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Objetivos  

Contribuir con investigaciones y deliberaciones públicas en cuanto a:  

 Comprender como constructos de sexo /género y orientación/diversidad sexual 

configuran planes de vida individuales y proyectos colectivos en contextos educativos   

 Participar  en controversias frente a la implementación de políticas a favor de la igualdad 

de género, la diversidad sexual y cultural y la educación para la paz  

 Interpretar como  emociones morales y políticas afectan la experiencia de  identidades 

narrativas individuales y colectivas en contextos de inclusión o exclusión institucionales y 

comunitarias.  

Temas de trabajo en la línea de psicología social 

Investigar  como constructos de sexo /género y orientación sexual/diversidad configuran 

planes de vida individuales y colectivos en políticas de inclusión en contextos uni o multiculturales.  

 Cuerpo y emociones  en narrativas biográficas de planes de vida en contexto educativos.   

 Emociones, género y diversidad en narrativas históricas trágicas acerca de la experiencia 

estudiantil universitaria.   

 Experticia psicológica en controversias por políticas de reconocimiento  de identidades de 

género y diversidad sexual.  

 Memoria  en narrativas históricas y biográficas en agendas de  educación para la paz    

Antecedentes  

Esta línea se ha desarrollado en el programa curricular de pregrado desde la reforma 

curricular de 2008, y tiene como antecedentes las líneas de trabajo género y socialización, 

diversidad y migraciones (Maestría 2008-2018) y diversidad, convivencia e inclusion educativa 

(2003-2018). 

Su enfoque parte de considerar Género, etnia y diversidad sexual como influencias 

culturales básicas son abordadas por la psicología social para conocer sus dimensiones subjetivas 

en dinámicas más amplias. En primer lugar, la categoría género ofrece un recurso investigativo 

muy productivo en doble dimensión: descriptiva y analítica. Descriptiva en cuanto a las 

dimensiones simbólicas, prácticas y subjetivas de aprendizaje cultural de las diferencias y 

semejanzas entre hombres y mujeres. Su  potencialidad analítica permite dar cuenta de las 

implicaciones psicosociales de las relaciones entre hombres y mujeres en identidades fluidas que 

interactúan con orientaciones sexuales diversas. En segundo lugar, la  diversidad hace referencia al 

conjunto de rasgos comunes que comparte una comunidad discreta por origen sociopolítico, 

relaciona psicológicamente el cuerpo con el territorio y da sentido de pertenencia en diferentes 

espacios sociales (familia, escuela, comunidad, iglesia), a través de rituales, rasgos idiomáticos y 

sentido de pertenencia. Finalmente, en la interrelación entre cuerpo y género para desarrollar una 



identidad sexual que corresponde al deslizamiento de lo biológico, mediado por el deseo y la 

cultura, produciendo una normalización del comportamiento que se conoce como orientación 

sexual: hacia el otro sexo (heterosexual), hacia el mismo sexo (homosexual), hacia ambos sexos 

(bisexual) o ninguno de los sexos (heterosexual). Sin embargo, cuando la identidad de género no 

corresponde al sexo cultural (macho o hembra), tenemos la identidad transgenerista.  

El giro narrativo en psicología ha permitido investigar  estas influencias culturales 

posibilitan la retención y trasmisión de la experiencia biográfica e histórica en los procesos de 

socialización. En el terreno metodológico los estudios de tipo cualitativo han mostrado su 

sensibilidad para abordar fenómenos en los cuales se expresan relaciones de poder entre géneros, 

de las cuales formamos parte. Por lo tanto, es preciso garantizar abordajes intensivos donde se 

expresen, cristalicen o negocien estos conflictos a partir de complejos procesos de interacción en 

escenarios donde las o los investigadores no estén familiarizadas/os. La reflexión crítica sobre el 

uso del lenguaje constituye una exigencia inevitable en investigaciones acerca de procesos 

identitarios que involucran dimensiones ético-políticas.  

De acuerdo a lo anterior, esta línea se adscribe a las resoluciones de la APA que desde 

1976 han promovido la investigación y prácticas psicológicas afirmativas sensibles al género, la 

cultura, la diversidad sexual y etaria (APA, 2004)1. Estas prácticas deben procurar intervenir desde 

un enfoque ecológico interseccional las dimensiones personales, interpersonales, grupales, 

comunitarias y locales para reorientar o eliminar sesgos productos de estereotipos y prejuicios que 

afectan los planes de vida, y los  proyectos colectivos solidarios con la inclusión social. 
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