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Resumen 
 

Nos proponemos presentar un análisis de la producción de los/as 

psicólogos/as de la carrera de Psicología de la UNLP, en la Revista de Psicología 

(primera época). Estas producciones responden a los intereses de los/as 

primeros/as egresados/as de la carrera y fue interrumpida luego del Golpe de Estado 

de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica en el año 1976.  

La Revista de Psicología nos permite comprender qué líneas teóricas y qué 

definiciones políticas caracterizaron las trayectorias de identidad profesional desde 

la carrera de Psicología. En tal sentido, algunos interrogantes que responderemos 

en este trabajo refieren a la particularidad de la revista, sus características, quiénes 

contribuyeron en la misma. Estas preguntas se vinculan con un interrogante central 

en torno a las trayectorias de las identidades profesionales de los/as psicólogos/as 

en la ciudad de La Plata. 

El objeto de analizar una revista, responde a los interrogantes en torno a las 

trayectorias de construcción de las identidades profesionales de los/as psicólogos/as 

en la ciudad de La Plata. La Revista de Psicología fue creada en 1964 en el marco 

de las acciones del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades y 
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Ciencias de la Educación. La revista fue refundada en dos oportunidades 

posteriores. A los efectos de analizar el impacto de las dictaduras en las identidades 

profesionales, en este trabajo desarrollaremos un análisis de los seis primeros 

números. 

Los/as destinatarios/as de la revista son todos/as aquellos/as interesados/as 

en los estudios psicológicos. La revista tenía como objetivo principal dar a conocer 

un “acervo conceptual y experimental que acredite la unidad que late en las 

exploraciones psicológicas de nuestro tiempo” (1964). La unidad a la que se hace 

referencia es el objeto de estudio de la psicología, de acuerdo con los desarrollos del 

momento “la estructura biopsicosocial del ser humano y sus proyecciones en la 

conducta”. 

La idea de unidad también responde a planteos teóricos como el de José 

Bleger (1963), quien sostenía que la psicología, en tanto una disciplina científica, 

presentaba una unidad pese a las diferentes escuelas y enfoques. 

La Revista de Psicología está organizada con una presentación, artículos 

científicos acerca de conceptos teóricos y artículos empíricos. Asimismo, la revista 

cuenta con reseñas de libros, noticias científicas de los/as estudiantes y docentes de 

la carrera de Psicología y referencias a eventos científicos (jornadas y congresos). 

Los contenidos del primer número de la revista versan sobre diversas 

indagaciones, reseñas y actividades científicas, y cuenta con la participación de 

diferentes autores/as docentes de la carrera de Psicología. De acuerdo a los dichos 

de los entrevistados a los que tuvimos acceso para la elaboración de esta tesis, se 

destacan tres nombres de peso en la formación de los/as psicólogos/as: Juan 

Cuatrecasas, Juan Pizarro y Mauricio Knobel, quienes presentaron en la revista 

distintas discusiones en torno a la interdisciplina y el campo de la salud mental. 

Los ejes temáticos versan sobre las tres grandes líneas que caracterizaban la 

carrera de Psicología, cuyos egresados tenían tres títulos posibles: Psicólogo/a 

Laboral, Psicólogo/a Educacional y Psicólogo/a Clínico. Estas orientaciones se 

advierten en los contenidos temáticos de la revista. Dichos contenidos versan sobre 

la psicología evolutiva, la enfermedad mental, los abordajes comunitarios de la 



 

 

psicología, los grupos operativos en la enseñanza, el equipo técnico en la 

orientación profesional y escolar, los alcances de la psicología laboral. Las líneas 

temáticas se vinculan con las demandas de los/as estudiantes en lo que respecta a 

la formación de grado.  

 

Palabras clave: identidad profesional; epistemología; historia de la 

psicología.  

 

Abstract 
 

            We propose to present an analysis of the production of the psychologists of 

the Psychology career of the UNLP, in the Journal of Psychology (first period). These 

productions respond to the interests of the first graduates and was interrupted after 

the coup d'etat of the last civic, military and ecclesiastical dictatorship in 1976.  

The journal of Psychology allows us to understand what theoretical lines and 

what political definitions characterized the trajectories of professional identity since 

the career of Psychology. In this sense, some questions that we will answer in this 

work refer to the particularity of the magazine, its characteristics, who contributed to 

it. These questions are linked to a central question about the trajectories of the 

professional identities of psychologists in the city of La Plata.  

The purpose of analyzing a journal answers the questions about the 

trajectories of construction of the professional identities of the psychologists in the 

city of La Plata. The Psychology journal was created in 1964 within the framework of 

the actions of the Department of Psychology of the Faculty of Humanities and 

Education Sciences. The magazine was refounded in two subsequent opportunities. 

In order to analyze the impact of dictatorships on professional identities in this work, 

we will develop an analysis of the first six numbers.  

The recipients of the journal are all those interested in psychological studies. 

The main objective of the magazine was to present a “conceptual and experimental 

collection that accredits the unity that beats in the psychological explorations of our 



 

 

time” (1964). The unit referred to is the object of study of psychology, according to 

the developments of the moment "the biopsychosocial structure of the human being 

and its projections in behavior." The idea of unity also responds to theoretical 

approaches such as that of José Bleger (1963), who argued that psychology, as a 

scientific discipline, presented a unity despite the different schools and approaches. 

The Psychology journal is organized with a presentation, scientific articles 

about theoretical concepts and empirical articles. Likewise, the magazine has book 

reviews, scientific news of the students and teachers of the Psychology degree and 

references to scientific events (conferences). 

The contents of the first issue of the journal deal with various inquiries, reviews 

and scientific activities and have the participation of different teaching authors of the 

Psychology degree. According to the sayings of the interviewees to whom I had 

access to the preparation of this thesis, three important names stand out in the 

training of the psychologists: Juan Cuatrecasas, Juan Pizarro and Mauricio Knobel, 

who presented in the magazine different discussions about interdiscipline and the 

field of mental health. 

The thematic axes deal with the three main lines that characterized the career 

of Psychology, whose graduates had three possible degrees: Occupational 

Psychologist, Educational Psychologist and Clinical Psychologist. These orientations 

are noticed in the thematic contents of the magazine. These contents deal with 

evolutionary psychology, mental illness, community approaches to psychology, 

operational groups in teaching, the technical team in professional and school 

guidance, the scope of occupational psychology. The thematic lines are linked to the 

demands of the students in regards to the degree training. 
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