntemac1onalrzao6n de las 

comunicacmr.es, ba¡o una concepción del espacio y el tiempo diferentes Todo parece 

encogerse, sucede más y se hace más cercano a nosotros lo que ocurre con una nueva 

eprdemra que se declara en Afnca Central. nos afecta. dada la posible rápida 

contaminación. o lo que es mas seguro e inevitable. el electo produodo por la noti::.a y las 

consecuencias desencadenadas por los comentanos penod1shcos. médicos. etc Le 

mismo podríamos decir. con aspectos mas banales de la vida las modas de verano. 

invierno. los gustos mus.icales o deportivos. etc Nuestra vrda cotidiana. local. con sus 

estilos y habrtos de vida. queda 1nfluenc1ada Por esta razón. decimos que la globahzac1ón 

supone un cambio estructural importante afec:la a nuestra vida personal hasta en su 

intimidad o vrda rntenor y a la vida cotidiana en general" (pp 46,47 ) 

En los años noventa hubo cambios en el marco social en el que se construía La Identidad 

(Mardones op ctt. Dueñas. 1992) La 1clentrdad se explica a través de La relación 

individuo-sooedad porr¡ue es contextuahzado en el con¡unto de valores. Ideas. creencias 

compartJdas por la sooedad (Dueñas. op CJt ) En esta sooedad indica Mardones (op 

cit.), Ja Identidad se ha vuelto problemática. a la vez. refiere que para algunos autores 

como Touraine. Habermas o Grddens, constituye 1rldK:adorcs donde se revelan los 

malestares y contradrcc1ones de nuestra cultura y soaedad 

Esta cultura y sooedad ·estan enfermas o aque¡adas de algunas contrad1COOnes que se 

manifiestan en la dificultad de indtvduos y colec:tr.los para tener clacas sus señas de 

identidad No saben exactamente qu1éne5 son. han perdido sus referentes de sentldo. No 

saben de dónde vienen no a donde van. o. al menos. :lO lo tienen tan daro corno antes• 

(/bid. p 45) 
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Para Gastells (1999) hay una oposición entre globalización e identidad que está dando 

fonna a nuestro mundo y a nuestras vidas. Dice que ·en el último cuarto de siglo hemos 

expenmentado una marejada de vigorosas expresiones de identidad colectiva que 

desafían la globalizaoón y el cosmopohtJsmo en nombre de la singularidad cultural y del 

control de la gente sobre sus vidas y entornos· (lb1d p. 24) Estas expresiones siguen los 

contornos de cada cultura y las fuentes h1stóncas de la formación de cada identidad. Para 

este autor, "la identidad es la fuente sentido y cxpenencia para la gente• (p. 28) 

Martinez. Moreno y Salinas (1988) aseveran que sólo al comprender cómo se construye 

la identidad en la niñez es que se puede llegar al entend1m1ento de la Identidad social en 

un detenninado grupo; la identidad no se puede desarrollar sin tomar en cuenta a los 

demás. 

De esta manera. llegan a la conclusión de que el término de Identidad ha llevado a una 

investigaetón confusa por lo que después de revisar diversos autores conforman su propia 

definición del concepto mencionado al cual consideran como ·un proceso que comienza 

desde el momento de la gestación del ser humano· y éste se debe estudiar como una 

totalidad, una gestalt en el que se deben de tomar en cuenta procesos externos e internos 

(valores. metas. respuestas, deseos. sentimientos). ·que en coniunto forman la potencia 

del proceso para ser sí mismo. en todo lugar y en todo momento Es aquello por lo cual 

uno se es identrficado como único e 1rrepet1ble. a través del tiempo y del espacio· (/bid p 

38). 

Este proceso va evoluoonando en la medida que el md1111duo va madurando y va 

ampliando su circulo social hasta el final de la propia ex1stenc1a "La identidad es lo que 

pennite al indrv1duo deor auténticamente ·yo·. yo como centro organizador de todas mis 

actividades. pensamientos y exclusivas potenc1ahdades Todo esto hace la Identidad del 

·yo· en cuanto estoy vrvo y he logrado una mtegraoón con m1 apariencia para los demas. 

para mi mismo y para ambos Esto constituye el núcleo del md1voduo. en si m•smo y en su 

cultura comunitana Es estar expenmentando m• ser como un 111d1v1duo singular, v1vienóo 

m1 identidad personal. como un proceso universalmente humano. que conlleva una serie 

de camb10s continuos. pequenos y grandes. a través de cuya elaborac1on se establece 

dicho sent1m1ento de tdenhdad" (lbtd p 38 y 39) 
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En el psicoanálisis se habla del yo; a la identidad, estructuralmente se le ha hecho residir 

en el yo, concepto que Alonso (1998) resume como ·una estrudura aun instancia psíquica 

que coordina las acciones y pensamientos. que sirve como mediador entre las pulsiones y 

las reglas morales (el ello y el superyo) y que mantiene contacto con la reahdad externa 

como la interna del :ndiv1duo· (p 18). ya que en el proceso de Identidad, los niños no 

dejan de hacer identificaciones. ya sea con personas o con animales 

De acuerdo con Griesbach y Saun (1998). la identidad trasciende ·con quién me siento 

bien o quiénes son mis cuales·. La identidad define más bien. ·quien soy y quién puedo 

ser" 1
. La identidad está estrechamente vinculada con el autoconcepto y el autoestima del 

niño y por consiguiente con las comple¡as 1mpl1cac1ones ps1cosociales que de alli se 

desprenden. 

Dichos autores citan a Bazán (1995) quien dice que la identidad se construye y redefine 

en un constante ¡uego entre el individuo y su entorno Se habla de la Identidad como el 

conjunto de elementos que 1nd1v1duatizan al su¡eto. sin embargo este proceso 1mphca ta 

definición ¿quiénes somos? dentro de nuestra doble d1mens1ón de ser humano y de ser 

social. También menoonan que Kramer habla de que la construcción de la identidad 

despega cuando uno se sabe distinto y separado de los demas Hendnck (cit por 

Griesbach y Saun, op ot ) ubica el ongen de este proceso en el deseo de ser como otro 

la construcciór. de la identidad es un proceso 1nd1v1dual y colectivo que no puede 

contemplarse sin tomar en cuenta las fonnas y tipos de relación que establece el su¡eto 

Define al ind1v1duo tanto a si mismo. como ante los demas y se construye dialéct1camente 

por la fonna en que es.te se define a si y por la fonna en que lo definen los demás 

Además de ser un proceso individual y colectivo. la identidad se relaciona con la definición 

del ¿quién soy?, del .:.Qué puedo ser? y del .:.Para qué ser" Es decir. la Identidad ¡uega un 

papel importante en la detenninaoón del presente y del futuro dentro de un marco 

existencial. Al preguntarse .:.Quién soy y qué puedo ser?. el niño desarrolla mayor 

conocimiento sobre sus propias hab1hdades. gustos. pos1b1hdades y hmrtac1ones 

La construcción de la Identidad no es un proceso lineal o una deo5'6n concreta que se 

toma sobre el ·quién y para qué somos· Más bien es una sene de expenenoas con 

I f>-'IClJmOllOJe Ín!O"Jlel (\'\.T bihlir'l'J'".llial 
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sentido propio: asumimos diversas identidades y encontramos diversos propósitos que 

nos motivan a través de nuestra vida, particularmente durante la infancia y la 

adolescencia. Poco a poco vamos construyendo mayor coherencia entres estas 

identidades y motivos logrando una definición profunda y constante de nuestra persona. 

Los procesos organizativos involucran a los niños en una experiencia colectiva que les 

permite explorar su identidad frente a otros y frente a una causa común que facilita su 

proyección indrvidual a largo plazo. 

Respecto a la formación de la rdent1dad entre al paso de la niñez a la pubertad, Enkson 

(cit. por Morns, 1987. · p 326-329), desarrolla la idea de que al niño se le puede castigar 

en una forma que siente que se le ama o en una forma que se le haga sentirse odiado En 

gran medida la drferenc1a se debe a la atmósfera familiar. Lo importante es que el niño 

debe senllr que sus necesidades y deseos son compatibles con la sociedad. sólo si se 

creen competentes y apreciados ante si mismos y ante los ojos de la sociedad. adquinrán 

el sentido de Identidad. 

En su teoria. Erikson da a conocer ocho etapas. las cuales deben ser resueltas por toda 

persona en el transcurso de su desarrollo y son esenoales para el logro de una adecuada 

identidad 

Por otro lado, también Erikson ( 1977. ot por 1-tarrsch. 1992) señala que la formación de la 

identidad emplea un proceso de reflexión ·; observación simultaneas que tiene lugar en 

todos los niveles del funcionamiento mental Según este proceso. el individuo se ¡uzga a 

si mismo a la luz de lo que percibe como la manera en que los otros lo ¡uzgan a él. 

comparándolo con ellos y en los términos de una t1pologia signlf1callva para estos últimos. 

por otra parte. iuzga la manera en que es iuzgado. a la luz del modo en que se percibe en 

comparación con otros y en relación con tipos que han llegado a ser importantes para el 

En los albores de nuestras vidas. cada uno de nosotros empieza a aprender como somos. 

Desarrollamos una identidad social. una def1mcion de nu<.?stro set!. que 1nduye cómo nos 

conceptuahzamos. Para cada persona esta identidad incluye aspectos únicos. tales como 

el nombre o el autoconcepto. y aspectos que se compa11en con los demas 
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Fonnamos categorías vinculadas a nuestro mundo interpersonal. y nos indican como nos 

parecemos o distinguimos de los demás individuos. Cuando el contexto social de una 

persona cambia. deforma su identidad social, que requiere de algún nivel de repetición. 

Baron y Byme (1998) identifican dos componentes de la identidad los elementos claves 

del self los cuales incluyen el autoconcepto. la autoestima. la autofocahzación. 

autocontrol y la autoeficacia. El otro componente seria el género refinéndose a los 

detenninantes sociales de la identidad de género. los roles de cada género. y la manera 

en que influyen en el comportamiento 

En cuanto al aspecto de género se concluye que es de suma importancia la adquis1c1ón 

de un rol dentro de la sociedad a fin de lograr una identidad en lo referente a sexo como 

una connotación b!ológica, y otro aspecto es el género como una realidad ps1cológ1ca. 

social y cultural. Menciona Serret (1999) que la construcción de identidades de género se 

da a través de la asignación social que comienza a d1v1dir el mundo en hombres y muieres 

y, en consecuencia. se atnbuyen valoraciones pos1t1vas para unos y negativas para otros. 

asi se forman identidades colectivas que parten de una ¡erarquizac1on entre lo masculino 

y lo femenino. "En una sociedad existen atnbuc1ones particulares que construyen las 

identidades de género. las cuales suelen no ser coherentes entre s1. y con frecuencia 

establecen. para un mismo género. valoraciones antagónicas Es decir. no sólo existe una 

sanción social para mu¡eres que asuman cualidades "masculinas·. también hay 

cualidades femeninas buenas y malas. aunque las buenas nunca serán meiores que las 

masculinas 

Todas estas cualidades están asociadas con símbolos que en una sociedad funcionan 

como referentes de Identidad. en este caso de genero. por lo general 1magenes rehg1osas 

o seculares. relatos míticos o simplemente elementos d1scurs1vos Estos referentes 

simbólicos de la Identidad de género se construyen y se reproducen en el 1ntenor de las 

diversas instancias de sooalizac1ón la fam1ha. la (s) 19les1a (s). las instancias educativas. 

las tradiciones orales y lrteranas. los discursos oentifícos. las fol'Tl'las estétrcas. y vale la 

pena insistir en que su fuerLa radica en cons1derar1as siempre connaturales a los atnbutos 

sexuales· (/bid p 245) 
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Agrega que "Ja marca de Ja subordinación corno principio de identidad hace que podamos 

hablar de una identidad social de las mu¡eres que persiste sobre otras diferenciaciones, 

tales como la clase, la etnia y la religión" (/bid p.247). Esta identidad tendrá en la 

configuración global un lugar pnvileg1ado, porque constituye siempre, y en cualquier 

circunstancia, un elemento problemático En general. Castells (op. cit.) dice que uno de 

Jos elementos que desafian el patnarcado es "la rápida difusión de las ideas en una 

cultura globalizada y en un mundo interrelacionado, donde la gente y la experiencia viajan 

y se mezclan, te¡iendo un h1pertapiz de voces de mu¡eres a lo largo de la mayor parte del 

planeta· (p. 162). 

Los otros elementos son- la transformación de la economía y del mercado laboral. en 

estrecha asociación con la apertura de las oportunidades educativas para las mu¡eres; y 

Ja transformación tecnológica de la biología. la farmacología y la medicina que ha 

permitido un control creciente sobre el embarazo y la reproducción de la especie humana. 

Castells (/bici) también menciona. que el mov1m1ento feminista desencadenó una onda 

expansiva en las cuesttones de género se puso en entredicho la heterosexualidad como 

norma. Entonces, es devastadora la repercusión de los movimientos de gays y lesbianas 

sobre el patriarcado 

Volviendo al tema de identidad, es importante ubicar que la identidad individual permite 

una adecuada adaptación a los diferentes grupos dentro de la sociedad, de tal manera 

que también se adquiere una identidad social 

Johannot (1966) menCJOna que cuanto mas intensa y ruidosa es la vida social y 

profesional, más se siente el hombre perdido en la masa y mayor necesidad tiene de 

recogerse en la soledad y el silencio El 1nd1v1duo solo es suflClentemente feltz en el grupo 

si es activo en él. s1 puede contnbu1r al esfuerzo colectivo. si se siente untdo a la tarea de 

sus compañeros y puede aportar su esfuerzo a logro de metas grupales 

En lo referente a los actores sociales. Castells (op cit) entiende "el proceso de 

construcción del sentido atendiendo a un tnbuto cultural. o un con¡unto relacionado de 

atributos culturales. al que se da pnondad sobre el resto de las fuentes de serútdo Para 

un individuo determinado o un actor colectrvo puede haber una plurahdad de ldenbdades 
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Tal pluralidad es una fuente de tensión y contradicción en la representación de uno mismo 

como en la acción social. Ello se debe a que la identidad ha de distinguirse de lo que 

tradicionalmente los sociólogos han denominado roles y coniunto de roles· (/bid p. 28) 

Entonces, para este autor, es importante diferenciar el concepto de identidad del concepto 

de rol y menciona. respecto a este punto. que las 1dent1dades organizan el sentido. 

mientras que los roles organizan las funciones 

Las identidades son construidas por los actores mediante un proceso de ind1v1duahzac1ón 

y pueden originarse en las instituciones dominantes siempre y cuando, los actores 

sociales las intenoricen y construyan su sentido en tomo a esta mtenonzac1ón Para 

aclarar este punto. se puede hablar de tres formas de la construcción de la identidad /a 

identidad legitimadora. la ide11tidad de ros1sto11c1a y la 1dont1dad de proyecto 

La primera, con la finalidad de extender y r<:1cl0naltzar el dom1n10 frente a los actores 

sociales. es introducida por las 1nst1tucl0nes dominantes de la sociedad Ante esa 

dominación, aquellos que se encuentran en pos1c1ones/cond1c10nes devaluadas o 

estigmatizadas, se resisten basandose en prmc1p1os diferentes u opuestos a los que 

impregnan las instituciones de la sociedad. generando asi. la identidad de resistencia Por 

último, la identidad de proyecto surge ·cuando los actores sociales. basándose en los 

materiales culturales de que disponen. construyen una nueva identidad que redefine su 

posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformacion de toda la estructura 

social" (fbid p 30) 

El concepto de identidad es dmam1co y cambiante (Casas. 1999). por lo tanto. Castells 

(op. cit.) dice que "las identidades que comienzan como resistencia pueden inducir 

proyectos y, con el transcurrir de la h1stona. convertirse en dominantes en las 1nst1tuc1ones 

de ta sociedad, con lo cual se vuelven Identidades leg1tlfnadoras para racionalizar su 

dominio" (p. 30) 

También opina que cada proceso de construcción de ta identidad conduce a un resultado 

diferente en la conshtuc1ón de la sociedad. la identidad leg1t1madora genera una sooedad 

civil; la identidad de resistencia construye formas de resistencia colectrva contra la 

opresión que seria insoportable si no existieran estas comumdades y. el tercer proceso. la 

identidad proyecto produce su,etos 
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Afinna que los sujetos no son individuos. aun cuando estén compuestos por individuos y, 

cita la definición de su¡eto de Touraine (1995) que dice lo siguiente: •denomino sujeto al 

deseo de ser un individuo. de crear una historia personal. de otorgar sentido a todo el 

ámbito de las experiencias de la vida ind1v1dual. La transformación de los individuos en 

sujetos es el resultado de la combinación necesana de dos afirmaciones. la de los 

individuos contra las comunidades y la de los md1v1duos contra el mercado" (/bid p 32). 

Aquí se observa que ·1a construcción de la 1dent1dad es un proyecto de una vida diferente. 

quizás basado en una identidad opnm1da, pero que se expande hacia la transformación 

de la sociedad· (/bid) Asi, la construcción social de La identidad depende del contexto 

social. 

Casas (op. cit.) descnbe que ·1a conc1enc1a de ·quién soy· y ·qué papel desempeño en el 

mundo· otorga un importante senhdo de d1mens1ón de lo propio y de lo aieno, proporciona 

identidad. El "quién soy· y ·qué le da sentido a m1 vida" se transfonna con el tiempo en 

•quiénes son los otros· y ·qué tengo en común con ellos·. lo cual como senltdo 

iden!ttatario agregado se transforma en identidad colectiva· "El comunicarme con otros 

permite encontrar valores compartidos y diferenciarme a la vez del otro y dar asi. el 

sentido de lo que somos" (p 142) 

Esta idea se complementa con la aportación de Aldunc1n (1999) quien enmarca que "la 

identidad es la concepción de quiénes somos. es una toma de conc10nc1a que se pr0".luce 

a partir de un contexto social. Somos en función de otros. y ello es váhdo tanto en lo 

personal como en el ámbrto de los grupos sociales mas amphos· es "la resultante de las 

experiencias h1stóncas compartidas y de los eventos que nos enfrentan al otro. a otras 

culturas o ideologías y otras concepciones del mundo" (pp 11 1 y 112 ¡ 

En esta relación con el nosotros. Benatn (1996) citando a Durkhe1m (1912) dice que una 

sociedad no esta constituida tan sólo por la masa de los 1nd1vtduos que la componen. por 

el temtono que ocupan. por las cosas que utilizan. por los actos que realizan. sino. ante 

todo. por la idea que tiene sobre si misma. en defin11tva. por su autoconcepctán. por su 

autopresentación en la que se rnscnbe una relación nosotros Al ex1st1r una identidad 



39 

nosotros, también existen otras identidades (ellos) que a su vez se consideran nosotros y 

ellos al resto. 

Es asi que Beriain (1996) dice •que el proceso de la identidad colectiva se articula en 

tomo a la autoconcepción del grupo. en tomo al nosotros. a la idea que la sociedad tiene 

de si misma y en tomo a sus condiciones -limites- bordes de tipo étnico, organizativo. 

militar, territorial, idiomático, histórico. que varían en el proceso de evolución de las 

sociedades" (/bid.: p. 17) 

Deleón (1998) plantea que en cada colectividad existe una 1dent1dad la cual es actitud y 

percepción que terminan siendo un sentimiento. a veces una creencia. Representa una 

abstracción que no es más que el resultado de las relaciones humanas. de expenencias 

en común, costumbres. cultura, lengua. economía. política. lo social. etc 

La identidad representa un número indeterminado de ind1v1duos que se relacionan y que 

comparten supuestos básicos. crean lazos de sen!trse parte de una conceptuahzac1ón 

abstracta más amplia. de pertenecer a un pueblo. a un Estado-nación. a un grupo étnico. 

etc. En fin. se identifican. se relacionan con Jos demás a través de aquellos supuestos y 

se identifican en un momento en el presente y hacia atrás en la h1stona y hacia delante 

en el devenir de su existencia común 

Dentro de esta identificación volvemos a retomar la idea de pertenencia a un grupo donde 

es importante la concepción del ·nosotros· y el ·euos· Para hablar de la realidad del otro 

tenemos que determinar cuáles son las d1s!tnc1ones d1rectnces que determinan la 

inclusión/exclusión de los indlVlduos dentro de una unidad sociocultural Es así que 

Beriain (op. cit. 1996) propone dos tipos de relación amba-aba¡o y adentro-afuera 

Por ejemplo. en el aspecto amba-aba¡o, sitúa a la forma de gobierno en Grecia. el 

Medievo y la Edad Moderna temprana donde ta soberanía de aquellas naciones 

consideradas como nobles dominan 5obre si mismas y al mismo !tempo 5obre estratos 

inferiores (esclavos y extran¡eros) En el punto adentro-afuera. articula la idea de que este 

tipo de relaoón se pone de manifiesto cuando las ciudades se di1erenaan de los vecinos 

y, al mismo tiempo. dentro de las mismas naoones hay una drferenoaaón intergrupal 
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Catalogar a alguien como extranjero es parte de la necesidad de efectuar una 

dasificación del desconocido, quien observado por nosotros, cuestJona nuestra propia 

seguridad. Aunque puede suceder que al otro se le induya socialmente como es el caso 

de ciudadanos extranjeros naaonalizados en el pais que eligieron para vrv1r obteniendo 

así, todos los derechos legales, entonces se ponen de manifiesto dos tendenoas La 

asimilación e integración dentro de la cultura dominante y/o hacia el mantenimiento y 

desarrollo de La cuttura ong1nana 

En este orden de Kleas, Alduncin (op crt ) agrega que d fortalecimiento de la identidad 

local se da a partir de la comunicaoón global. de tal manera que la Identidad local se 

manifiesta como oposición; corno un mecanismo de defensa ante la invasión cuttural sin 

freno ni medida. Los fenómenos de resistencia generan. por oposición. una atta 

conciencia, una atta identidad En cada uno de los ámbitos en que nos desenvolvemos. 

comenta, ·se comparten usos y costumbres. creencias y valores que singulanzan a la 

persona frente a otros grupos u orgamzacmnes Las culturas generan un fuerte sentido de 

pertenencia, lealtades e 1denhdades· (lbtd p113) La guerra es el me1or e1emplo de 

enfrentamiento al otro. la guerra provoca la toma de conCJencia de la Identidad. une a la 

comunidad permitiendo establecer con clandad quien es el amigo y el enemigo, quién el 

extraniero. el a¡eno a la comunidad Se lucha por mantener una identidad y una unidad 

En La idenhdad coled1va es importante considerar a las trad1C10nes y los ntuales siendo 

que de acuerdo a Berger (1979, crt por Gurrutxaga, 1996). en una SOCledad trad1c1onal 

los inid1v1duos viven en mundos mas o menos integrados en comparación con las 

sociedades modernas que se encuentran segmentadas y multiples mundos sooales se 

¡:..resentan ante los hombres 

Gurrutxaga (op crt ) dice que la trad1c.ón interviene en La remodelacion del presente y 

contnbuye a la rcahzac10n de nuevas combinaoones sooales y culturales Es así que 

"todas Las comunidades crean lradtaones porque estas son la memona colec:1Iva, el 

imaginano desde donde la realidad cobra sentido para sus adherentes· (p 71) 

La cultura de una sooedad esta constrtwda por un repertono de culturas o tradioones 

culturales que se han ido acumulando a lo largo de la h1stona y c:ta a Benah (1989) quien 

dice que la trachción de un grupo -sus simbolos, ideales y modos de sentir-. constJtuyen 

-· ------·-- ·--------------
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siempre un debate sobre el significado del destino común, y también hace referencia a la 

idea de Schutz (1974) al decir que la tradición es la fe viva de los muertos. Los individuos 

que la comparten, y se Identifican con ella, recrean la pauta cultural de la vida grupal. 

Termina este discurso basándose en Macintyre (1987) al decir que el individuo es un sor 

que cuenta historias, sólo puede contestar a la pregunta <.qué voy a hacer? si puedo 

responder a la cuestión ¿de qué hastona o histonas me encuentro formando parto? De 

esta manera concluye que "mantener la auto1dentlf1cao6n como individuo significa crear 

ambientes que confirmen dicha trad1c16n; podemos mantener la adscripción. sólo s1 

conservamos la relaoón. significativa con el grupo comunrtano que la sostiene· Las 

"tradiciones. conservadas o inventadas, componen un cuadro s1ncrét1co que sirve de 

basamento a la h1stona que au101dentJf1ca a la sociedad moderna como comunidad, 

porque la memona se vrve como recuerdo de la fraternidad del grupo comunrtano· (/bid 

p. 73). 

Sánche;- (1996) habla del 1mag1nano cultural basándose en los arr¡uet1pos de Jung, y 

define dicho concepto como "el redudo trascendental y transhastónco en el que se va 

depositando el conJUnto de Vivencias y expenenoas del quehacer humano a to largo de su 

historia que dotaron de d1recoonahdad al sentido profundo de formas sociales ya 

extinguidas y desapareadas y que pervrven en estado potencial como soporte básico de 

toda creación ps1cosocial futura Fuente de insp1rac1ón para toda crnaoón colectiva· (p 

125). 

Asímismo menoona que Jung ·refiere al 1mag1na:io cultural afirmando que la fan!asia 

craadora dispone del espintu pnm11Jvo. olvidado y sepultado desde hace mucho tiempo. 

con sus imágenes ex1raflas que se expresan en las mrtologias de todos tos pueblos y 

épocas. El con¡unto de esas 1magenes forman el 1nconsocnte colectivo para todo 

individuo" (/bid. pp 126, ~27) Los an:;uet¡pos son al mismo tiempo imagenes y emooones 

lo cual neva a cleor a Jung que no se trata de representaciones heredadas. sino dB 

posibilidades de representaaón, es decir, "el 1maginano se trata de las croenoas. valores 

y modelos sooocurturales de aCC1ón que fueron croados en el pasado y que perviven en 

estado virtual dtSpUestos para una permanente relectura creadora de futuros esquemas 

de vW:fa socsar (/bid p 152) 



Lo mencionado al final constituye una de tas tres funciones del imaginario sobre el 

aspecto psicosocial de la vida humana Otra seria que ·suministra símbolos e imágenes 

propiciadores de una Identidad colectiva. A través de ella se organizan y se consolidan las 

lealtades pnmordia 1es con la Nación, la Comunidad. el Partido. la Tnbu El imaginario 

conserva todo tipo de trad1c1ones nacionales. sus himnos. banderas. emblemas. las 

mitologias y ntuales públicos con los que hacer de la 1dent1dad presente un cuerpo moral 

y vivo. Es muy común la recuperación permanente del pasado ong1nano o m1tológ1co de 

cara a fortalecer la cohesión de un grupo en tomo a un proyecto común cuyo pnnc1pio se 

pierde en un tiempo preténto participando por ta carga nummosa de los antepasados· Por 

último ·et imag1nano. a su vez. facilrta una via de escape ante la msat•sfacción y 

frustrac10nes que emanan de la vida contemporanea· (lb1d 152) Alduncin (op cit.) 

aporta la idea del 1mag1nano social que nos permite decir quiénes somos. y esta decisión 

la tomamos ·a partir de la 1nteracc1ón s.ocial. de la lucha y del reconoc1m1ento de nuestra 

existencia por parte de los otros· (p 114; 

Continuando con la noción de lo 11nag1nano. Serret (op crt ) dice que el 1mag1nano 

colectivo es el espacio donde se figuran y actúan las Identidades. las cuales están 

confonnadas a través de la superposición de 1magenes ·-10 que les da su caracter 

ambiguo y cambiante-. además. forman parte del mundo 1magmano de la percepción Asi 

hablamos de la existencia de una 1denlláad colectiva cuando contamos con la confluencia 

de percepc10nes sooales y autopercepciones que definen una construcoón 1maginana 

referida a cierto orden simbólico" \PP 242. 243) 

Por último. de acuerdo con Ta¡fel (1978 cit por Bautista. 1985) los 1nd1vlducs definen su 

entorno en categorias sociales que les perrruten tener una visión global de su realidad. asi 

la identidad social es el proceso que partiendo de esta categonzaCJ6n define la 

auto1magen de los 1nd1vláuos y sus acoones en con¡unto La Identidad social de un 

mdrv1duo va ligada al conOCJm1ento de su pertenencia a c.ertos grupos sociales y el 

s;gnrficado erTIOCJonal y valoratrvo resultante de esta pertenenoa Bautista (/bid) atando 

al autor menoonado dice que "la categonzación sirve para s.stematizar y ordenar el 

ambiente social Es importante considerar la categonzación sooal como sistema de 

onentaoén que crea y define el lugar particular de un 1ndrvlduo en la sooedad De esta 

manera. un mdrvlduo se defimra asi y defrn1ra al otro en relaoón a los lugares ocupados 

1 
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en un sistema de categorias sociales. en función de la pertenencia especifica a grupos 

sociales· (/bid.: p. 35) 

Esta autora. retomando a Tajfel dice que la Identidad sooal es "el conoc1m1ento que un 

individuo tiene de su pertenencia a oertos grupos y el significado emoaonal y valorat1vo 

resultante, sólo puede definirse en relaoón a los efectos de la categonzación que 

cuadriculan a su ambiente social .. (/bid: p 32) Pero cuando no hay compatib1hdad con lo 

esperado sooalmente, puede darse una cns1s de identidad. concepto que vale la pena 

analizar y del que a continuación se hablara 

2.1 Crisis de Identidad 

Badillo respecto a la cns1s de identidad y de acuerdo a Enkson (1966 ot por Bad1llo. 

1994), comenta que se usó por pnmera vez este térrmno con un propósito clínico 

específico en la clinica Mt. Zion de Rehab1htac1ón para veteranos durante la Segunda 

Guerra Mundial, a causa de las exigencias de la guerra. pues habian perdido su 

sentimiento de mismidad personal y de continuidad h1stónca 

Cabe mencionar que la Segunda Guerra mundial conformó un gran cambio al que los 

individuos tuvieron que enfrentarse Y • desde entonces d1ctia perturbación. se presenta 

en individuos jóvenes con conflictos graves. cuyo sentimiento de confusión se debe sobre 

todo, a la guerra que libraban dentro de ellos mismos. como rebeldes confundidos y 

delincuentes destructivos en guerra contra la sooedad" (IDK1 p 64) 

También Cita a Gnngberg y Gnngberg (1976) quienes descnben la cns1s de Identidad 

como "una cnsis de desarrollo ongmada por la conscienCJa del indrv1duo sobre sus 

c.apacidados y cua/ldados persona/os al ser mcompatrbles con las funciones sociales. en 

su situación presento o ant1Cipada" (/bid p 65) 

La crisis más sena que afronta una persona ocurre durante ta formación de la Identidad. y 

el no eofrentarta con buen resultado, puede ser grave ocasionando ccnsecuenoas 

trascendentales en el 1ndrviduo De esta manera. una persona con una Identidad mal 

formada tropezara con un problema tras otro durante su vida adulta. le sera drfíol 

man1ener la establbdad ante los cambios. los cuales confonnan la evoluCl6n del 1ndfVlduo 
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La falta de crecimiento y de cambio equivale al estancamiento psíquico, a la esterilidad 

emocional; en otras palabras. a seguir modelos viejos, estructuras previas, evitando 

reemplazarlas por nuevos modelos, pnvando asi al individuo de la posibilidad de vivir y 

moverse en el mundo de la reahdad externa y de la realidad psicológica 

En este sentido. Gringberg et al (op cll ) argumentan que el cambio implica 

inevitablemente una incursión en lo desconocido, comprometerse con hechos futuros que 

no son previsibles y afrontar sus consecuencias Inexorablemente esta situación provoca 

dudas, sentimientos de ansiedad y depresl6n. y la tendencia a aferrarse a lo conocido y 

familiar pard evitar lo nuevo Asimismo en los cambios de los últimos años hay elementos 

de ruptura y transtormaCJón Do tal manera que la incertidumbre planteada por la 

modernidad nos lleva al problema de la Identidad 

En la época moderna. al ser humano se le da la oportunidad de tomar sus propias 

decisiones. se fomenta el ind1v1duahsmo punto en el que coinciden Klapp (1972); Fromm 

(1947) y Guenon René (1982) al decir que es una causa determinante en la crisis de 

identidad 

Fromm (op cit ) dK:e que la libertad para que el hombre tomara sus propias decisiones se 

dio a ralz de las transformacmnes sociales. y una de ellas es el capitalismo con el que se 

liberó el hombre de sus vinculos tradicionales AJ mismo tiempo, hubo un au'l'lellto ae la 

libertad positiva. el craom1ento de un yo actrvo. cn!Jco y responsable, y a la vez tuvo su 

efecto negativo al hacer al 1nd1vtduo mas solo y aislado. le 1nsp1ró un sentimiento de 

insignificancia e impotencia. en resumen. se intensificó el proceso de 1ndrvlduación 

Es asi que Tofler (op c1t) complementa esta Idea argumentando que toda sooedad debe 

engendrar un sentimiento de comunidad La comunidad excluye la soledad. da a la gente 

una sensación vitalmente necesana de pertenenoa S111 embargo. actualmente las 

instrtuc1cmes de las que depende la comunidad astan cambiando. como consecuencia 

aumenta la sensac.On de soledad El dolor de estar solo no es nuevo. pero ahora se haUa 

tan extendido que, parad6J1camente. se ha convertláO en una expenenoa compart.Jda Los 

1ndrv1duos necesitan una estructura vital. s1 se carece de dicha estructura se carece de 

sentldo Por eso es por lo que. para muchas per.;onas. un puesto de traba¡o es 

psicológicamente Cl\Jcia1. por enoma y más alla del sueldo Al imponer ciaras demandas 
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sobre su tiempo y su energía, proporciona un elemento de estructura en tomo al que 

puede organizarse el resto de sus vidas. Las demandas absolutas impuestas a un padre 

por un hijo pequeño, la responsabihdad de atender a un inválido, la rigida disciplina 

exigida por la pertenencia a una iglesia, un país un partido polihco. etcétera. todo esto 

puede también dar una estructura a la vida 

También menciona que con la desmasñ1caoón de la sociedad. se acentúan las 

diferencias más que las seme¡anzas, ayudamos a las personas a 1nd1viduahzarse. 

Hacemos posible que cada uno de nosotros se aproxime más a la plena realización de 

sus potencialidades, pero también hacemos más drfic1I el contacto humano 

Klapp (1972) menciona cinco situaciones de la vida común que generan problemas de 

identidad, a saber 

1. La ruptura de las viejas trad1aones. a raíz de los procesos de modernización y 

aculturación. Esta ruptura no conlleva únicamente a cambios económicos y polit1cos. 

dice. sino también una explosl6n de las necesidades de identidad 1nd1viduales que 

impele al mismo tiempo una imagen personal propia y una imagen colectiva De tal 

manera que las SOC1edades modemizantes o reformadoras tienen que partir del 

supuesto de que sus problemas de identidad aumentarán proporcionalmente a su 

ritmo de modernización 

2. Habla de los grupos minontanos. a quienes la d1scnrn1naaon y los pre¡u1c1os les han 

impuesto una identidad insatisfactona Estos grupos se sienten fuera de las 

sociedades cuyos valones. sin embargo. han aceptado rtilatJvamente. y complementa 

esta idea argumentando que "los 111drvlduos prefieren tener una identidad precisa. 

aunque <frsc:nm1nada a no tener nada" (/bid p 20) 

3. Otra situación que crea problemas de Identidad es la ·movilización heterogénea· 

grandes masas de determinado nrvel soaal. pertenecientes a drversas subculturas. 

clases, pueblos. gremaos de traba¡o. escuelas. iglesias configuraoones fam1hares o 

sociedades, que se trasladan a otro medio ambiente rnuy distinto Estos 

desplazamientos obhgan a los indlVlduos a a¡ustar su Identidad a las nuevas 

situaciones, en vez de que reconf1rmen su propia imagen "Hay estrategias plausibles 
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en un ambiente colectivo que no es el suyo propio. Existe el recurso del propio 

aislamiento, o el de aprender a representar un papel Slfl involucrarse personalmente• 

(/bid.: p. 21). Aunque también cabe la posibilidad de un periodo eritreo en el momento 

que el individuo se croa compromisos más rápidos de lo que realmente puede 

asimilar. es decir, adaptarse a las nuevas imágenes. actitudes y estrlos de vida lleva 

más tiempo de lo esperado por el su¡eto 

4. El desempleo y la falta de oportunidades para afirmar la propia Identidad en el trabajo, 

es un peligro predominante en las sooedades modernas En este punto. Klapp 

coincide con Tofler (1993) cuando descnbe el futuro de las sociedades automatizadas 

en las que se puede augurar grandes brote!'. de descontento masrvo y que muchos 

grupos se lanzarán a buscar un nuevo sentido para la vida 

5. Por último. menoona que las estnicturas tecnológicas y burocrátrcas dan una 

confguraoón raoonal y formal de los papeles que se asignan al rnd1vrduo llevandole a 

la insabsfacción "Habrá muchas per.;onas que. a pesar de tener una meta muy bien 

definida y hasta materialmente bien remunerada. se sienten. sin embargo. muy 

insatisfechas· (/bid p 22) 

Esta rnsatrsfacc16n vendrá más que nada del trabap mecanizado. de la falta de desarrollo 

por parte de la mu¡er que ahora com~a a insertarse en el campo profesional, del no 

saber hacia donde vamos. del pensar como menCK>na Bartra (1986) de no tener ni un 

pasado nr un futuro. prinopalmente los 1nd1viduos que habitan en la CIUdad 

En general. la Identidad se construye en la relación del 1ndrviduo con la soaedad. es una 

toma de conoenoa que se produce a partJr del contexto sooal (PJduncin, op ctt) 

Destaca. entonces. el proceso de ldenhdad cxilectrva, el cual. de acuerdo a Benain (op 

CJt ), se artK:ula en la autoconcepaón del grupo, en tomo al nosotros Al exlSllf una 

Identidad nosotros. también existen otras lde~s. etlos. En el marco oe la 

globalizae>ón. menoona Alduncrn (op ctt) como resultado de la comunicaa6n global y de 

la fragmentación geopolit1ca, se abre la puerta a la toma de ta oonoencia de los pueblos. 

de quiénes son y de su Identidad Esta torna de conoenoa bene su base econ6'T\lca pero 

sobre todo, curtural "En todos los puntos del ort>e cada ser humano se enfrenta a 
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costumbres, tradiciones y concepciones ajenas a la propia. En fonna cotidiana nos 

enfrentamos al otro. al que es diferente y lejano· (/bid .. p. 112). A la vez. se fortalece la 

identidad local que se manrftesta como opos1oón. como un mecanismo de defensa ante la 

invasión cultural sin freno ni medida. Los fenómenos de resistencia generan. por 

oposición, una alta conciencia, una alta Identidad Esta res1stenoa. podríamos dec1r 

basándonos en la Idea de Castells (op. en ). se manrflesta en expresiones de tdentidad 

colectiva que desafian la globalizaoón, por lo cual es importante examinar dichas 

expresiones. cuestión que se analizará a continuación 
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CAPITULO 111. 

GLOBALIZACIÓN E IDENTIDAD 

De acuerdo con el capitulo anterior, la identidad puede definirse como el proceso para 

ser si mismo y que permite decir yo: yo como centro organizador de todas mis 

actividades, pensamientos y exclusivas potencialidades. A esta definición se puede 

agregar que la construcción de la identidad es un proceso ind1v1dual y colectivo. Es 

saberse separado de los demás y a la vez, parte de ellos. nosotros Entonces la identidad 

se construye y se redefine ~n un constante ¡uego entre el individuo y su entorno La 

identidad es fuente de sentido y de expenenaa para la gente (Castells. op c1t ) 

Respecto a estas premisas. basándonos en los datos cotidianos en tomo a la 

globahzación. la cual es vista como un fenómeno económico que está 111fluyendo en todas 

las esferas sociales. y que Menell (1991) la considera como el 1mcio de la mayor 

transformación sooal, el ob¡etrvo de este cap.:ulo es analizar las expresiones de 

identidad que se están dando en el marco de la globalización económica 

Partiendo de ta idea de que la globahzac1ón es el 1n1c10 de la mayor transtormaoón sooal, 

en pnmer lugar. se ha observado que el mapa pohtico-geográhco se ha reorgamzado 

como vimos en el pnmer capituk> (lanni. 1999) y la conoentraoón económica se ha dado 

en unos cuantos paises aumentando con ello la desigualdad (V11!afane. 1997) 

lanni (op crt ) menoona que la globahzaoón '?S una expansión del capitalismo que 

involucra producc16n y a la vez. un proceso crv1hzador de alcance mundial, ha aumentado 

la desigualdad, hay carencias y las cuestK>nes soaales adquieren otros sigmf1cados. 

pudiendo darse nuevos movimientos sooales. asi m.smo. el su¡eto perCJbe ahora una 

dimensión global se su forma de ser. un nuevo sentido 

Entonces. las transformaciones llevan a que el contexto sooal de una persona cambKl, de 

tal manera que su odenlldad social adquiera nuevos significados Ademas. con este 

mtercamb10 cultural en el que se mezclan normas y valores laeva a que en las sooedaodes 

modernas se dé la pturabdad, por lo tanto. múltiples mundos sooales se presentan ante 

los seres humanos 
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La globalización económica lleva a la transformación del modo de trabajar de la gente y 

también se requieren nuevas capacidades profesionales que respondan a las nuevas 

exigencias del mercado mundial La apertura económica permite que se acentúe la 

división trasnacional del traba¡o, por lo cual se da un derrumbe s1mb6hco de las fronteras. 

de tal forma que se combinan traba1adores de distintas categorias y espeoahdades Con 

esto. se observa que la migración ha aumentado y esta a su vez. como se anallzó en el 

capitulo 1, repercute en la mezcla de las culturas. se da lugar a un mundo con hbre 

movilidad de las personas. al mismo tiempo, se crea la conciencia de una búsqueda de 

identidad 

Se mezclan las curturas. las ideologías. las identidades ya que la identidad se construye y 

redefine en un constante juego entre el ind1v1duo y su entorno (Bazán 1995. cit por 

Griesbach y Saun. 1998) 

En esta linea de la movilización de las personas. la globalidad es un COl"lcepto t:ngafloso y 

atractivo que nos "proporciona un sentido de identidad con el otro. lo cual es de alguna 

manera también un concepto muy iguahtano. permite pensar en nuevas fomlas de libertad 

y justicia asequibles para todos La retónca detrás de ese concepto. 1mphca que, JUnto con 

los productos que se comercian. aparecen nuevas formas de vida y de consumo que 

comienzan poco a poco a hacerse alcanzables. <' por lo menos esa es la promesa· 

(Casas. 1999. p 134) 

Estas nuevas formas de Vlda y de consumo 1mphcan que haya productores y aquellos 

que adquieren los productos En una etapa que predomina la tecnologia a la cual sólo 

tienen acceso unos cuantos. los paises en vias de desarrotlo se conforman con ser 

operativos y consumidores (Tofler. 1993) Además. ante las nuevas necesidades del 

capital, se da la subordinación de los pueblos más desprotegidos (Gamdo. 1999). por lo 

que aún cuando VIVlffiOS una nueva etapa, el traba)<> rndustnal no desaparecio. smo que 

se trasladó a los paises en vias de desarrollo para que el trabap operatrvo lo reahce la 

población precana. la cual se emplea por salanos que apenas les permite sobrevrvir Ante 

la búsqueda de mepres cond1oones de vida, las personas en los paises subdesarrollados 

emigran del campo a la oudad y de ésta a los paises Uamados de pnmer mundo (lanm. 

Dieterich; Ch<>msky. 1999). con ellos también se va su cultura la cual intercambian con los 

otros, a quienes también rnfluyen 
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Allali (1991, cit. por lanni, op. cit.) propone la idea de que el nomadismo es la clave de la 

vida moderna donde todos cargaran consigo su identidad, ya que la vida nómada será la 

forma suprema del orden mercantil. La mund1ahzación lleva a que las personas se 

desplacen de un lado a otro con tal de no perder el tiempo Además se crea la ilusión de 

que el mundo es inmediato. Entonces. se crea la conciencia de habrtar un mismo planeta, 

en el que se puede transrtar con más facilidad que antaño pero también "proliferan los 

racismos de todos los tipos sooales, formas culturales_ colores raoales El racismo es una 

faceta importante de la cuestión social, visto en el honzonte de la globahzación. Expresa 

los encuentros y desencuentros de los trabajadores de diferentes paises y continentes, 

islas y an:tupiélagos, razas y culturas. Expresa la lucha por el empleo, contra el 

desempleo o el subempleo, a favor de la estab1hdad o ascensión sooal Cuestiona lo 

nativo o nacional frente al extranjero" (lanrn, op crt p 119) 

Las rmgraciones trasnac10nales provocan reacaones fuertes. preJu1c1osas o induso 

agresivas en los paises dominantes, y se apelan a las trad1oones. a la ident:dad para 

confrontar al otro. al extran¡ero Enfrentamos al otro. dice Aldunon (1999), es un 

fenómeno que pasa en todo el mundo y •que impacta en la toma de conoenoa de 

nuestras dderenoas o sea de nuestra tdenbdad" (p 112). Esta toma de conoencia lleva a 

que lo local tome fuerza y se dé una res1stenoa en el afán de proservar la Identidad. 

Agrega que "la comurncac16n global genera una paradoJél a la vez que establece una 

identidad mundial por el reconoom1ento de valores unrversales y anti valores comerciales 

consumistas, basados en gran ~Ida en la v1olenoa y el sexo (lo que transmrte la 

telev1s1ón). fortalece la Identidad local por opos1oór y como mecanrsmo de defensa Los 

fenómenos de reS1Stencia generan. por oposl06n, una alta conoenoa y, por lo tanto. una 

alta Identidad, una conCltlnoa fuerte de ésta Son mecanismos de defensa frente a la 

invasión cultural sm freno rn medida (/bid p 113) 

La búsqueda de lo local ha llevado en algunos casos al extremismo como es el caso de 

Palestina y los vascos en Espalla donde hay j6..anes radicales dispuestos a monr por la 

defensa del regionalismo. de su independencia total de Espar'la 

Los símbolos rulturales van adqutnendo cada vez mayor ~nanea. las cruces. las 

medias lunas. las banderas. porque ta cultura. enfatiza Huntington (1997), bene 

1mportanoa y la idef'ltidad cultural es lo que resulta más 51gndlcatrvo para la mayoóa de la 
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gente. "las personas están descubriendo identidades nuevas. pero a menudo también 

viejas, y caminan resueltamente bajo banderas nuevas. pero con frecuencia también 

viejas, que conducen a guerras con enemigos nuevos. pero a menudo también vie¡os· (p. 

20). 

Volviendo a la idea de la resistencia de lo local por conservar una Identidad. se observa la 

defensa de una identidad colectiva (Casas. 1999). una conciencia de quienes somos que 

se produce a partir del contexto social (Alduncin. 1999) 

En el contexto de la globahzaoón económica. la estandanzac1ón del mundo 

contemporáneo. de acuerdo con Sábalo (cit por Jaquez. 2001). arrasa las CtJlturas. Dice 

que cuando la cantidad de culturas relatlvtza los valores. y la globalizac16n aplasta con su 

poder y les impone una uniformidad arrogante. el ser humano. en su descvnoerto. pierde 

el sentido de los valores 'i de si mismo. y ya no sabe en quién creer o en qué creer. 

Agrega que la humanidad está cayendo en una globahzaoón que no tiende a unor las 

culturas. sino a unponer sobre ellas el único patrón que les permita quedar dentro del 

sistema mundl81 "la masJfocaoón ha hecho estragos. ya es dlfiol encontrar ong1nahdad 

en las personas. y un idén!Jco proceso se cumple en los pueblos. es la llamada 

globalización" "la gente teme que, por tornar decisiones que hagan más humana su vida. 

pierdan el traba¡o. sean expulsados casen a pertenecer a esas multrtudes· desempleadaf' 

(p. 25); se está VMendo una cns1s que en op1noón de Sábalo se denva de una concepción 

del mundo basado en la 1dolatria de la técnica y la explotaoón del hombre. donde este 

últimO adquiere un comportamiento de autómata. El ser humano se ha desvaionzado y 

esto conforma el paso prevJO al somehm1ento y la masrt1caoón 

Ante la globaliz.ación, las cuestiones SOC1ales adquieren otros significados. se dan nuevos 

rnovirruentos soaales e inlerpretaoones desconocidas De acuerdo con las Ideas 

revisadas en el capitulo e ldenbdad, se diferencian dos conceptos ldenbdad individual e 

identidad social. Desde mi punto de vrsta. respecto a la ldentiaad sooal también se podria 

diferenciar entre identidades locales y la Identidad globahzada De hecho algunos autc.res 

hat>lan de identidajes c:olectJVas(Benain. 1996. Deleón. 1998. Ca$él5. 1999) Las 

personas buscan, como ya lo vunos, preservar una Identidad local pero también se ha 

abierto la conciencia de habitar un mismo planeta, de luchar por preservar la ecología. 
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quienes se han dado cuenta de que la globalización no conlleva un beneficio equilibrado 

se han organizado para protestar como es el caso de los globalrfóbicos 

Por ejemplo, Merg1er (2001) escnbe un reporta¡e sobre la intehgenc1a canadiense, donde 

se analiza los movimientos de protesta actuales. se menciona que la elaboractón y 

utilización de tácticas nuevas están ligadas por la tecnologia Ahora el Internet ha 

permitido planificar y convocar manifestaciones a escala mundial. siendo posible lograr 

protestas simultáneamente en vanos lugares Ha permitido que los grupos e 1nd1v1duos 

consoliden sus lazos, comuniquen sus éxrtos y recluten a nuevos miembros. Además. 

dice el reporte, los manifestantes estan cada vez me¡or informados sobre las causas que 

defienden y usan métodos cada vez más wf1st1cados El mov1m1ento globalrfóbico parece 

sobrevivir por si solo sin que nadie esté al mando. son 1nd1v1duos que comparten las 

mismas ideas los que lanzan las actrvldades de protesta forman grupos afines esparcidos 

en todo un terntono. planrf1can su papel y via¡an al lugar donde se reahzará la 

manifestación Una vez en ese lugar, se unen con otros grupos animados por las mismas 

ideas, integran así un grupo pluncelular y escogen a un vocero que asiste a las reuniones 

diarias del Conse¡o de Voceros Los teléfonos celulares representan un medio de 

comunicación y control. permite a los organizadores mov1hzar a los participantes de 

acuerdo a las necesidades del momento 

De esta manera, se observa la ex1stenoa de una identidad globalizada facihtada por la 

tecnología; una Identidad porque se sienten d1strntos y separados de los demás y a la vez 

parte de ellos. un nosotros los globalrfób1cos Se observó en el capitulo de identidad que 

el desarrollo de ésta en el 1nd1vlduo le permrte adaptarse a los diferentes grupos La unión 

a las masas. la necesidad de sentir que se pertenece a algo, lleva a los 111d1viduos a 

unirse a grupos con ideales especifteos que los d1stmga de la muchedumbre. es esta 

necesidad de llamar. siguiendo la linea de Bena1n (1996). el nosotros y el ellos dándose 

así una autoconcepaón del grupo En la necelHdad de pertenecer a un grupo con una 

ideología especifica. las personas se han unido a utopías aberrantes Viendo un programa 

de telev1stón sobre las utopias ". me dlO la Idea de que estas crean un senbdo de 

Identidad (algunos autores quizás hablen de ello). una estructura como dll'ia Totler (1993), 

y de acuerdo a este autor ¡unto con Klapp (1972) se crean héroes como es el caso de 
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Hitler quien prometió a su pueblo la permanencia del Reich durante mil ar'los cuando sólo 

duró 12 a/los y 3 meses. 

Así, el programa de televisión mencionado dice que ha habido grandes genoCldios y 

atrocidades cometidos en nombre de la utopia Ideológica como es el caso de Mao Tsé

Tung quien impulso "la idea del gran paso adelante• basada en la produeetón de hierro 

por lo que se abandonó el campo provocando mortandad por hambre 

La autoidentificación con los grupos le da al 1nd1v1duo un sentido de pertenencia y en esta 

etapa de globahzación económica. cuando, como vimos en el capitulo referente a éste 

tema, son pocos los beneficios y las brechas sociales entre pobres y neos se agranda 

cada vez más. por lo tanto hay opnm1dos Ante la opresión puede construirse. de acuerdo 

con Castells {op cst ). una Identidad de resrstenaa como la que presentan los 

globaldóbrcos. los gays y lesbianas. el mov1m1ento femenino. y luchas separatistas como 

sucede en España, en Yugoslavia o. menct0na Alduncrn \OP crt) la t>Usqueda de la 

iden!Jdad o rervrndicaetón de los derechos 111digenas en alguna zona de México 

Retomando a Castells, dice que la Identidad de resistencia se da en aquellos que se 

enruentran en condraones devaluadas y con su protesta crean una Identidad de proyecto 

buscando así. la transformaaón de la estructura sOClal Klapp (1972) dice que los grupos 

minontanos que son ob¡etos de d1scnm1nacion y pre¡u1c10. prefieren tener una identidad 

precssa, aunque d1Scnmrnada a no tener nada Ademas. dice Castells (op c1t ). estos 

grupos se oponen contra una Identidad leg1t1madora e¡ercrda por las 1nst1tuoones 

dominantes de la soaedad En el caso de la globalLZaoón. concluyo que dicha 1nst1tución 

está confonnada por las polit1cas económicas emrtrdas por el Grupo de los 7 y aquéllos 

organismos reguladores de la economia mundial 

En la actuahdad. se rnsiste en que la globalLZac1ón es el unico camino de desarrollo de la 

humanidad aun ruando, de acuerdo con Garcia Cancllnr (1999) hay resultados audosos y 

no se puede hablar de La convergencia de la humanidad es innegable afirmar que existen 

choques 1nterétntc0s y regionales, mrgraoones masrvas, desempleo Se dice que la 

globa!ización es 1magrnada dependiendo de cada región. a la realidad que vive cada 

individuo El empres.ano la ve en términos de los paises con los que hene contacto su 

negocio; la población de acuerdo con lo que vrve cotidianamente 



Es así que ·sólo una franja de políticos. financistas y académicos piensan en todo el 

mundo, en una globaliZación circular'" (/bid.: p. 12). De esta manera, la amplitud o 

estrechez en lo referente a la globalización muestra las desigualdades de acceso a esta 

nueva ·economía y cultura global". En el ámbito social se observa. a mi parecer, una 

estructura llena de incertidumbre en donde, por un parte el Estado a través de los medíos 

masivos de comunicación, expande la Idea de desarrollo mientras que la realidad de los 

más desprotegidos observan y VNen el aumento de desempleo, migración de sus seres 

queridos (del campo a la ciudad y de la oudad a los paises con mayor auge capitalista), 

aumento en el índice de dehnc:uenaa, etc 

García (/bid.) agrega que la gente en México desconfía del futuro ya que, aunque las 

estadlsticas (gubernamentales) hablen de que la modernización y la apertura del país 

amplia el acceso al empleo y a la educación. la realidad es al revés. Este punto lo 

refuerza Alduncm (op Clt ) quien dice que para lograr la unidad. los estados aplican 

polihcas de homogeneidad ·0en1ro de esas politJcas se incluye la h1stona. manipulada 

por los gobiernos para crear una identidad oficial De este modo. se establecen las 

expenencias vitales compartidas. las cuales constituyen la misma conciencia también 

compartida para leg1t1mar el poder La h1stona. es fundamentalmente, un eiercioo del 

poder" p 118 

Por otro lado, las necesidades del mercado pres10nan el aspecto escolar. por lo cual, la 

educación comienza a enfocarse a la preparaoón de profe51onales que enca¡en en el 

mercado. Entonces. la educaoón se ha adaptado a las neceSldades de la prodUCCl6n y la 

SOCledad (Tofler, op ot ). en donde el acceso al conoomiento es restringido, siendo los 

marglflados. aquéllos que no tienen la posm.bdad de pagar. qwenes quodan en el 

anatfabebsmo Además, ta tecnologi.a esta al alcance de unos cuantos. pnnopalmente de 

los paises desarrollados. La cenaa también corre el pea.gro de serv1t al mercado en ve.z 
de preocuparse por el desarrollo soaal, no en balde. hay fuga de cerebros de los paises 

subdesarrollados a los paises de pnmer mundo. Como vimos en el pnmer capitulo, la 

oenoa corre el nesgo de cobrar derechos de propiedad in'8iectual. lo que contnb1..11ria a 

que predominaran los intereses de los productores por enama de los usuanos Esto se ha 

convertido en una fuente de preocupación emocional y económica. sobre todo entre los 

pobladores de aquellas naciones más necesitadas. Menciona Sbghtz (2001). que un 
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claro ejemplo de este suceso se observa en la biopirateria, el cual se nñiere a que los 

laboratorios farmacéuticos trasnacionales obtengan patentes sobre medicinas 

tradicionales. No sólo pretenden ganar dinero a partir de recursos y conocimientos, smo 

que al hacer1o aplastan a empresas locales que desde hace mucho tiempo suministraban 

estas medicinas. También dice que ante las protestas y los acontecimientos terroristas en 

E.E. U.U. el 11 de septiembre de 20001, la retónca de las instituciones económicas ha 

cambiado; al menos ya se habla de pobreza "En el Banco Mundial se han efectuado 

algunas reformas verdaderas, y se ha notado cierto progreso en trasladar la retónca a la 

realidad, en asegurar que se escuchen las voces de los pobres y se tomar. en cuenta las 

preocupaciones de las naciones en desarrollo. Fuera de ahí, sm embargo, existe a 

memJClo un abismo entre la retónca y la realidad" (/bid p. 4) 

Regresando a la idea de que la globahzac:ión económica ha repercutido en el aumento de 

las horas de trabajo. por lo que los padres pasan menos tiempo con sus h1¡os. también 

cabe res.ahar la incursión de la mu,er en el desarrollo económico Por una parte, el 

movimiento feminista ha contnbuido a esto (Castellls, op Cll ). pues comienzan a 

predominar las solteronas y soherones. pare¡as lésb1cas y gays, matnmonK>s sm h1¡os. 

personas que VJVeO solas. Ahora la mujer esta 1ncurs1onando en el sostén de la familia. 

siendo así que la unagen femenna ha venido a romper con esquemas trachoonales 

existentes hasta nuestros dlas. Rascovsky (2000) agrega a esta idea que La muJE!r se ha 

incluido sooalmente y va cumpliendo roles impensados "Se cortará el pelo, fetiche de 

adoración y sometimiento. Aceptará vesbmentas más cómodos y llVlélnas, en un 

abandono de las estrategias de ocuhamiento, y asi develara nuevas partes de su cuerpo y 

hasta se atreverá a usar ropas masculinas, con lo cual invade temtonos prohibidos· (p 

173). 

En resumen. en esta época de globalizaCl6n económica hay moertldumbre puesto que el 

mapa geognkflCO se esta modificando. el desempleo y subempleo. asi como las 

condiciones precarias en el trabaj() son las banderas de millones do pe~as. el discurso 

oficial habla poSitivamente de la economía y sus procesos gk>bahzadores. sn embargo, 

preva)ece la ~ entre pobre y neos; La estructura familiar esta cambiando. han 

surgido oontroveniias en cuanto al manejo de la btotecnok>gia. se ha incrementado la 

conciencia acerca del eoedlo de catástrofes naturales y el movirruento ecologista mundial 

al damos cuenta de que habitamos un mismo planeta: el moVJmiento ferrunista y W!o5blCO-
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gay; la existencia de annas nucleares y biológicas; todos estos acontecimientos dejan al 

ser humano con una sensación de incertidumbre, de falta de sentido y en la opinión de 

algunos autores (Tofler. 1993; Alduncin, (1999); lanm. 1999), se busque y se reconstruyan 

las identidades, lo cual se ve reflejado, de acuerdo con Tofler (op. cit.) y Klapp (op. cit.), 

en la búsqueda una estructura; de grupos que le den a las personas ese sentido de 

pertenencia, de identidad tal como lo hace la rehg1ón, los cultos, las pandillas, la tnbu, la 

lucha por que sobrevivan los indigenas, las raíces 

Entonces, tomando en cuenta que la globahzaoón económica es el inicio de una 

transformación socsal y afecta todas las esferas existentes (social. cultural, psicológica, 

etc.). es importante estar al pendtente de los efe;:tos de dicho cambio en el individuo, la 

afectación a mvel psicológico Gnnberg y Grinberg (1976), como vimos en el capitulo 11, 

dicen que el cambio 1mphca una incurstón en lo desconocido. comprometerse con hechos 

futuros que no son prov1sib!es, !<> cual provoca dudas, sentimientos de ansiedad y 

depresión, y la tendencia a aferrarse a lo conocido y familiar para evitar lo nuevo. Así que 

en esta época de globahzación donde elementos de rupturd y transfonnaoón (lanm, 

1999). nos lleva al problema de ldentldao. a que las personas sientan 1nsabsfacaón, lo 

cual les lleva a buscar ayuda en el psicólogo, las drogas. el nacimiento de drversos cultos 

rehg1osos y miles de personas que deJBn que lideres de este tipo deodan sobre su vida 

El secreto de estos cultos es que comprenden la necesidad que la comunidad llene de 

estructura y significado En las naciones aumenta las tasas de sulCld10 y vandalismo. 

niveles de alcoholismo. drogadicción, depresión psicológica 

Es verdad que las innovaC10nes de la tecnología han me10rado las condlCIOOEls de vida 

pero también traieron consecueno<>s negatrvas como el ampenahsmo, el raasmo. la 

integración forzada de economías peque"as y autosufioentcs en el StStema comercial 

mundial (lanrn. op cit.) 

La globahzaoón econórruca nos hace pensar en un futuro que impbca cambto$ radicales, 

en el que nace la generación N (net, red en espaflol haaendo alus.ón a la era de las 

telecomuntcaciones). creándose asi una nueva estructura, una nueva ~. una 

nueva Identidad enmarcada en un futuro inoerto En un futuro globalizado. un futuro 

u16prco, 1mag111ado y en &I los psicólogos estamos inmersos. y cabe preguntarse si 

estamos preparados para el cambio. si es posible desempef\ar un adeCuado papel 
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cuando nuestras técnicas de intervención psicológica datan del siglo pasado; si la 

velocidad con que se desarrolla la vida nos lleva a preguntamos si es más efectiva una 

terapia que dure años o aquella terapia breve; qué es lo mejor y cómo preservar la ética. 

Cómo rescatar nuestra función social si somos presos del mercado 

En general. considero importante que como profesionales de la salud. de la rama 

humanística. revisemos a conC1enaa nuestra preparación actual y hacer las 

modif1Caciones pertinentes a fin de croar las bases que sostengan los embates de este 

futuro incierto. Por eso es importante hacer una breve reseña de lo que es la ps1colog1a 

en la adualidad, por esta razón a continuactón aparece un apartado dedicado al papel del 

psicólogo en la actuahdad 
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CAPITULO IV 

LA PSICOLOGIA EN LA ETAPA DE GLOBALIZACION 

En el siglo XVII se observó que los cambios económicos generaron nuevas condiciones 

sociales. Menciona Corres (1997) que ·se empezaron a conforrnar nuevas condiciones 

materiales: el terrateniente, el ecles1ást1co y el guerrero fueron sustituidos por el 

banquero, el comerciante y el 1ndustna1· (p 19) 

No obstante, aunque ha habido cambios en la clasrf1cación social, argumenta Qumtanilla 

(1997) que desde tiempos remotos se ha clasificado a los seres humanos en dos clases: 

la elite dotada priv1leg1adamente para mandar y dmg1r. y la masa limitada intelectualmente 

y sólo capaz de aceptar ciertas órdenes 

Dicha clasrficactón, ahora en tiempos de globahzaoón se ve cada vez más acentuada tal 

como se vio en el capitulo l. siendo que entre los dueños del poder. el cual actualmente 

se refleja mediante el control de los mercados. y las clases más desprotegidas aumenta la 

brecha social 

De esta manera. es importante que como psicólogos lomemos en ruenta y estemos al 

pendiente de lo que sucede con la economia asi como la influencia de ésta en las masas 

y en general. en la identK1ad AS1m1smo. es nuestro deber actualizamos y construir 

nuestra Identidad como profesionales de las ciencias humanísticas y sooales 

La psicología moderna tiene sus raices intelectuales en la fllosofia Desde la mas ramota 

antigüedad. los filósofos plantearon una sene de preguntas sobro La mente y el 

conocimiento que reabieron muchas respuestas a lo Largo de La h1stona 

Heidbreder (1979) reflnendose a la histona de La ps1cologia. dice que ·en todo momento. 

especialmente en los Estados Unidos. La ps¡cologia ha procurado por todos los medios 

ser oenoa. y en pnnc1p10. la oencia se abstiene de toda especulación no penetrada y 

consolidada por los hechos Sin embargo. en toda la oenoa pSlcológtea no hay hechos 

suficientes para fundar un S1Stema único y sól>do" (p 17) Por lo tanto, existen dive~ 

grupos de estudlOSOS lo rual hace necesano la dMSión de esta oenoa en diversas áreas 
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También menciona que dicha diversidad de comentes hace parecer caótica la psicología. 

sin embargo es parte de su crecimiento. 

Por esta razón no es de extrañar que constantemente se esté hablando de nuevos 

argumentos para explicar la conducta o la personalidad del ser humano. Ouintamlla (op 

cit.) menciona que las consecuencias de la conducta económica se hacen sentir sobre la 

conducta social, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos Cita a Paul 

Samuelson y William Nordhaus (1986) quienes al refenrse a la relaciones entre la 

economía y las ciencias sociales, concluyen que la ciencia política. la psicología y la 

antropología son todas ellas ciencias sociales cuyo ob,eto de estudio coincide 

parcialmente con el de la economía 

A su vez. Quintamtla (op ot ) descnbe una fuerte relación entre la economía y la 

psicología argumentando que los fenómenos económicos son fenómenos humanos y 

ser'\ala que la hístona de la economía muestra que la preocupaoon que los pensadores de 

esta ciencia han tenido por delimitar aquellas acciones humanas que repercuten sobre la 

génesis, produCCJón ~· reparto de nquezas y recursos. lo que necesanamente ha 1mphcado 

cierta concepción del ser humano. de las personas 

Es momento de despertar la conciencia del psicólogo como el profesional al serv1c10 de la 

sociedad y observar atentamente nuestro entorno Ou1ntan1lla (/bid.) expresa esta idea 

refiriendo que ·no toda psicología es ciímca m toda psicología clínica es de los fenómenos 

psicopatol6g1cos excepoonales Existe también una psicología de la salud cuyo fin es el 

asegurar una conducta sana. en lo cotidiano y lo social y que no tiene por qué ser 

excepc¡onal o basarse exciusrvamente en lo patológico En ella o sobre ella actlian 

acontecimientos económicos cuyo conocimiento puede ayudar a me,orar su desarrollo Y 

qué decir de la presión fiscal. el desempleo. las pautas de 1nvers1ón. las fiuctuaC1ones de 

la bolsa y el crecirruento de PIB (Producto Nacional Bruto) .:.no son estos índices datos 

maaoeconómicos que afectan nuestras vidas y que actúan e influyen sobro la conducta 

de los ciudadanos? La ps1COlogía también se construye investigando la conducta más 

convenoonal y co!Jdiana La que mas frecuentemente se produce Aquella que de una u 

otra forma constituye la sabsfacaón vrtal de los seres humanos Ob,reto este -el bienesta•

que no puede sustraerse a la rnvesbgaoón e interve.,oon psicológica· ·Nuestro ob,eto de 

r 
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estudio no es sólo la conducta desajustada sino también la conducta humana en general" 

(p. 17). 

Otra corriente es la que describen Bé;ar y Rosales(1999): la psicosociologia y el objetivo 

de esta especialidad es incluir en los análrs1s sobre la realidad social la interpretación 

subjetiva de los ciudadanos frente a su vida cotidiana. La pregunta que la rige es <..Oué es 

los que los su¡etos piensan y sienten sobre los acontecimientos que pulsan el ntmo de la 

sociedad? Una subespeciahdad de la psicosoaologia es la psicología política la cual "trata 

de conocer los significados de la acoón que los ciudadanos realizan para la constrtución 

de la modernidad Ello concoeme a la democracia y a la valoración de las formas de vlda 

particulares que se le atnbuyen o asignan El ob¡eto de la psicología política. a su vez. se 

construye al pensar lo polihco como Ja relación simbólica o sub¡et1va de los ciudadanos y 

grupos ante el poder" (p. 45) 

Estos autores citan a Krotz (1996) y a González Navarro (1995) quienes comentan que Ja 

pSlcosociología aporta una agenda problemática pertinente, porque permite preguntamos 

sobre la relación que se establece entre las histonas personales y los hechos históncos. Ja 

vida cotidiana como un espacio donde se construye la democraaa. Ja histoncidad de las 

culturas políticas. los comportam10ntos ciudadanos frente a escenanos de transición. 

cambios de poderes y elecaones. ol efecto de los medios de comurncación sobre el 

comportamiento ciudadano. las reacoones cn...dadanas frente a violencia politica 

institucional. los usos m1lrtares de Ja psiquiatría y la psicología. la vida co!Jd1ana. la 

comunicación y Ja construcaón de lo nacional 

Por otra parte. Gennari (2000) al hablar del psocoanal1s1s dlferenoa entre la época en que 

vivió Freud y nuestra era Dice que a •et le tocó luchar contra la represión excesiva. a 

nosotros. c<>ntra la violencia que conlleva la propuesta cultural omnipotente y que es 

testimoniada por las patología5 hoy predominantes· (p 183) 

Complementa esta Idea diciendo que "hemos de ser V1Vaces y muy nguroso5. Los 

cambios son muy rápidos y no podemos entender a nuestros paoentes sin una mirada 

lúcida sobre nuestra cultura Freud nos enseflo que la subjetMdad humana se gesta en el 

seno de una cultura y que. a su vez. no hay cultura sin forma<:aón de subjetividad. En la 

fonnación de la sub,ebv>dad y en el !raba/O P5'C0élnartalítJco entran siempre en juego los 
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valores, la moral, el deseo y las relaciones con aquellos que acompal\an el desarrollo. En 

primer lugar la familia. siempre inmersa en un hábitat social y, más allá de ella. la 

sociedad tocia" (/bid) 

"Sabemos que los estimules percibidos se transforman en representaciones y que, a partir 

de eUas, surge la elaboración, cuyo resultado es la razón reflexiva. que permrte al sujeto 

acceder a la autonomía y lograr un cierto dominio de si Sí la intensidad y la rapidez de los 

estímulos es excesiva. la representación será confusa. y las representac10nes caóticas y 

oscuras no pueden dar ongen a un pensamiento claro Sabemos también que el 

mecanismo de representación dura toda la vida y que somos. por lo tanto. constantes 

captadores de estímulos Los estímulos superpuestos no pueden ser claramente 

representados y generan representaciones confusas, cuya resultante final está dada por 

el caos y el vacio, tan presente en las patologias actuales" (lbKi p 184) 

Este caos y vacío lleva a la búsqueda de una estructura. como ya se había analizado en 

el capítulo antenor, y desafortunadamente. se busca la estructura en las drogas. el 

vandalismo y entre otras cosas. el a1slam1ento al que llevan los rned10s de comunicación 

Continua con esta Idea Gennan d•aendo que "hoy el video. el eme y la telev1s1ón 

apasionan al público. y la lectura. informador pnv1leg1ado de nuestra generación. ha 

perdido adeptos La telev1s1ón sostJene la propuesta y el deseo de saber1o todo y 

rápidamente, la ilusión de la satisfacoón inmediata se patentiza en el zapp1ng que es •.m 

automatismo casi generalizado La descarga sexual de los adolescentes via Internet tiene 

cada dia más adictos. lo que es grave. porque los ale¡a de enfrentar los confhctos qut: las 

relaciones ob¡etales les plantea y fa110rece el a1Slam1en:o y el narcisismo patológico· (/bid) 

C-Omo se planteó en el capitulo l. hay un cambio en el que. opino. sena interesante 

observar su repercusión en la educaoón dentro de la fam1ha <'..Cómo afecta dicho cambKJ 

en la formación de la identidad tanto enclrvldual como sooal? Por lo pronto. se está viendo 

que algunos grupos como los Etarras en España, el EZLN en Méinco. el neonaz1smo en 

Alemania. son brotes que buscan preservar una Identidad 

Otra idea interesante que plantea Gennan (/bid ) es que en la actualidad ·se afecta en la 

prácbca todos los campos, incluso el psicoanalitico S1 no estamos atentos. nuestra labor 
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puede impregnarse de los ideales vigentes y corremos el peligro de valorar en los 

pacientes la rapidez y la eficacia, en vez de calrficar como progreso de la cura el acceso a 

la libertad y la autonomia. la capaCKiad de soportar la frustración de la espera que lodo 

proyecto válido requiere" (/bid p 185) 

Yo agregaría que también corremos el peligro de olvidar la ética al ver al paciente como 

un diente. como un mercado de tal manera que hacemos a un lado el papel socaal que 

concierne a la psicología De la misma manera que la sociedad se está enfrentando a un 

cambio, el psicologo se encuentra entre el pasado y el futuro. el futuro que de acuerdo 

con Gennarí (/bid). se proclama como una meta. como el espacio en el que se podría 

realizar los cambios que me1orariln al mundo 

Pero para generar camboos es preciso. en m1 op1nion. establecer una 1Clent1dad clara de 

nuestra profesión. tener claro un sentido de Identidad profesional. para así observar y 

estoy de acuerdo con Gennan quien dice que "hoy, se ha proclamado el fin de la h1stona y 

la muerte de las utopías. y nuestra época propone un aceleramiento caótico que. carente 

de metas. lleva a la búsqueda ansiosa del placer inmediato. a valonzar sólo el presente y 

a despojar de sentido al futuro De aquí. la fut1hdad de la h1stona· (/bid p 185) 

"¿De dónde surge todo esto? Los profetas del horror proclaman catástrofes futuras el 

sida, la contaminación ambiental. el peligro nuclear. las guerras. las cns1s económicas. la 

desocupación. y vaya a saber uno cuántos males más Estas profecias incrementan los 

sentimientos de 1mpotenc1a y la culpa patolog1ca s1 fuimos tan desastrosos como para 

preparar un mundo inv1v1ble para Las generacaones venideras. S• estamos ante la 

expectativa de la desapancaón de nuestro planeta o. que para le caso es lo mismo. de la 

vida humana sobre él. <,quien puede pensar en el Muro? Hay un efecto demoledor de 

estas profecías. que quitan al hombre la esperanza de perpetuarse a través de su 

descendencia S1 es así. sólo resta vivir el momento" (!bid pp 185 186) Pero un 

momento sin 1dentx:1ad. un momento de desesperanza 

"La h1stona. concebida como la pos1b1hdad clel hombre de comprender el pasado para 

construir el futuro. en una transformación de sus aspectos destructivos. bende a 

desaparecer. Y. desde la culpa patológica. alimentada por los anunoos de Muras 
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catástrofes, se descree de la posibilidad reparatoria, se pierde la esperanza y desaparece 

la posibilidad de proyectarse al futuro" (/bid .. p. 186) 

"Hoy. los niños entran pronto en contacto con otros ob¡etos. más allá de los pnmord1ales 

las guarderías toman niños de cuarenta y cinco dias. el contacto con los adultos es mucho 

mayor que en nuestra generación y los niños comparten más la vida de los padres cuando 

están ¡untos. porque la madre está más hempo ausente del hogar El traba¡o femenino. 

por otra parte. lleva a los niños precozmente a instituciones donde se establecen 

contactos personales múltiples" "La revolución sexual tra¡o cambios notables de los 

comportamientos eróhcos en el plano de la pare¡a y la amistad entre hombres y mu¡eres· 

"El acceso a la libertad y la autonomia 1nd1v1dual requieren de un pensamiento refl;:ix1vo. 

ponderado y ciara El ataque al pensamiento y la sens1b1hdad y la desvalonzac1ón de la 

historia son realidades fácticas que extgen de nosotros una atenLión particular y una 

reflexión mancomunada. porque constituyen verdaderos desaf1os para el desempeño de 

nuestra labor" (/bid. p 186) 

Margain (1998) menC10na que la ps1cologia busca ser vista como una ciencia social y 

humana y las ·oencias sociales y humanas se interesan por el sentir. el saber. el actuar y 

el que es el devenir humano. y de esta manera descifrar no los hechos sino el sentido de 

ellos" (p. 129) 

Sin embargo, los cambios tan rápidos sufndos en la era moderna. "los grandes avances y 

la necesidad de hacer ciencia. do alguna manera se olvidaron de esta búsqueda y 

comprensión de significados. pues ellos se ale¡aban de la v1s1ón pos1tiv1sta del mundo. del 

control absoluto de las llamadas vanables y de la absoluta pred1cc16n de los eventos La 

psicologia se 1110 entonces obligada a de¡ar de lado el sentir y ex1st1r humano. y en medio 

de las fracturas también la Kienhdad y su estudio quedó a!ectada" (/bid) 

En el capítulo referente a la globalrzacrón Amaran (2000) mencionaba que el mercado 

limita lo cuahtatrvo. lo que provoca importantes consecuenaas en la u11hzaoón de los 

recursos y la comprenSIOn de lo humano Ademas. la hlosofia de la competencia ha 

llegado induso a deformar el carácter científico de la nveshgaaón. porque esta se ha 

puesto a las órdenes del rriercado y ya nú bu"ca seí\llr a la soaedad 
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Pero ahora, si dentro de la Psicologia existe la diversidad de áreas y de pensamiento, 

porque existe ese afán de la universahdad, de aphcar exámenes psicométncos 

estandarizados en cierta cultura y aplicados a toda la poblaCIÓn Además, la mayoria de 

estos exámenes fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial. por ende. si los 

psicólogos nos mantenemos en esta linea de atraso. pienso que es lógica la critica hacia 

nuestra profesión. estamos violando nuestra ética ya que, por ejemplo. en México. "el 

código ético del psicólogo· (1994) en el articulo 6 dice el psicólogo deberá ·mantenerse en 

constante formaoón profesional y esforzarse por actuali7_ar sus conoc1m1entos en relación 

con el progresos de su disciplina· Por esta razón. es importante estar al pendiente de los 

cambios que se presentan dia a dia en nuestra sociedad. estar al pendiente de la 

economía. la polit1ca. la información de los medios. y cómo esta viviendo la realidad la 

población 

Harrsch (op c1t ) dice que en la actualidad los psicólogos nos encontramos más 

conscientes de nuestra responsab1hdad con la comunidad. constar con las hab1hdades de 

tipo SOClal es un elemento inherente a cualquier campo de aplicación profesional Es 

importante destacar que el comportamiento de los md1v1duos es producto del constante 

interactuar con la comunidad, con esto se quiere destacar que la labor del psicólogo 

implica tanto una conciencia sooal como un profundo conoc1m1ento y respeto por el 

individuo 

Este respeto denva del mantenemos congruentes con nuestra ética. con los pnnopios 

que rigen a la d1sophna del psicologo. sui embargo. la globahzaoon. el dominio del 

mercado, a donde nos ha llevado ¿Qué tanto nos preocupamos los psicólogos por tener 

pacientes-dientes que nos remuneren? ¿Buscamos el desarrollo emocional de la 

comumdad en general o sólo de aquellos que tengan la pos1b1hdad económica? ¿Cómo 

sobrevrvir en una época de mercado sin descuidar e-1 factor humano? 

Por lo pronto sólo nos queda el camino de v1g11ar y construir una ps1cologia acorde a los 

tiempos que corren y lo quo tenemos hasta ahora es que en estos tiempos de camboo y 

sobre todo la rapidez con que se esta dando. es importante deítmr el papel que el 

psicólogo va a JUgar porque ante todo. de acuerdo a Hasr.>ch (1992) este profe~msta es 

un agente de cambio sooal Por lo tanto. considero que debemos partir de esta prem.sa 

para actuar pn>fes1onalmcnte y reconstruir la ps1cologia. acaón que se logrará entre 

r 
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alumnos y académicos, y que esperemos si tener claridad del futuro de nuestra psicología 

como ciencia y como profesión en un mundo globalizado. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación partió de la idea de que la globahzación es económica e influye 

en todas las esferas -sociales Es considerada como el inicio de la mayor t. ansformación 

social y es un proceso que involucra las relaciones económicas a nivel mundial Este 

fenómeno económico. s1'1 embargo, en la entrada del siglo XXI. se ha nombrado 

constantemente y se considera como un fador que ha llevado al aumento de la brecha 

social entre pobres y neos También se habla de que es un nuevo ciclo de expans1on del 

capitalismo y abarca el control de la producción y mercados financieros, a la vez. que es 

un proceso civ1hzador de alcance mundial debido a que influye en las fonnas sociales de 

vida y de traba¡o 

La globahzac1ón se da tm una época en que la ciencia y l:t tecnolog1a han alcanzado un 

grado impres1on;mte de desarrollo, este fenómeno económico ha enconuado una de sus 

fortalezas en dichos medios. üe hecho. se habla ::lel desplazamiento de etapa industnal 

que se sustituye por la etapa de la 1nfonna1Jca En e!:ta etapa, el conoorrrento se 

convierte en la base del progreso. por lo que se crean nuevos empleos que requieren la 

sofisllcación de la tecnología y 1a aencia Sin embargo. so., pocos los puestos creados y 

se dan más en los paises desarrollados que son quienes cuentan con los medios 

requendos El mundo globalizado econom1c"lmente convoca a una lucha por los 

mercados. a finales del siglo XX y pnnop1os del siglo XXI. una lucha por temtonos resulta 

obsoleta Ahora la guerra es por los controles f1nanoeros. quien tiene la tecnología. tiene 

el control del mundo La estrategia la confonna la creación de bloques economrcos. con lo 

cual aumenta la 1nterdependeoa económica y esto provoca que siempre se viva t>'l la 

incertidumbre financiera pues cuando un mercado de las grandes potencias pierde. todo 

el mundo sufre con las especulaciones fonanoeras. es bten sabido que cuando esto 

sucede. hay una ola de despidos sobre tocio en las empresas pequeñas que llenen mas 

nesgo de ir a la quiebra 

Aunque v1v1mos en la etapa de la 1nfonna1>ca. el traba¡0 .ndustnal no desapareoo, 

únicamente se trasladó de los paises llamados de pnmer mundo a los paises 

sudesarrollados que son quienes aportan el trabaJO operatJvo y muchos de ellos. se 

confonnan C?n ser consumidores 



Uno de los principales efectos de la globallzac1ón económica es la que se observa en el 

trabajo, pues se ha dado una nueva d1v1s1ón trasnaoonal de éste, en donde la eficiencia y 

competitividad son las principales caracteristicas Esta d1v1s1on ha perm1t1do que las 

personas se di;splacen por todo el mundo en busca de una mejor oportunidad de empleo 

Al mismo !lempo, se han crnado empleos precarios sin derechos laborales y se han 

incrementado las tasas de desempleo y subempleo La poblac1nn precana pasa a 

constituir el ejército laboral de reserva. puesto que el subempleo permite a las empresas 

emplear personas sólo cuando hay cargas laborales. dicha poblac1on es desechada con 

facilidad La necesidad de superv1venc1a. ante las grandes tasas de desempleo. influye en 

que aumente la competencia entre las personas Es por eso que podemos afirmar que la 

globahzación ha repercuhdo en la deshumanización del traba1n. al aumento de la 

población precana que se emplea por salarios c;ue apenas le pcm11te sobrev1v1r. Ha 

aumentado la migración y con ella, la mezc'a de cult:.Jras 

Otro aspecto en el que ha influido este fenómeno es la educación. la cual constituye un 

aspecto determinante para e 1 progreso nconóm1co, tdl es asi. que los paises desarrollados 

cuentan con los me¡ores profest0nales En este orden de ideas, se concluye que el 

conocimiento es un elemento dave en la era de la 1nformat1ca que es la que estamos 

viviendo actualmente, sin embargo. con base en lo expuesto en este trabaJO. se pui.de 

afirmar que el acceso al conoc1m1ento es restnng1do porque ¡JOcos tienen acceso a la 

tecnología de pnmer :iivel 

Entonces, como se puede apreciar, se ha fomentado el consumismo y el mundo es 

controlado económicamente por los paises mas desarrollados (Grupc- de los 7), y ::il ser 

una mayoria quienes se ven afectados por las polit1cas económicas. comienzan a 

protestar como es el caso de los globalrfob1cos 

Además. V1v1mos en una época en que se percibe un sentido de aislamiento de tal manera 

que millones de personas buscan su Identidad De ah1 la importancia de anah::.ar el 

concepto de identidad en la época de globahzacion econórme<:: lo cual ncs permite 

conduir que la 1denbdad es un pre~ ~o ind1vtdual y colectivo en el que las personas se 

saben separados de los demas. :1 la vez, parte de ellos Es la fuente de sentido y 

expenencia para la gente 
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Dado que la identidad es una toma de conciencia que se produce a partir del contexto 

social. como mencionó AJduncin (1999), ante las transformaciones que se están dando, la 

identidad sooal de las personas adquiere nuevos significados. Con la mezcla de culturas 

que conneva la migración de las personas. es decir. una libre mov1hdad. las personas 

crean la conciencia de que el mundo es 1nmed1ato. de habitar un mismo planeta en el que 

se puede transitar con más libertad que los años pasados. pero también surge la 

xenofobia. el racismo que expresa los desencuentros de los traba¡adores de distintas 

nacionalidades, por lo que s.c provocan reacciones de pro¡u1c10. que incluso pueden ser 

agresrvas. En este aspecto se observó que los grupos se refugian en las trad1c1ones. en la 

identidad para confrontar al otro. al extran¡ero Esto permite tomar conciencia de nuestra 

identidad local y que se dé una res1stenc1a por la necesidad de conservar la Identidad 

colectiva a nivel local. pero también se observa que hay una Identidad global manifestada 

en los movimientos sociales internacionales como el mov1m1ento feminista. la lucha de los 

homosexuales por sus derechos a sus formas de ser. el mov1m1ento ecologista. y las 

manifestaC10nes de los globahfóbocos 

Siguiendo esta linea y tornando en cuenta la idea de Castells. se concluye que estos 

movimientos se conshtuyen de aquellas personas cpnm1das y que llenen la necesidad de 

construir una Identidad de res1stenc1a. pues los grupos devaluados neces1:an tener una 

estructura que les dé sentido. no importa que sea una identidad d1scnminada La lucha de 

estos grupos es contra la odenhdad legitimadora que es la identidad impuesta por las 

instituciones dominantes Cabe resaltar que la construcción de la KJenhdad es d1nam1ca 

por lo que, una identidad de resistencia puede generar una identidad proyecto. y e: 

ob¡etrvo de ésta es transformar lo establecido socialmente. y asi convert1~ en una 

identidad legrt1madora 

En esta época de globahzac16n se han dado cambios en la estructura tam1har y empiezan 

a predominar los solterones y solteronas. las madres solteras. personas que viven solas. 

pare,ias homosexuales, la mu¡er tiene una mayor partlClpación en el factor económico 

Estos aspectos nos hacen reflexJOnar que se está generando una Identidad proyecto que 

quizás permita una transtormaoon SOC1al 
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Tomando en cuenta estas ideas, la globalización despierta una nueva conciencia: la 

necesidad de conservar la identidad a nivel local, a la vez. resalta la identidad global 

expresada a través de los movimientos sociales internacionales 

Muchas personas, en la actualidad no saben exactamente quiénes son. han cambiado 

sus referentes de sentido. ante lo cual. se puede hablar de una falta de estructura. la cual 

se busca. en ocasiones. de manera desafortunada. en las drogas. el vandalismo. sectas. 

La globalización económica está influyendo en todas las esferas sociales. en la conducta; 

es una etapa en la que predomina una sensación de incertidumbre que repercute en el 

aspecto emocional de las personas La htStona ha demostrado que los cambios 

económicos generan nuevas condiciones sociales. y la etapa de la globaltzación es 

considerada como un nuevo proceso económ1c.::i. lo cual la convierte en un suceso que 

debe vigilarse Este contexto no deber ser ignorado por la ps1cologia que es una ciencia 

social y humana De este enunciado se denva la 1mportanc1a de que los psicólogos 

estemos alertas respecto a lo que sucede en la economia y su influencia en la sociedad 

Otro argumento que apoya el porqué la econom1a se relaciona con la ps1cologia se basa 

en la cona.ipc'6n de Qu1ntarnlla (1997) quien dice que los fenómenos económicos son 

fenómenos humanos porque los pensadores de la economía se preocupan por la 

repen:us1ón de esta ciencia en la génesis. producción as1 como el reparto de nquezas y 

recursos Se puede agregar que los fenómenos económicos como La presión fiscal, el 

desempleo. las pautas de inversión. las nuciuac1ones de la bolsa y el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) entre otros. actúan e influyen sotire la conducta de los 

ciudadanos 

Recordemos que la psicología también se construye investigando la conducta 

convencional y cotidiana. por lo tanto. es de suma importanoa observar el contexto local y 

global; mirar IUodamente nuestra cultura y las expreS>CJOes de Identidad ya menoonadas 

Esto nos permitirá entender me10r la población con quienes trabal<lmos y. es que ante las 

neceSldades del mercado. las cuales engen efioencia y rapidez. las personas se han 

impregnado de estos Ideales Pero ante la pr05ef'ltaoón de tantos estimulos. hay una 

sensacion de caos y vacío tan presente en las patologías actuales 
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Por otra parte, el aceleramiento de nuestra época lleva a la büsqueda de placer 

inmediato, a darle valor sólo al presente y despoiar de sentido al futuro. Esto es porque 

hay incertidumbre total ante los acontecimientos catastróficos como el SIDA. la 

contaminación ambiental, el peligro nuclear, las guerras. las crisis económicas. el 

desempleo Predomina una expectaltva negativa que quita la esperanza de mejorar los 

niveles de vida en el futuro por lo que sólo resta vivir el momento. pero es un momento en 

busca de sentido, de construcción de identidades 

Entonces. ante est0s acontecimientos, nosotros como psicólogos tenemos la 

responsabilidad de evaluar el factor emocional. a la vez. al estar inmersos en las politicas 

globahzadoras. vale la pena cuesltonarso s1 vernos a los pacientes como chantes que 

remuneren. s1 tomamos en cuenta a toda la población para brindar apoyo emocional o 

sólo a aquellos que puedan pagar En lo sOClal. lo clinico. educativo, todas la!'> áreas. la 

irwesltgación debe responder a las necesidades sociales más que al mercado, sin 

embargo, en una sociedad donde predominan las políticas económicas, '-cómo lograr que 

la investigación científica mantenga su v1s1ón sOC1al? En conclusión es importante no 

perder de vista que la psicología busca ser una ciencia que debe responder antes que al 

mercado, a las nocesidades sociales. por lo que es necesano resaltar este punto desde 

que se 1ntc1a el estudio de esta profes>0n y así fo11alecer la identidad del psicólogo 

De acuerdo con las ideas expuestas en este traba¡o, ~ puede concluir que el psicólogo 

es un profesional que htme un compromiso. antes que con el mercado. con la comunidad 

La ética le exige mantenerse en consta.,te formación profesional y adualizarse en funoón 

del progreso de su disciplina Por lo tanto, ante el cambto SOC1al que acompaña a la 

globahzación económica. es su deber analizar cómo se estan dando las nuevas 

exprest0nes de idenl.Jdad y sus efectos en la conducta humana 

La éltca del psicólogo tambien plantea la conoenoa sooal. s>endo un deber el fomenta; el 

desarrollo humano en lodo momento, de tal manera que es vital cuidar este aspec:to en 

una época en que predominan las leyes del mercado 
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La reflexión final es que debemos crear investigación y actividades que tomen en cuenta 

tanto el contexto local como el global Recordemos que no se puede eiercer la psicología 

sin tomar en ruenta la aJltura. 

Por último, al ser la psicologia una ciencia y profesión con fines sociales y humanísticos. 

los psicólogos deben intenonzar esta Idea para así responder a las necesidades de la 

sociedad más que las del mercado Además. ésta Identidad le permrtirá a la ps1cologia 

adaptarse a esta etapa de aceleración y caos. a la vez. tener un futuro mas claro como 

ciencia. 
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