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APRESENTAÇÃO
A psique sempre esteve envolvida em articulações de vários campos de saber. 

De um lado, tivemos a Filosofia e a Teologia rondando, esclarecendo e mascarando os 
mistérios da interioridade humana. De outro, tivemos a medicina avaliando e medicalizando 
sofrimentos que não eram visíveis.

Mas tudo mudou com a virada para o século XX. Da Psicologia Experimental de 
Wundt à Psicanálise de Freud, o novo século abraçou a emergência de novos olhares para 
a interioridade humana.

Pensando nessa multiplicidade de olhares, a coleção “Investigações Conceituais, 
Filosóficas, Históricas e Empíricas da Psicologia” tem por objetivo reunir parte dessa 
diversidade e apresentar aos leitores a possibilidade de articulação que o saber psicológico 
estabelece nos dias atuais.

Contamos nessa edição com 16 capítulos. Nos Capítulos de 1 a 3 encontramos 
articulações psicanalíticas abordando os conceitos do sonho, inconsciente, pulsão, 
sexualidade, assim como uma visão sobre o cutting no adolescente, por um viés psicanalítico.

Os Capítulos de 4 a 6 abordam o sujeito humano por um viés mais cultural, trazendo 
idéias da subjetividade na pós modernidade, e estudos sobre o envelhecimento e uma 
aplicação da Teoria Histórico- Cultural.

Desviando de aspectos mais amplos para mais específicos, os Capítulos 7 a 11 
discorrem sobre o ponto de vista comunitário. Encontramos desde as preocupações 
com Saúde mental, promoção de bem estar na comunidade, a atuação em triagens e 
encaminhamentos, até a reflexão sobre autoestima de estudantes e a expressividade de 
pacientes em aquarelas.

Nos Capítulos 12 e 13 encontramos um trabalho estabelecendo possibilidades 
terapêuticas a partir do Cinema e da abordagem Comportamental, assim como um breve 
panorama sobre a observação de comportamento. E encerramos com os Capítulos 
14 a 16 com um olhar sobre a Psicometria, na utilização do HTP (desenho da árvore) 
para compreender quadros depressivos, escalas relacionando personalidade e valores 
interpessoais e fatores que condicionam pacientes com Transtornos Mentais a uma 
alimentação saudável.

Espero que apreciem a leitura e que esta lhes abra o horizonte para novas 
articulações.

Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMEN: El concepto de metamodernidad 
proviene del campo del arte, sin embargo, 
es imperante recuperarlo en el marco de la 
psicología. Para que ello sea logrado, es 
necesario determinar la especificidad propia de 
la modernidad (en la que surge la psicología, 
así como la psiquiatría y el psicoanálisis de los 
cuales se ha nutrido) y la posmodernidad con 
el fin de caracterizar la metamodernidad, no 
como una nueva era sino como una estructura 
de sentimiento; de ahí la importancia de abordar 
el tema desde nuestro campo para definir las 
posibles consecuencias que derivarían del mismo 
tanto para el pensamiento actual de los sujetos y 
la sociedad como para nuestra disciplina.
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SUBJECTIVITY IN THE FRAMEWORK 
OF METAMODERNITY: THE INCESSING 

OSCILLATION OF BEING
ABSTRACT: The concept of metamodernity 
comes from the field of art, however, it is 
imperative to recover it within the framework 
of psychology. For this to be achieved, it is 

neccesary to determine the specificity of 
modernity (in which psychology arises, as well 
as psychiatry and psychoanalysis from which it 
has been nurtured) and posmodernity in order to 
characterize metamordernity, not as a new era but 
as a structure of sentiment; hence the importance 
of aproaching the subject from our field to define 
the possible consequences that would derive 
from it both for the current thinking of subjects 
and society as well as for our discipline.
KEYWORDS: Metamodernity, Modernity, 
Posmodernity, Psychology. 

“Una de las cualidades 
peculiares de la mente 
humana es que al enfrentarse 
con una contradicción no 
puede permanecer pasiva, 
sino que entra en acción a fin 
de resolverla.”

Erich Fromm

1 |  INTRODUCCIÓN
El conocimiento humano es un campo 

fragmentado y unificado a la vez; como un árbol 
cuyo tronco principal (la filosofía) se ha bifurcado 
en distintas ramas. Actualmente existen siete 
ciencias nucleares (Cacioppo, 2007) entre las 
que se encuentra la psicología colindando con 
las ciencias sociales y la medicina. Sin embargo, 
en el afán puramente científico del artículo 
citado se omite un campo, cuya importancia es 
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inconmensurable para el campo psicológico, que intentó desentrañar la psique humana aún 
antes de que se constituyera la psicología como disciplina: el arte.

En lo anterior radica la importancia de voltear la mirada a los terrenos del arte, 
valiosa veta que dio tanto de que hablar a Freud, Jung, Lacan, Vygotsky y la escuela de la 
Gestalt (Pazos-López, 2014), todos grandes nombres del campo psi. Después de todo “el 
artista siempre [nos] lleva la delantera” (Lacan, 2002) y es necesario retomar los aportes 
que nos ofrecen los artistas con toda la seriedad que merecen, en este caso nos referimos 
específicamente al concepto de metamodernidad.

2 |  LA INEVITABLE CREACIÓN DEL CONCEPTO DE METAMODERNIDAD
Cuando se habla de modernidad se hace referencia a una época en la historia 

humana en que se exalta la razón como la vía regia para conocer la Verdad, se busca la 
objetividad pues lo real puede ser comprobado mediante la experiencia, se admite como 
superior al hombre sobre el resto de los seres del planeta y la democracia sobre el resto de 
los gobiernos posibles, se achaca a las supersticiones y el tradicionalismo la infelicidad y se 
elevan los valores de la revolución francesa: hermandad, igualdad y libertad.

El hombre se ha vuelto autónomo y secular al librarse de yugos monárquicos y 
religiosos, se guía con la luz de la razón y ve el porvenir con optimismo por lo que se afana 
con las novedades y las vanguardias que incesantemente se desarrollan y sustituyen unas 
a otras. Ahora el hombre es dueño de su destino y por lo tanto puede mejorarlo; para ello 
divide la realidad en dualidades para comprenderla mejor (alma y cuerpo, sujeto-objeto, 
consciencia-inconsciente, etc.) y crea ideologías para transformarla (Roa, 1995).

Todas las disciplinas del campo psi nacieron y se desarrollaron en plena modernidad. 
La psiquiatría alienista de Pinel, la psicología experimental de Wundt y el psicoanálisis de 
Freud sólo pudieron haber sido inauguradas en esta época en que la razón ocupa un papel 
tan importante.  

Por lo que no debería sorprendernos que la psiquiatría se desarrollara a partir de la 
Revolución Francesa con la firme idea de igualdad y fraternidad en la libertad para con los 
enfermos mentales. De ahí el famoso gesto de Pinel de romper las cadenas de los locos 
(Bercherie, 1986) y la gesta por reinstaurar la razón en sujetos aquejados por las pasiones 
(Esquirol, 1805). Posteriormente el desarrollo basado en la idea de avance y progreso 
llevaría a las grandes clasificaciones como la ya célebre de Kraepelin y posteriormente se 
nutriría de los avances freudianos (Mazzuca, 2013).

Asimismo la psicología nacería en un laboratorio en Leipzig, y en la idea de objetividad 
se desarrollarían los estudios basados en la dicotomía estímulo-respuesta, fundamento de 
la fisiología psicológica, después desarrollada por los conductistas que en ella verían con 
entusiasmo el triunfo de la razón y la ciencia retratado en la famosa frase:  “Dadme una 
docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque y yo me comprometo a elegir 
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uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo 
que yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hombre de negocios e, incluso, mendigo 
o ladrón-, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y 
raza de sus antepasados” (Watson, 1925). Aspiraciones científicas que alcanzarían a la 
escuela de la Gestalt con su propia dualidad fondo y forma.

En el campo del psicoanálisis hallaríamos a un autor como Freud de un fuerte talante 
moderno pues formularía el inconsciente que se antepondría a la consciencia y definiría 
el psicoanálisis antes que nada como “un procedimiento que sirve para indagar procesos 
anímicos difícilmente accesibles por otras vías” (Freud, 1979), y que dicha disciplina es 
una ciencia cuyos conceptos tienen relaciones significativas con el material empírico 
(Freud, Pulsiones y destinos de pulsión, 1979), es decir, que Freud aboga por la razón y la 
objetividad. 

Además de alinearse a la idea moderna que la infelicidad es producto del 
empañamiento de la razón por las supersticiones, mismas que deberían ser iluminadas 
en cuanto a su trasfondo inconsciente como lo intento en El porvenir de una ilusión; Freud 
también era un hombre optimista acerca del futuro como lo marcaba la modernidad y llegó 
a pensar que el psicoanálisis podría tener un efecto universal con miras a lograr una cura 
a nivel social mediante esta vía (Freud, 1979).

Lo anterior  da cuenta del profundo impacto de la época en el pensamiento de los 
autores y corrientes que hoy aún permean nuestra labor en el campo de la psicología, y la 
importancia de caracterizar las épocas que marcaron la historia humana.

 Así como la modernidad tuvo sus consecuencias, la posmodernidad hizo lo propio 
con cada uno de estos campos. La posmodernidad implica un cambio de pensamiento, 
no un contrapunto en estricto sentido sino como resultado de la fatiga que produjo la 
modernidad y sus promesas, pues a pesar de sus avances y resultados, no habían hecho 
a nadie más feliz ni habían mejorado la conducta humana. La teleología de la modernidad 
que prometía llegar a una utopía en cada uno de sus grandes relatos no se cumplió, por lo 
que se desecharon las ideologías y la teoría en favor de la utilidad inmediata.

La ética cambió y ahora las decisiones no se basan en un análisis riguroso sino en 
el buen sentido o en favor de la opinión mayoritaria pues en última instancia todo da igual. 
Se busca lo hedónico, reduciendo la vida a placeres de los cuales no se consideran las 
consecuencias; lo cual culmina en una ética posdeber en que se exaltan los derechos y las 
obligaciones quedan en segundo lugar en el pensamiento posmoderno (Roa, 1995).

Lo anterior genera un ambiente de disfrute despreocupado, de pluralismo en tiempo 
y espacio en que se admite el valor y la importancia de todas las culturas e ideas existentes 
alrededor del mundo y a través de su historia. Se genera un desencanto con un mundo 
que parece no poder cambiar ni mejorar, por lo que el enfoque pasa del compromiso con 
el avance de la sociedad al compromiso con la realización personal, de ahí que todo se 
valga, que se viva y se deje vivir en medio de un relativismo que permite elevar el culto a la 
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personalidad y la individualidad a alturas insospechadas (Becerra, 2011).
De todo ese hastío y relativización que producen una complejidad increíble nace 

la idea del fin de la historia tan popularizada por Francis Fukuyama en su libro El fin de la 
historia y el último hombre (1994), de acuerdo al cual se viviría en un tiempo post-ideológico 
y post-histórico debido al fin de las polarizaciones ideológicas. Habría una cultura exhausta, 
como lo propone Habermas, en que el pensamiento ya no avance sino que sólo se repita 
y acumule; por lo que  se viviría en un presente continuo del aquí y el ahora, sin antes ni 
después realmente importante (Bretón Belloso, 2016).

Lo anterior tendría un impacto notable en la psiquiatría que con el Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales (DSM) y la Clasificaciones Internacional de 
Enfermedades (CIE) daría un viraje hacia la posmodernidad con un enfoque técnico y 
ateórico que busca la utilidad inmediata, prescindiendo de las explicaciones acerca de la 
etiología y especificidad de la enfermedad mental y quienes la padecen (Mazzuca, 2013).

En la psicología aparecería la corriente humanista que de la mano de Abraham 
Maslow propone que existe una tendencia humana hacia la autorrealización y cuyas 
características serían la posibilidad de disfrutar la vida en general y la capacidad de dar 
sentido a sus actividades en una forma personal (Garza Treviño & Patiño González, 2000). 
Lo anterior aunado a las perspectiva fenomenológica de la experiencia humana, cuya 
importancia es en el “aquí y en el ahora”, nos remite a muchos rasgos ya mencionados 
propios de la posmodernidad.

En el psicoanálisis, por su parte, encontramos la fatiga y desilusión con la modernidad 
desde muy temprano pues a su fundador, Sigmund Freud, le bastó con la Primera Guerra 
Mundial para convencerse de que el mundo no mejoraría y ante la pregunta de Albert 
Einstein acerca de la guerra, él explicará que sería una esperanza utópica basándose en el 
concepto de la pulsión de muerte (Freud, 1979).

Aunado a lo anterior encontramos un breve artículo en el que Freud describe las 
tres heridas narcisistas de la humanidad provocadas por tres afrentas que significan a 
la vez triunfos de la ciencia y la razón modernas así como golpes a sus pretensiones: la 
afrenta cosmológica que nos aleja de ser el centro del universo de la mano de Copérnico, 
la afrenta biológica que con Darwin nos muestra nuestra igualdad con el resto de los seres 
vivos del planeta y por último la afrenta psicológica que implica el inconsciente al postular 
algo que escapa a la razón y encima de ello que “el yo no es el amo en su propia casa” 
(Freud, 1979).

Si bien sólo estamos marcando rasgos propios de la posmodernidad en todos los 
campos psi, es necesario tomar en cuenta que el estado de la modernidad en esos momentos 
parece ser el de un proyecto interrumpido y latente que no desaparece por completo. De 
ahí las interminables discusiones acerca del estatuto mismo de la posmodernidad, sin 
embargo es necesario avanzar.

Se han propuesto alternativas acerca de lo que le sigue a la posmodernidad sobre 
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todo inspiradas en el nuevo siglo en el que estamos inmersos, es decir, es un retorno 
de la búsqueda de la novedad moderna, de ahí que aparezcan todas las corrientes de 
la post- postmodernidad: la Hipermodernidad de Lipovetsky en que los elementos 
posmodernos subsisten en una lógica moderna desregulada y globalizada basada en el 
mercado, el individuo y la eficacia técnica; la Automodernidad de Samuels que se centra 
en la combinación del hombre (sujeto) y la máquina (objeto), así como lo público y lo 
privado; la Altermodernidad de Bourriaud que postula la criollización de la cultura global y 
el Digimodernismo de Kirby que se enfoca en el impacto de lo digital en el arte y la cultura 
(Gómez, 2014). (y la modernidad líquida de Bauman) 

Entonces, ¿por qué habiendo tantas posibilidades nos decantamos por la 
metamodernidad? La respuesta está en sus alcances y lo abarcativo de su propuesta, 
así como su apego a la realidad actual y que bien podría contener todas las propuestas 
anteriores en su seno. La posmodernidad se caracteriza por su incredulidad ante los grandes 
relatos, sin embargo, no pudo acabar con ellos, así como tampoco nos encontramos ante 
el fin de las ideologías y de la historia; de igual manera la modernidad tampoco cumplió su 
promesa utópica, se podría pensar que ambas fueron un fracaso pero eso implicaría que 
ambas han llegado a su fin.

En realidad ambas subsisten y persisten en la actualidad. ¿De qué manera? Esa es 
la pregunta que responde la metamodernidad al dar cuenta de un pensamiento dialógico y 
aparentemente contradictorio, producto de la modernidad y la posmodernidad en el cual los 
contrarios no se excluyen sino que se contienen. Es un espacio del uno y lo otro en la que 
se trata de organizar la complejidad posmoderna en un campo de lo compartido, lo común 
y lo simultaneo (Bretón Belloso, 2016).

Nada más cercano a la realidad latinoamericana, cuya independencia llegó en 
plena modernidad pero que por el carácter etnocéntrico de la misma nos llevó las más 
de las veces a imitar modelos europeos y estadounidenses ante la duda acerca de cómo 
Latinoamérica se podría modernizar correctamente (Larraín, 1997). Irónicamente también 
América Latina es la cuna del movimiento artístico denominado modernismo, cuyo máximo 
representante fue el nicaragüense Rubén Darío.

América Latina es una tierra de mestizaje, de edificios en los que se mezcla el 
barroco y el neoclásico, un lugar donde Dios no murió sino que sobrevivió al lado de la 
razón, donde la guerra de ideologías dura mil días, un lugar de tradición y progreso, en 
fin de realismo mágico puro. Se dice que con la posmodernidad volvió la irracionalidad y 
con ella Dios, aquí nunca se fue y fue precisamente la diversidad cultural la que permitió a 
nuestra parte del continente encontrar su voz a nivel global.

Pero también llegó a nosotros el desencanto posmoderno. Se considera el año 1968 
como el inicio formal de la posmodernidad que se veía venir desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, en México se vivió la matanza de Tlatelolco en ese año en medio de 
protestas universitarias que se sumaban a las que tenían lugar en España y Francia. 
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Mientras que la Operación Cóndor causaba estragos en Sudamérica en los años 70s y 80s 
patrocinada por Estados Unidos propagando el terror y el hastío.

Agregar el peso de toda esa historia nos permite entender la complejidad del 
latinoamericano que, a pesar de todo, se halla identificado como tal y que ha vivido la 
globalización de tal forma que la posmodernidad alcanza los lugares menos pensados y 
la modernidad sobrevive en las grandes urbes en una suerte de compromiso normal en 
nuestras sociedades acostumbradas a las aparentes y efectivas contradicciones.

3 |  LA AMBIGUA ESPECIFICIDAD METAMODERNA
Para comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de metamodernidad 

quizá sea necesario recurrir al Manifiesto metamodernista (Turner, 2011) y en base a dicho 
octálogo caracterizar la metamodernidad de una forma más específica.

El primer elemento postula la oscilación como el orden natural del mundo. En física, 
química e ingeniería se denomina como oscilación al movimiento repetido de un lado a 
otro en torno a una posición central, o posición de equilibrio; sin embargo, tendríamos que 
imaginarnos un péndulo oscilando entre innumerables polos o como los describe Timotheus 
Vermeulen & Robin van den Akker (2015) “metamodernismo es ese momento de duda 
radical, de constate, a veces desesperado, reposicionamiento entre [las varias valiosas 
opciones disponibles], finalmente escogiendo una”. Es decir, es ese momento en el que la 
inconmensurable diversidad posmoderna se encuentra con el compromiso moderno.

El segundo elemento propone la liberación de la ingenuidad ideológica moderna y la 
cínica insinceridad posmoderna en un sentido revolucionario, sin embargo, cabe mencionar 
en base a lo anterior que la metamodernidad no es una filosofía ni doctrina que busca una 
meta utópica sino que es más descriptiva que prescriptiva, por lo tanto este artículo con 
tintes revolucionarios excedería sus pretensiones.

El tercer elemento aborda el movimiento oscilatorio entre las posiciones que como 
polaridades pulsantes harían avanzar el mundo, a partir de ahí podemos partir para 
también aclarar que la contradicción no se supera dialécticamente, es irreconciliable, a 
pesar de ocupar un lugar común. Parecido a las pulsiones de vida y muerte psicoanáliticas, 
indisociables a pesar de ser opuestas, así como en perpetuo conflicto y colaboración 
(Freud, 1979).

El cuarto elemento nos recuerda los límites de todo movimiento y experiencia y lo 
inútil de cualquier intento de trascender las fronteras, sin embargo, retoma los sentimientos 
de ingenuidad informada e idealismo pragmático metamodernos que quizá nos puedan 
permitir continuar el proyecto moderno interrumpido y la cultura estancada en el pantano 
de la posmodernidad.

El quinto elemento habla del irrevocable descenso hacia un estado de disimulación 
entrópica, es decir, lo inevitable de eventualmente arribar a un estado de aparente caos y 
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confusión en el que, a pesar de todo, es necesario exprimir presencia del exceso, o sea, 
tomar una elección dentro de la duda.

El sexto elemento nos indica que el presente es un síntoma de la obsolescencia y 
la inmediatez, resaltando el estado paradójico de la existencia actual en que el sujeto es 
tanto futurista como nostálgico, a la manera del paradigmático hípster que añora un pasado 
perdido mientras disfruta de las vanguardias tecnológicas que paradójicamente le permiten 
acceder, aunque sea en apariencia las más de las veces, al primero.

El séptimo elemento sostiene la necesidad de adoptar una síntesis científico-poética 
con una suerte de ingenuidad informada de realismo mágico. Si bien la síntesis no es 
patrimonio de la metamodernidad, lo esencial de este punto parece apuntar a resaltar la 
dependencia del arte y la ciencia en todas sus formas y lo innegable de su influencia mutua, 
siendo el presente trabajo una muestra más de ello al reclamar el propio concepto de 
metamodernidad para el campo psicológico.

El octavo y último elemento finaliza con la propuesta de un romanticismo pragmático 
libre de un ancla ideológica que paradójicamente se comporta como una que, sin embargo, 
aún conserva el estatuto de incipiente; por lo que la metamodernidad pugnaría por oscilar 
entre las posibilidades y se caracterizaría mejor como “una lógica cultural, un patrón 
ideológico dominante que deja su rastro a través de la cultura”. (Vermeulen & van den 
Akker, 2015)

Lo anterior se ejemplifica mejor si pensamos en los movimientos ecológicos de la 
actualidad en que se busca un mejor futuro en base a acciones, no sólo mediante una 
retórica que habla de un ideal social; las protestas globales en contra de los abusos de la 
autoridad, ya sea esta gubernamental (Pulido, 2015), policial (Adalid, 2016) o militar (AP, 
AFP, REUTERS, NOTIMEX, 2016) que igualmente dan cuenta de un idealismo pragmático 
que, sin embargo, no deja de verse desanimado ante la falta de cambio; así como la 
aplastante cantidad de opciones para construirse una subjetividad y la lucha por organizarla 
en base a un mundo nuevo al que hay que adaptarse (Ribeiro, 2013).

Un mundo nuevo en el que se confunde realidad virtual con realidad efectiva, en 
donde la relación sujeto y objeto está tan trastocada que a veces sólo mediante un objeto 
especifico podemos acceder a un sujeto lejano, un lugar en el que los placeres oscilan con 
el compromiso, donde se habla del regreso de la historia como si alguna vez se hubiera ido 
y donde el pasado y el futuro parecen recobrar su importancia. 

La tensión entre la modernidad y la posmodernidad no es más que ilusoria, así como 
lo que denominamos metamodernidad, en realidad ambas son contenidas por la primera. 
Tanto la posmodernidad como la metamodernidad son estructuras de sentimiento que, 
valga la redundancia, implican un sentimiento que estructura la sociedad y la subjetividad 
generando profundas consecuencias en la organización de ambas, siendo la primera una 
estructura de sentimiento del fin (de las ideologías, de la historia, etc.) y la segunda una 
estructura de sentimiento de la duda (Vermeulen & van den Akker, 2015) que dejó la tensión 
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modernidad-posmodernidad a su paso. es un momento de transición propio de una época 
de vertiginosos cambios que nos esperan a la vuelta de cada esquina. La duda cartesiana 
generó la modernidad, sólo podemos especular acerca de un posible resultado producto de 
la duda metamoderna.

4 |  LA METAMODERNIDAD PSICOLÓGICA.
Finalmente habría que caracterizar cómo podría operar una psicología metamoderna. 

En este sentido habría que enfocarse en la formación del psicólogo en el sentido no de 
un eclecticismo burdo y superficial, sino en el conocimiento profundo de las distintas 
propuestas acerca de la mente y la subjetividad humanas, para finalmente dar el siguiente 
paso que consistiría en la toma de posición respecto a ellas, definiendo un camino que se 
delimitaría en base a la experiencia con el resto de las opciones.

Con lo anterior nos referimos al conocimiento de los tratados psiquiátricos modernos 
y las clasificaciones de enfermedades mentales posmodernas, las corrientes conductistas, 
cognitivas, humanistas y transpersonales de la psicología y las propuestas del psicoanálisis 
en voz de sus distintos autores. de tal manera, no es ocioso el recorrido histórico que 
acabamos de realizar sino que ejemplifica de una forma extremadamente somera el campo 
de acción de una propuesta metamoderna de la psicología, sin embargo, será el tiempo 
el que nos dirá si esta estructura de sentimiento no sólo abarca el campo de lo social y lo 
artístico sino que se desborda al terreno de la psicología.
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