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Josefina: 

A t! mujer que has hecho posible 

con tá experiencia, tener fe 

en un nuevo d!a, 

doy las gracias 

por tenerte a mi lado. 

Son muchos los momentos difíciles 

por superar, es un compromiso seguir, 

para llegar a cumplir con todas las 

metas establecidas, 

ahora hemos obtenido un avance, 

falta un camino largo por recorrer, 

que nos mantendri unidas, 

comparti,ndo loe sucesos 

transcedentales de nuestras vidas. 

Josefina:

A tí mujer que hee hecho posible
con tú experiencia, tener fe
en un nuevo día,
doy lee greeiee
por tenerte e mi lado.

Eon munhos los momentos dificiles
por eupernr, ee un compromiso segui
pere llegar e cumplir een todee lee
metan eetableeidal,
ehora hemøe obtenido un avance,
falte un camino large por recorrer,
que noe mantendrá unidee,
eompartiénño los sucesos

trenneedentnlee de nuestras vidas.
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HISTORIA SOCIAL DE LA PSICOLOGIA EN MEXICO PERIODO DE 1890-1900. 

Introducci6n. 

El trabajo hist6rico en psicología no goza de mucho prestigio -

en nuestro contexto acad6mico. Para muchos significa trabajo e in-

formación "de sobra", predominando una visicSn utilitaria y pragmáti 

ca del conocimiento, lo cual a fomentado una nerspectiva ahistórica 

en la comprensión de la vida social y de la producci6n del conocí-

miento científico. 

La historia de la ciencia se da en el marco de la historia uni

versal de la humanidad; la historia social y la historia de la cien 

~ marchan de la mano. 

En nuestros días el interés por hacer histori~!_la ciencia se 

ha vuelto una tradición do~de las mayores preocupaciones han si~ 

: onseguir: hechos humanos,_ d_esc~brimientoe, invento-' , .P~~-2,?)!,_jef! . y 

los usos que han tenido dichas investigaciones. Hay que destacar 

que la preocupación e interés de hacer la hist~ de la ciencia es 

reciente ya que 6sta tiene un poder en t'rminoa econcSmicos, socie.

les y políticos. Hasta el momento la e:xposici&n y manejo de la his

toria de la c encia muestran a la hmanidad 1.Ul& perspectiva de co.n-

tinuidad, 1;1rogI"eso acumulación. 

Autores como Thomas s. Khun realizaron obras donde cuestionan 

la supuesta continuidad del desarrollo de la ciencia y afirma que -

en dicho desarrollo existe continuidad y que el progreso de la cien 

cia está apoyado en eXperimentos cruciales y que ~eta avanza a par

tir de dichos experimentos. 

I 

HISTOHIA SOCIAL DE LA PSICOLOGIA EN MEXICO PERIODO DE 1820-1200.

Introducción.

El trabajo histórico en psicologia no goza de mucho prestigio -
en nuestro contexto académico. Para muchos significa trabajo e in--
formación "de sobra", predominando una visión utilitaria 3 oragmáti
ca del conocimiento, lo cual a fomentado una oerspectiva ahistórica
en la comprensión de la vida social y de la producción del conoci--
miento científico.

La historia de la ciencia se da en el marco de la historia uni-
vsrsal de la humanidad: la historia social Y la historia de la cien
cia marchan de la mano.

En nuestros dias el interés por hacer historia de la ciencia se
ì¡_ 1-í_

ha vuelto una tradición donde las mayores preocupaciones han sido -
conseguir: hechos_humanos, descuhimientoa, invento, personajes ¿_

.-_._ A

los mos que han tenido dichas investigaciones. Hay que destacar --
que la preocupación e interés de hacer la historia de la ciencia es
reciente ya que ésta tiene un pode en tårminos económicoe¿ socief-
les §_poIiticos. Hasta el momento la exposición y manejo de la_hi;L
toriaìde la ci`e`ìíì:ia muestran a la humanidad una perspectiva de con-
tinuidad- vr==1;rfls2-1IEE'!E\E_H§1éa.±. Y

L autores como Thomas S. Khun realizaron obras donde cuestionan -
la supuesta continuidad del desarrollo de la ciencia y afirma que -
en dicho desarrollo existe continuidad y que el progreso de la cien
cia está apoyado en experimentos cruciales 3 que ¿eta avance a par-
tir de dichos experimentos.
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Proponer nuevos paradipptas. 

Esta cuesti6n nos remite a los planteamientos de Khun, donde -

consideraba necesario la construcci6n de tm objeto de estudio que -

responde a usos en diferentes niveles: social, institucional y cie~ 

tífico, de acuerdo al modelo cllisico de la ciencia, cuya racionali

dad científica es del siglo XVIII; donde las sociedades científicas 

se encargaban de dar soluci6n a los enigmas a través de sus paradi_g 

mas, exisistiendo la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos de a-

cuerdo a las formas de eX"J)licaci6n que permitan sobre el fen6meno, 

objeto de estudio. 

Cabe hacer una observacidn que nos evite llegar a confusiones y 

ea el hecho de diferenciar entre ciencia y científicos, ~etos últi

mos son los que adoptan un paradigma a la realidad y no es la cien

cia en si quien determina el paradif!Jlla que se debe de emplear para 

explicar la realidad; de allí la justificacidn; las revoluciones -

científicas se dan cuando un paradigma se agota y es necesario la -

superacidn de éste, para que permita el avance científico; pero di

cha revoluci6n como tal no se da, debido a que se trata ~or cual--

quier medio de seguir manteniendo la "continuidad lineal tra~icio-

nal" del desarrollo de la ciencia bas'1idose en hechos significati-

vos, acoplando los hechos con la teoría y la articulacidn tedrica-

experimental, la comparaci6n de paradiginas y la concepci6n de la o~ 

jetividad del científico es wi punto sustancial en esta apertura P.! 

ro no de las formas de hacer ciencia. 

La existencia de comunidades científicas han permitido apoyar -

diferentes formas de concepcidn del mundo en general de ahí que en 
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Proponer nuevos paradiggas.

Esta cuestión nos remite a los planteamientos de Ehun, donde -
consideraba necesario la construcción de u objeto de estudio que -
responde a usos en diferentes niveles: social, institucional 3 cien
tifico, de acuerdo al modelo clásico de la ciencia, cuya racionali-
dad cientifica es del siglo XVIII; donde las sociedades científicas
se encargaban de dar solución a los enigmas a través de sus cflradig
mas, exisistiendo la posibilidad de aceptarlos o rechasarlos de a-
cuerdo a las formas de explicación que permitan sobre el fenómeno,
objeto de estudio.

Cabe hacer una observación que nos evite llegar a confusiones 3
es el hecho de diferenciar entre ciencia y cientificos, éstos últi-

mos son los que adoptan un paradigma a la realidad y no es la cien-
cia en si quen determina el paradigma que se debe de emplear para
explicar la realidad; de alli la justificación; las revoluciones --
científicas se dan cuando un paradigma se agota y es necesario la -
superación de éste, para que permita el avance científico; pero di-
cha revolución como tal no se da, debido a que se trata por cual--
quier medio de seguir manteniendo la "continuidad lineal tradicio-

nal' del desarrollo de la ciencia basándose en.hechos sign±ficati-
vos, acoplando los hechos con la teoría y la articulación tedrica--
experimental, la comparación de paradigmas y la concepción de la ob
jetividad del científico es un punto sutancial en.esta apertua pg

ro no de las formas de hacer ciencia.
La existencia de comunidades cientificas han permitido apoyar -

diferentes formas de concepción del mundo en general de ahí que en
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psicolog.(a encontremos: conductistas, psicoanálistas, niagetanos, -

cognoscitivistas, etc., es por eso que cada uno de ellos maneja un 

concepto de "verdad" y formas de saber, ellos "saben que es facti-

ble hacer con el hombre". 

El problema de las "verdades". 

~- Corresponde a per!odos espec!ficoa de la historia, donde no hay 

\ verdades absolutas, se puede hechar abajo una verdad y siguen sub--

~
. sistiendo los acontecimientos, no se descarta la verdad puede ser -

enriquecida o superada por la forma de erolicaci6n del hecho, es -

ahí donde un paradig111a tiene su vigencia a nivel práctico. 

¿Para ou& sirve la historia? . .. 

1 
Es una pregunta com6n, a lo cual cas! siempre se responde que -

para conocer el pasado, pero no es conocer algo muerto, 'ste adqui! 

re vida, sentido para: nosotros, por la vida present;':'~(como sefiala -

Carlos •ondragón GonzáleB, el sentido lo establece el presente, pe

ro urga en el pasado conocer los orígenes de sí mismo, as! como la 

dial&ctica de su desarrollo. 

Todos sabemos que tenemos límites para conocer el mundo, la re~ 

lidad, que las formas de conocimiento y explicaci6n de 'stos son -

los que cambian con los descubrimientos y avances científicos y ea 

lo que permite superar las formas de explicaci6n sobre algunos he-

chos, ejemplo de ello lo encontramos en la historia de la paicolo-

g.(a y por esas razones present8J!10S este trabajo. 

III

psicologia encontremos: conductistas, psicoanálistas, oiagetanos, -
cognoscitivistas, etc., es por eso que cada uno de ellos maneja un
concepto de "verdad" J formas de saber, ellos “saben que es facti--
ble hacer con el hombre".

E1 problema de las "verdades".

Corresponde a periodos especificos de la historia, donde no hav
verdades absolutas, ee puede hechar abajo una verdad v siguen sub--
sistiendo los acontecimientos, no se descarta la verdad puede ser -

enriquecida o superada por la forma de explicación del hecho, es --
ahi donde un paradigma tiene su vigencia a nivel práctico.

¿Para ouó sirve 1 histori ?.fa a

IEs una pregunta comú, a lo cual casi siempre se responde que -
para conocer el pasado, pero no es conocer algo muerto, este adquig
ro vida, sentido para nosotros, por la vida presente.I0omo señala -
Carlos londragón Gonmåles, el sentido lo establece el presente, pe-

ro urga en el pasado conocer los origenes de si mismo, así como la
dialéctica de su desarrollo.

lodos sabemos que tenemos limites para conocer el mudo, la reg
lidad, que las formas de conocimiento v explicación de óstos son --
los que cambian con los deecubimientos y avances científicos v es
lo que permite superar las formas de explicación sobre algunos he--
chos, ejemplo de ello lo encontramos en la historia de la psicolo-
gía y por esas razones presentamos este trabajo.

Á
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¿ Por gu~ hacer historia de la psicolog{a ? ~ 

Partimos del punto de vista de Sergio L6pez Ramos; solamente 

el conocimiento de la historia y de las relaciones sociales nos -

permiten encontrar sentido y raz6n a las diversas aproximaciones 

psicológicas del individuo que se han realizado a lo largo de la 

hi s oria y hoy . día tienen su vi gencia, su sentido pol!tico. 

La visi6n utilitaria de la historia ha conducido a los profe

sionales de la ?sicología al olvido de ~ata y cuando se han ocup~ 

do de ella, han procurado buscar en las intenciones de l os hom--

bres, queriendo e licar con ellas el proceso de la historli, no 

tomando en cuenta o considerando en un segundo plano, l ?s p~oce--

sos uol.!tico ~l.ft_s n6micos_ ue dan raz6n :--- · . 
a la reali a so.o~ . 

Hacer historia de la psicología requiere necesariamente hacer 

historia del mundo e~ el que el psic6logo vive y nroduce su pens! 

miento. 

Construcci6n del objeto a historiar. 

Bachelard propone una ruptura epistemol6gica en la historia -

de la ciencia para la construcción del objeto a historiar, donde 

se plantea que existe una racionalidad científica y es necesario 

replantear la relaci6n sujeto-objeto. Es indispensable tener cono 

cimiento sobre la filosof!a de la ciencia, ya que permite abordar 

las diferentes formas de conocimiento: epistemol6gica (ser-obje-

to, "lo real y lo subjetivo"), las implicaciones del conocimiento 

IV

¿ Por Qué hacer historia de la psicologia ? AI

Partimos del punto de vista de Sergio López Ramos; solamente

E1 ° °f*°°1=1=1~==1*=°g ¢p¢,_1¬%_33.1rflf¢¢r3-_* .F9 PE _Y=;¢ìEE%<!11§E _E.E==1_alEErr. nea -
permiten encontrar sentido y ramón a las diversas aorox acionesim

psicológicas del individuo guewse han realisado a_lo largo dE_l§
ÉÍšE3FÍšT§TEó;TdÍa tienenMEE_Eišenci;,ïšu.sdntido político.

La v±s1'åÍ1h'_:ÍT;Hi1:s1-ie es ia :nato:-ia AAIEGIÍÃEEEAE _a”ID's”;r'orA-
sionales de la psicologia al olvido de ésta 3 cuando se han ocupa
do de ella, han procurado buscar en las intenciones d5Hlps_ppm--

bres, queriendo e§plicar_ccn_ellas_el_proceso_de la historia, no
tomando_en_cuenta_o considerando en un segundo plano, los proce-

H Of-I. Peli tiene :.-.cu.Lturslec.:_sc.ocdoi.c.o.sA- -ideoldsi co E :_ ...mie dan. :fs :F-5_.1†1_
a la realidad social.

Racer historia de la psicologia requiere necesariamente hacer
historia del mundo en el que el psicólogo vive y produce su pensa
miento.

Gonstrucción del objeto s historiar.

Bachelard propone una ruptura epistemológica en la historia -
de la ciencia para la construcción del objeto a historiar, donde
se plantea que existe una racionalidad cientifica v es necesario
replantear la relación sujeto-objeto. Es indispensable tener cono
cimiento sobre la filosofia de la ciencia, ya que permite abordar
las diferentes formas de conocimiento: epistemológico (ser-obje--
to, "lo real v lo subjetivo"), las implicaciones del conocimiento

k



V 

as! como la polémica sobre lo que se conoce y para qué, el uso de -

los conocimientos, la importancia de su trascendencia hist6rica y -

la planificaci6n en el futuro de la sociedad. La filosof!a de la -

ciencia no tiene un manejo ideol6gico como finalidad, la historia -

de la ciencia tiene que ver con las diferentes problemáticas de la 

filosofía: a) epistemol6gico y b) usos y fines, al reflexionar so-

bre esto nos encontramos con una pregunta respecto a la historia de 

la psicología, ¿quiénes y por qué han hecho la historia 

logía? y nos encont ue la investigaci6n historio 

psicología ha sido relegada a trabajo de segunda nota 

la Sergio . L6 ez RamQs us seguidores han entrado al trabajo por 

circunstancias fortuitas o por la sana preocupaci6n de dejar su hue 

lla en la historia de la psicología. 

En México son varios los autores que han hecho trabajos sobre -

.la historia de la psicología, pero desde ima perspectiva internali!!, 

ta o externalista, los cuales han respondido a ciertos usos y fi--

nes, que generalmente son políticos e ideolcSgicos; las fuentes fim

damentales en historia de la psicología se apo~ en Bor n 

ubica en la concepcicSn internalista de la historia de la ciencia y t 

Mera.ni en l c cllCe~ ondremos breve-1 -mente:-----, rnternalista; su aproximaci6n al estudio de la historia de la 

ciencia, parte de la socorrida idea de que •su ciencia debe de ser ------ . aprendida en los libros de texto y periódicos del per!odo que estu-

dia y debe dominar éstas y las tradiciones locales que muestran an

tes de abordar a los innovadores cuyos descubrimientos o inventos. -

cambiarían la direccicSn del avance cient!fico"• sé tiene la idea ~ 

/ 

Y

asi como la polémica sobre lo que se conoce y para qué, el uso de -
los conocimientos, la importancia de su trascendencia histórica 3 -
la planificación en el futuro de la sociedad. La filosofía de la --
ciencia no tiene un manejo ideológico como finalidad, la historia -

de la ciencia tiene que ver con las diferentes problemáticas de la
filosofia: a) epistemológico v b) usos 1 finas, al reflexionar so--
bre esto nos encontramos con una Pregunta respecto a la historia de
la psicologia, ¿quiénes 3 por sud han h95honlaahisìQKis_de_la_nd1c2,
logia? y nos encdntramophgue la investigación historiogrdfica de la
psicologiaiha sido relegada a trabajo de segunda nota ¿¿¿§ggLjmfis=__

=_ __ I __ ___-*_ __ _ __ _. _-_ _ -_- _ __|-.-_---_-_- pt í|_|-=-=-111. _-¡.--_ _ .1__._-_-_.-n_n-.-ne .--.-|-Q-FI-'I-'J

Isnëergio §§p5p_§pmg§, sus seguidores han entrado al trabajo por --
circunstancias fortuitas o por la sana preocupación de dejar su.huE
lla en la historia de la psicologia.

En hóxico son varios los autores que han hecho trabajos sobre -
la historia de la psicología, pero desde una perspectiva internalis

ta o externalieta, los cuales han respodido a ciertos usos y fi--
nes, que generalmente son políticos e ideológicos; las fupptgg_fup-
damentales en historia de la psicolo_gia_ee apelan en Bering gm ag_

___ _. .a _ --le-\._...._ ._-_..-- - - I.- -----'1°“"-"_"-"'
|r- I ` 'L'-T'...a-A.-_

ubicdndn-I;CEo;ó;pciónTinternalista de la historia de la ciencia 3
en-mn es-lece::oep¢ifin-.;:.=ssJ.i¢in..A1aa__em1s.e¿§s..°_____fl¢r¢e°=br',"-
mente:

4
-:P

,Q/Internalistag e__1_.1_ aproximación al estudio de la historia de la
ciencia, parte de la socorrida idea de que *su ciencia_debemds ser
ÉprEhdida_en los libros de_texto 3 periódicos del periodo que_pg§E
dia y debe_dom1n§! Qstas 3 las tradiciones locales que muestran an-

_ _ , _ .re-I-II
Él-II-` _

tes de abordar a los innovadores cuyos descuhimientos o inventos -
1' _ e- ..i1|rr-F---

caabiarian la dirección del avance científico". Se tiins le idea gp



neralizada de una continuidad, que el historiador construye en su ~ 

fán de localizar los nexos de la ciencia antigua con la de sus 

dias. 

- Externalista; si el internalismo tiene como pilar la contintt!, 

dad de las ideas científicas en la construcci6n de la ciencia. Con

trariamente, el externalismo se apoya en la condicionalidad nist6r1 

co-econ6mica, cultural de la 6poca para estudiar a "hacer" la hi~t~ 

ria de la ciencia. 

Lo que cobra importancia son los factores puramente externos -

respecto a la ciencia y por lo regular se trata de encontrar la re

laci6n o condicionalidad de acuerdo al período estudiado; el m6Vil 

del objeto a estudiar siempre ser' producto de una casualidad exter 

na. Es com&n leer: la ciencia se gener6 por el desarrollo del capi

talismo y especialmente encontrando vínculos con el· resto de condi

ciones propias del sistemas modo de producci6n o clima sociocultu-

ral. 

~ Para el historiador de la psicología es deber dar cuenta del --

~ por qu6 y cómo se impulso e implementó una determinada orientaci6n 

'( f~:~c:~~~:·~ee::l~:::a:o::::o:eq:::: :::od::o:e::~~::i::~a::::: 
interpretativos. 

Lo que significa que es necesario ir atando la diversidad de -

las relaciones extraf'ilosdfices, tanto de_la ~iencia, como de la p~ 

lítica, as! como tambi6n las demandas sociales, en este sentido se 

ubican con mayor facilidad los motivos y fines de un psicdlogo y en 

sus modos de argumentar, no hay procesos predeterminados, hay proc~ 

sos diversos de sus maiiifestaciones e interpretaciones. 
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neralizada de una continuidad, que el historiador construye en su a
fán de localisar los nexos de la ciencia antigua con la de sus ---
dias.

- Externalista; si el internalismo tiene como pilar la continui
dad de las ideas cientificas en la construcción de la ciencia. Con-
trariamente, el externalismo se apoya en la condicionalidad históri
co-económica, cultural de la ópoca para estudiar a "hacer" la hietg
ria de la ciencia.

Lo que cobra importancia son los factores puramente externos -
respecto a la ciencia y por lo regular se trata de encontrar la re-
lación o condicionalidad de acuerdo al periodo estudiado: el móvil
del objeto a estudiar siempre será producto de una casualidad exteg
na. Es común leer: la ciencia se generó por el desarrollo del capi-
taliemo y especialmente encontrando vinculos con el resto de condi-
ciones propias del sistema: modo de producción o clima sociocultu-
ral.

Para el historiador de la psicologia es deber dar cuenta del -
por quó y cómo se impulso e implementó una determinada orientación
psicológica, explicar porque se da un tipo de terapia en relación a
los hechos de la ópoca, hechos que no son datos acusulativos sino -
interpretativas.

Lo que significa que es necesario ir atando la diversidad de -

las relaciones extrafilosófioas, tanto de la ciencia, como de la pp
lítica, así como también las demanas sociales, en este sentido se

ubican con mayor facilidad los motivos y fines de u psicólogo 3 en

su modos de argumentar, no has procesos predeterminados, hay'proc¿
eos diversos de su manifestaciones e interpretaciones.



Sin duda el trabajo realizado por los colegas en México es de -

gran m~rito, sus aportes forman parte del presente trabajo. En e--

llos podemos encontrar un sentimiento voluntario de querer ver lo -

mejor de la psicología con las acciones humanistas, las posiciones 

filantr6picas o el radicalismo en la busqueda de culpables y trat8!! 

do de justificar su posici6n y atacando o criticando a las otras, -

mostrando sus principales defectos y limitaciones, tanto metodol6~ 

coa como e~istemol6gicos. 

Nuestra propuesta: Historia social de la psicolog{a en M~xico. 

Se pretende una historia social de la psicología, donde podamos 

ubicar el acontecer de la psicologia en la reconstrucci6n de la re~ 

lidad social que nos pueda ocupar, sin absolutizar una condici&n, ~ 

pegarnos a la ~poca, en la fidelidad de principios cient!ficos, po

l!ticos, econ6micos, así como las acciones que se emprenden para -

sus soluciones. 

Consideramos que una historia social se conduce con la propues

ta de una reconstrucción de la &poca que se estudia y su.e diversas 

relaciones, tanto extracient!ficas, filos6ficas, culturales, polit! 

cae, religiosas, econ6micas, demandas sociales, etc., y en ellas e~ 

contrar la raz6n de nuestro objeto historiado, lo que implica no 

buscar un culpable o el dato aislado. Una consideraci6n insalvable 

en la historia de la psicología es el proceso ideol6gico-pol!tico y 

que puede aflorar en la construeci6n del hecho. 
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Sin duda el trabajo realizado por los colegas en México es de -
gran nårito, sus aportes forman parts del presente trabajo. En e--
llos podemos encontrar un sentimiento volutario de querer ver lo -
mejor de la psicologia con las acciones huanistas, las posiciones
filantrôpicas o el radicalismo en la busqueda de culpable 3 tratan
do de justificar su posición y atacando o criticando a las otras, -

mostrando sus principales defectos y limitaciones, tanto metodolögi
cos como epistsmológicos.

Nuestra Eroguestaa Historia social de la nsicologia en léxico. ff'

Se pretende una historia social de la psicología, donde podamos
ubicar el acontecer de la psicología en la reconstrucción de la reg
lidad social que nos pueda ocupar, sin absolutisar una condición, É
pegarnos a la época, en.ls fidelidad de principios científicos, po-
liticos, económicos, así como las sccions que se emprenden para -
sus soluciones.

Gonsideamcs que una historia social se conduce con la propues-
ta de una reconstrucción de la época que se estudia y sus diversas
relaciones, tanto extracientificas, filosóficas, culturales, politi
cas, religiosas, económicas, demandas sociales, etc., 1 en ellas eg
centrar la razón de nuestro objeto historiado, lo que implica no --

buscar un culpable o sl dato aislado. Una consideración insalvsble
en la historia de la psicología es el proceso ideológico-politico y
que puede aflorar en la construcción del hecho.
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VIII 

Pronósitos de la investigación. 

En un primer momento se pretendió consultar las obras referen 

tes a psicolog!a, así como la producción de los diferentes auto-

res mexicanos y extranjeros sobre psicología, los fenómenos y ex

plicaciones de orden psicológico, el tratamiento que recibían los 

locos o dementes en los hospitales existentes, 7 las teorías psi

cológicas llegadas a México, para hacer una articulación con los 

sucesos que acontecían en. la época, económicos, políticos, socia

les, científicos, filosóficos, religiosos, ~ticos, cultos ; etc., 

y también una aproximación a la vida cotidiana, para la construc

ción de nuestro objeto historiado y el proceso de desarrollo que 

tenía bajo las condiciones imperantes en el momento. 

Al ir corriendo la investigación nos encontramos que la ~ro-

ducción referente a temas de psicolop:ía era mínima, que se redu-

c!a a s6lo unos autores interesados sobre la ''usicolog!a experi-

mental" y que la influencia de las teorías y avances de la psico

log!a 'Principalmente Eurouea de ese momento no eran conocidos y -

mucho menos investigados en M ~xico, las preocupaciones de orden -·----psicológico se restrin __ ª1\-_en...un. sec!Q_z:-. -~cad~~c~ qu.! era la Es--
-------~~--~-~·-.-.-..-~--· - ..... 

cuela Nacional Preparatoria y que es en 1897 cuando hay más am---
·- -· -·--.."'---..__-.... _..._.. •• __ .. ,¡.---.o .. .N••--- - .... ~ - ---- . ...__. ..... - ----

E~~ _in~OE..t;tªC.~Ón so.~re lo .. Peicológic,o. 

Pinalmente se optó por hacer seguimiento de la información 12, 

calizada y rastrear artículos referentes al tema, autor y materia 

que trabajaran sobr~ los aenectos psicológicos, y de la informa-

ción que 'denominamos psicolcSgica, y que eran explicaciones consi

deradas seudocientíficas. 

?III

Propósitos de la investigación.

En un primer momento se pretendió consultar las obras rsferen

tes a psicologia, asi como la producción de los diferentes autc-
reo mexicanos y extranjeros sobre psicologia, los fenómenos 3 ex-
plicaciones de orden psicológico, el tratamiento que recibían los
locos o dementes en los hospitales existentes, 3 las teorias psie
cológicas llegadas a Eóxico, para hacer una articulación con los
sucesos que acontscian en la época, económicos, politicos, socia-
les, cientificos, filosóficos, religiosos, éticos, cultos, etc.,
y también una aproximación a la vida cotidiana, para la construc-
ción de nuestro objeto historiado v el proceso de desarrollo que
tenia bajo las condiciones imperantes en el momento.

Al ir corriendo la investigación nos encontramos que la nro-
ducción referente a temas de psicologia era minima, que se redn--

cia s sólo unos autores interesados sobre la "psicología experi--
mental" y que la influencia de las teorias y avances de la psico-
logia principalmente Europea de ese momento no eran conocidos y -
mucho menos investigados en México, las preocupaciones de orden -

psicológico se restringian.en un sector académico que era la Es-
cuela Nacional Preparatoria 3 que es en 1897 cuando hay más am--
p1±e información entre 1e psicológico.

Finalmente se optó por hacer seguimiento de la información lg
cslisada y rastrear artículos referentes al tema, autor y materia
que trabajaran sobre los aspectos psicológicos, y de la informa-
ción que denominamos psicológica, y que eran explicaciones consi-
deradas seudocientificas.



IX 

Manejo de c ~t e gor!as. 

La hi s toria; que es considerada desde la ~ ersn ec t iva s ocia l -

que es expues ta en nuestra prouuesta de la h istoria · ~ ocia.l de l a 

psicolog:!a. 

La -psicología.; que es proceso complejo del CO!Il"'.l Orta:'.lie:1to hu

mano, que se da a trav~s de sus acciones, en es>Jac i os :· t ier:i:ios -

determinados. 

La objetividad; donde la reconstrucci6n del hecho h i s t ori2do 

con las relaciones que tiene con las diferent es manifestaciones -

de los hechos que acontecen en la ~p oca se exuo nen tal ~,r cor:i o se 

dan sin hacer juicios de valor a priori, ni buscar culuables. 

Proyecto de tesis. 

Este proyecto, forma parte de un seminario: Historia social 

de la psicología en i: ~xico, en el cual se em!>ieza a histori<".r a -

partir de 1840 por ser los antecedentes ~ ensa:niento cient!fi-: 

~ co Euro!>eo en M ~xico, el}_ es11..t,cia_l ~l R9Sit;l.yie_mo, y. p,or S:U... 2J!lplia 
ü:.,,_¡ --·· . ' J;.. ~nfl~encia en el tE!rr! no _educativo, pol!tico y, c_ien,t!-f:i,co,.. hast 

/ 1985 se hace el recorte para historiar. Cada miembro del semina-

rio har! un análisis historiográfico de una d4cada; en particular 

en este trabajo se realizará una investiga.ci&n historiop;r~fica -

del per:!odo de 1890-1900; dicha periodizaci&n nos puede conducir 

a realizar la historia de las psicolog{as llegadas a l1]4xico, y C2_ 

mo se han desarróllado o se desarrollaron; al igual que la produ~ 

ci&n psicol&gica en Ii!4xico por los autores nacionales o sea la P.2. 

II

manejo de categprias.

La historia; que es considerada desde la perspectiva social -
que es expuesta en nuestra propuesta de la historia social de la
psicologia.

La psicologia; que es proceso complejo del comportamiento hu-
mano, que se da a través de sus acciones, en espacios v tiempos -
determinados.

La objetividad; donde la reconstrucción del hecho hietoriedo
con las relaciones que tiene con las diferentes manifestaciones -
de los hechos que acontecen en la época se exponen tal r como se
dan sin hacer juicios de valor a priori, ni buscar culpables.

Progecto de tesis.

Este proyecto, forma parte de u seminario: Historia social -

de la psicología en México, en el cual se empieza e historier a -
partir de 1840 por ser los antecedentes del pensamiento científi-
co Europeo en México, en especial el positivismo, y.por su.smp1ia
'influencia en el terreno educativo, políticp_v científicos hasta
1985 se hace el recorte para historiar. Cada miembro del semina--
rio hará u análisis historiográfico de una década; en particular
en este trabajo se realisard una investigación historiogrófica -
del periodo de 1390-1900; dicha periodisación nos puede conducir
a realizar la historia de las psicologiae llegadas a ïêxico, y cp
mo se han desarrollado o se desarrollaron; al igul que la produg
ción psicológica en.Hóxico por los autores nacionales o sea la og,
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sible psicología mexicana. 

Puentes trabajadas. 

La investigación fue principalmente hemerográfica en el Archivo 

General de la Nación, de ah! se extrajo la mayor parte de la infor

maci6n. Tambi~n se acudi6 a: La Hemeroteca Nacional, La Hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional, La Hemeroteca del Centro de Estudios so

bre la Universidad. Los materiales revisados fueron: periódicos, ~ 

cetillas, folletos, boletines, revistas, documentos y libros. Hay -

que señalar que la iTán mayoría de los datos recopilados se refie-

ren exclusivamente al Distrito Federal, por lo que no hay que consi 

derarlo como algo general sino narticular, a pesar de que se pueden 

llegar hacer generalizaciones absolutistas, tomando como referencia 

al Distrito Federal; lo cual no se pretende y en todo caso es nece

sario realizar historias regionales de la psicología. 

Criterios oara la recolección de información. 

Se ficho la inf'ormaci&n que estaba relac.ionada con lo escrito o 

hacia referencia a lo psicológico, rastreando lo clasificado y ti~ 

lado como psicol6gico o psicología, además de hacer una revisión de 

las problemáticas sociales, sobre salud y educación, el hospital de 

San Hip6li to y la Escu.ela Nacional Preparatoria, el hospital del Di 

vino Salvador o Canoa y se hizo un seguimiento de autores y art!cu-

los. 

Las citas textuales del trabajo se hicieron respetando la sémáa 

I

sible psicologia mexicana.

Fuentes trabajadas.

La investigación fue principalmente hemerogrófica en el archivo
General de la Nación, de ahi ee extrajo la mayor parte de la infor-

mación. También se acudió a¦ La Hemeroteca Nacional, La Hemeroteca
de la Biblioteca Hacional, La Hemeroteca del Centro de Estudios so-
bre la Universidad. Los materials revisados fueron: periódicos, ga
cetillas, folletos, boletines, revistas, documentos y libos. Hap-

que señalar que la nran mayoria de los datos recopilados se refie--
ren exclusivamente al Distrito Federal, por lo que no hay-que consi
derarlo como algo general sino particular, a pesar de sus se puede
llegar hacer generalizaciones abeolutistas, tomando como referencia
al Distrito Federal; lo cual no se pretende 1 en todo caso es nece-
sario realizar historias regionales de la psicologia.

Criterios para la recolección de información.

Se ficho la información que estaba relacionada con lo escrito o

hacia referencia a lo psicológico rastreando lo clasificado y tituÍ _

lado como psicológico o psicologia, además de hacer ua revisión de
las problemáticas sociales, sobre salud 3 educación, el hospital de

San Hipólito v la Escuela Nacional Preparatoria, el hospital del Di
vino Salvador o Banca 1 se hizo un seguimiento de autores 3 articua
los.

Las citas textuales del trabajo se hicieron respetando la.semóp
¬.



tica y la sintaxis de los documentos originales. 

Contenido del trabajo. 

~El trabajo se desarrolla en dos canítulos: en el nrimero intitu 
- - -

lado Estudio de la psicología durante el Porfiriato, se muestra el 

contexto social bajo el cual se da la jerarquizaci6n de los estu--

dios, las disputas que se_ llevan para la implementaci6n de la mate

ria de peicolog:(a en la "Escuela Nacional Preparatoria, las princip~ 

les profesiones que se ejercían en el país y el apoyo que -recibían 

algunas de ellas ~ara alcanzar el auge econ6mico que Díaz deseaba, 

y la instituci6n de la materia de psicolog:(a en el Programa de est~ 

dios de la Escuela Nacional Preparatoria para todas las carreras -

que se ejercían en el país. 

El segundo capítulo, Las f6rmulas de Díaz: "Tratamiento para -

los enfermos mentales", se muestra el panorama económico y cultural 

que imperaba en el momento, el funcionamiento de las instituciones 

piiblicas como el Hospital de San Hip6li to y la Canoa en el trata--

miento de los locos, las creencias y supersticiones del pueblo para 

solucionar sus problemas afectivos y de salud. 

finalmente se exponen las conclusiones sobre el Porfiriato da-

rante la d'cada de 1890-1900 en los diferentes t ,.-: .,_s tratados en el 
1 -

trabajo, los campos de investigaci6n que quedan abiertos, y loe a--

portes realizado• a la disciplina. 

Adein'e los ap,ndicea sobre el contenido de la materia de psico

lo.da en loa aftoa ·de 1897 y 1898. 

II

tica y'la sintaxis de los docuentos originales.

Contenido del trabajo.

pfl El trabajo se desarrolla en.dos capítulos: en el primero intitp
lado Estudio de la psicologia durante el Porfiriato, se muestra el
contexto social bajo el cual se da la jerarquización de los estu---
dios, las disputas que se llevan para la implementación de la mate-
ria de peicologia en la Escuela Nacional Preparatoria, las principg
las profesiones que se ejercían en el pais p el apoyo que recibían
algunas de ellas para alcansar el auge económico que Dias deseaba,
y la institución de la materia de psicologia en sl Programa de estp
dios de la Escuela Nacional Preparatoria para todas las carreras --
que se ejercían en el pais. ,

E1 segundo capitulo, Las fórmulas de Díaz: "Tratamiento para -
los enfermos mentales", se muestra el panorama económico v cultural
que imperaba en el momento, el funcionmisnto de las instituciones
públicas como el Hospital de San Hipólito v la Canoa en el trata--

miento de los locos, las creencias y supersticiones del pueblo para
solucionar sus problemas afectivos 3 de salud.

Finalmente se exponen las conclusioes sobre el Porfiriato due-
rante la década de 1890-1900 en los diferentes :=-es tratados en el
trabjo, los campos de investigación que queden abiertos, y los a-
portes realizados a la disciplina.

Además los spóndices sobre el contenido de la materia de psico-
logia en los años de 1897 y 1898.
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BS!UDIO DE LA PSICOLOGIA DURANTE EL PORP'IRIA'l'O 

En 1890 se jerarquizaron los estudios segón los principios de 

Comte, y ee estableci6 el castellano como lengua Naciopa]. (1) En 

ese mismo aflo .se acordo en el_ Congreso de Instrucci6n que la ens.! 

iianza de los párvulos empepra a loe cuatr~ años, as argo de mu;f!, 

res, con grupos que no excedieran de ~einl!- alumnos y que com--

prendieras juegos libres, trabajos mánuales, conversaciones mate~ 

nalee y canto, tambi'n ee _aprob6 el_ sistema simultáneo para la -

primaria superior, con grupos menores de cuarenta alumnos, a los 

cuales se les debería de enseñar: ciencias tísicas, historia natu 

ral, ejercitaci6n de la obeervacidn, lógica e inducci6n. 

In el panorama educativo de esta época destaca la preferencia 

de la enaeRanza preparatoria y profesional sobre la primari~

en 'sta 61.tima, de la urbana sobre la rural. (2) ----- " 

La mayoría de las escuelas eran de ~ense~anza laica y en algu-

nas de ellas se atacaba el ~ensamiento religioso. La preparatoria 

tuvo una orientaci6n eminentemente científica i ~ar ende ant1r•l! 

gioaa~ (3) 

Varios pensadores porfirianos se echaron a cuestas la tarea -

d' cleaificar la sociedad meyj_caga; pero sus conclusiones no con

·cuerdan, porque no ~odos usaron el mismo criterio. (4) 

(!era Blltaflol \hace una clasi!icacidn de la sociedad de acuerdo 

~a educacidn de la poblaci&n: 

Loe\ inclfgenas( conocían la doctrina, pero no la escuela; natu

ral.mente no _sab!an leer, ni escribir; no hay más, no _sabian -

el idioma castellano 7 seguían expresándose en las lenguas y 

EIUDID DE La PSIGJI.-UGIL DURdNl'E EL PORPIRIMED

En 1890 se jerarquisaron los estudios según los principios de
Gomte, y s_e__,estableció el castellano como Lang@ Hacip@.. (1) m
ese mismo ano se acordo en el Congreso de Instrucción que la ense

:danza de los pdrvulo_a_em:pus.ne..n.loe_cuatrc-ados,__a_cargo de mujp

¿EE °°“ F“P°” qu? E?_._É5.*'L.*É_ï.ì11“ss.. flLEsmQ.-QHBEfl. -
prendióir-acmgiluewgo libres, trabajos manuales, conversaciones mate;
nales ir canto, tsnbión se aprobó el sistema simultáneo para la -
primaria superior, con grupos menores de cuarenta alusnos, a los
cuales se les deberia de enseñar: ciencias fisicas, historia natv¿
ral, ejercitación de la observación, lógica e inducción.

m el panorama educativo de esta época destaca la¿ a
de la eoceflanzg, pge_para_toria_3_f pr_ofesional_ sobre la pri.mari¿s_._.¡l-
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.La ma;Jria_ de- las escuelas eran de ensefian@ laica 3' en algu-

nas de ellas se ataoaba el pensamiento gpliìo. La 
tuvo una orientación pminen__pemp_nt_ec 
3319; (3) _
 seecharon a cuestas la tarea -
d pero sus conclusiones no con-
cuerdan, porque_no _todos_ usarpn_ el mismo criterio. (4)

I Vera lstaflolihace _pa___clasificación de la sociedad de acuerdo
a la _ ó ¦ _'--_educaci n de la población

Losìindí nas! conocían la doctrina, pero no la escuela; natu-
ralmente po §ab_:_(an__1g_er_, ni escribir-, no hay más, no_s/abian -
el idioma castellano 3 seguían expresandose en las long-una y
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dialectos nativ9s. 

Los'Jmestizo~\excepcionalmente aprendían en las ciudades las -

primeras letras y lae cuatro operaciones elementales de la -

~' más excepcionalmente aun alcanzaban una ilustra-

ci6n superior. 

Lós Lcriollosjeran loa dnicos que recibían esta instrucci6n en 

.los seminarios y en }.a Uniyers¡iig.o, para uninu en las carre

ras liberales o en la clerecia. 

llllpeñinsülar}fu' necesariamente un conservador, apoyado al -

rtSgimen colonial, en el que se vinculaban su influencia, su -

enriquecimiento, sus fueros, sus.J?rivilegioe. (5) 

Ninguna de las clasificaciones hasta la fecha a resultado sa

tiefactoria, como señalaba\Justo SierraJ en MtSxico surguía un~ 

po social con perfiles propioe 1 la burguesía o clase media. Para 

~.J esta burgues .~a cargaba con el pecado original de ser_ ~ij8: 
del presupuesto pdblico y no de una revolucidn industrial y , cuyo 

lema es "estudio y trabajo". 

La clase media se cre:!a la 6I:dca capaz de regir los destinos 

de la patria: aunque, Justo Sierra, era patriota. por necesidad, -

lo mismo que otros grupos sociales. 

Antigua.mente se realizaba en M.Sxico el. ideal de Comte, de que 

el criado formara R.arta de la familia; pero la creciente demanda 

de trabajo en las f'bricas permi ti6 a los sirvientes convertirse 
-------...::..-----~~--~--~~--....... ~--~----~--~--~ ..... --,--~~ en obreros. Sdlo en las poblaciones pequei'iaa se manten!an los vi! 

jos lazos de unidn de loa sirvientes con los amoe, como lo quer!a 

el pontífice del positivismo. 
.. 

As! como en sUB inicios los positivistas mexicanos se sirvie-

2

_dialpctop nptigps,
Loslmestizosìexcepcionalmente aprendian en las ciudades las -
primeras letras las cuatro operaciones elementales de la --, _ _ ___ _ _Í_
Haritmšiiìs, más excepcionalmente aun alcansaban una ilutra-_
ción superior,
LoH[oEiEllpsjpran.los únicos que recibian.esta instrucción en

1°"“W en lesrcorre-
ras liberales o en.la clerecia.
E1[peEïns§Iar]fuó necesariamente un cgpservador, apoyado al -
rógimen colonial, en el que se vinculaban su influencia, su -
enriquecimiento, sus fueros, sus ppivilegios. (5)
Ninguna de las clasificaciones hasta la fecha a resultado sa-

tisfactoria, como señala-ba|.¦Íusto Sierra! en Hóxico surg-_ui gp
o social con srfiles ro ios la b 1 la d Pp urgpes a o c se me ia. ara

Bulneï esta bugpesia cargaba con el pecado original de ser hija
_dpl presupuesto público 3'no de una revo1ución.industrial 3'cuyo
lema es “estudio y traba;|o".

La clase media se creia la única capaz de regir los destinos

E

de la patria: aunque, Justo Sierra, era patriota por necesidad, -
lo mismo que otros grupos sociales.

antiguamente se realizaba en Eóxicc el ideal de Comte, de que
el criado formara parte de la familia; pero la creciente demanda
de trabajo en las fábricas permitió a los sirvientes convertirse
_-.--11-4=¬__,__Hu___ ___fl,,,_-_ '- `-*'í"`“'*ï_- ±_fl1¡_&f_¡_,-,.11-¡__ _,-_,-..-¡

I'I'\I- -¬-H. -¬.-n- --1.-.¡--,e-.-1-en-f ' I-I'II'-¬'- "_'-1"'-'¬'

en obreros. Sólo en las poblaciones pequeñas se mantenían los vip
jos lazos de unión de los eirvientee con los emos, como lo queria
el pontífice del positivismo. .

asi como en sus inicios los poeitivistas mexicanos se sirvie-
Ífr



3 

~ 
ron de las ideas de Comte, posteriormente usarían las de V.ill y -

Spencer, para justificar el derecho que ten!an de la riqueza que 

poseían, y e~licar con base a ~sto la sociedad mexicana. (6) 

Generalmente se pensaba en los de la clase media. y rica. como 

si los demás no existieran, o no valiera la pena relatar sus co§: 

tumbreo. 

Kl. general D!az atrajo capitales extranjeros para qué se enr,! 

quecieran enr ~~~ na!s. Su obsesión era crear 

riqueza, más riqueza, siempre riqueza. !l comprendi6 que 1as neo! 

sidadee del pa!s no se podían satisfacer sino por medio de un er! 

rio espléndido que pagase todos los servicios y tuviera elementos 

para introducir las reformas indispensables. (7) La proeperidad -

general del país fu4 traduciéndose en el enriquecimiento de sus -

_l.Ac;li'vidl.lOS lo que signif~có para los criollos y el clero la vue~ 

ta de . la Edad de Plata y para el extranjero fue la Edad de Oro; -

la metr6poli inici6 esta transformación, a la ciudad de M ~~ico s~ 

guieron otros grandes centros: Guadalajara, Puebla, Monterrey y -

?drida. (8) 

L,Bl; poder que se pon!a en manos del general D!az lo hacía tem~ 

ble para propios y extraii~~ y nadie estaba en posibilidad de ase

gurar que el dictado~ no se convertiría ení_el mayor obstáculo pa

ra la nolucicSn del país__; 

La construccicSn de ferrocarriles, es la que encarna mejor la 

preocupaci6n de los 1de6logoa portiristaa por construir una na--
ci6n unificada, fuerte y organizada; era sin lugar a 4udas su ma

yor m.otiw de orgullo y en ella veían una verdadera panacea · para 

loa problemas . nacionales. De esa 'poca recoge Don -mnilio Rabaaa • 

3

Gi
ron ds las idsas ds Gomto, posteriormente usarinn lns de E111 y -
Spsncsr, para juotificsr sl derecho que tenían ds la riqueza que
possian, y sxolicsr con bass a ésto la sociedad nsxicana. (6)

ffisìgrainsnts ss osnsaba sn los ds la class nadia y rica, goma
si los dsás no sxigtisran, o no va1igra_1a_Epna relatar ggg cog-

Llnhrs.-
E1 ganaral Dian_atrajo capitaios sxtranjsros EaramgE2J§§_3nri

Su obs saión sra crsar
riqueza, más riqussa, sismpro riqueza. E1 comprsndió que las nscg
sidadss dal pais no ss podían satisfacer sino por nsdio de un org
rio espléndido que nagsss todos los servicios 1 tuvisra olsnentos
para introducir las rsformas indispensables. (T) La prosperidad -

oral dsl aio fué traduciéndoss on sl onriquocimisnto de sus -
_E ---- _ _ E L- "_ 1-1-íilli l I-II_||-Ir__I±|II 1 -_; -¡¡._____ ___- _ ¡Il-I-I _±p.,1._,_ _

_iodi#iduos¿_1o que significó para los criollos y ol cloro la vas;
ta ds la Edad ds P1nta¡1_gsra g1_g;t5gnjo§o fas is Ednd_d§_0rg¦ -
ia nstroooli inició sata transformación, a la ciudad ds Mäxico si
guioron otros grandsa csntrosz Gudalajara, Puebla, Hontsrrqy y-
lérida. (8)

E1 podar que so ponía sn manos del gonaral Dias lo hacía toni
bla nara propios y s1traño€]y'nadio estaba sn posibilidad ds ass@

gurar qus sl dictador no ss conwsrtiria sLs1 mayor obstáculo ps-
ra 1a.o1o1uci6n dsl pais)

La construcción ds forrocarrilso, so la quo sncarna major la
prsocupaciån ds los idaólogoa porfiriatal por oonltruir una na--
ción unificada, fusrts y organizada; sra sin lugar a dudas su.ns-
¡or motivo ds orgullo 3 on olla voian una soñadora panacea nara
los problonnsinacionalsl. Do osa ¡poca rscogn Don.Eni1io Bahasa -
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el siguiente testimonio: 

Las vías f~rreas, instrumento principal de la prosperisas y -

desarrollo de M~xico, cruzaron en todas direcciones la vasta 

extensi6n del pa!s, por medio de obras atrevidas (y descen--

diendo a las tierras bajas, por medio) y costosas; eran la 

obra que se había impuesto como tarea o como justi!icaci6n la 

dictadura progresista y patricStica. (9) 

<Emilio Rabasa es uno de los científicos que describe el gran 

' Uge econ mico que se vivió durante éste periodo y seBa la que el 

_::lesarrollo de la minería había sido extraordinari2.:--La produccicSn 

de oro y plata, que en 1880 fue de 31 millones, pascS en 1890 a --

43; y diez años más tarde a 93. Al crecimiento de la riqueza pú-

blica en la industria, la a~icultura y el comercio, debía de co

rresponder un gran progreso en la facilidad de la circulación, -

sin la cual aque1 habría estorbado; y esta facilidad se obtuvo, -

antes que con la reforma monetaria, que tue un perfeccio~amiento, 

con la ley sobre instituciones de cr~dito, expedida en 1897, que 

impulso el comercio bancario, abri~ndole sabia y ~rudente las 

puertas de la libertad. (10) Además Garc!a Naranjo agrega que no 

hay raz6n pera decir que la paz fue estática hasta 1893, y fecun

da a partir de ásta fecha. Sin Limantour, consigui6 el general -

D!az que el comercio se triplicara, lo que·prueba que ~l desarro-

~o económico del pais no se deb la.--~·~..:;::;:.;::.::::_::::.::=:::; 

del gran ~inistro de Hacienda, sino a las bendiciones .incompara-

bles de la p • -------.. • • • la paz mantenida por la honrrada 1 firme dictadura del 

General D!az, origen de la coni'ianza pdblica; el crédito le--
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el siguiente testimonio:
Las vias férreas, instrumento principal de la prosperisas y-

desarrollo de México, crusaron en todas direcciones la vasta
extensión del país, por medio de obras atrevidas (p descen--
diendo a 1as tierras bajas, por medio) y costosas; eran la -
obra que se habia impuesto como tarea o como justificación la
dictadura progresista y patriótico. (9)

_ ---- -ul
.i.-¿in--gig..-_'-”

\Emi1io Rabasaìes uo de los científicos que describe el gran
»age econ mico cue se vivió durante éste periodo p señala que el

_; ._ ._ -

1§snrro}1o_de_1a mineria habia sido e§traordinarig¿,Le producción
de oro 3 plata, que en 1880 fue de 31 millones, pasó en 1890 a --

43¡ y dies años más tarde a 93. al crecimiento de la riqueza pú--
blica en le industria, la agricultura y el comercio, debia de co-
rresponder un gran progreso en la facilidad de la circulación, -

sin la cual aquel habria estorbadog y esta facilidad se obtuvo, -
antes que con la reforma monetaria, que fue un perfeccionamiento,
con la ley sobre instituciones de crédito, expedida en 1397, que
impulso el comercio bancario, abriãndole sabia 3'prudents las --
puertas de la libertad. (10) Además Garcia Naranjo agrega que no
hay rason para decir que la pas fue estática hasta 1893, r fecun-
da a partir de ésta fecha, Sin Limantou, consiguió el general -
Días que el comercio se triplicara, lo que'prusba que eiwdesarro-

111% f›f#°==¢o¬==› ¢±a_1ae~.4s_====±e e=¬ g=1=›s~ = las esferas-*~°¿¬mï“}“* Í'
del gran ïinistro de Hacienda, sino a las bendiciones incomparap-
" `_""'--_ -- "'“---. h_a*@ 

me ae 1.; pìn'/_" "“'"""
us-1., ia paz mantenida por la honrrada y firms dictadura del

General Dias, origen de la confianza pública; sl crédito 1s-
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vantado y sostenido por la honradez y la habilidad del minis

tro de hacienda, base de la prosperidad econ6mica, de la con

fianza en el exterior y del bienestar del pueblo". (11} 

La verdad del porfiri811lO fue la falta de un desarrollo inde-

pendiente, la postergación de una industria nacional, la ace~ 

tuación de privilegios que castraron el desenvolvimiento cap! 

talista de la producci~n agropecuaria, y la rapiffa generaliz! 

da del capital extranjero; todo ello en el m<U'co político de 

una dictadura personalista se hizo decr6pita y que desencade

nó la tormenta revolucionaria en razón directa del estanca--

miento que no supo superar. (12} 

Pero a pesar del n auge del desarrollo económico ~~xico --

continuó siendo, durante el Porfiriato un ais predominantemente 
- .--_._ ...,,._,,--_...-----r-..~,........,_,.....__,,,,,-~-~......._ 

derroche de Baldíos; loe quehaceres a ocupaban 

a 1 según lo testimon!an los recuentos 

censales. Ni la industria, ni el comercio, ni las demás ramas de 

la economía lograron 09acar la importancia de la agricultura a P! 

sar de su notorio atraso t6cnico. 

Bajo el r~gimen de Diaz se dieron pasos gigantescos gracias a 

los cuales surge una nueva casta de latifundistas. 

Aun cuando en 1893 era muy grande la extensi6n de territorio 

nacional enajenado como baldío, un grupo de notables "cient!fi~ 

cos" estimó conveniente facilitar aún más los deslindes. Asi, se 

abria de par en par la puerta, a la especulación y se olvidaba 

que poblar el pa!s era el motivo de la enajenación de baldíos. Se 

pedía, adem'8, que para acelerar el reparto de ejidos, terrenos y 

montes comunales se concediese personalidad jurídica a los ayunt~ 
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vantado 3 sostenido por la honradez y la habilidad del minis-
tro de hacienda, base de la prosperidad económica, de la con-
fianza en el exterior 3 del bienestar del pueblo', (11)
La verdad del porfirismo fue la falta de un desarrollo inde-
pendiente, la postergación de una industria nacional, la aceg
tuación de privilegios que castraron el desenvolvimiento capi
talista de la producción agropecuaria, p la rapiña generalica
da del capital extranjero; todo ello en el marco politico de

una dictadura personalista se hiso decrópita y que desencade-
nó la tormenta revolucionaria en ramón directa del sstanca--
miento que no supo superar. (12)
Pero a pesar del n auge del desarrollo económico México --

¬,,___ _ ..-_...  - ~fi _.. - --'-'--.-_-.~u--

continuó siendo, durante el Porfiriato un pais predominantemente

3¶ap °_1.fi.. ef-= upalan
\J_L;f-=\ Ha 1 ma o Én~lQìn§Éš$9åE22¿ según lo testimonian los recuentos

censales. Ni la industria, ni el comercio, ni las demós ramas de
la economia lograron opacar la importancia de la agricultua a pe
sar de su notorio atraso técnico,

Bajo el régimen de Dias se dieron pasos gigantescos gracias a

los cuales surge una nueva casta de latifundistas.
Aun cuando en 1893 era muy grande la extensión de territorio

nacional enajenado como baldío, un grupo de notables ”cisntifi--

cos" estimó conveniente facilitar aún más los deslindes. Asi, se
abria de par en par la puerta, e la especulación y se olvidaba -
que poblar el pais era el motivo de la enajenación de beldfos. Se
pedia, además, que para acelerar el reparto de ejidos, terrenos 1
montes comunales se concediese personalidad juridica a los apunta

_J--*~¬--..___,.-I---..u~=-.r*-_,--"f-'~-›--¬--w¬¬..__ ,....r'---__;/*Í ` " f":'--"' -f""""*- 1'- --""'-*----.PI-n-n
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mientos para representar a los pueblos. 

era la consolida~ 

de la propiedad territorial ya 

capital del aís se fue a-

-------------~----~--------__.-~ gudizando con e crecimiento demogrifico. La Wti.ca habitación que 

mejor6 fue la de la nueva capa burguesa; y el 28 de septiembre de 

1898 se inaugur6 lacolonia Juárez. 

Las damas de la clase media pasaban la vida ocupadas en resol 

ver problemas caseros, y en especial los culinarios, las sefloras 

de la aristocracia se daban tiempo para asistir a elegantes clu-

bes y fastuosos bailes. 

Las constantes fiestas se hacen en loe mejores lugares del -

país, principalmente en la ciudad de M~xico, donde la construc~ 

ción de obras monl.lllentales se incrementa para dar lugar a tos ~ 

grandes festejos, que eran más espl~ndidos y animados cuando don 

Porfirio, hacia acto de presencia. Las grandes fiestas ocup~ban -

un lugar especia en vida a · los ricos; y 

eran .:ioti vo para ocu'Par las icos cita.dinos. 

(13) 

Uno de los problemas que era muy grave en la ciudad de M4xico 

tituci6n extranjera", el consejo de salu-._;;.,. __ _ 
bridad declar6 en 1895, que era ejercida en callee, cantinas, ca

f6s, paseos, mercados, etc. y que sus orígenes era la falta de -

instrucción, educacidn, morali 

Bn 1899 se registraron 666 nuevas prostitutas y la policía -

inscribid a fuerza a 33 y aprendió a 2,899 clandestinas. Se cale~ 

6

mientos para representar a los pueblos.
*Lo único que debia perseguirse, conoluia, era la conso1ida--
__ ` *__ 4 _.-- ›-__,..f -.fl ›_. ,.-_ ___!-,,.--I`..__¡-._ ¡_

ó.9,fl~se*L"±1H›leHfi?}e§=~?f'<1=:i=.c1 e.e__ì§..sE.°P1#Ee@ ¿ea:.±_r±t§-'-2 fe
u_u: aio _e11v_= _=1te..1enes1Pl¢ J=.e;Lea_4.ee.-'r._- Mi

El problema de la habitación en la capital del_pgis se fue a-
 ___________..----'*"-›--- -""'---*"' "`_-"*`_` ¬- *" *-

gudisandóflóónïšlíšrecimiento demogrófic2¡ La única habitación que
mejoró fue la de la nueva capa burguesa; y el 28 de septiembre de

1898 se inauguró la colonia Juárez.
Las damas de la clase media pasaban la vida ocupadas en.reeol

ver problemas caseros, y en especial los culinarioe, las señoras
de la aristocracia se daban tiempo para asistir a elegantes clu-

bes y fastuosos bailes.
Las constantes fiestas se hacen en los mejores lugares del -

pais, principalmente en la ciudad de México, donde la construc--
ción de obras monumentales se incrementa para dar lugar a los --
grandes festejos, que eran más esplóndidos y animados cuando don
Porfirio, hacia acto de presencia. Las grandes fiestas ocupaban-

§ 
un lugar especia en vida soc a e los ricos; 3__ _ l_ _a _______
er-en gme1nee.
-_.--'_ ""- --...pi-""""'"

ua) ,
Uno de los problemas que era muy grave en la ciudad de México

'_'___¡...m.||Irr.m-I-I'-L,
`,--"'

prindipalmente,ïla "prìstitución extranjera", el consejo de salu-
H 

bridad declaró en 1895, que era ejercida en calles, cantinas, ca-
fes, paseos, mercados, etc. y que sus oigenes era la falta de -

¬-__?. äì,fÉ%~ 

ó ó -instrucci n, educaci n, morali r dinero
----""'-'_-"`-'¬

En 1899 se registraron 666 nuevas prostitutas y la policia -
inscribió a fuerza a 33 3'aprendió s 2,899 clandestinas. se calcn
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16 que las inscritas con anterioridad y las clandestinas, eran, -

cuando menos, el doble del total que arrojaban esas cifras o sea 

3,508. La prostituci6n no s6lo fue un mal de las grandes ~iudades 

sino tambián se extendi6 a los pueblos, sobre todo, al progreso -

de loe ferrocarriles. El tema de la prostituci6n ahora cobraba -

más fuerza •. 

En 1890 el gobierno del Distrito Pederal prohibio nuevamente 

que se formaran corrillos en las pul.querias, en 1897 dispuso que 

se cerraran a las seis de la tarde; en 1898 un m'dico pronuso la 

supresi&n a la venta para el consumo en l os propios exnendios y -

en 1900 se prohibía instalar asientos en ellas. 

Durante este periodo se hicieron varias dis~osiciones sobre -

el funcionamiento de las pul.querias y el de Justicia --~~~i!!...!ia"-lO.ltJll.-J,J~~~u..~;;_i~~r como a~-

fortui ta además se debería -

de considerar CQ...JllO.*cir9_unstancia agravante, especialmente en los ----delitos de san ~ria~!Z~ 

En Tamaulipas en 1897, se establecieron multas a las personas 

que se embriagaran IÚ8 de tres veces al ario, se pidió que '8ta -
misma política se siguiera en el Distrito Pederal. 

,..._ 
Bl pulque tu6- considerado como peli otor de crímenes 

y esto se demuestra en los elevados índic~s registrados en los E~ 
tados pul.queroe. Tambián el alcohol era la causa inmediata del 

crimen, pero la ra!z óltima de la delincuencia era el car~cter de 

los mexicanos, -predispuestos a la comisi6n de delitos d• sangre. 

muestra del machismo y tu 

vo como rasgo esencial de la peicolog!a del criminal mexicano, a-
. ~~~ 
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ló que las inscritas con anterioridad y las clandestinas, eran, -
cuando menos, el doble del total que arrodaban esas cifras o sea
3,508. La prostitución no sólo fue un mal de las grandes ciudades
sino también se extendió a los pueblos, sobre todo, el progreso -
de los ferrocarriles. El tema de la prostitución ahora cobraba --
más fuerza.

En 18 e o 1 oroh o nuevamente

He*si e.e=51:111°F en 1-es vfl=o&#?%e=¿..*.fl 189* =%=!=1=F=°.::Lee
se cerraran_a las seis de_la tarde: an 1898 un módico procuo la
supresiónóa la venta para elucónsumo en los propios expendios p -
en 1900 se prohibía instalar asientos en ellas.

Durante este periodo se hicieron varias disposiciones sobre -
el funcionamiento de las pulquerias y_el_grgcuradgrTd¿fi§usticia -

suguirió_¶Edlas-tl_EádiEn.nana1_seedebialdelrsaasaflsämssaseaïšìf'
nuente Le, embriaguez. invp1unteria__y fc;-tai pe___,__§e_,a1§e __e5__ espe:-ia -
de considerar_camoJcircugtangis_agravante, especialmente en los

'R11 1=.°=, .49 .asentarla eoe1:_iess.e-¬.
En.!amau1ipas en 1897, se establecieron multas a las persons

que se embriagaran más de tree veces al año, se pidió que Ésta -
misma politica se siguiera en el Distrito Federal,

_El pulque fuí considerado comop 
r setoåee demuestra en los elevados fndicše registrados en los se
tados pulqusros. también el alcohol era la caua inmediata del -
crimen, pero la rais última de la delincuencia era el carácter de
los mexicanos,-predispueetos a la comisión de delitos de sangre.
lóltiplos ejemplos cotidianos d muestra de1_machismo se`lef§g1 _ 1_ ï
vc como rasgo esencial de la psicologia del criminal mexicano, s-

"¬'------- "¬-¬.-"”""'-~¬_.------+ -'-¬¬--_.¬ __ //""*-f'-ì./-\\...~""'¬--¬....|f"---_:



8 

segurandose que "rifle sin saber porque y mata sin saber a qui4n". 

Julio Guerrero insisti6 en la ferocidad de los mexicanos y para -

probar su tesis, se basó en los datos de los archivos judiciales 

de 1896, donde las dos terceras partes del total de delitos eran 

los de sangre. 

Para muchos el origen de la criminalidad era el analfabetis-

mo, dicha opinión era fundamentada con la comprobaci6n de que la 

mayor parte de los delincuentes eran analfabetas; lo cual ocasio

n6 una lluvia de críticas sobre el ministro de Justicia e Instruc 

ción Pdblica en el congreso pedagógico en 1890, cuando afirm6 que 

la educaci6n oficial disminuía las "desconsoladoras cifras de la 

criminalidad". 

El incremento de la criminalidad ~mbi~n se atribuyó al nota-

ble 

progresos pa-

ra dominarla bastaba combatir la holgazanería. 

El procurador del Distrito Federal en 1898 manifestó que la -

criminalidad en M~xico era infinitamente menor en comparación a -

la registrada en europa y algunos estados de nortearnerica. 

Independientemente de las ideas en boga sobre el crimen y sus 

raíces, el gobierno de Díaz se em effó en la repr sión de la deliS 

cuencia mediante el aumento de la 

c6digos penales, el mejoramiento de tribunales ticia, la a-

p1icación de la pena de muerte, la constr~~6n de presidios, ---
-
etc. - ---- ---- - -~ --- -
o~ ~bservar que _ el gobierno de Díaz ante cualquier tipo 

e problema que se presentara en el país o en la sociedad, lo r~-

8

segurandose que “ride sin saber porque y mata sin saber a quién".
Julio Guerrero insistió en la ferooidad de los mexicanos y para -
probar su tesis, se basó en los datos de los archivos judiciales
de 1896, donde las dos terceras partes del total de delitos eran
los de sangre.

fora muchos el_origsn de la criminalidad era el ana1fabetis-
mo, dicha opinión era fundamentada con la comprobación de que le

.11--1-f_____¡___-__-,ï,¡__,,..,.,_±-|_ -lo-I--.__.,.,,,.,,_._-_..¬_¬-.-¬-I-I-I1._¡..-_,,_ _,...-__,...

mayor parte de los delincuentes eran analfabetas; lo cual ocasio-

nó una lluvia de criticas sobre el ministro de Justicia e Instrug
ción Pública en el congreso pedagógico en 1890, cuando afirmó que
la educación oficial disminuia las "desconsoladoras cifras de la
criminalidad".

El incremento de la criminalidad también_se_atribupó algnogag
ble atraso que algunos utaron a la er a as5gprabpn“qug_l2s

EfffiEEE2E_Dats2is1es_1o3ragsn_con±gnen_la,delinggenoia,_y que pa-
ra dominarla bastaba combatir la holgaeaneria, _

El procurador del Distrito Federal en 1395 manifestó que la -
criminalidad en Héxico era infinitamente menor en comparación a -
la registrada en europa y algunos estados de norteamerica.

Independientemente de las ideas en boga sobre el crimen y sus
raices, el gobierno de Diem seflemp¿§ó_:n#la_rEprp§i§n_de la delig

_ "'¬-__.-I--_-___

cusncis.msdiante el aumento de la gendarmeria¡ la institución de

códigos penales, el mejoramiento de tribunales justicia, la a-
plicación de la pena de muerte, ls construcción de presidios, --± e¬_, _,_+_1 ___ ,p_.--__,-f-r-*““ _. ---fv“¬---
Btfie

¿I `?odeos observar que el gobierno de Dias ante cualquier tipo
g ¡¡_rpb_1g1_pg, ìqne se pres¿n.1.¦8.¦I¦_'&___n'¦L el _Qg.iB_ Q lada!! lo rs-



,,solvia por medio_de la .x:.e:¡;¡residz¡L, pero el gruno de los "cient:!fi

q_os" no c~art:!~totalmente la mi Ama opio~ y proponían otras -

alternativas que iban más acordes con el proceso de civilizaci6n 

que se vivía, y que~que la eaaeaei~n para resolver los 

problemas sociales existentes y prevenir los futuros; considera--

ban que 

sobre la espiritualidad y lo sub~etivo del hombre. 

1.1. ¿ POR QUE IMPLm-~ENTAR LA MATERIA DE PSICOLOGIA ? 

En~ termind sus actividades el segundo congreso de Educ~ 
ci6n. El P en lo tancial qued6 sal do P.er se su

primid el estudio .d,,l latín -que en tiempos de. Don Gabino se ha--

¡. 

bía enseñado, dándole una dedicacidn de dos años-. Se ponía en ~ --_c_am_b_i-'-o_o_t_r..:_a_ma_t_e_r_i..-a.__,q..,.u""e-"'-f..;.u;..:e-.....a~q:.:.u:..:.e;;;.!_=l~ deci~ no_es~ ~ 
ba en la clasificacidn ciencias hecha r Comte: la Psico-

logia. ¿ Los problemas sociales durante esta época, fueron el mo-

ti vo para implementar la materia de psicologÍa ? • 

CUando se discutid sí se debería o no enaeí'lar la materia, Jus-

to Sierra sostuvo: 

Para enseiiar la metafísica es preciso dar la palabra a la vez 

al espiritualismo, al materialismo, al panteismo, al pesimis

mo, al agnosticismo ••• ¿ y c6mo dar la palabra. a todos •in -

hacer terminar el cielo de los estUdios preparatorios en el -

caos y la noche intelectual ? ¿ Bll esto, por ventura, negar 

el trascendental interés de tamaflos problemas ? ¿ Equivaldría . .- : . 
esto a desconocer los prodigiosos esfuerzos del espíritu para 

@
 xwmMLpero el 9-una de los "científi-

"_"_""'---±-

 rorflnonian otros -
alternativas que iban más acordes con el proceso de civilización
que se vivia, y que mejor via que La-eâueseién para resolver los
problemas sociales existentes y prevenir los futuros; considera--
ban qne.g§a;necgsariofla impismenta ' ds m rias one blaran

sobre la espiritualidad y lo subjetivo del hombre.
›Íí_ 
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integrar la ciencia en una f6rmula suprema inferida del uni

verso y de donde el universo puede inferirse, esto equival~ 

dría a ignorar la perenne tragedia del alma a los bordes del 

infinito misterio en busca del secreto de su destino. (14) 

Porfirio Parra comenta al respecto, que las discusiones que -

tuvieron lugar en el congreeo de Instrucci6n sobre el programa de 

estudios preparatorios, generan interés del dominio p~blico, cue~ 

tione8 que s6lo preocupaban antes a los que se dedican a los est~ 

dios filosóficos. Bl interés se refiere a la jerarquía de las -

ciencias fundamentales; se ponen de bulto las~ 

les las comisiones inte-

grantes del congreso y el propuesto en la clasificación de Augus

to Comte. 

fil....Ae.~J:leS il.o~en asf! Matemáticas, Física, 

· ~u!mica, Biología, Psicología y Ld'gica. El to omte es la 

siguiente: Matemáticas, Astronomía, Física, Química, Biología y -
~ 

Sociología. 

Bn efecto, la clasificaci6n de Comte, la astronomía y la .a.o-
ciologia ·figuraban entre las ;!§nci as abstractas y f1mdyentalea; 

"-. .,,,-- -
/ la . lógica y la psicología, El_ran COJDpl e1:amenh U8811d8ª 7 SUofJ'J'imi.:-

das, pues para este fild'sofo trg.pcM le paieel•• n° f'n4Áe 41!:

más que la fisiología del cerebro. 

Al respecto Parra comentas 

La critica que hacia Comte a la psicología era cruel, negando 

que el examen subjetivo de los fen6menos mentales pudiera co~ 

ducir á algo, y concluyendo por declarar pueril y sin objeto 

toda tentativa encaminada a estudiar los fen6menos del esp!r! 

integrar la ciencia en.una fórmula suprema inferida del uni-
verso 3*de donde el universo puede inferirse, esto equival--
dria a ignorar la perenne tragedia del alma a los borde del
infinito misterio en busca del secreto de su destino. (14)
Porfirio Parra comenta al respecto, que las discusiones que -

tuvieron lugar en el congreso de Instruccion sobre el programa de

_ _ I c

'“ . to 1

' a
cinlügifl- ¡ han las Il '-*`- S ¡-1 1'! 1 F' f' ' le e_: ¡| ¿H †¦;_ _;-; *I
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ll 

tu. 

Hace mucho tiempo que se viene pretendiendo que los que en :r; f 

xico somos pa.rtidiarios del m6todo experimental, tenemos por 

fuerza que ser sectarios de Augusto Comte. Esto no pasa de -

ser un error: quizá el celebre f'ildeofo francés no haya teni

do en México un solo partidiario, exc~etuendo si acaso el ma-

logrado e inteligente ingeniero Eduardo Garay. (15) Nuestro i 

lustre y querido maestro el Sr. Barreda, fundador y propaga- { 

dor entre nosotros de la filosofía ex~erimental, disentía de ~ 
Comte en capitalisimos puntos, aproximándose más bien á lo --

que algunos escri toree contemporáneos llaman el positivismo -

ingUs. 

Su +Sistema de filosofía positiva+ ee una obra montmental. 

Mas que no hay en México una sola persona que adopte todas 

las ideas capitales de esta obra como apenas habrá quien si-

quiera conozca el sistema de política positiva del mismo filó 

sofo, como tampoco habrá quien acepte siquiera la mitad de -

las opiniones que se explican en el Calendario positivista, -

resulta que es una ilusicSn casi inexplicable la que han pade

cido loe que supieron en las convenciones aludidas la inten-

cidn de hacer propaganda Comtista. (16) 
En(Í~l )el Sr. Jod María Vigil públ:i.ca una carta abierta di--------------------rigida al Lic. Sierra, en la cual analiza las res !lCionee del -,,,, __ 

congreso peda gico, una que "cribe la elinJ:l.naci6n -
~~- ~"'-'=~:...::.:_-=~~ - ~"-----._., 

de todo elemento teo n la ensef!anza preparato-
~ ..J 

ria, fund"1dose en dos razones ue juzga concluyentes; una del or -....... -
den peda y; otra cl~d_e,n,_p,ol!tico.;_V'i.gil se atreve a anal! 
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do en Eéiico un solo partidisrio, encnetuendo si acaso el ma-
logrado e inteligente ingeniero Eduardo Garay. (15) Nuestro _1_
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Has que no hay en México una sola persona que adopte todas -
las ideas capitales de esta obra como apenas habrá quien si--
quiera conozca el sistema de politica positiva del mismo filá
sofo, como tampoco habre quien acepte siouiera la mitad de --
las opiniones que se explican en el Calendario poeitivista, -
results. que es una ilusión casi inexplicable la que han pade-
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zar desde el punto de vista tilos6fico; veamos__J.a ra.zd.!!_ pedag6gi_E..a: 

v 
\ ~ 

La enaei'1anza en su segundo grado debe ser eminentemente positi

va ·.í no puramente critica y negativa, dado que esto trairía ªP!. 

rejada la más desastrosa anarquía intelectual. (17) 

Pero la enseñanza pretendía ser laica, neutral, si se enseñara 

y metafísica, habría que dar simultáneamente la 'Pa labra al espiritua.-

l ismo, al materialismo, al panteismo, etc. • ¿ Y c6mo excluir a al

guno de ellos sin atribuir al Estado el papel de definidor de un -

dogma filosdfico ? . ~. El Estado pretendía ser neutral y requiere 

fundar su neutralidad en de~lararse positivista, si se enseña la m~ 

taf!sica habrá que dar palabra a la vez al espiritualismo, al mate

rialismo, etc., y el medio de obviar ese inconveniente es abrir la 

puerta al materialismo y al ateismo; el Esta do no debe atribuirse -

el papel de definidor de un dogma positivista. 

El que las escuelas fueran laicas ocasion6 grandes debates en-

tre los personajes de diferentes instituciones; y unos declaraban -

que descartada era la creencia de que en virtud de la uniformidad, 

1 · todas las escuelas debían ser laicas, pues entonces tambi6n todas -

debÍBn_!.!!f sratuitas. 

La obligatoriedad fue una nota propia de la escuela primaria e

lemental, la gratuidad de la primaria oficial, y el laicismo de 

todos los grados de la instrucci6n oficial. Precisamente la in

teligencia de este concepto de laicismo fue el nucleo de las ~ 

controversias educativas de la. &poca, pues~ 

laicismo era sincSnimo de irreli osidad tame de anti-
'--· y ~atolicismo, mientras Justo Sierra ee e ra de 

// ~r~uw:-· ..__,.--_. 
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zar desde el punto de vista filosófico; veemos¿la_ra¡óp pedagógica:
La enseñansa en su segundo grado debe ser eminentemente positi-

va 3 no puramente critica y negativa, dado que esto trairia spa
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Justo Sierra subsecretario de Instrucción, nre~ endía conouistar 

a la mujer por la escuela laica. ~to fue creando de la escuela lai 
~ 

ca: -"un reli~ n única: la 

de la Patria"-, lo cual tuvieron que aceptar los católicos. (18) 
~ 

Como resultado de los congresos efectuados, en ie91 se decretó 

la ley reglamentaria de la instrucción póblica en el Distrito ?ede

ral y sus territorios; creandose 24 escuelas municipales, se esta-

blecio el sistema simultáneo y se aumento el nÚ!llero de "Orofesores. 

Incontables fueron naturalmente las congregaciones de indios, 

pueblo~, rancherías y pequeños poblados· que continuaron despr~ 

vistos de escuelas primarias, y las villas y ciudades que no 

las tuvieron en número suficiente, mientras en la capital de la 

república y en la de varios Estados proseguían fabricándose pr~ 

fesores y profesionales al por mavor. (19) 

En 1896 ~to las e13cnel ªª mnnj c1 pal es del 'N:-etri to 1 terri to-

ríos pasaron a penlier directamente de la Direcci6n General de~~ 

ruc ci6n pr J.!Lar a _ j.Y§..'t_j.ficando ee'ta-llHtcUJla con el motivo d U."lifi 

car la enseñanza. (20) El total de escuelas entregadas a los feder~ 

lee fue de 417 de las escuelas: 113 en la ciudad de r.l ~xico, 174 en · 

las prefecturas del Distrito ?ederal y 130 de loe territorios. El 3 

de junio del mismo año se reglament6 la Direcci&n General de Ins--

trucci6n Primaria y el 7 de noviembre la instrucc · 

rior, como medida entre la elemental y la preparatoria. ( 21) 

Es hasta 1897 cuando la cuesti6n de la uniformidad, de estudios 

está perfectamente resuelta por todos loe pedagogos del ext ranjero 

y se .discutió también en México cuando Baranda fund6 la ~reparato--

ria. 

a la mujer por la escuela laica. Esto fue creando de la escuela lei
_ ¦. 

caí -"un o evan e ` - cie 'a 3 una reli n única: la
de la Patria"-, lo cual tuvieron que aceptar los católicos. (18)

._
¬._
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_ _,_ _ "'_-'- . -F-  ¬

Es hasta 1897 cuando la cuestión de la uniformidad de estudios
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/ Se logra por fin el objetivo de los "científicos", unificar la 

enseñanza, bajo los lineamientos de la ciencia positiva, tanto en -

la educaci6n preparatoria como en la profesional, enfatizando la i~ 

portancia de las características de dicha educaci6n en la formaci6n 

de hombres "aptos", como conductores del orden, la uni6n y el pro-

greso que el país exigía. · 

,)1 Díaz y el grupo de los prof esiona-

les son los que el na!s requiere, a los cuales brindan totalmente -

su apo~, p~ l..Q.~ hacer de M6xi90 una naci6n: rica, fuerte, y u 
__..--- - ~ 

nificada. ----
1.2. PRINCIPALES PROPBSIONES EN MElCICO. / 

Las profesiones de 1867 a 1910 tienen una evoluci6n multifac't! 

ca. (22) En realidad todos los mexicanos econ6micamente activos --

eran profesionistas y loe que hoy conocemos como tales eran llama-

dos prof esionistas liberales seg6n la Nomenclatura de Ocupaciones -

para la estadística. (23) 

El ejercicio de las profesiones presentaba rasgos particulares. 

~ artículo tercero constitucional nunca defini6 que profesiones n~ 

cesitaban titulo para su ejercicio, lo que ocaeion6 se interpretara 

de varias maneras. 

De 1867 a 1910, los profes~on?:stas formaron una élite social e 

intelectual. (24) _J.a pob;:pa e:ra ~za~ y por lo_ t!Mlto _J6..lo -

un gru-o 

~fl-Wl versitaria, debido 

ducatiws. 
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¿ Por qué algunas carreras que fracasaron, como era la agricul· 

tura siempre tuvieron apoyo oficial ? ~orfirio D!a~ no expuso de m: 
nera muy abierta su preferencia por la educaci6n técnica. Su pol!~ 

ca, sin embargo, se inclind a la creacidn del tipo de especialidad 

;omo la .ingenier.M.. :t: -l~.J_c~;~ 

En lo ideoldgico el porfir±ato fue dollinado por el positivismo 
J 

__]sta doctrina invadid no s6lo el pensamiento pol!tico oficial, sin 

la orientacidn académica de la educacidn superior. !ata doctrina -

consideraba que los métodos experimentales empleados en las cien-

cias naturales podrían emplearse en todas las demás cienciae como 

la psicología, la historia, el derecho, etc., la ciencia positiva 

domin6 la educacidn preparatoria y en general, la profesional. La 

tendencia posi .tiva de los recursos se mostr6 evidente en las carre 

ras científicas, y aún en las técnicas. ¿ La preparaci6n que tenía 

los prof esionistas respondía a las demandas y necesidades de la no 

blación ? • 

La influencia filos6fica positiva no qued6 nada más en el go-

bierno y _en la educaci6n, sino que también se reflej6 en la socie

dad, imitando actitudes y gp.stos _de la burguesía francesa. 

Lo que respecta a la ley y el ejercicio de las profesiones; le 

que requerían el titulo oficial para su ejercicio eran: las de abo 

gado, ingeniero, médico y boticario; como sí por este solo eupueet 

todos los titulado• serían incapaces de cometer faltas que ee atri 

buían a los que no lo eran. (25) 

En los congresos de Instrucci6n de 1889 y 1890 ee volr'vi.6 a la 

discl.tsi6n, pero eón énfasis en la exigencia de títulos a loe maes

tros de enseñanza primaria. 
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-_. _ 1 -I ""^'- -"H-I' I--I---_»--..†___________ _H____: ___

la orientación académica cr. Esta doctrinade la educación superi -
consideraba que los métodos experimentales empleados en las cien-

cias naturales podrían emplearse en todas las demas ciencias como
la psicologia, la historia, el derecho, etc., la ciencia positiva
dominó la educación preparatoria y en general, la profesional. La

tendencia positiva de los recursos se mostró evidente en las carre
ras científicas, y aún en las técnicas. ¿ La preparación que tenía
los profesionistas respondía a las demandas y necesidades de la no
blación ?.

La influencia filosófica positiva no quedó nada más en el go-
bierno y en la educación, sino que tambión se reflejó en la socie-
dad, imitando actitudes _p§pp de la burguesía francesa.

Lo que respecta a la ley y el ejercicio de las profesiones; le

n'

que requerían el título oficial para su ejercicio eran: las de abo
gado, ingeniero, módico y boticario¦ como sí por este solo supuest
todos los titulados serían incapaces de cometer faltas que se atri
buían a los que no lo eran. (25) '

En los congresos de Instrucción de 1889 y 1390 se volvió a la
discusión, pero con énfasis en la exigencia de título a los maes-
tros de enseñanza primaria..
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_..¡..:;;¡;;¡;....;..;=---....-..~;..;;;~;;:;;.:;;;:;..;;;;;..:;.:;.i--•en:;;...J;i;..a~n;;...m;;;.;;e•d~i•d•a-...i;.;.::OrJll e ~eraba -

.....:.:::.:;.;:.::..:.:;:;.:::...J--..-...,.u.er~4iio 4.el. .. ea._tcwiiQ_p~ o años de 

Normal ( a partir de 1891 fueron cinco años, aunque en algunos est! 

dos, como Michoacán, era.a sdlo dos años y uno de práctica). 

Durante el porfiriato habia más maestros ue ninguna otra prof! 

si6n; seguían los abogados édicos. --Para 1900, había 15,525 profesores, 3,652 abogados y 2,626 m'd1 

orfiriato se debi6 a 
-=:-'.~=-...::.::.:..:.::....;::.:..:...:~~~=..:.:...=~~~.&\!!-..X,__.. t; ISU U $ aa dF ¡ 

e A3 la ej.ucaci6n como -
s•www -._...... 

X _ ~i~t~c::.:i~ª~~r....s..._, 
instrumento d cional. 

54 abogados y sin embargo no 

habían quien cubriera las vacantes de jueces. La enseffanza del der~ 

cho estuvo in.fluida por el positivismo. Hubo varias modificaciones 

en los planes de estudio, aunque no fueron sustanciales. 

B1 ejercicio de la obstetricia estaba dominado por la mujer. -

Tanto en la capital como en la mayoría de los estados, no se reque

ría haber concluido la preparatoria como para las demás especialid! 

des médicas. El gobierno multaba a los médicos que ejercian sin tí• 

tulo. 

Bn la odontología llegaron a destacar algunos mexicanos, como -

el chapaneco Mariano Ru!z, quien en 1894 public6 La Dentadura Natu

ral y Artificial, manera de conservarla y de repararla; opdsculo d~ 

dicado a la instruccidn del pueblo. 

A pesar de que la carrera de ingenieros parecía ir acorde con -

las circunstancias econ6micas del país, varios estados la suprimie

ron por falta de alumnos. 

,_

16

_E_l ,_m_eai=tg{i° __1'_1_1g_t #1, eg-_n;p5a__nrotee±ene1 ..en_q,u¢_ 1a¬~.e.u;n=._-
2.__H='†=1__..H_.=i5 Wfflfififlrfiflflflfi..fl;.-_fl..fl. g=_a.1=.=3,<}_=Lsì§=_1›.era¬¿ne_..no.n e.e_¬.¢.eae±.=m==.ee -
científica 1;aen:enueniawedlo-daleeetudioaprmaripW3_gnaj;gw5ñoa_de
NcrnEåh( a partir de 1891 fueron cinco años, aunque en alguoe eatå

doo, como Michoacán, eran eólo doe añoe y uno de oráctica ).
Durante el porfiriato habia más maeefiggghggeqgigåuna otra profe

sión; aeguían ice abogados x dgggg§g_;ggúm§gigg§. hi- -I--W
._Pera i900, habia 15,525 profeaorea, 3,652 abogados y 2,626 medi

°°° - El FB@ ¿*ì_'9_E=..fì§ì_=;'La_ai_=+!=.s.;:.i.2¿11urnen.1as¦,el 1=s›±fff,L_=†±=1ë°_ e±<1e_P,16. 9
la ianortancie que_g1W¡nhiennoaLe«LLegú~aedaria_La educación como _

'_ 1" - '.¬|II ¬u||q- ,.¬¬¡¡.¬, I _ _ -__. _. I

_§n§3rHE3E39 de unidad nacional.
De 1395 a 1901 ee habian titulado 54 abogados y ein embargo no

habían quien cubriera las vacantes de jueces. La enseñanza del derg
cho eetuuo influida por el positivismo. Hubo veriae modificaciones
en loa planee de estudio, aunque no fueron sustanciales.

El ejercicio de la obstetricia eetaba dominado por la mujer. -
Tanto en la capital como en la mayoria de loe eetadoe, no ee reque-
ría haber concluido la preparatoria como para laa demás eepecialidg
dea médicas. E1 gobierno multaba a los médicos que ejercían ein tí-
tulo. '

En la odontologia llegaron a deetacar algunos mexicance, cono -
el chapaneco Mariano Ruiz, quien en 1894 publicó La Dentadura Natu-
ral y artificial, manera de conaervarla y de reparar1a¦ opúaculo de
dicado e la instrucción del pueblo.

a pecar de que le carrera de ingenieros parecía ir acorde con -
las circunetenciae económicas del peie, varios eetadoe la auprimie-
ron por falte de elunnoe.
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Los corredores invertían en las operaciones de bienes r aices, 

nada más que en esta ~poca tambi~n había corredores de cambio, de -

mercancías, de seguros y de transportes. 'En el censo realizado en -

1900 las mujeres corred~ras a arecen como la tercera rofesi6n más 

2º~ar, d~~!~...l!...r.º.tm.aJ..i12,ta -z parterfil • 

r 

Resulta evidente la prioridad que le di6 el gobierno a la ense-

ñanza agrícola a partir de la segunda mitad de sigl_2,: Al me.rgen de 

tendencia ideol6gica-pol!tica, la creencia de que una educaci6n a -

nivel profesional aumentaría el desarrollo econdmico se manifest6 -

claramente. 

La filosofía positivista impregnó la atmósfera ideológica l!U~ e~ 

namental y la educativa profesional. 

Se ha dicho que el médico, por ejemplo de nada le servía la tr! 

gonometr!a, ni al abogado la zoolog:(a, etc., pero los educadores -

han contestado siempre victoriosamente que el objeto de los estu--

dios preparatorios no es exclusivamente dotar al joven de una masa 

mayor o menor de conocimientos, sino tambi~n establecer las facult~ 

des, comunicar métodos, lo mejor dicho, para obtenerla, son los es

tudios científicos, tal y como se a aceptado en la preparatoria. 

El Lic. Reyes Spindola comenta que la parte iluetrada de la . so 

ciedad, no caus6 impresión los viejos argumentos, repetidos por mi-

16sima vez, en contra de le uniformidad de estudios, ello tiene so

lidisimo apoyo en la necesidad de que médicos, abogados, militares, 

ingenieros, etc., tengan una buena educaci6n mental. (26) 

El hecho de la uniformidad de estudios, es muy importante para 

el ggbierno, principalm,ente cuapdo esta educaci6n es integral, te-~ 

niendo las características de: gratuita, obligatoria y laica. 

IT

Los corredores invertian en las operaciones de bienes raíces, -
nada más que en esta época también.habia corredores de cambio, de -
mercancias, de segucs p de transportes.`En el censo realizado en -
1900 las mujeres correderas aparecen como la tercera profesión más

PPP*'1*“"- ïuïišfl _åE.__%e -
ãesulta evidente la prioridad que le dió el gobierno a la ense-

ñansa agríco1a_§Ppartir de 1a.aegggga mitad de sigiot A1 margen de
tendencia ideológica-politica, la creencia de cue una_educación e -
nivel profesional aumentaría el desarrollo económico se manifestó -
claramente.

La filosofia positivieta impregnó la atmósfera ideológica puse;
namental y la educativa profesional.

Se ha dicho que el módico, por ejemplo de nada le servía la tri
gnnometria, ni al abogado la ecologia, etc., pero los educadores -
han contestado siempre victoriosamente que el objeto de los estu~-
dios preparatorios no es exclusivamente dotar al joven de una masa
mayor o menor de conocimientos, sino también establecer las faculta
des, comunicar métodos, lo mejor dicho, para obtenerla, son 1os es-
tudios cientificos, tal 3 como se a aceptado en la preparatoria-

E1 Lic. Reyes Spindola comenta que la parte ilustrada de la so
ciedad, no causó impresión 1os viejos argumentos, repetidos por mi-
lésima ves, en contra de le uniformidad de estudios, ello tiene so-
lidisimo apoyo en la necesidad de que médicos, abogados, militares,
ingenieros, etc., tengan.una buena eduoeción.ments1. (26)

El becbo de_1s_uniiornidad_de estudios¿Jes mas inportente para

relmgggigrng, prinoipaingnjg cuando este eduoación.es integral, te-
siendo ias caracteristicas de: 5ratuita,_ob1igntoria 1 laica.

-'I
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Ezequiel A. Chav6z considera que una condici&n capital, para a

segurar las fuerzas conductoras del país un criterio id6ntido, y e

vitar en lo futuro toda anarquía mental, y que consista siempre un 

con j unto de enseñanzas fundamentales, la educacidn uniforme en la -

preparatoria; los cuales m~s tarde influirán en la direcci6n del e~ 

mercio, la agricultura 

pol!tic de ~u.e 

la industria o los negocios, as! como en la 
-- - --· 

eea educac 1~.n...Qi gnifigue las almas, y prepa-

r e.__a__.l-...o.._s_e;;.d..;.u;.;.c_a;.;.n;.;;.d;;,;.o.;..s.;.....'Do;.a.;..ra;;;__q..:..:;u.;;.e.....;:ll.=.:e.:;;gu:.:;.:e.:n:...:a;__;s.,:e;:r_;:im~p:.:l:.::a:.:c..:a,..b:..:l:...e:..s_e:.:n.:e:.:m::i:-.:go~s:....:d:;;.e;_ -/b.---
la anarquía; fieles soldados del orden, la unión y el eso. (27) 

A lo largo de muchos años de "poca política y mucha administra

ci6n", Díaz supo conservar junto a si a los hombres que le eran 

~tiles y deshacerse de quienes le dejaban de servir eficazmente 

• • • ( 28) 

El individualismo social porfiriano, _§l concepto de que el ind! 

viduo poco o pada ~ebia a la colectiyj.dad, resultaba frente a la su 
r 
misi6n política a una tiranía, La forma de gobierno del general -D!az se copiab~ en casi todos los Estados de la Repdblica; (29) que 

el porfirismo haya sido un régimen de privilegio no acaba de acla~ 

rár la función de su ideolog{a; lo característico en la relaci6n rf 

gimen-sociedad-ideolog{a que radica en la conjuci6n que se - · 

da entre ~d~o~s~~!!:::.~~.l!t'll·~~~~:-=.~~..:::.:~:.:.;;:...;:;.&;..::;.;:.;;;~:.:,::..:.:;:.:.::::...:...:._~ 

tico '4A!-.!llí!!~~~~~ud~~!,.. llevar a t6rmino la gran -

· obr_J! de unificaci6 recisaba M~xic~ . (30) 

~L~a~UIU~~·t~i~iUo.~ ..... -.:w..~~....::i.~...:::~.lfA~o~o~n!~a~D~Í;,;;::az, cada vez resulta-d. 

~_..._._.i;¡~g~gJ.J le§_~e agudizaban, lo -
. =e ...... - --

cual requería de una soluci6n, Ezequiel A. Chav'z la propone por~~ 
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Ezequiel A. Ghavåz considera que una condición capital, para a-
segurar las fuerzas conductores del pais un criterio idéntido, y e-
vitar en lo futuro toda anarquía mental, v que consiste siempre un
conjunto de enseñanzas fundamentale, la educación uniforme en la -
preparatoria; los cuale más tarde inrluiran en la dirección del cg

wflteia-___ì&_ea§kee1#_=e:fl4_ 1*. 1.=1f1___¿fl_§1:§a-L1.ee._'=_e§P_E=¿Ps- Mi °°1='›° *H 11
!_°1Í_.Eie.s_¢1e.2.__aa1fl4-.o 1 fi ue lo! olmos. :F Preve-

dre_ahlos_educandos para que lleguen a ser implacables enemigos de -

1'* “___““1`q“Í“ï-__....._..¬f1E3'-'L___.__¬_fl°1flB'1EE..'?,ì1;.¬9ïÉ¬'?i1i-_l_flE.-*=!¬'ï'iÉF!-.._â'.¬.'F,3†....1?!f<?.¢sf.o.se- ( 271
A lo largo de muchos años de "poca politica 3 mucha administra-
ción", Diaz supo conservar junto a si a los hombres que le eran
utiles y deshacerse de quienes le dejaban de servir eficazmente
... (28)
El individualismo social porfiriano, _e_l__concepto de que elindi

)“_1fi“° .n2<=°  nfiëEaëaoåf*P*° E la Si
_§1siQg_ggli±igg*§“EE§_jir§5;g, La forma de gobierno del general --
Diaz se copiaba en casi todos los Estados de la Repúblicaì (29) que

el porfirismo haya sido u regimen de privilegio no acaba de ac1a-
rar le función de su ideologia; lo característico en la relación rá
gimen-sociedad-ideologia parece que radica en la conjución que se -

de fiflffl 1_13a_a1.'§__=1§es-.oecee.id.e,s1._ee.¬d_e.._esaeåln.¿s,,9sa¿ :notificar el --
privilegio de la riqueza, y señalar la urgencia de un régimen†poÍÍé

21'-__¢i9_e...¬'1i°.†=°._rival- ar-. ee.torita::1_¢› .e.ue-oeeu=.1.i-e.1:e.ll.e_..“Fe_=1_a ifišmåse le -
0 bre..E-1.2- fifiscnìe ..1.¬eeie=±e-1 oe. eee" p.ae.ei§e._b.e_.!1ëx1¢e. ( 30)

3_¿M3mcm Lmm§e._Rëa_=›_, see@ 39' ì`FÉÍ*.É'.`É'Í""
ba más difícil,_ya que.loaflptohlsmsfl-sdQisld§a§§_s5udizaban¿ lo --

_cual requeria_de“una solución, Bzequiel_§¿_§§a3óz lsgpgoppno por_mg
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dio de la educaci6n, y es cuando la eico ~~!1-.~ 

salida política, psicologizando los problemas y la vida social, de -ah{ que sea necesario imulementarla como cátedra autónoma y obliga

toria en la Escuela Nacio~ Preparatoria. 

I 

1.3. INSTI!UCION DE LA MA!ERIA DE PSICOLOGIA. { 
·-..,, 

¿ C~do se empezó a dar la materia de psicolog!a como cátedra 

aut6noma ? ya se dijo que en 1891 se cambia la materia de latín por 

l.a de Psicolog!a, pero es. en el año de 1895 cuando~ 

vez presentó a Don Joaqutn Baranda, que era miDl:stro de Instrucción 

Pdblica, un proyecto para modificar el Plan de estudios de la Escue 

la Nacional Pre aratoria que inclu!a ma e 

pretendía introducir éste tipo de materias, pues consideraba que ~ 

era absurdo que predominara un Plan de estudios basado en la "ley -

de los tres Estados" de Augusto Comte, es decir la médula del posi

tivismo. Estas materias fueron especial.aenté las de Moral y Psico12 

g.(a. (31) 

Chávez es profesor de L6gica y Moral durante marzo de 1893 has

ta enero de 1894, sustituyendo, al c. José María Gaullua; que ren~ 

cia. "En enero de 1894 fué nombrado para dar la caltedra de Psicolo

g.(a Moral, creada por la ley de Instruccidn Preparatoria de diciem

bre de 1896". (32) 

La teria de a antea de convertiree en cát.edra autóno 

ma en 1896, se imparti6 dentro de la c'tedra de Ldgica Moral • ..Mj_

Chávez suetituy6 a Comte por saencer, a quien tradu3o (33); en la -

materia de 'Psicología el texto que se utilizaba en Psicología Erpe-

19

flifl de le educación I oo cuando 1_e.e1=!_io.o1oa1.e.eee._txa-oe.to1ne_eo___11na, ._ _.-¡_--_-_-' t _Pf'fl'---111-1--|I_-iq .¡_ _ _¡____ _-- -I-I-í-4” _

eelida politica, psico1ogizangg_1gg problemas 1 la vide social, de
ahi que se necesario imnlementarla como cátedra autónoma y obliga-

4----lee-e-I-le-e-I--I-II*¬fl+-fl1fl dq;..._ ...ge -. ,.,_.,.__,...¡,.._

toria en la Escuela Eagionel Prgp¿r§tg§ie¿`

1-3- INSTIIUCIDN DE LA l¿TERIA DE PSIOOLOGIà.'

¿ Cuándo se empezó s dar la materia de psicologia como cátedra
autónoma T ya se dijo que en 1891 se cambia la materia de latin por

H la de Psicología, pero es en el año de lfiQ5_2flHndd_Ezsguiel A,_Ghá:_
_ vez presentó E_QgE šoaquén Baranda¡ que ern.ministro de Instrucción

P¿hi±““t_“É_PÉPYÉ°t¶,RÉFfl NPfi1fiFF? EL Él!EaEE_EEÍEE$EE_É5=ldešfifiìå
ia sae±o1_m,1__i›r_9_p_ee-sere;-15, que ise1u1e__ee$.er±eo _eeo1z:iïëmee..+._ chavez
ge-Ãteneieiiieereeueir este nee ee se-nriu, eses eeneiea-eee que -
era absurdo que predominera un Plan de estudios basado en la "ley -
de los tres Estados" de augusto Comte, es decir la medula del posi-
tivismo. Estes materias fueron especialmente les de ¡oral y Peicolo
gin- (31) _ -uh_wHwm_“*hr“_w""_

h _.`“Ghávez es profesor de Lógica y ¡oral durante nrzo de 1893 has-
ta enero de 1894, sustituyendo, al C. Jbeó ¡aria Gaulluag que renug
cia. "En enero de 1894 fue nombrado para der le cátedra de Psicolo-
gia loral, creada por la ley de Instrucción.Preparatoris de diciem-
bre de 1896". (32)

I-e wi- ° = flflw 4- ae#:!§1s3e_'e¿.¢!t~er_.=_:eFfifle
maflen lfigd, se impartió dentro de la cåtedre.de Lógica Horn}._¿g[_-
Chaves sustituyó e Comte por Spencer, e quien tradujo (33)¦ en le -
materia de usicología el texto que se utilizaba en Psicologia Expe-
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rimental era: Psicología General, por Ch. Richet (34). Tanto Sierra 

como Cbávez, fueron abri6ndose paso hac!a el espiritualismo, enten

dido de una manera natural y necesariamente complementaria en la ~ 

formación del educando. La educación integral no s6lo contemplaba -

i, aspectos acad~micos sino tamhi4p &e i .. debe~!a..Ae...prepa.rJU: Darll-!a 

~~ifex:.e1l,tes.~ee~ea9 fíeiaa, .-ifi~ee4i-ua cu:aJ;. 

¿ En qu~ consistía el plan de estudios presentado por Ezequiel 

A. Chávez ? El día quince de · julio de 1897 se ~ublica en el peri6d!_ 

co EL MUNDO "El Nuevo Plan de Estudios" hecho por Ezequiel A. Chá-

vez, del cual se hizo un estracto de los principales puntos referea 

tes a la materia de psicolo~a; además que dicho artículo analiza -

la postura del Sr. Cordero respecto a las obligaciones que tiene el 

Estado con la Instrucci6n Pública (35), si bien algunas de sus apr~ 

ciaciones son acertadas, las conclusiones no pueden justificarse, -

considera Chávez y para demostrar lo que precede recapitulará en -

sus grandes lineamientos, ~l estudio aludido: desde luego, Cordero 

principia sus a-oreciaciones investigando lo que a su juicio debe e!! 

tenderse por el Estado; e inquiriendo se ~ste tiene la obligación -

de impartir gratuitamente la instrucción pública. 

~Corder:;I'fija que condiciones debe de satisfacer la referida en

seí'ianza, y llega entonces a la siguiente conclusión: la mejor ense

í'ianza pdblica será la que, además de ser práctica, se conforme con 

las aptitudes nacionales de los educangos, ... sus costumbres· 

y SUS> antecedentes xa.J...tando. las fa~ .... ~~iZ-l~IUld~!-<l'-

moderando las excesivas. 

Cordero consideraba que "nos hemos lanzado más de Wla vez á am

pliar usos y m~todos de otros pueblos, solamente por los resultados 

¬

2° .f

rimental era: Psicologia General, por Ch. Ricbet (34). Tanto Sierra
como Chávez, fueron abrióndose paso hacia el espiritualismo, enten-
dido de una manera natural y necesariamente complementaria en la -
formación del educando. La educación integral no sóloacontìmplaba -
 _" ` - ¬' '-'¬

 mmh._no2umlsJfl
v_id_ar _§_ difcuentes.ae-pøetoe†-if-¡ee-ea,--ie=teâfeo›tual~-,v--moral.

¿ En qué consistía el plan de estudios presentado por Ezequiel
A- Chávez ? El dia quince de julio de 1891 se publica en el periódi
co EL MUNDO “El Huevo Plan de Estudios" hecho por Ezequiel A. Chá--

vez, del cual se hizo u estracto de los principales puntos refereg

tes a la materia de Psicologia; además que dicho articulo analiza -
la postura del Sr. Gordero respecto a las obligaciones que tiene el
Estado con la Instrucción Pública (35), si bien algunas de sus aprp
ciaciones son acertadas, las conclusiones no pueden justificarse, -
considera Uhávez v para demostrar lo que precede recapitulará en --
sus grandes lineamientos, el estudio aludido: desde luego, Cordero
principia sus apreciaciones investigando lo que a su Juicio debe en

éste tiene la obligación -
pública.
satisfacer la referida en-

tenderse por el Estado; e inquiriendo se
de impartir gratuitamente la instrucción

fija que condiciones debe de
señanza, y llega entonces a la siguiente conclusión:_la“mejor_ense-

ñanza pdblica será la qug¿_ad5Eás_då_aer práctica, se conforme con

las aptitudes nacionales dg los edugapdgs, su§_costubres¿_sE;r§za_
up sue_antece§gp§3p“hstdricosilexsltando las facultadesldšh1lsslF¬'
moderando las excesivas.

Cordero consideraba que "nos hemos lanzado más de una vez á am-
pliar usos 3 métodos de otros pueblos, solamente por los resultados

¬
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en aquellos obtenidos, y el desengaño ha llamdo al fin a nuestras -

puertas después de un precioso tiempo lastimosamente perdido". ( 36) 

La existencia cotidiana de la burocracia mexicana, se basaba en 

~~g,gj.,óp_a.A.t.e,..&-~~ o en esnecial el .. b '!-llg,!!' , adop--

~ tando los rasgos externos, el cuidado de la apariencia, el fetichis 

J mo de la respetabilidad, las costumbres y los modelos de vida; la = 
~ fe en un progreso constituido de un modo tangible con ferrócarriles 

y fábricas, empréstitos, reconocimiento de los demás estados; y las 

vagas l:!neas di visorias entre decoro y decoraci6n. 

~> ~distancia entre poder y pueblo, y la falta de posibilidades 

para éste de acceder a la cultura letrada, se reflejó en todas las 
~ 

actividades d.e la vida, .it-JlOX: §J.1PliWJ4....l! de los camnesinos y los -obres de las ciudades fueron vistas con rofundo menosprecio por -
---~----~~--~----la élite •. 

Ahora bien, una enseñanza que tiene en cuenta las aptitudes, la 

raza, etc., merece el epiteto que Alfredo Fouillee ha empleado; 

es la enseñanza nacional; pero si además de tener en cuenta las 

condiciones del pais, tiene como fin práctico exaltar las f~cui 

tades débiles y moderar las excesivas, debe llamáree, como el -

mismo gran filos6fo contemporáneo la llama en un hermosisimo l!, 

bro, no en general enseñanza, sino EDUCACION NACICNAL. (37) 

Cordero plantea una serie de preguntas, entre 

tramos: 

¿ Responde el actual sistema d-e Pi1blica enseñanza, á· las necee,! 

dadas que debe llenar ? 

¿ El nuevo sistema remedia prácticamente las deficiencias del -

anterior ? 

J
.- .

le .
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en aquellos obtenidos, v el desengaño ha llamdo al fin a nuestras -
puertas después de un precioso tiempo lastimosamente perdido", [361

La existencia cotidiana de la burocracia aexicana, se basaba en
 á_._

1-_g_,def-foeioa..aa.tmaLnoo¦J.e_.eu;:onae___g_ en ,e=v¢ìi}sLF}_iš&.flsšs, ador-
tando los rasgos externos, el cuidado de la apariencia, el fetichis
mo de la respetabilidad, las costumbres 3 los modelos de vida; la -
fe en un progreso constituido de un nodo tangible con ferrocarriles
3 fábricas, empréstitos, reconocimiento de los demás estados: 3 las
vagas lineas divisorias entre decoro v decoración.

ìEE_Éi§3sncia_anirn pgdpn_p,pueb1o¿_y la falta de posibilidades
para dete de sus a la culture letrada, se reflejó en todas las
H-== fiiviflafl -m ..lë._fl.el.1-.e.s_e_Hs.se.ai.å1dd_.,.F 1-DE
L_____°1=1*'=fide 1__fl_fl_..93a=}eflee%.-1lP1s;_l_,_<=fl'f1;e.†,ee._o.ee_.e51ef1fle.*=ì° flfiflflflofflflifl W' -
la tfie

J ¡_ _-,_ -,-. 1.1-|í,_.e,-.--n_n-u-1,.---_-1

ahora bien, una enseñanza que tiene en cuenta las aptitudes, la
raza, etc., merece el epiteto que alfredo Fouilles ha empleado:
es la enseñanza nacional; pero si además de tener en cuenta las

1
¬.

condiciones del pais, tiene como fin.pråctico exaltar las facu;
tsdes débiles y-moderar las excesivas, debe llamarse, como el -

I'mismo gran filosófo contemporáneo la llama en un hermosisimo lå
mm, no es gema-si enseamme, emo! muoicxoe 1~uo1or-ui..) (31)
Cordero plantea una serie de preguntas, entre es encon-

tramos:
¿ Responde el actual sistema.de Pública enseñanza, á'las neceei
dades que debe llenar ?
¿ El nuevo sistema remedia prácticamente las deficiencias del -
anterior ?
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¿ Cu&l. es la característica del periodo hist6rico en que nos en 

contramos ? 

En esa lucha del pasado contra el futuro, que ee el presente, -

correspondiendo á un período de revoluci6n y no de evoluci6n -

normal¿ D6nde se encuentra M6xico ?. (38) 

De acuerdo al análisis de Chávez, Cordero establece gue no se -

de.ben hacer modificaciones s JM! t l!nciales al Plan Barreda or lo -

tanto combate la uniformidad de estudios qu$ se Eretenden.hacer ¡ en 

el Decreto del 19 de mayo de 1896, en el que el Congreso de la U--

ni6n, despu6s de maduro examen, facult6 el Ejecutivo para que reor 

las profesiones y dándole ducaci6n física intelec--.____ . . 

tual y moral. La Escuela Nacional Preparatoria tiene por objeto, --

más que preparar a determinada profesi6n) preparar a la vid:a1 en con 

secuencia debe cumplir con ese elevado fin. Resulta · ~ues indispensa 
----------~ .... 

ble poner en ac,ii.Vid.ad el_ai:ganU;no. f~j e.o x .el ~ª~.P pjljq,\,li~ . 

Chávez .considera que la enseffanza debe producir el desarrollo -

integro del educando en la Escuela Nacional Preparatoria, debe for

mar hombres fuertes, dtiles y honrados. La educación física: es in

dispensable para la vida, sin ella el hombre es valetudinario, neu- · 

r&tico, no tiene energ!a, la educaci6n física en consecuencia es iE 

dispensable. La educaci6n sin el clesarrollo físico es homicida, .:, __ 

etc. (39) 

Para poner ~n actividad la parte psiqu:!ca de los alumnos es in

:liapensable ' su vez la educaci6n intelectual, y ti este res.-pec

to puede notar el señor Cordero que el cuadro fundamental de -

las materias que eligi6 el eeffor Barreda es el mismo que el pr_! 
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¿ Cuál es la caracteristica del periodo histórico en que nos eg
centramos ? _
En ea lucha.del pasado contra el futuro, que el el presente, -
correspondiendo á un periodo de revolucion y no de evolución.--
normal ¿ Dónde se encuentra México ?. (35)
De acuerdo al análisis de Chávez Cordero es ue no se -

eben hacer modificacion tangialeg El §lan_§arreda, 3 por lo -
__tanto combate la uniformidad de estugiga qnE_§E_Eretenden hacer; en

el Decreto del 19 de mayo de 1896, en el que el Congreso de la U--
niãn , después de maduro examen, faculto el Ejecutivo para que reor

eHni2fiF& lo ensedeeaaenrcuereioriai¬eeoleadaleceeiiocaeisexeiiodes
las profesiones dándole Eor gbjgjg la educación ãigicel intel5p-

l La Escuela Nacional Preparatoria tiene por objeto, --tual y mora .
más que preparar a determinada profesiónlfirsšarar a la vidaä en con
secuencia debe cumplir con ese elevado fin. Resultaflguesmingiågensah

_,3_22EEE_2E.55i1X1dad_clecnsaniccc.iisicoex_sl.creaciono.psíquico-
Ghávez considera que la enseñanza debe producir el desarrollo -

integro del educando en la Escuela Nacional Preparatoria, debe for-
mar hombres fuertes, útiles y honrados. La educación fisica: es in-
dispensable para la vida, sin ella el hombre es valetudinario, neu-
rótico, no tiene energia, la educación fisica en consecuencia es ig
diapensabla, La educación ain el daflarrcllo físico ea homicida, ---

etc- (39)
Para poner en actividad la parte osiquíoa de los alumnos es in-
liapensable É su vez la educación intelectual, y á este respec-

to puede notar el señor Cordero que el cuadro fundamental de -

las materias que eligió el señor Barreda es el mismo que el pre
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sente: Mateméticas, Cosmografía, P!sica, Química, Botánica, Zo~ 

logia, L6gica, Geografía, Historia, Espafiol y Literat\.ll"a pres-

cribe la ley nueva. 

Prescribe algo más esta Última; prescribe también de un modo e~ 

pecial la Psicología, ya enseñada en otro tiempo por el seffor -

Don José María Vigil en la Escuela Nacional Preparatoria, y ex! 

gida por los programas modernos en todas las naciones cultas, -

pero fuera de este detalle, en todo lo demás, por lo que toca á 

educacicSn intelectual, la ley de 19 de Diciembre de 1896 no hi

zo más que restablecer la primitiva pureza de la ley de 15 de -

Ir1ayo de 1869, informada por él gran pensador Baranda. (40) 

¿ Qué es lo que piensa Cordero de la educacidn inte~l ? De 

las tres fases de la educaci6n, / la física de pende en gran parte de 

la com~lexi6n orgánica del individuo cuyos defectos radicales no le 

es dado corregir. La f!Toral \.a su vez depende en mucho d_e las a titu

des psíquicas del educando, cuyas tendencias apenas alcanza la edu-
·"' 1"..---fl.ol,),:J...-,,.~~ _A_ 

caci6n a reprimir y enmascarar sin aniqi:d"1arÍ-; jamá;~'""'so Í~~ent;"'Ía ~ 
educacidn de exclusivamente de los métodos de ens~ 

ñanza que seª.J!~Rleen. 

Nuestro actual presidente, en un período de crisis universal, -

sin programa conocido ni engaftosaa promesas, realiza hasta don

de es posible en nuestra edad y condiciones, el verdadero Esta

do, sin más que una recta intenci6n y el se!'lalado prop&sito de 

interpretar las necesidades socialee y llenar las . exigencias p~ 

blicas. (41) 

J, Qué papel toca espe·cialmente a la lcSgica y a la "?Sicología ? 

Estudiar en general cada operaci6n del espíritu despu's de que los 

las
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sente: Matemáticas, Cosmografía, Fisica, Quimica, Botánica, Zoo
logia, Lógica, Geografia, Historia, Español y Literatura pres-
cribe la ley nueva.

Prescribe algo más esta última; prescribe también de un modo es
pecial la Psicologia, ya enseñada en otro tiempo por el señor -
Don José Haría Vigil en la Escuela Nacional Preparatoria, y eri

gida por los programas modernos en todas las naciones cultas, -
pero fuera de este detalle, en todo lo demás, por lo que toca ã
educación intelectual, la ley de 19 de Diciembre de 1896 no hi-
zo más que restablecer la primitiva puesa de la ley de 15 de -
Mayo de 1869, informada por él gran pensador Baranda. (40)
¿ Qué es lo que piensa Cordero de la educación intesrsl ? De -
tres fases de la educación, la física depende en gran parte de

la complexión organica del individuo cuyos defectos radicales no le
es dado corregir.¡Lan5939;¡ÉlÉu_ÍFÉi§ÉEEHÉEl§§nEHÉH2.Éå~iåå.RÉÄÉEL
des psíquicas del_educando, cuyas tendencias apenas alcanza la edu-
cación a reprimir y enmascarar sin aniquilarla jamás: solamente la"

ì _- nxeq H-_

educación intelectgglmdgpgndgugëclusivaments de los métodos de ense
í__ _-'_-1-I-Iflir-I-¿__ -_- 1--=|| e¡.,±e.q-- ln.-..._-_ _ ¡-_-_-___¿

ñansa que se empleen.
Nuestro actual presidente, en un periodo de crisis universal, -
sin programa conocido ni engañosa! promesas, realiza hasta don-
de es posible en nuestra edad 3 condicionan, el verdadero Esta-
do, sin más que una recta intencion.: el señalado propósito de
interpretar las necesidades sociales y llenar las.emigencias pg;
blicas. (41)
¿ Que papel toca especialmente a la lógica y a la psicologia ?

Estudiar en general cada operacidn del espiritu despuós de que los
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alumnos la hayan practicado, y entendiendo por objeto prepararlo a 

una vida completa, donde tambi~n es necesario saber hacer reglas g~ 

nerales a partir de observaciones particulares; es decir saber indu 

cir, de acuerdo como lo planteaba Spencer. 

Fue motivo de gran debate el papel que le toca a la psicololda, ________ ;_, ______ .....;;_;:._ _________ ........ ~.4'1/ . .......... 

r y en l,,f. .<H:.!"q~~~ · · n· El Ministro Barand~ l':~-ª~;:..es ,!:. 
ña, Serrano, Ru!z y Chávez, cada uno de ellos di6 su argumento: 

-~El---;;ft~;¡ Peí'la}-::gument6: la materia de psicología no determina 

por si misma sus_E.!:.OEios estados, mientras que el alma si pasa nor 

esfuerzo propio a un pensamiento o a una volici6n. 

--/ ( RuiZl;~fest6. que no estaba de acuerdo con Peña, pues a la psi 

coiog!a hay que considerarla como una rama superior exclusivamente 

de la filosofía y que a su juicio, el estudio de la psicología no -

debe de tener en cuenta el estudio del alma, en el sentido que lo ------- -~~-------~------~;;._,.~...;;;.:._~~~...:....~.....:...~..,...;:._:,,...:;_ 

quiere el Sr. Peña, sino nada más de las funciones características 
---------------~~~-~------~ 
del esp:!ri tu tal como se considera. 

El Üc. ~;;;-ar:-o /coment6 que ·~onsideraba que solamente se del;>e-

r!a estudiar con el nombre de fisiología cerebral con este carie---
,--~~~~~~~~--~~~~~~~~-------~---~~-------------
ter. 

- El Sr. \j;~ se opuso totalmente a las co111!1 ideraciones que hicie 

ron tanto Ru!z como Serrano y fin•lmente fu;; el t~ ¡; jE;;~-:;. ~ 
--¡:--Chávez~ el cual dijo: con la paicolog!!' ·h~~~_!.ejar ¿ e la~o;_ l~ 

~=n~c"""e~p'""c"'i,_,,6,_,,n~m::..:e::...t:..:af::::..:!::.:s::.1::.· =c=a:_::d~e:::l:....::al=m:.:a:.!,:._:e=n:......:s:.:i:_c:.o:.m:::..:.o_:e.:.:n:..::t::i:.:dad=:.....:Y:.......:C::o::m:.o=-e:::n=-l=as:;;._..:;o_-
tras ciencias hay que considerarla como se presenta, es decir, como 

grados para entender este fenómeno, el delito y todos loe referen-

tes a la psicología, puesto que lee sirve a los mldicoe, que sin e-
'-----~--_.:.._;_..:.-~---~--~~~~~~~.;._,~--

lla no podrán co111prender ~&li!J..efermedadee menta.lea, y que les sirve 
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alumnos la hayan practicado, y entendiendo por objeto prepararlo a
ua vida completa, donde también es necesario saber hacer reglas se
nsrales a partir de observaciones particulares; es decir saber indu
oir, de acuerdo como lo planteaba Spencer.

Fue motivo de gran debate sl papel que le toca a la psicolosía
¡¬.-.¡Il|r_'|e.|I'||I|I¡-|IHe-I-lIII-I-I-¬--II-Ill

'-flïirdIfllla.

y en la discusión participaron- El Ministro Baranda, los señores Pe
 ***à“ W- -F !¬`r"'&'--±u-ne-¬-¬-¬-e.e--Ir-e.-1'rFf.-"-.-¬-«r-.-_ _- -.__ _¬._ ¬. __|.-. _ cr

ña, Serrano, Ruds y Chaves, cada uo de ellos dió su argumento:
__ _ . ._.,.-.._.- ...._|---- -- ' ' -'~¬--|--I--¬ --¬--

_fl%7 El señor\Peña|argumentó: la materia de psicologia no determina

por ei mifiefi ePe,pxeniea.eHieee=±is1ee±ree eee ¢}lfl1mfi_f1-ee§e ser
eeíserefl previa H un P?efiee1eese_eseiHee.xPlieiée-
-§7lHuíz!manifestó que no estaba de acuerdo con Peña, pues a la psi

rcologia hay que considerarla como una rama superior exclusivamente

d” 1* fï1°°°fÍH Y qu* a B" 3“i°i2i_¢l PEFEÉÃH 23 ia P#1€2É2§É§_9¢ *
debe de tener en cuenta el estudio del alma, en el sentido que lo -
 ____Í _ '_ __ ..._ --H --'- ~"" _ -"'“"-'-"""¬""' “"""'”-¬"----- _-_- ----_ .___ _ ___ ____ ,_ _,__._,. ,__.

Pen. e±n<= nada me de las fmeiesse_-._¢_efe9.r=fi.e1a=t=ee.quiera el Sr. __ __
del espiritu tal como se considera.

H-¬_,_______ . _.._____¬_______,,____,_,,-.._-. ._ ,_.,.. - " '¬"" - " "*"“'“""""'-""“"""""""

El lic-|Serrano|comentó que considsraba_oue solamentsmse debe-
ria estudiar con el nombre de fisiología cerebral con este carác--

_ ._..- - elI '___ _ __-._ _ ___,__ -.,.._ ¿_ _ _ ¡¿¦_,-¡¡¡¡___|r,.,¡_¡,|.....|.:.--¬ _ __-- 1 ._---pp ..-._-_ .-. _ _ - . -- _

ter.

El Sr.\Peña§se opuso totalmente a las conideraciones que hicie
. _._ ____ _ __ ._. - . .aw-

¬' -- -' '- -In-le--al-_-1-¡eee ¡_ -¬ - - 1 - -¬-. _ -I-r' -"'-I' -- -'

ron tanto_§uis_como Serrflflfl I iinslmente fue el turno de[Esequiel -
ï¿¿_§hÉïeEÄ el cual dijo: con_la psicolg§ia.har_que_de§ar de_lado la
concepción metafísica del alma en si como entidad v como en las o-
_|-- ` FC _-_ _ - 1 la-l__| - __r __- --¡_ r |-ll|_lI|- _InI--- |-le-I --

tras ciencias hay que considerarlaflcomo se presenta, es decir, como
_grados para entender este fenómeno, el delito 3 todos los_refer2n--

tes a la psicologia, puesto sus las sirve a los módicos,nque sin e-

lie no *podrán eomprerme;-_ _¢nf_geee¿dg__pepj_š;1¿aI_¿ .ye-.ue los sirve
|

.-.
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a los ingenieros, ya que ~stos son empresarios encargados de combi

nar trabajo, fuerzas de la naturaleza y capitales, para producir, -

todo lo cual es imposible que lo hagan debida.mente si ignoran como 

funciona el hombre mentalmente; y ya por último que la psicología -

les sirve a todos los padres porque les da inapreciables luces para 

que puedan efectuar debidamente la educación de los hijos, y por lo 

tanto el estudio de la psicología en la Preparatoria, es un elemen

to indispensable para realizar la educaci6n intelectual y moral de 

los alumnos. A{!;regó Chávez finalment;q~~ d.;;l'e ~1-C:;;á~ ri -- -
gurosamente científico de estudio de fenómenos y desprenderla de -

una pseudo-psicología que bien puede llamarse Psicología ~asceden

tal, es ventajoso que reciba el título de Psicología ltq)erimental, 

lo cual per:ni tiría el ,!?Studio de fen6menos mentales, ' esto sería .el 

~ico medio de impedir que a favor del equivoco nacido del uso de -

la palabra Psicología y que se llevará en la Escuela Nacional Prep! 

ratoria. Además de dar ejemplos de dicho estudio en el e?t:tranjero, 

como lo ~es en Alemania, Estados Unidos y París. 

De modo que se acept6 el nombre propuesto por el Lic. Chávez, -

por ser el que evita toda confusi6n y da un carácter plenamente 

científico a la asignatura de que se trata. (ver ap~ndice I, II y • 

III) 
¿ Qu' se pretendía realmente con la enseffanza de la psicología 

durant~ esta 'poca ? El que la psicología se haya aceptado como una 

cátedra aut6noma tuvo implicaciones a diferentes niveles: en la Pr! 

paratoria ~e estudi.a-la-P..ai.c.QJ..Q. erimental de acuerdo al 11--
-~ 

~de Spencer. Principios de Moral, en donde define conducta desde 

el punto de vista sicol4Q,co: 

a los ingenieros, ya que éstos son empresarios encargados de combi-

nar trabajo, fuerzas de la naturaleza y capitales, para producir, -
todo lo cual es imposible que lo hagan debidamente si ignoran como
funciona el hombre mentalmente; 3 ya por último que la psicologia -
les sirve a todos los padres porque les da inapreciables luces para

que puedan efectuar debidamente la educación de los hijos, y por lo
tanto el estudio de la psicologia en la Preparatoria, es un elemen-

to indispensable para realizar la educación intelectual y moral de
' --..-.- . .. -|-\.__,,--._-.-í.¡ï_,-.-.¡.,¡,.-|r|¬.¡_-q.-ma... 1 - - - --- -- -

los alumnos¿ egresó Chavez finalmente que para darle el carácter ri
aurosamente cientifico de estudio de fenómenos p desprenderla de --

una pseudo-psicologia que bien puede llamarse Psicologia frasceden-
tal, es ventajoso que reciba el titulo de Psicologia Experimental,

lo cual permitiría el estudio de fenómenos mentales, esto seria el
finico medio de impedir que a favor del eouivoco nacido del uso de -
la palabra Psicologia y que se llevará en la Escuela Nacional Prepa
ratoria- además de dar ejemplos de dicho estudio en el extranjero,
como lo es en Alemania, Estados Unidos y Paris.

De modo que se aceptó el nombre propuesto por el Lic. Chávez, -
por ser el que evita toda confusión y da un carácter plenamente --
científico a la asignatura de que se trata. (ver apéndice I, II y -
111)

¿ Qué se pretendía realmente con la enseñanza de la psicologia

durante esta época ? El que la psicologia se haya aceptado como una
cátedra autónoma tuvo implicaciones a diferentes niveles: en la Pre

parese:-ie ee,;e±.ne±a..ie..raieoJ.o.de.%1'11==e=1#H1 de flfiflsrflfl el 11-___ .-e--1 - ------_se._¬ _- ___m_“r_
bro de Spencer. Principios de Eoral, en donde defino conducta desde
- _ H -_ -l=__-¡__-'Í I

el punto de vis§a“psicglógioo¦
-_;--II--.--, _ _ _

-' -'I ïIIIlIIf_-1-In-1...
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La psicología estudia la relaci6n que existe entre los factores 

que son externos respecto del ser que produce las acciones y el 

efecto que esos factores producen en el organismo respecto de -

lo exterior; ese efecto consta de dos partee: la, la impresi6n 

causada directamente por dichos factores externos, y 2a, los m2 

ti vos provocados por esa impresión que los R. gentes exteriores -

producen en el organismo, pueden ser más ó menos complicada, y 

á su turno los movimientos provocados por dicha impresión pue-

den ser movimientos no deliberados 6 bien movimientos delibera

dos; pero estos dltimos s6lo se efectóan des-;iués de hab.eree re

presentado mentalmente los diversos actos que pueden realizarse 

y sus consecuencias. (42) 

El programa de Psicología Experimental de 1898 contempla aspec

-~relacionados con los fen6menos mentales, lo cual se debería de 

haber considerado como un gran paso en éste tipo de fenómenos, ya -

que ninguri.a otra materia lo contero laba. ¿ No existía en México pro - -
blemas de fen6menos mentales ?, ¿ Qu' soluciones les daban a las 

personas "enfermas mentales" ? , ;, En los programas de psicología e

xistía una vinculaci6n con las demandas sociales ?, ¿ Qué ~iterios 

se tomaron para enfocarse a los diferentes problemas sociales ? , y 

¿ D3os problemas sociales eran realmente los que afectaban a la so

ciedad en su conjunto?. 

L::a~n::::e~~c~i..:::6~n::...:::a:::l:...;;e:::s•t:.:ud::;:.:i:.;o-..:d:..:e::...;l::..ias~_,.,......,.müad..Q! mentales fue manif es 

tado por varios profe~nistas, parecía que no e~eA.~io s~~ 

al respecto; no era motivo de preocupaci6n para nadie "oficialmen--
-----~------te". Los programas de Psicología EXperimental no se vinculaban con 

la realidad del país, no atendían ninguna demanda o problema social 
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La psicologia estudis la relación que existe entre los factores
que son externos respecto del ser que produce las acciones y el
efecto que esos factores producen en el organismo respecto de -
lo exterior; ese efecto consta de dos partes: 13, la impresión
causada directamente por dichos factores externos, y 25, los mg

tivos provocados por esa impresión sus los agentes exteriores -
producen en el organismo, pueden ser más ó menos complicada, 3

á su turno los movimientos provocados por dicha impresión pue--
den ser movimientos no deliberados ó bien movimientos delibera-
dosg pero estos últimos sólo se efectúan después de haberse re-
presentado mentalmente los diversos actos que pueden realizarse
.y sus consecuencias- (42)

_El programa de Psicologia Experimental de 1898 contempla aspec-
tos rglaciopados con los fenómengs mentales, lo cual se debería de
haber considerado como un gran paso en éste tipo de fenómenos, ya -_ __..__,_. __.__.-..._ ¬..---._...-_-... ,.__.___ --__l._-_. -_..___ ._.__,____________
que ninguna otra materia lo contemplaba. ¿ No existia en México prg
blemas de fenómenos mentales ?, ¿ Quó soluciones les daban a las -

personas "enfermas mentales" T, ¿ En los programas de psicologia e-
xistia una vinculación con las demandas sociales ?, ¿ Qué criterios
se tomaron para enfocarse a los diferentes problemas sociales ?, 3

¿ Esos problemas sociales eran realmente los que afectaban a la so-
ciedad en su conjunto ?.

La negaciónhgl_ l§§_;nfermedade$ mentalesdfue manifeg
_. ¬---°- - "' " " ' ' "' 1*-'-' - --- ¬.-. ..._....-_...--_. _

tad@ ver v_'¶j_iq_e_ _pr_e§e=¶›3r_¶±stes_._ps1'__e¢_ïfi si-1° 119-.¢r_s._ae_ces.er.ie..B.ase;'
al respecto; no era motivo de preocupación para nadie "oficialmen-

_ _ -- “' 1._ __ ,__

te”. Los programas de Psicologia Experimental no se vinculaban con

le realidad del pais, no atendian ninguna demanda o problema social



y ~e concretaban en estudiar y tratar de imi t_ar lH inyeeti~ionu. 

en la aula de clase, los temas tratados en la materia eran: 

l. Definici6n de la psicología experimental. 

2. Pisiopsicología. 

3. Los fen6menos psíquicos fundamentales. 

4. La psicología de los sentimientos. 

5. La psicología de la inteligencia. 

6. La psicología de la voluntad. 

~ 1 

7. El carácter. 

F»te programa de 1897 trataba de ser muy completo y contar con 

todos los temas que exigía la modernidad sobre psicología, pero so

lamente a nivel tedrico se concretaban los aspectos psicol6gicos y 

a publicaciones peri6dicas de artículos que se traducían, tratando 

problemas cotidianos, del hogar, problemas de conducta de los ni--

ilos, etc., pero hay que enfatizar que estaban dirigidos a una clase 

social en particular, que era quien diafrutaba de los avances "cien 

tíficos", y como siempre el pueblo no merecía la más mínima aten--

ci6n y era mantenido al margen de los acontecimientos. 

___, ~ Una de las preocupaciones de esta '1Joca sabemos fue el desarro

llo económico del país, Díaz centro su atenci6n y preocupac16n en -

'8te aspecto; "poca política y mucha administraci6n";cuyoe "fieles 

colaboradores",~ el gru;>o de loe "científicos", quienes se en-

íi:ar ban de dar soluciones a loe problemas c¡ue determinaban·socia-

i ee, contando con el apoyo y decieidn de Días. 

Díaz procuró siempre tener contentas a laa pereonae que colabo

}, aban con 61, y hasta consideraba factible otorgarle• coneeciones, 
'-c. 
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llo económico del pain, Diaz centro en atención y creccupación en -
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y como respuesta a las peticiones que ~resentaban los profesores de 

la Preparatoria de acuerdo con los lineamientos de los "científi--

cos", reformo la Ley de la enseñanza Preparatoria en el Distrito ?e 

deral el 15 de noviembre de 1897 en los . siguientes términos: 

Art 12 La enseffanza en la Escuela Nacional Preparatoria, será uni-

forme para todas las profesiones, y tendrá por objeto la ed~ 

caci6n física, intelectual y moral de los alu:nnos. 

Art 22 La instrucci6n preparatoria comprender' tambi,n: la Psicolo

gía Experimental. 

Art 32 El Plan de estudios que precede se desarrollará con ocho CU!:, 

eos semestrales, y la materia de Psicología y Moral se curs!_ 

rá en el octavo semestre y la clase será diaria. (43) 

Ya. se habl6 de la materia de psicología, ¿, Pero q.ué método se -

empleaba ? Al respecto Porfirio Parra nos habla del método científ! 

co positivista en el desarrollo de las ciencias; ha resultado impo

sible para el hombre estudiar los fen6menos de la naturaleza con el 

mismo ~étodo, debido a que conforme pasa el tiempo surgen nuevas in 

terroga.ntes, por lo cual ha tenido que descender al mundo exterior 

el mhodo subjetivo y las doctrinas a priori, con · que hasta all:! se 

había estudiado al hombre, sintesís ya imnosible; se a extendido 

hasta el método positivo, que constituye científicamente lo que en

tonces se llamaría filosofía neutral. Era imposible realizar tal h~ 

mogeneidad filos6fica, antes que la química, escudr~ñando los fenó

menos íntimos de la naturaleza inerte, que son la transici6n a los 

biológicos, revelara por primera vez la estrecha conexi6n que liga 

al hombre con el resto de la naturaleza. 

Incluido el estudio de la naturaleza humana, aun en su parte 
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deral el 15 de noviembre de 1897 en los siguientes términos:

Art 19 La enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria, será uni--
forme para todas las profesiones, 3 tendra por objeto la edu
cación fisica, intelectual y moral de los alumnos.
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Art 32 El Plan de estudios que precede se desarrollará con ocho cu;
sos semestrales, y la materia de Psicologia y Moral se cursa
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Ya se habló de la materia de psicologia, ¿ Pero qué método se L

empleaba ? Al respecto Porfirio Parra nos habla del método oientifi
co positivista en el desarrollo de las ciencias; ha resultado impo-
sible para el hombre estudiar los fenómenos de la naturaleza con el

mismo método, debido a que conforme pasa el tiempo surgen nuevas in
terrogantes, por lo cual ha tenido que descender al mundo exterior

el método subjetivo 3 las doctrinas a priori, oon'que hasta alli se
habia estuiado al hombre, sintesis ya imposible: se a extendido -
hasta el método positivo, que constituye científicamente lo que en-
tonces se llamaría filosofia neutral. Era imposible realizar tal no
mogeneidad filosófica, antes que la quimica, escudriñando los fenó-
menos intimos de la naturaleza inerte, que son la transición a los
biológicos, revelara por primera vez la estrecha conexión que liga
al hombre con el resto de la naturaleza.

Incluido el estudio de la naturaleza huana, aun en su parte -
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-,<""' ~E:r-.e. ('I\ .. ~, ~ o 
psicológica, en el sistema del saber positivo, fue po_sible aplicar ---sus m~todos al conocimiento de los fep,6m~Q.2~ sociales ~U?,.dada .2;! 

sociología se. unificó al fin el con 'unto de nues t ro saber en sus . 

diferentes niveles: filos6fiq, doctr!,_~] .. ~ .. ~,!6dico..:, (44) 

Parra da un ej_emplo, la Psicología, . tal como la en t iende el s a

ber contemporáneo, los fen6menos del es píritu no son directamente -

conocidos SiÍ.110 por ·el que los experimenta, son estados de l a ccn--

ciencia, esencialmente subjetivos, pero sin embargo la Psicolo ~!a -

es una ciencia susceptible ~e ser cultivada conforme a l r:i h oC. o EX')€ 

rim;ental; ya que así los han estudiado Hartley, Bain y Spencer. 

o 

Lo cual nada tiene de sorprendente: los fen6rnenos del es-oíritu 

atestiguados por la conciencia, constituyen hechos tan reales, 
f 

tan positivos, como los fen6menos del color atestiguados por l a 

percepci6n visual, 6 como los sonidos que ates tiguan la percep

ción auditiva. Nada importa que esos hechos no estén sometidos 

al alcance de los instrumentos del laboratorio; no ~or eso de-

jan de ser hechos; y como tales susceptibles de ser comparados 

y clasificados, de basar en ellos generalizaciones, de estable

cer en ellos inducciones y de inferirlos por medio de deduccio• 

nes corree tas • ( 4 5) 

El positivismo no era en M&xico solamente una doctrina filos6fi 

ca, sino la base que serviría para reorganizar la ensef'!.anza, a-d

rruinada durante la lucha civil y distante ya de sus anteceden

tes coloniales. (46) 

El positivismo bajo el porfiriato, su meta fue siendo cada vez 

más la legitimaci6n filos6fica de la estabilidad a ultranzas para -

lograr lo q11e había que reconciliar a lós mexicanos eliminando in--
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Parra da un ejemplo, la Psicología, tal como la entiende el ss-
ber contemporaneo, los fenómenos del espiritu no son directamente -
conocidos sino por el que los experimenta, son estados de la con--_
ciencia, esencialmente subjetivos, pero sin embargo la Psicoloría -
es una ciencia susceptible de ser cultivada conforme al método er¬¿

rimsntal; ya que asi los han_estudiado Hartley, Bain 3 Spencer.
Lo cual nada tiene de sorprendente: los fenómenos del espiritu
atestiguados por la conciencia, constituyen.hechos tan.reales,
tan positivos, como los fenómenos del color atestiguados por le
percepción visual, ó como los sonidos que atestiguan la percep-
ción auditiva. Hada importa que esos hechos no estén sometidos
al alcance de los instrumento del laboratorio; no por eo de--
jan de ser hechos; 3 como tales susceptibles de ser comparados
3 clasificados, de basar en ellos generalizaciones, de estable-
cer en ellos inducciones y de inferirlos por medio de deduccio-
nes correctas. (45)

- El positivismo no era en flóxico solamente una doctrina filosófi
ca, sino la base q reor zar la enseñanza, a-¿}_us serviría para gani
rruinada durante la lucha civil 1 distante ya de sus anteceden-

__ta - (46) '
` El positivismo bajo el porfiriato, su meta fue siendo cada vez

Haas la legitimación filosófica de la estabilidad a ultranzas para -
lograr lo sue`habia que reconoiliar a los mexicano eliminando in--
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transigencias liberales y conservadoras, tomando de los antiguos e

nemigos lo que unos y otros pod!an aportar al logro de los nuevos -

proyectos: los primeros el ideal de progreso y los segundos el de -

orden, y as! realiza una síntesis que sería renovada de partida. 

-~ __El positivismo fue en origen una filosofía que respondía al nue 
J~ -

vo orden capitalista mundial, y por tanto pro~orcion6 en todas par-

tes especialmente ' en Am'rica Latina, una justificaci6n ideol6gica a 

las nuevas capas de la sociedad que entraban en posesi6n del apera-
__..,.,.,.....-~-·"---~-----:.....--

o estatal • ..... 
~oda aquella cultura científica que se contaba como fundamento 

. del desarrollo tecnol6gico, la construcción de un M'xico lleno de -

grandeza material, la objetividad necesaria para planificar de mane 

ra adecuada el futuro "luminoso" de la Ren~blica encaminada al fin 

por la senda del "progreso", requerían paz y orden. (47) 

v' 

Las fórmulas del porfirismo eran: paz, orden y progreso. Y esto 

se entendia en beneficio de las clases privilegiadas y cas! en la -

pura su~erficie. Los progresos de la educación, de los ferrocarri-

les, de la cultura en general, no llegaban a la inmensa mayoría de 

la población. (48) 

\ 

Ahora bien, a pesar de lo mucho que. se ha dicho y escrito sobre 

los Científicos, la verdad es que hasta hoy no exista sobre e-

llos un estudio serio que por lo menos aclare qu' los caracter! 

zaba, qui,nes componían el grupo y cuál fue la influencia con-

creta que tuvieron en la vida páblica del pa!s, lo mismo la po

l!tica que le. economía y la social • . (49) 

V Sin embargo, la filosofía positivista impregn6 la atm6sfera i--

deol6gica gubernamental y la educativa profesional durante el porf~ 

--1-
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pura superficie. Los progresos de la educación, de los ferrocarri--

les, de la cultura en general, no llegaban a la inmensa mayoria de
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Ahora bien, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito sobre
los Cientificos, la verdad es que hasta boy no existe sobre e-
llos un estudio serio que por lo menos aclare qué los caracteri
zaba, quiénes componían el gupo y cuál fue la influencia con--
crets que tuvieron en la vida pública del pais, lo mismo la po-
litica que la economia y la social-_(49]

Sin embargo, la filosofia positivista impregnó la atmósfera i--
deológica gubernamental y la educativa profesional duante el porfi
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ria to; Cordero juzgaba que los m~todos de las ciencias naturales, -

los procedimientos de las cien~ias físicas y las ciencias biol6gi-

cas no se ajustaban al de las ciencias morales, co~o lo afirmaban y 

lo aplicaban los maestros en la preparatoria en todas las carreras 

~ incluso en diferentes ma terias como la Psicolo gía. 

~ educaci~n por otra parte, en sus tres aspectos: Físico, In te 

lectual y r;;oral, está sujeta a diversos estados sociales y por lo -

tanto obedece a m~todos diversos Y,,!!pende en grados diferentes de 

la Instrucción. (50) 

A raíz de la desorganización de las escuelas elementales prima

rias, fue necesario establecer en los colegios preparatorios prime

.rias superio es como preliminares ara el ingreso a ellos. Veracruz 

en 1897 adoptó el Plan de Estudios de la Escuela Na.cional Preparat2_ 

ria, de la capital. 

Hay que destacar la importancia que tuvo: la cuestión de si la 

enseñanza profesio_nal debía o no ser gratuita. En 1892 se dispuso -

que se concretara a las materias propias de cada escuela y se invit 

tieran las economías en fomentar la primaria; el go bierno impartid 

la profesional gratuitamente. 

Aun Estados con mayor tradición acad~ica y recursos, como Ja-

lisco, fueron afortunados en la creación de escuela.a de ingeniería; 

y se estudiaban carreras de telegrafistas, ensayador, y apartador -

de metales, ingeniero de caminos y canales, e ingeniero geógrafo. -

Mientras que la carrera comercial fue la que adquirió una importan-
' cia cada vez mayor con el desarrollo económico del país. 

Pocas escuelas té.cnicas existieron durante el porfiriato en los 

Estados de la Rep6blica; y sólo unas cuantas de artes, oficios y de 
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rias, fue necesario establecer en los colegios preparatorios prima-
rias superioreg como Rreliminarga gara el_ingreso a ellos. Veracruz
en 189? adoptó el Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatg
ria, de la caoital. ` -

Hay que destacar la importancia que turo:_la_cuesti§n de si la
enseñansa profesional debia o no ser gratuita. En 1892 se dispuso -
que se coneretara a las materias propias de cada esouela y se insig
tieran las economías en fomentar la primaria; el gobierno imgartid
la profesional gratuitamente.

-"Áun Éstados con mayor tradición asadâmics y recursos, como Ja--
lisco, fueron afortunados en la creación de escuelas de ingenieria:
3 ee estudiaban carreras de telegrsfistas, ensayador, y spsrtador -
de metales, ingeniero de caminos 3 canales, s ingeniero gsógrafo. -
Hientras que la carrera comercial fue la que adquirió una imnortanf
cia cada vez mayor con el desarrollo económico del pais.

Pocas escuelas técnicas e:ietieron.durante el porfirieto en los
Estados de le República; 3 sólo unes cuantas de artes, oficios y de
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En 1391 se reorganizaron las escuelas Normales del Estado de O!!, 

xaca, aquí como en la mayoría del pa!s, las mujeres manifestaron -

preferencia por ser normalistas, mientras que los varones en la pr!, 

mera O!lortunidad cambiaron de profesi6n. 

r.~uy revelador es el hecho de que se gastaban ~ 7 .06 en la ins-

trucci6n pri.!llaria, ti 97.56 en secundaria, y S 121.38 en la profesi~ 

nal por habitante en el pa!s, lo que revela que la educaci6n estaba 

destinada a minor!as. (51) 

En 1393 había en el -país 23 museos, 6 en el Distrito ll'ederal, -

en Baja California, 3inaloa, Tepic, Durango, Tama.uli.pas, Zacatecas, 

Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Taba.seo y Chiapas no los 

había; y posteriormente se inicia la construcci6n de éstos en dife

rentes lugares del pa!s; el número de sociedades cientifica.s eran -

45, y en el Distrito P'ederal se encontraban el 42 por ciento; mien

tras que en California, Sonora, Ag..lascalientes, Quéretaro, Tlaxca-

la, Morelos, Tab:isco, C1mpeche y Chiapas no las hubo. ( 52) 

es importante considerar es el hecho que Nueva 

Esnai'la le 6 a M~xico dos nrofesionistas principales; el sacerdote, 

y el abogado; despu~s se enriqueci6 con el m~dico y en menor medida 

con el ingeniero. 

Don Porfiro había tenido la inteligencia de rodearse de hombres 

capaces, sus =cient!ficoss, . un ~upo de brillantes abogados y -

econo~istas dirigido por Limantour, devotos de los nuevos y re

lucientes !dolos: la ciencia y el progre~o. Creian seriamente -

que la dictadura era el Wúco bierno posible ara su atrasado 

pa!s, e hicieron lo que pudieron por modernizarlo, constituyen--
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preferencia por ser normalistas, nientras que los varones en la pri
mera oportunidad cambiaron de profesión.

Ruy revelador es el hecho de cue se gustaban S 7.06 en la ins-
trucción primaria, B 97.56 en secundaria, y 3 121.38 en la profesig

¢¢,,.,¿_,J
nal por habitante en el país, lo que revela cue la educación estaba
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En 1393 había en el pais 23 museos, 5 en el Distrito Federal, -

en.Baja California, Sinaloa, Tepic, Durango, Tamaulipas, Zacatecas,

Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Tabasco y Chiapas no los
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U es im ortante considerar es el hecho que Nueva
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con el ingeniero, H un _ M
Don Porfiro había tenido la inteligencia de rodearse de hombres

`_I_-_ --- -

capaces,_sus =cientificos-, un grupo de brillantes abogados Y -
economistas_diri5ido por Limantour, devotos de lo nuevos y re-
lucientes : la ciencia 3 el progreso. Greian.seriamente -
que la dictadu§§_era el único bierno posible_p§ga_sH;airasado

pais, e hicieron lo que pudieron por modernisarlo, constitusen-
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/ 
..--do una rígida oligarquía que gobernaba en bien de i•I bico y para 

su proJlio bien. (53) L6pez Portillo y Rojes comenta que los 

científicos eran los enemigos encubiertos de l gobierno; para el pú

blico en general, eran los favoritos de la administración de D!az, 

( 54) 

Comparten rasgos, una persona, D!az, una ~lite política e inte

lectual los "científicos•• y lo más visible y reconocible de u..YJ.a éi:o 

ca. Tienen en comiin el orden i mpuesto a como dé lugar; la estricta 

jerarquización del sistema político y la existencia cotidiana.; le -

devoción ante el modelo europeo. 

El porfirismo va despojado de ?-r.resividad -,· de urp;encia, y fi-

nalmente, de razón de ser a ese primer nacionalismo cultural, con -

las obras de los "científicos" que proporcionan contextos de la no

vela hist6rica, convirtiéndose en la garantía de verdad del costum

brismo, declaran los pr6positos nacionales del realismo, anacr6nic~ 

mente, al vestuario de la. cultura oficial; lo que reeul te . . esencial 

e inevitable es la derrota del proyecto: la inmodernidad trasciende 

a los modernistas, su elitismo concluye siendo un populismo rítmi--

co~5) 

t·l ~ De modo paralelo al modernismo act'da la filosofía positivista . 
\.; . 

Un orden político y social se allega c,oherencia ideoldgica y funda-

mentaci6n vital por medio de un orden filos6!ico, siendo los adver

sarios naturales =en una primer etapa= el clero y la milicia. En -
los :1Hec.hos posi ti VOS•, en el :afondo comm de verdades de carácter 

enciclopédico=, en la =identidad de conducta pr~ctica y necesidades 

sociales=, decide hallar la clase gobernante su justificacidn y su 

legitimidad. Exigen del Estado la protecci6n de clase m'8 apta, la 

É
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xdo ` ue bernabe en bien de Mexico y para
_ 

_§3;g;gp1g_hien¿_(53) López Portillo y Rojas comenta cue los ---
cientificos eran los enemigos encubiertos del gobierno; para el nú-

blico en general, eran los favoritos de la administración de Días.

(54)
Comparten rasgos, ua persona, Dias, una élite politica e inte-

lectual los "científicos" 3 lo más visible 3 reconocible de una épg

ca. Tienen en común el orden impuesto a como dé lugar: le estricta
jerarquización del sistema politico y la existencia cotidiana; la -
devoción ante el modelo europeo.

El porfirismo va despojado de agresividad 3 de uraencia, y fi--
nalmente, de razón de ser a ese primer nacionalismo cultural, con -
las obras de los "cientificos" que proporcionan contextos de la no-
vela histórica, convirtiéndose en la garantia de verdad del costum-
brismo, declaran los própositos nacionales del realismo, anscrónica
mente, al vestuario de la cultura oficial: lo que resulte esencial
e inevitable es la derrota del proyecto: la inmodernidad trasciende
a los modernistas, su elitismo concluye siendo un populismo ritmi--
co,,L55)

dffƒ De modo paralelo al modernismo actúa la filosofia eositivista.

Un orden político y social se allega coherencia ideológica F funds-
mentación vital por medio de un orden filosófico, siendo los adver-

sarios naturales =en una primer etapae el clero y la milicia. En -
los :Hechos positivos-, en el -fondo comú de verdades de carácter

enciclopédicos, en la -identidad de conducta práctica y necesidades
eee1a1ee=, aee±ae nalier 1a else@ gsbernee±e en ¿ue:±f±¢ee±6e y eu
legitimidad. Exigen del Estado la protección de clase más_Epta,_la
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burguesía, cuyos reoresentantes más destacados, son: .Disto Sierra, -
to ur , e ne ar ga¡¡._¡,¡,._na-i.uax:s,i.All.-d,_&-..J.a_cul.t ur.a ... Jt~n-t.a.d_a ....e.n..Jtl_pr~o 

de selecci6n natural, la ~lite como guiadora de pueblos y la oposi-----.c· 
ci6n c ong~nita entre el esp!ritu y la barbarie. 

¿,,/' '/El pos itivis mo no s6lo aporta la formaci6n educa tiva laica re-

clamada por l a burgues!a. En el esquema de la cultúra porfiriana, -
/ 

Barreda y Sierra son los educador~s, cuya consigna es nítida: "Edu-

car es ,io blar", ed ucar es h acer que lo primitivo cobre fuerza y fo!, 

ma, que el conglomerado se trans,forme en la Naci6n. El positivismo 

será la fuerza reguladora que convezca a lo s individuos de la nece-
' s idad de a j us tar sus actos a las exigencias de los principios cien

t!ficos que el Estado determine. La paz es el valor primordial, no 

s 6lo el fin del sobresalto y lo informe, sino l a nueva co nfigura--

c i6n del des tino triunfal de los más a ptos. (56) 

El frtito de la nueva búsqueda fue más positivo qu~ el positivi~ 

mo: s e renei;6 de lo mexicano y se creó un "golfo de necesidades 

y d e f a l s os atributos", haciendo que la "peste del afrancesa--

. miento" invadiera todas las áreas de la vida del país". (57) 

De eran i ;nportancia son las obras históricas de los "cient:!fi--

cos", era caracter:!stico que se estimulara a los historiadores, co

mo Justo Sierra, Joaqu:!n Garc!a Icazbalceta, Jos~ Maria Vigil, Vi

cente Riva Palacio, Alfredo Chavero, Francisco Bulnes y Carlos Pe-

reyra, entre otros, los cuales empleaban el nuevo y estimulante m~

todó positivista, elevando la histograf!a a un punto tan alto, que 

sus escritos todavía son indispensables para el estudio de i1' éxico .• 

( 58) 

... 
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burguesía, cupos representantes más deseada e - '¢rra,
Gabino Barreda, Emilig Rabasa, Pgrfirio §arra,_p"Jpsë Ipga“L1mpn.--

_É2EZ: fifiïšïsanaunaissrsidnidalla.cultura.sustentada en el säiaalsic
_de seleccion natural, la élite como guiadora de pueblos p'la oposi-
ción congénita entre el espiritu y la barbarie.

J El positivismo no sólo aporta la formación educativa laica re--
clamada por la burguesía. En el esquema de la culture porfiriana, -
Barreda y Sierra son los educadores, cuya consigna es nítida: "Edu-

car es poblar", educar es hacer que lo primitivo cobre fuerza y fo;
ma, que el conglomerado se transforme en la Nación, El positivismo
sera la fuerza reguladora que convezca a los individuos de la nece-
sidad de ajustar sus actos a las exigencias de los principios cien-

tíficos que el Estado determine. La paz es el valor primordial, no
sólo el fin del sobresalto p lo informe, sino la nueva ccnfieura---
cion del destino triunfal de los mas aptos, (56)

rfEl fruto de la nueva búsqueda fue más positivo que el positiviå
mo: se reneaó de lo mexicano 3 se creo un "golfo de necesidades

à 3 de falsos atributos", haciendo que la "peste del afrancesa---

ï¡ ,miento" invadiera todas las áreas de la vida del país", (ET)
De gran importancia son las obras históricas de los "cientÍfi-

cos", era característico que se estimulara a los historiadores, co-

mo Justo Sierra, Joaquin Garcia Icasbalceta, José Haría figil, ?i-
cente Riva Palacio, alfredo ohevero, Francisco Bulnes p darloa Pe--
reyra, entre otros, los cuales empleaban el nuevo 3 estimulante mé-

todo poeitivista, elevando la histografia e un punto tan alto, que
sus escritos todavia son indispensables para el estudio de méxico.
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D!az siempre rodeado de gente inteligente y s ervil; se prenar ::i 

ba para las elecciones d e 1·'19 2, pero ~s te t uvo q_ u e enf r entars e 2. c

posi tores, por l a re el ecci6n i ndefini :la, ~r decide d i s ol verlos ;J O!' -

medio de la policía e incluso a unos de ellos los llega a enc a rce-

lar. (59) García Naranjo afirma que D:!az no !Jrenaro su reelección, 

sino que espontáneamente las masas se le en t r egaban y contrib i.<!,...n a 

que el Caudillo a umen t a ra s u poder; adem~s co;ne!'.lta que: 

Los Doctores Porfirio Parra y f,~~muel ?lores, protestaron enér 1d 

camente porque a su juicio, la reelecci6n no debería. re~trin--

guirse a un periodo, sino establecerse en forma indefini d?.. y 92, 

soluta. Don ?ra.ncisco Bul nes tambi~n dij o es..- ~s palabras m e!Tior~ 

bles ''esta teoría de la no reelecci6n debilita considerablemen-

te a los pueblos y produce una anemia perniciosa en la socie--

dad". " El Dictador b ueno es un animal tan rar o, que l a N2.ci6n -

q~e posee uno, debe prolongarle no s6lo el no¿er, sino hasta la 

vida". (60) 

Es en 1892 cuando se reform6 la Constituci6n, en el sentido in

dicado por Parra, Bulnes y Flores, para que la reelecci6n fuera i n

definida, reafirmandose en todo el país las elecciones sin que hu-

biere realmente oposición contra Díaz. (61) 

Los "científicos" en aquella reelecci6n lanzaron un manifi esto 

de p eticiones: la necesidad de instituir la Vice-presidencia, l a i~ 

movilidad judicial y la libertad de imprenta. El. jefe de los reeles 

cionistas era Mariano Escobedo, el cual decía que nadie .quedaba fu~ 

ra del porfiriato y que todas deseaban que Díaz continuara en el p~ 

der. (62) 

Durante el porfiriato existe ~ falta de libertades políticas, 
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Diaz siempre rodeado de gente inteligente 3 zervil; se prepara-
ba para las elecciones de 1d92, pero éste tuvo cue enfrentarse e :-
positores, por la reelección indefinida, 3 decide disolverlos por _

medio de la policia e incluso a unos de ellos los llega a encarce--
lar- (59) Garcia Naranjo afirma que Diaz no preparo su reelección,
sino que espontáneamente las masas se le entregaban 3 contribtfan a
que el Caudillo aumentara su poder; además comenta cue:

Los Doctores Porfirio Parra 3 Manuel Flores, protestaron enérei

camente porque a su juicio, la reelección no deberia reetrin---
guirse a un periodo, sino establecerse en forma indefinido 3 eg
scluta. Don Francisco Bulnes también dijo ee†ås palabras manera
bles "esta teoria de la no reelección debilita considerablemen-

te a los pueblos 3 produce una anemia perniciosa en la socie---
dad". "El dictador bueno es un animal tan raro, cue la Nación -

que posee uno, debe prolongarle no sólo el poder, sino hasta la
vida". (60)

Es en 1592 cuando se reformó la Constitución, en el sentido in-
dicado por Parra, Bulnes 3 Flores, para sus la reelección fuera in-

definida, reafirmandose en todo el país las elecciones sin que hu»-
biera realmente oposición contra Diaz. (51)

Los "cientificos" en aquella reelección lanzaron un manifiesto
de peticiones: la necesidad de instituir la Vice-presidencia, la in
movilidad judicial 3 la libertad de imprenta- El jefe de los reeleg
cionistas era mariano Escobedo, el cual decia que nadie-quedaba fue
ra del porfiriato 3 que todos deseaban que Díaz continuara en el pg

der. (62) -
-. Durante el porfiriato existe unå falta de libertades políticas,

-_ _ - ¡_ I -_ ___ __ -_ -__ ¡ _ _ ,_--- _ r-- -_ 1 '-1



36 

el .desagrado del pi1blico procedía. de la inmovilidad del gobierno, -

bajo un régimen personal él de D!az, _él cual conservaba muy conta

dos oartidia.rios. La ciencia política die.e Raba.sa, requiere de 'Per

sonas "clasificadas", ap tos para el sufragio, porque la opini6n re-'ª 

ne el sentir "de todos los dotados" por la naturaleza y la educa-

ci6n con facultades necesarias para juzgar, oninar e imponer su jU!_ 

cio en la conciencia nacional; éstos son los que deben y participan 

en las elecciones. (63) ¿ Quiénes eran esas personas "clasifica das" 

.Y "do tadas" ? De acuerdo a las consideraciones de Re.basa los miem-

bros del grupo de los "cientiticos", ellos eran los "elegidos". 

¿,_~:'.'..' ui~é::n~e::s.-:!!e""-r_...,.._...,,,."--J.._,.,rs~o=na~s_:c:.:a:!p~a:.:c::..:e::s:-_:d:::,:e_m_ar_~.a ruta que de ber:!a -

seguir el na!s nara lograr un pleno desarrollo capita lista? En -------· .... 
primer lugar el general D!az, y en se~los ideól,Qg~ ~Qrfir·s---- --r- __._ 
tas que_!_:l..1~ba~ _ const. tuidos or miembros .del_~lpo de los__:c~-

ficos ", todos 11º'ª c ~J.ktJ~ban,_g :u.,e era ún:lca Ql~ci6.n . a tocl.~~-. 

los problemas nacionales además aue de esta ma nera for marían una -
......... .;.....s....;,;..;;;,.;;.:.;~~~~ 

nac i 6n f uerte, organiza.de y unificada. ¿, Dónde eran formadas estas 

personas ? En la Escuela Na cional Preparatoria. ¿ Qué preparaci6n -

recibían ? Eminentemente científica, de acuerdo con los principios 

de la filosofía positivista, primero Comte y después Spencer. ¿ Qu~ - -·--·-- .. ,__ . ...,....___._.,, 
papel jugaba la psicología en la formaci6n de los "Conductores del 

país" ? , l, Qué función desempeñaba la Escuela Nacional Preparatoria 

en la formaci6n de los "ap tos" ? y ¿ Por qué esta blecieron los cri

terios para clasificar a los "aptos" ?. En el siguiente capítulo se 

trata de dar respuesta a ~stas interrogantes, de acuerdo con la in

formaci6n obtenida; aunque de ante mano sabemos que cada pregunta -

podría ser un tema de investigaci6n. 
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e1.desag:ado del cüblico procedía de la inmogglidag del ggb1erno¡ -
bajo un régimen personal¡ 41 de Díaz, él cual_conservaba muy conta-
dos 3ar#idiariog¿_La.ciencia politica dice Rabasa, requiere de per-

sonas "clasificadas", aptos para el sufragio, porque la opinión reÉ

ne el sentir "de todos los dotados" por la naturaleza y la educa--
ción con facultades necesarias para juzgar, ocinar e imconer su jui

cio en la conciencia nacional; éstos son loa que deben y participan

en las elecciones. (63) ¿ Quiénes eran esas personas "clasificadas"
y "dotadas" ? De acuerdo a las consideraciones de Habasa los micm-

bros del grupo de loa "cientificos", ello eran los "elegidos". --
¿ _I_¿\_1iénes er_agj.a_s___ p_e;1s__o_n_.!._s___¢;e_»¡›_aces_de__marc_a:'_ la ru1:-a__q1_i_e_~deb_eria -
seguir el caia, Para lograr un pleno desarrollo capitalista ? En --
primer lugar el general Días, y en segundo los ideó1ogos-porfiri§--

ms Eli-_1.°n fiaåflbfln flflnfi1=11;.ui.i9§._P3F_ei_¢abr°fl del ar.†11f›'.=> de lflfi "¢ie§4?.í'
ficos“¿_3odo§Ugllos_cqnãiãflrëhanrqua cra.1a.única solución a todflã.

los problemas na¢±°r±e1.e§._..f1.¶efl_á_S,flfle fl@ ¢flf§_a~†=*fl¢§e,fÍ9rm§f1a§ *ma -
nación_fuerte, organizada 1 unificada. ¿ Dónde_eran forgadaa esças
personas ? En la Escuela Nacional Preparatoria. ¿ Qué preparación -

recibían ? Hcinente¶En§E_ci E con los princicioflentffica, de acuerd _ _ _“_Wh L__rq1

de la filosofía positiris3a¿_primero Comic y_despu§s Spencer. ¿ Qué
papel jugaba la asicología enwla formación de los "conductorea del

país" ?, ¿ Qué función desempeñaba la Escuela Nacional Preparatoria
en la formación de los "actos" ? y ¿ Por qué establecieron los cri-
terios para clasificar a los "aptos" '?. B1 el s:I.gu.iente oapítuJ.o se
trata de dar respuesta a éstas interrogantes, de acuerdo con la in-
formación obtenida; aunque de ante mano aabemos que cada pregunta -
podría ser un tema de investigación.



I 

37 

1.3.1. CONSAGRACION DE DIAZ. 

El lema de D!az de "poca política y mucha administracidn", lo -

que representaba era "poca pugna por el poder y mucho por discipli

nador", ésta fórmula consagrada lo hizo triunfar, colocando en nues 
----. -
tos páblicoe a sue enemigos, allegados y rivales; manteniéndolos --

ah! durante mucho tiempo; los cuales envejecieron en el ejercicio -

del poder; la concentraci6n del poder se hacía cada vez más viejas 

en su personal y en sus sitemas, ae! como la riqueza en pocas ma--

nos, el gobierno absoluto y dictorial se volvi6 cada vez menos so--
-··, .. 

portable. (64) 

Hemos estado acostumbrados a examinar el porfirismo con más pa

si6n que sentido analítico. La obra de D!az no ea uniforme. El 

gran error de algunos de nuestros historiadores consiste en ha

ber tratado de juzgar este régimen, aplicando un denominador c~ 

mún a toda su línea de desenvolvimiento. Cada década no puede -

juzgarse con el mismo criterio. (65) 

El aspecto econ6mico en la Inetrucci&n Pública nunca dej6 de -

ser miserable, mientras que el gobierno •i•pre se jactaba ante la 

Naci6n y el mundo, de haber logrado reao.lver definitivamente el pr2. 

blema económico en México. 
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1I3I'1 GONS¿GRAflION DE DIaZ

El lema de Días de "poca política y mucha administración", lo -
que representaba era fpooa pugna_por el poder y mucho por discipli-
nador", ésta fórmula consagrada lo hiso triunfar, colocando en pues_ ____ ._ _ _ 1 _ _______
tos públicos a sus enemigos, allegados 3 rivales; manteniénolos --
ahí durante mucho tiempo; los cuales envejecieron ea el ejercicio -
del poder; la concentración del poder se hacia cada ves más viejas
en su personal y en su sitemas, así como_la.rique§a en pocas ma---
nos, el §bierno“absoluto_y dictorial se volvió cada ves menos so-L
portable- (64)

Hemos estado acostumbrados a examinar el porfirismo con más pa-
sión que sentido analítico. La obra de Días no es uiforme. El

gran error de algunos de nuestros historiadores consiste en ha-
ber tratado de jusgar este régimen, aplicando un denominador cg
mún a toda su linea de deserolvimiento. Cada década no puede -
jusgarse con el mismo criterio. (55)
El aspecto económico en la Instrucción Pública nunca dejó de --

ser miserable, mientras que el gobierno Iielpra ae jactaba ante la
Nación y el mundo, de haber logrado resolver definitivamente el pro
blema económico en léxico. I
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los "positivistas" para justificar su derecho de la riqueza
ante el pueblo y seguir gozando de todos los privilegios,
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Vera Estañol, Jorge.. Op. Cit. ET,

El desarrollo económico no fue general en el pais, las rutas
ferroviarias, los centros mineros y las riquezas natuales -
con.que contaban los Estados fué lo cue permitió su transfer
maciónr
Córdova, Arnoldo. La ideologia de la revolución Mexicana. la
formación del nuevo régimen» México, Instituto de Investiga-
ciones Sociales. U.H.a.H. Ediciones Era, 1982. p. 68.
De la Torre Villar, Ernesto y cole. Historia docuental de -
néxioo. méxico, Instituto de Investigaciones Históricas, ---
U.N¢A»l., IQT4. p. 337-406.

Garcia Naranjo. op. Cit. '
Rabasa, Emilio. La evo1ución.histórica de México. México, P2_
rrfia, 1955: p, 111-150.

reja Zabre, Alfonso. Historia de Mexico. gn; moderna inter-

;ãL
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(12) 
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pretación. M~xico, ediciones Bota, 1951. p. 350-370. 

Zavala, Silvio. Apuntes de historia nacional 1808-1974. !1!bi 

co, S.E.P. Setentas, 1975. p. 108-141. 

Dichos autores hablan sobre el tema con bastante profundidad 

y además de señalar las formas monetarias que se hicieron en 

el país, as! como las implicaciones que tuvieron en la vida 

nacional. 

García Naranjo. Op. Cit. p. 258-259. 
Cosio Villegas, Daniel. Op. Cit. P• 309. 
Cosio Vil legas, Daniel. Op. Cit. Una de 19.S mayores preocup~ 

ciones de la burguesía era el esplendor de sus fiestas, sin 

límite de gastos, además de mantenerse bien informados sobre 

las 6ltimas novedades en Par1s sobre el estilo de vida en t~ 

dos los aspectos. Tembi~n los peri6dicos y revistas compar-

ten '8ta preocupaci6n y dedican páginas enteras al respecto. 

(14) Quirarte, Me.rt!n. Op. Cit. p. 369. 

(15) Cosio Villegas, Daniel. Op. Cit. p. 501. Eduardo Garay fue -

alguna vez un parlamentario de cierto nombre, sobre todo --

cuando actuó en las filas oposicionistas; más tarde entró en 

la diplomacia, y llegó a ser ministro de M~xico en Italia. 

(16)- Parra, Porfirio. "Una rectificaci6n. Inexactitudes". El Uni

versal. 0I6xico, D.P.). 10 de marzo de 1891, núm. 57, P• l. 

Finalmente Parra concluye que no hay en r.; ~xico tal secta. 

(17~ Vigil, Jos' Mar!a. "Al Señor Lic. Sierra. Carta Abierta". !1 
LT'.iversal. (Mbico, D.P.) 25 de marzo de 1891, nmn. 70, p.2. 

(18) Villega.s, Abelardo. Op. Cit. y Leal, Juan Felipe. Op. Cit. -

El reconocimiento de las capacidades y derechos de la mujer 

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(161.

(17%

(13)
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prgtåggšg. México, ediciones Bota, 1951. p. 350-370.
Zavala, Silvio, Apuntes de historia nacional 1808-1274. Fózi
co, S.E.P. Setentas, 1975, p. 108-141.

Dichos autores hablan sobre el tema con bastante profundidad
y además de señalar las formas monetarias que se hicieron en
el país, asi como las implicaciones que tuvieron en la vida
nacional.
Garcia Naranjo. Op. Bit. p. 258-259.
Cosio Villegas, Daniel. Up. Git. p. 309.
Cosio Villegas, Daniel. Up. Cit. Una de las mayores preocupa
ciones de la burguesía era el esplendor de sus fiestas, sin

limite de gastos, ademas de mantenerse bien informado sobre
las últimas novedades en Paris sobre el estilo de vida en tg

dos los aspectos. También los periódicos y revistas compar--
ten ¿sta preocupación v dedican páginas enteras al respecto,
cuirarte, Martin. Gp. dit, p. 369.
Cosío Villegas, Daniel. Up. Cit. p. 501. Eduardo Garay fue -
alguna vez un parlamentario de cierto nombre, sobre todo --
cuando actuó en las filas oposicionistas; más tarde entró en
la diplomacia, y llegó a ser ministro de México en Italia.
Parra, Porfirio, “Una rectificación. Inexactitudesfl. El Uni-
versal. (México, D.F,), lü de marzo de 1591, núm- 57, p. l.
Finalmente Parra concluye que no hay en México tal secta,
Vigil, Josó Maria, "al Señor Lic. Sierra. Carta Abierta". El
Universal. (México, D,F.) 25 de marzo de 1891, ndm. TD, p.2.
Villegas, Abelardo. Op, Bit, p Leal, Juan Felipe. Op. Git. -
El reconocimiento de las capacidades y derechos de la mujer

¡_ _
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se di6 en varios planos y como medios de difuci6n fu~ la es

cuela, revistas y .peri6dicos; se empieza a involucrar a la -

mujer en la vida pdblica. 

(19) Vera Esta.f'iol, Jorge. Op. Cit. p. 40.; además de ver el cua-

dro de da tos que se pres en ta en la misma página. 

(20) Cosio Villegas, Daniel. Op. Cit. p. 529-690. La unit1caci6n 

de la ensef'ianza fue un problema que origin6 grandes pol6mi-

cas y que tuvo vigencia durante varios afios. 

(21) Cosio Villegas, Daniel. Op. Cit. p. 529-690. Las distincio-

nes entre las escuelas suplementarias de las complementarias 

se reglamentó en 1892 y 189.6, se reglamentaron las nocturnas 

y diurnas para adultos. Se calcul6 que apenas poco más del -

40-:' de los escolares asistía y que. esto se debía a: la leja-

(22) 

nia de las escuelas. 

La situaci6n· en Tepic era mejor, porque dependía directamen

te del gobierno federal~, . lfJ,9 casí todos los Estados cerca-

no.~ ~. la capital la inS'truéci6n tropezaba, en opini6n de --

quienes dudaban de su capacidad, con el obStáculo del indio. 

Bazant Milada. "La Repdblica restaurada y el Porfiriato". en 

Hist;ori.a de las profesiones en M6xico. 4rce !;urza, Francisco 

':,...¡¡;~~t. al. M~xico, Colegio de Mtbico. 1982. P• 131. Hay que -

advertir, sin .embargo, que se refiere a las profesiones tal 

y como las definimos hoy en día, porque en las dl timas d~ca

das del siglo pasado y principios de hita tambi1fo· se consid!, · 

raban profesionistas a los sacerdotee de todos loe cultos, a 

loe sacristanes, pintores, arti•taa y mecanógrafos. 

(23) Bazant Milada. Op. Cit. P• 131. La nomenclatura de ocupacio-
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se dió en varios plano y como medios de difusión fué la ss-
cuela, revistas ff periódicos; se empieza a involucrar a la -
mujer en la vida pública.

19) Vera Estaflol, Jorge. Up. Cit. p. 40.; además de ver el cua--
dro de datos que se presenta en la misma pagina.

(20) Cosío Villegas, Daniel. Op. Cit, p. 529-690. La unificación
de la enseñanza fue un problema que originó grandes pol&mi--
cas y que tuvo vigencia durante varios años.

21) Cosío Villegas, Daniel. Op. Cit. p. 529-690. Las distinoio›--
nes entre las escuelas suplementarias de las complementarias
se reglamentó en 1892 y 1896, se reglamentaron las nocturnas
y diurnas para adultos, de calculó que apenas poco mas del -
40% de los escolares asistía y que esto se debía a: la leja-
nia de las escuelas. ,~
La situación en Tepic era mejor, porque dependía directamen-
te del gobierno federalgmggpo casi todos los Estados cerca-
nos a la capital la instrucción tropezaba, en.opinión de --
quiene dudaban de su capacidad, con el obstáculo del indio.

(22) Bazant Hilada. "La República restaurada p'e1 Porfiriato". en
Historia de las profesiones en.Hézico. arce Garza, Francisco

«..g,_et. al. Mexico, Colegio de Hóxioo, 1982, p, 131. Hay que -
advertir, sin embargo, que se refiere a las profesiones tal

y como las definimos hoy en.dia, porque en las últimas déca-
das del siglo pasado y principios de ésta tambiên se considg
raban profesionistas a los sacerdotes de todos los cultos, a

los sacristanee, pintores, artistas 3 meoanógrafos.
23) Bazant Eilada. op. Cit. p. 131. La nomenclatura de ecuacio-
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nee para la estadística fu' hecha por el ingeniero Salvador 

Echegaray, director general. 

(24) Bazant Kilada. Op. Cit. p. 132· En el Distrito Pederal tenia 

8,703 hombres protesionista.s y 2,188 mujeres, le segu!a Ja-

lisco con 5,838 y 1,431, ltichoacán con 3,327 y 663, Puebla ·

con 3,319 y 751 1 Guanajuato con 3,226 y 650. 

(25) Bazant Kilada. Op. Cit. P• 138. En conclusi6n, exigir t!tu-

los profesionales "era un atentado injustificado en contra -

de la libertad de trabajo, y contra el precepto terminante -

de la Constitucidn". 

J 26) "Los estudios preparatorios. La prensa y el profesorado". !! 
~· (M,xico, D.P.) 22 de enero de 1897, p. 2. La cuesti6n 

de los cursos semestrales origin6 serias discusiones, por el 

hecho de que no fuera posible terminar los cursos, a lo cual 

los profesores respondieron que cre!an completamente posible 

terminar en un semestre. 

(27) Ch!vez Ezequiel, A. Hacia el futuro. ¿ Verdades viejas ? ¡ ! 
premiantes sugestiones¡. M6xico, Rd. Mueller Hermanos, 1911 

P• 12-23· Ch!vez suguiere que se debe tener suficiente esta

bilidad en las instituciones docentes: que no modifiquen en · 

puntos sustanciales los planes de estudios, sino cuando a lo 

menos una generacidn haya sido educada por ellos. 

(28) Semo, Enrique. Op. Cit. P• 250. 

(29) ifeja Zabre, Alfonso. Op. Cit. p. 360. Los gobernadores perm~ 

nec!an en el poder indefinidamente; formaban sus grupos de -

parientes, amigos y favoritos, y protegían a los grandes pr~ 

pietarioa y al comercio extranjero. 

(24)

(25)

š26)

(27)

(25)
{29}
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nos para la estadistica fue hecha por el ingenieo Salvador
Echegaray, director general,
Bazant lilada, Cp, Cit- p. 132- En el Distrito Federal tenia

8,703 hombres profesionistas p'2,1B8 mujeres, le seguía Ja--
lisco con 5,338 3 1,431, lichoaodn con 3,327 y 663, Puebla -
con 3,319 y 751 y Guanajuato con 3,226 y 650.

Bazant lilada. Op. Cit, p. 138. En conclusión, exigir titu--
los profesionales "era un atentado injustificado en contra -
de la libertad de trabajo, 3 contra el precepto terminante -
de la Constitución".
"Los estudios preparetorioe. La prensa y el profesorado", ål
!En§g¡ (Ióxico, D,F,) 22 de enero de 1397, p. 2. La cuestión
de los cursos semestrales originó serias discusiones, por el
hecho de que no fuera posible terminar los cursos, a lo cual
los profesores respondieron que creían completamente posible
terminar en un semestre,
Chávez Ezequiel, A. Hacia el fut1.n:'o, ¿_ Verdades viejas 1' ¦ à
premiantes sugestiones ;. Hdzico, Ed. Hueller Hermanos, 1911
p, 12-23. Chávez auguiere que se debe tener suficiente esta-
bilidad en las instituciones docentes: que no modifiquen en

puntos sustanciales los planes de estudios, sino cuando a lo
menos una generación haya-sido educada por ellos.
Seno, Enrique. Cp, Cit, p, 250. _

Tejo Zabre, alfonso, cp, dit. p. 360. Los gobernadores persa
necien en el poder indefinidamente; formaban sus grupos de -
parientes, amigos 3 favoritos, y protegian a los grandes prg
pietarios y al comercio extranjero.
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(30) Córdova, Arnoldo. Op. Cit. P• 36-89. 

Leal, Juan Pelipe. Op. Cit. 75-81. 

Zea, Leopoldo. El positivismo y la circunstancia mexicana . -

M'xico, Pondo de Cultura Económica y S.B.P., 1985. 188 PP• -

Se analiza el positivismo desde sus inicios y el desarrollo 

que tuvo en M&xico, as! como su influencia en diferentes c~ 

pos, es decir en la vida del país. 

(31) Breves notas acerca de la vida de Ezequiel A. Chav&z. 1868-

1946. M6xico, 1967. 

(32) Chávez Ezequiel, A. Constancia, caja 84, documento 1354. ---

c.B.s.u. 
(33) Spencer, Herbert. Resmnen Sindtico. Principios de la Moral

de Herbert Spencer, por el Lic. Ezequiel A. Ch4vez. 1904. M! 

xico. Librería de la Vda. de Ch. Bouret. 1910. P• 5-50 y 112 

156. En donde se define la conducta desde diferentes puntos 

de vista, y además dicho libro se empleaba en la cla.ee de M~ 

ral. 

(34) "Progt"amas de ia Escuela Nacional Preparatoria". Revista de

la Inetrucci6n Páblica •exicana. (M6xico, D.P) 15 de julio -

de 1897, n6m. 9, P• 245-248. 

(35) Ch!vez Ezequiel, A. "El nuevo Plan de Estudios". El Mundo. -

(M~xico, D.P.) 15 de julio de 1897, P• l. Dicho artículo se 

editó tambi6n en: Revista de la Instruccidn Pdblica Mexica-

~· (M~xico, D.P.) 15 de agosto de 1897, Tomo II, · ndm. 11, -

P• 337-340. 

(36) Cordero, Juan N. "El Nuevo Plan de '!etudios"• Revista de la 

Instrucci«Sn Pdblica Mexicana. (.l!bico, D.P.) 15 de agosto de 

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)
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Gårdcvfl, Arnulflc, Gp. Git. p- 35-39.

Leal, Juan Felipe, Up. üit. 75-31.
Zen, Leepelde. E1 geeitiviemc 1 le circunstancia mexicana. -
Måxice, Fende de Culture Económica y S.E.P., 1985. 188 pp. -
Se eneliee el peeitivieme deede eue iniciee y el desarrolle
que tuwe en Hexice, así cone eu infleencie en diferentes eng
pee, ee decir en le vida del peíe.
Brevee netee ecerce de la wide de Eeeguiel d. Ohevåe. 1863-
1946. lexice, 1967.
Ghåvee Ezequiel, e. Constancia, ceja S4, decumente 1354. --
G¢E.3.U.

Spencer, Herbert- Resúmen Sintåtice. Princieiee de le Morel-

de Herbert-Sgencer, per el Lic. Ezequiel i. Ghåvee. 1904. Hg
xico. Librería de le Vda. de Ch. Buret. 1910. p. 5-50 y 112
156- En dende ee define la cenducte deede diferentes puntee
de viste, y además dicho libre ee empleehe en le cleee de Hg
rei.
"Pregremee de le Eecuele Hacienel Prepereteriefl. Reviete de-
le Inetruccidn Pública lexicena. (léxiee, D.P) 15 de Julie -
de 1397, nüm- 9, p, 245-243.

Chåvee Ezequiel, L. "E1 nueve Plan de Eetudielfl- El hunde. -
(méziee, n.r.) 15 ee julia ee 1891, p. 1. n±ene ertieuie ee
editó temhiån en: Reviete de le Inetruceidn Pública lexice-
55, (Héxice, D.P.) 15 de egeete de 1397, Ieme II, nún. 11, -

p- 337-340.
Cerdee, Juan H- 'E1 Huete Plan de EHtufiice“- Refíeil de ln

Instrucción Pública lexicenn. (låzice, fl,!.) 15 de agente de
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1897, n-&n. II, Tomo II, p. 319-337. Las consideraciones que 

hace Cordero respecto al Nuevo Plan de estudios de la Escue

la Nacional Preparatoria, son mane3ados por Chivez de una m~ 

nera muy particular e incluso aplastados por las grandes au

toridades desde el punto de vista de 61, llegando a la con-

clusión que son meras contradicciones. 

(37) Chávez Ezequiel, A. •n Nuevo Plan de Estudios". Op. Cit. 

p~ l. 

(38) Cordero, Juan N. Op. Cit. p .• 324. 

(39) Cháves Ezequiel, A. "¿ Qu6 requisitos debe tener la enaei'ian

za ?•. Revista de la InstruccicSn Pdblica J!!exicana. (Mtbico, 

D.~.) 15 de mayo de 1896, Tomo I, ndm. 5, p. 147-149. En di

cho artículo Chávez sei'iala que la educacicSn no debe ser sin

t,tica, porque lo 6nico que •e hace ea formar monstruoe. 

(40) Cháves Ezequiel, A. "El Nuevo Plan De Estudios•. Op. Cit. 

(41) Cordero, Jtian N. Op. Cit. P• 3)6. 

(42) Spencer, Herbert. Op. Cit. p. 13-14. 

(43) "Ley de la Ensei'ianza Preparatoria en el D.P.". Revista de la 

Instrucción Pública Mexicana. (Kbico, D.P.) 15 de noViembre 

de 1897, Tomo II, nfm. 17, p. 509. Debe sei'ialaree que no se 

presenta toda la ley, sino exclusivamente los artículoe don

de se tratan los aspectos relacionados con la materia de Ps! 

cología. 

(44) Parra, Porfirio. "El m'todo positivo en el desarrollo de lae 

ciencias". Siglo XIX. (M6xico, D.P.) 21 de marzo de 1893, -

P• l. Gracias a la uniformidad del m6todo "positivo" Parra -

considera que es posible domi.nar toda clase de fencSmeZJO• y -

(37)

(38)
(39)

(40)
(41)
(42)
(43)

(44)
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1897, nfie. II, Tono II, p. 319-337- Lae consideraciones que
hace Gordero reapecto al Nueve Plan de eetudioa de la Eecue-
la Nacional Preparatoria, een manejadoe por Chávez de una ma
nera muy particular e inolueo aplaatadoe por lae grandes auf
toridadee deede el punto de vieta de il, llegando a la con--

cluaión que eon.aerae oontradiccionee. _
Chávez Ezequiel, d. 'E1 Nuevo Plan de Eetudioe". Op. Git. -
pš 1.

Cordero, Juan H. Op. Bit. p, 324. '

Ghávez Ezequiel, L. “¿ Qui requieitoa debe tener la eneeñan-
za ?“. Revieta de la Instrucción Pública gexioana. (fldzico,
e.r.) 15 en mayo ee 1696, como 1, nda. 5, p. 147-149. en e±-
che artículo Chávez eeala que la educacifin no debe aer ein»
tética, porque lo único que ee hace ee formar zenetruoe.
Chávez Ezequiel, A- “E1 Nueve Plan De Entudioe'. Op. Git.
Cordero, Juan H. Op. Git- p. 336-

Spencer, Herbert. Op. Cit. p. 13-14.
"Ley de la Enseñanza Preparatoria en el D.F.". Revieta de la
Inetrucidn Pública Mexicana. (léxico, D,!.) 15 de noviembre
de 1897, Tomo II, num. 1?, p. 509. Debe eeñaleree que no ee
preeenta toda la ley, eine exclueivanente 1oe urticuloe don-
de ee tratan lee aapectoa relacienadee con la materia de Pai
cologia,
Parra, Porfirio. "E1 método positivo en el deearrello de lee
ciencias". Siglo E21. (léxico, D.F.) 21 de marzo de 1893, -
p. 1. Graciae a la uiformidad del metodo “positive” Parra -
ooneidera que ee poeible dominar toda claee de fendaenee 1-
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dar a la raz6n el m'8 fiel y experimentado de loe eriterios. 

(45)- Parra, Porfirio. "Al sei'ior Lic. Vigil. Ráplica". El Univer

!!!• (México, D.P.) 20 de marzo de 1891, nfln. 66, P• l. Pa

rra en este artículo hace una réplica al cuestiona.miento del 

Sr. Vi.gil acerca del método experimental, en el cual Parra -

afirmas el m&todo experimental, lo repetimos, no es un ins

trumento ni s_iquiera una coleccicSn de instrumentos; no hay -

que confundirlo con el arte de hacer experimentos, que sdlo 

forma mínima parte de él; el m6todo experimental es el coti-J 

junto de medios de investigacicSn y de inferencia, y sirve d~ 

base a un criterio amplio, flexible y legitimo. 

(46) Za~a, Silvio. Op. Cit. P• 135· 

(47) CcSrdova, Amoldo. Op. Cit. P• 39-86. 

Semo, Enr~que. Op. Cit. 

Villegas, Abelardo. Op. Cit. 97-110. 

(48) Teja Zabre, Alfonso. Op. Cit. P• 353. 

(49) Cosio V1llegas, Daniel. Historia Moderna de México, vol V, 

"Vida política exterior, primera parte". México-Buenos Ai--

res, Editorial Hermes, 1973· P• 840. 

(50) Cordero, Juan N. Op. Cit. La unificacicSn de la enseftanza no 

era una tarea tan sencilla, como lo planteaban algunos y que 

tampoco se contaban con las soluciones eficaces para todos -

los problemas existentes en el momento. 

Loe principios pedagdgicoe se encontraban en estado embrion~ 

rio nuestros padres fueron los conquistados y se tuvieron -

que aj'listar a ideales, creencias, costumbres, métodos y nec~ 

sidades de sus mayores. Ensei'ianza netamente Española. 

(45)f

(46)
(47)

(43)
(49)

(so)

45

dar e la razón el måe fiel y experimentado de los eriterioe.
Parra, Porfirio. dll eeñer Lic. Vigil. Replica". El Univer-
pal. (léxico, DJ.) 20 de marzo de 1591, nún. 66, p. 1. Pa--
rra en eete articulo hace una réplica al oueetionamiento del
Sr- Vigil acerca del método experimental, en el cual Parra -

afirma: el metodo experimental, le repetimos, no es un.ina-
trumente ni eiquiera una colección de instrumentos; no hay -
que cenfundirlo con el arte de hacer experimentos, que sólo

forma.mínima parte de él; el método experimental ee el cen-
Junto de medioe de investigación 1 de inferencia, 3 sirve de

baee a un criterio amplio, flexible J legitimo.
Zavala, Silvio. Gp. Cit. p. 135.
Córdova, Arnoldo. Op. Oit. p. 39-86.
Seno, Enrique. Op. Cit.
viiiegae, ieeiaree. op. c±±. 97-11o.
Tejo Zabre, alfonso. Dp. Bit. p. 353.
Goeio Villegas, Daniel. Hietoria Moderna de Héxico, vol V,
'Vida politica exterior, primera parte". Mexico-Buenos Ai--
ree, Editorial Hermes, 1973. p. 840.
Cordero, Juan H. Op- Cit. La unificación de la eneeñanza no

era una tarea tan eenoilla, como lo planteaban algunos y que
tampoco ee contaban con las eolucionee eficaces para todos -
lee problemaa exietentee en el momento,
Lee principioe pedagógicos ee encontraban en eetado embriona
rio nueetroe padree fueron loa cenquietadoe y ee turieron -

que ajustar a ideales, creencias, coetumbree, métodos y nace
eidadee de aus mayores. Enseñanza netamente Eepañola.
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(51) Cosio Villegas, Daniel. "Bl porf1ri,ato la vida aocial". Op. 

Cit. Bl. tema es ampliamente desarrollado 1 se presentan los 

presupuestos destinados a la educacidn, as! como los incre-

mentos "rídiculos" que se hacían. 

(52) Cosio Vi.llegas, Daniel. Op. Cit. 

Zavala, Silvio. Op. Cit. / 

Se puede~ consu1tar dichas obras para saber que sociedades -

específicamente científicas existían y conocer sus trabajos. 

(53) Simpson Lesley, Bird. Op. Cit. p. 285-286. 

(54) L6pez-Portillo y Rojas, Jos,. Elevaci6n y caída de Porfirio 

D!az. M~xico, Porrda, 1975. p. 207-241. 

Existen otros autores que clasifican al grupo de los "cient! 

ficos" como enemigos encubiertos de D!az, como: Vera Estaffol 

en la obra citada, p. 74-92. 

(55) Monsiv1Hs, Carlos. Historia General de M'xico. Notas sobre -

la cultura mexicana 9,iglo xx. Tomo IV. M&xico, El Colegio de 

M~xico, 1976. P• 310-323. 
(56) Villegas, Abelardo. Op. Cit. p. 223. 

Zea, Leopoldo. Op. Cit. p. 188. 

Zea, Leopoldo. Bl positivismo en •'xico. ~xico, Pondo de -

Cultura Bcondmica, 1968. p. 467. 

Monsi"'is, Carlos. Op. Cit. 

(57) Bazant •nada. Op. Cit. P• 131. 
(58) Simpaon Lesley, Bird. Op. Cit. p. 282-291. Se suguiere que -

para hacer U%J8. reflexi6n profmula al respecto s • consulte d! 

cha obra. 

(59) Leal, Juan Pelipe. Op. Cit. P• 140-146. 

(51)

(ss)

(53)
(54)

(55)

(56)

(57)
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dosio Villegas, Daniel. "El porfiriato la vida social”. Up.
dit. El tema es ampliamente desarrollado 3'ee preentan los
presupuestos destinado a la educación, asi como los incre-
mentos 'ridiculoefl que ee hacian.
casio viiiagss, nsaiei. op. cie.
zsvsis, silvia. op. cie. '
Se pueden consultar dichas obras para saber que sociedades -

especificamente cientificas existían 3 conocer sus trabajos.
Simpson Lesley, Bird. Up. Hit, p, 235-236.
López~Portillo 3 Rojas, José. Elevación I caida de Porfirio
Qiaå. léxico, Porrüa, 1975. p. 207-241.

Existen otros autores que clasifican al grupo de los "cienti
ficos" como enemigos encubiertee de Diaz, como: Vera Eetañol
en la oba citada, p. T4-92.
Honsivdie, Garlos..Hietoria General de México. Notas sobre -
la cultua mexicana siglo II. fome Iv; léxico, El Colegio de
mexico, 1916. P. 31o-323.
villsgas, ibelardo. ep. dit. p. 223.
Zea, Llüpoldc- Gp. Hit- p. 138,

Zea, Leopoldo. E1 ggeitivismo en.H&xico. léxico, Fondo de -
Gultua Económica, 1958. p, 457.
Ionsivåie, Garloe. Op. Hit,
Eaeantìlilada. up. Git. p. 131.
Simpson Leeleï, Bird, Gp. Hit, p. 282-291, Se euguiere que -
para.bacer una reflexión prefuda al respecto ee consulte di
cha obra.
Leal, Juan Felipe. Gp. Git. p. l4ü-146.
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L6pez-Portillo y Rojaa, Jos,. Op. Cit. 

Semo, Enrique. Op. Cit. 

Es necesario analizar el papel de los "científicos" y el ma

nejo que Díaz hizo de 'stos durante las reelecciones y como 

trataba de tener contento al pueblo durante estos períodos, 

donde no cesaban las obsequios, para el pueblo hambriento. 

(60) Garcia Naranjo. Op. Cit. P• 264. 

(61) Garcia Naranjo. Op. Cit. p. 241-269. 

L6pez-Portillo y Rojas, Jos,. Op. Cit. 

No había oposici6n contra D!az, ¿ qu' sucedia cuándo la ha-

bia ? es por eso que realmente nunca se dejo que hubiera el 

circulo lo habría y lo cerraba D!az de acuerdo a sus intere

ses con la ayuda de todos sus "fieles" servidores. 

(62) García Naranjo. Op. Cit. 

Vera Estaí'lol, Jorge. Op. Cit. p. 74-92. 

Las conseciones que daba D!az a los "científicos" eran muy -

buenas y siempre trataba de mantenerlos complacidos, pero .,.;... 

sin permitir que amenazaran sws proyectos. 

(63) Rabasa, Flnilio. Op. Cit. p. 111-150. 

C6rdova, Amoldo. Op. Cit. 

Incluso Ch,vez decía que los alumnos de la prep!lr&toria rec~ 

b!an una educaci6n integral, y se les preparaba para vivir -

una vida completa y además para poder participar en los UUQ 

tos de las política, economía, agricultura, etc. 

(64) Godoy, Jos' P. Porfirio Díaz. Presidente de M'xico. El funda 

dor de una gran Rep~blica. M'xico, MUeller Hermanos, 1910. -

P• 45-65. 

(So)
(61)

(62)

(63)

(64)
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López-Portillo 3 Rojas, Joeó. Op. Cit.
Same, Enrique. Op. Oit. -
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ses con la ayuda de todos sus "fieles" servidores.
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vera Estaflol, Jorge. Op. Git. p- 74-92.
Las coneeciones que daba Diaz a los "cientificos" eran muy -
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sin permitir que amsnazaran sus proyectos.

Habasa, Emilio. Op. dit, p. lll-150.
Górdeva, Arnoldo. Op. Oit.
Incluso Chávez decia que los alumnos de la preparatoria reci
bien una educación integral, y se los preparaba para vivir -
ua vida completa y además para poder participar en los seua
tee de las politica, economia, agricultura, etc.
Godoy, Joså E orfirio Diaz. Presidente de léxico. El funda. P
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Gonzallez, Luis. Op. Cit. P• 165-281. 

Semo, Enrique. Op. Cit. 

Teja Zabre, Alfonso. Op. Cit. p. 350-370. 

Villegae, Abelardo. Op. Cit. P• 223. 

Zavala, Silvio. Op. Cit. P• 108-141. 

(65) Quirarte, Martín. Op. Cit. p. 373. 
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CAPITULO II IHPIIULO II



LAS PORMOLAS DE DIAZ: "'l'BA'rilIEN1'0 PARA LOS ENIPBRJIOS MBN'rALES". 

"Hoy la inteligencia as el verdugo. 
el cerebro es desp&tico, es un aut& 
crata que ha deprimido el organismo 
y ha ultrajado el fuero fisiol&gico 
hallando las facultades animales, -
la verdadera democracia". 

i
l"La locura y las enfermedades ment~ 
les son distintas: "es cierto que -
toda la locura e~ Wl8. enfermedad -
mental, pero no toda enfermedad men 
tal es . locura". -

¿ Qu' tratamientos se daban a los pacientes en los hospitales -

para dementes ?, ¿ Cwll.es se proponían?, ¿ Qu6 hacían los que est~ 

diaban Psicología ?, ¿ Cuáles eran sus preocupaciones ?, ¿ En qu6 -

condiciones se encontraba el país ? y ¿ Qu6 política lo regía?. 

Los porfiristas no conciben otra forma de resistencia al extra~ 

jero que el crecimiento material del pa!s, al que, piensan e--

llos, conyuvará la misma inversi&n que provenga del exterior. -

Para esto es necesario, en primer lugar, mantener al gobierno -

personal; en segundo lugar, favorecer la competencia entre las · 

mismas naciones capitalistas, a fin de que ninguna logre un pr.! 

dominio absoluto sobre la ecónomía mexicana, y entre ellas, en 

la libre lucha del mercado, se equilibren y permitan as! un cog 

eiderable margen de accidn al gobierno personal; y en tercer l~ 

gar, una educacidn nueva en los mexicanos, aprovechando la pre

sencia extranjera y la expansi&n del mercado nacional, que los 

convirtiera en hombres nuevos, interesados en los negocios y en 

la riqueza, hombree de empresa, hombres modernos, capitalistas. 

{l) 

LAS FGRHULAS DE DIAZ: ”¶RA¶HlIBN¶D PARA LOS ENPERIDS IEHILLES",

"Hoy la inteligencia es el verdugo.
el cerebro ee despótico, es un autó
crata que ha deprimido el organismo
y'ha ultrajado el fuero fisiológico
hallando las facultades animales, -
la verdadera democracia".
*La locua 3 las enfermedades menta
lee son distintaå¦ "ee cierto que.:
mas is ima-e es una enfemesse -
mental, pero no toda enfermedad mag

xtal es locura”.

¿ Qué tratamientos se daban a lee pacientes en los hospitales -
para dementes ?, ¿ Cuáles se proponian ?, ¿ Qué hacian los que estu
diaban Psicologia ?, ¿ Cuáles eran sus preocupaciones ?, ¿ En qui -
condiciones se encontrab el pais ? y ¿ Qué politica lo regia ?.

Los porfiristas no conciben otra forma de resistencia al extrag
¿ero que el crecimiento material del pais, al que, piensan e--
llos, oonyuvará la misma inversión que provenga del exterior. -
Para este es necesario, en primer lugar, mantener el gobierno -

personal; en segundo lugar, favorecer la competencia entre las
mismas naciones capitalistas, a fin de que ninguna logre un pr;
dominio absoluto sobre la economia mexicana, 3 entre ellas, en
la libre lucha del mercado, se equilibren y permitan asi un con
eiderable margen.de acción al gobierno personal; 1 en terce lg

gar, ua educación nueva en los mexicanos, aprovechando la pre-
sencia extranjera 3 la expansión del mercado nacional, que lee
convirtiera en hombres nuevos, interesados en lee negocios p en
la riqueza, hombres de empresa, hombres moderno, capitalistas.

(1) '



El gobierno porfirista es caracterizado por una pol!tica según 

la cual "había de enganchar a M'xico a la locomotora del progreso" 

y ello significaba permitir y aun proporcionar las inversiones ex

tranjeras de Estados Unidos, conservando la independencia política 

y tomando decisiones "libras" dentro de ciertos margenes de negoci~ 

ci6n que desaparecer como naci6n ante el avance imperialista. (2) 

Pue el ej6rcito el brazo armado del poder político en contra -

del pueblo trabajador, para mantener estable el desarrollo econ6mi

co, sobre su acumulaci6n insaciable del capital y la explotaci6n in 

misericorde de las clases desheredadas del campo y la ciudad. 

Las f'6rmulas del porfirismo aran: paz, orden y progreso. Y esto 

entendida en beneficio de las clases privilegiadas y casi en la 

pura superficie. Los progresos de la educaci6n, de loa ferroca

rriles, de la cultura en general, no llegaban a la inmensa may~ 

ría de la poblacidn. (3) 

Andr's Molina Enriques propone al finalizar el porf'iriato una -

teoría muy elaborada para clasificar a la sociedad, cuya base eran 

etnias. Los extranjeros, los criollos (nue"IOs, moderados, conserva

dores y clero), parte de los mestizos (directores, proteaioniataa, 

empleados, ej,rcito y obreros superiores) y el clero interior, aun 

siendo indígena, componían las clases al tu. Las clases medias (me~ 

tizos, en general propietarioe y rancherCMI); las bajas (la mayoría 

de los indígenas: soldados, obreros interiores, propietari08 com~ 

lea y jornaleros) • 

¿ Qu6 se pretendía con la claaiticaci6n de la sociedad ?. Loa -

principales prop6aitoa eran justificar loa privilegios de alguna de 

las clasee, marginar a la ma;,or!a de la poblaci6n y explicar loa -

ff.
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El gobierno porfiriata ea caracterizado por una política según
la cual “habia de enganchar a México a la locomotora del progreso"
y ello aignificaba permitir y aun proporcionar laa invereionee ex-
tranjeraa de Eatadoa Unidoa, conaervando la independencia politica
y tomando deciaionao "libran" dentro de ciertoe aargenea de negocia
ción que desaparecer como nación ante el avance imperialista. (2)

Fue el ejército el hraao armado del poder político en contra -
del pueblo trabajador, para mantener eetahle el deearrollo económi-
co, sobre su acumulación insaciable del capital y la explotación ig
mieericorde de 1aa claeea deaheredadaa del campo y la ciudad.

Las fórmulas del porfiriamo eran: paz, orden y progreso. Y esto

entendida en beneficio de laa claeee privilegiadas 3 casi en la
pura superficie. Loa progreooa de la educación, de loa ferroca-
rriles, de la cultua en general, no llegaban a la inensa mayo

ria de la población. (3)

Andrés Ho1ina.Enriquee propone al finalizar el porfiriato una -
teoria muy elaborada para clasificar a la aociedad, cuya base eran
atniaa. Loa extranjeroe, loa criolioe (nunca, aoderadoe, conserva-
dorea y clero), parte de loa naoticca Idirectoree, profeeionietae,
enpleadoa, ejército y obreros auperioree) y el clero inferior, aun
Biendo indigena, componían lao claaea altas. Las clase! medias (ne_c_
tiaoa, en general propietariol 3 rancheroI); lal bajan (la mayoria
de los indigenas: aoldados, obrero! inferiores, propietario comuna
lee y Jornaleroe).

¿ Qué ee pretendía con la clasificación de la sociedad ?. Loe -

principales propóaitoe ean.juetificar los privilegioe de algun de
laa cleae, narginar a la mayoria de la población y explicar los -
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problemas sociales del pais. No tuvieron serias implicaciones 6stas 

teorias, pero la elaboraci6n de ellas no cesaron durante la 'poca. 

¿ Qu' soluciones daba Díaz a los problemas existentes en M6xi-

co ?; invariablemente la soluci6n era la represi6n entendida en el 

amplio sentido de la palabra. 

El lema de don Porfirio eras •pan y palo• pan para el ej6rcito, 

pan para los bur6cratas, pan para los extranjeros, y ha.ata pan 

para la iglesia; · 7 palo para el pueblo com6n. de M'xico y para -

los adversarios o disidentes de don Porfirio. (4) 

¿ Qui6nes daban otras alternativas a los problemas sociales ?; 

0t¡en 1695 Mateos inici6 en la Cmnara de Diputados, un proyecto para -

establecer colonias penales, debido a las condiciones tan brutales 

en que vivian loe presos metropolitanos.~En 1897 se concluye la~ 

construcci6n de la penitenciaria del Distrito Pederal. IJn diario c~ 

t6lico en este mismo ailo calcul6 que en la penitenciaria s6lo albe~ 

gar!a 700 reclusos, mientras en Belem hab!a m.ás de 4,000, donde los 

rateros eran tratados como esclavos por los "desalmados contratis~ 

tas" del Valle Nacional. 

El anhelo de construir penitenciarias por las autoridades pro-

vincianas, no se llevo a la práctica por muchas de ellas, a causa -

de la falta de recursos. 

\ En el progt"ama del partido liberal, se hizo un ataque severo a 

las caircelee mexicanas, porque castigaban y a~ormentaban a loe pri

sione~os, y lato no correspond!a al fin a que estaban destinadas -

por la sociedad;lMatias Romero hab!a anticipado una explicaci6n al 

afirmar que las prisiones no podían "ser tan c6modas como los pala

cios so loa hoteles". ¿ Qu6 tanta similitud existe entra esta argu--
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problemas sociales del pais. No tuvieron serias implicaciones éstas

teorias, pero la elaboración de ellas no ceearon durante la época.
¿ Quó soluciones daba Dias a los problemas existentes en.Hóni-

co ?; invariablemente la solución era la represión entendida en el
amplio sentido de la palabra. -

El lema de don Porfirio era: =pan.y palo- pan para el ejército,
pan para los burócratas, pan para los extranjeros, y hasta pan
para la iglesia: 1 palo para el pueblo ccmú de léxico y para -
los adversarios o disidentes de don Porfirio. (4)
¿ Quiónes daban otras alternativas a los problemas sociales ?¦

sien 1895 lateoe inició en la Gómara de Diputados, un proyecto para -
establecer colonias penales, debido a las condiciones tan brutales

en que vivian los presos metropolitanos.\En 1897 se concluye la --

construcción de la penitenciaria del Distrito Federal. Uh diario ca
tólico en este mismo año calculó que en la penitenciaria sólo alba;
¿aria 700 reclusos, mientras en Belem habia más de 4,000, donde los
rateroe eran tratados como esclavos por los Hdeealmadoe contratis-
tas" del Valle Nacional. I

El anelo de construir penitenciarias por las autoridades pro-
vincianas, no se llevo a la práctica por muchas de ellas, a causa -
de la falta de recursos.

¦En el programa del partido liberal, se hiso un ataque severo a
las córcele mexicanas, porque caetigaban.y acormentaban a los pri-
sioneros, y ¡ete no correspondía al fin a que estaban destinadas -
por la eociedadgllatias Romero habia anticipado una explicación al
afirmar que las prisiones no podian "aer tan cómodas como los pala-
cicseo los hoteles". ¿ Qué tanta similitud existe entre este argu-
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mento de los presos y loe locos ?, ¿ Debe existir siempre una just! 

!icaci6n de las condiciones tan inhumanas del trato de los presos y 

loe locos ?. Las condiciones de algunas penitenciarias mejoraron al 

finalizar 1900, y entre ellas encontramos a la de Puebla, que albe!: 

gaba 500 presos y disponía de 522 celdmt, 20 de ellas con una inco

municacidn total. 

@/lLa Sociedad Agrícola Mexicana propuso en 1895 la !undacidn de -

colonias agrícoláe para rateros; y de esta manera resolver la esca

sez de labrieg0s, ofreciendoles a los reclusos la libertad condici~ 

nal a cambio de comprometerse a trabajar en una finca de campo du-

rante tres cuartas partes de su condena4 Nuevo Le&n pedia que se -

ineti tuyera la pena de muerte en la ley constitllcional; loe legisl~ 

dores de Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Tlaxcala 

y Oaxaca acogieron el proyecto neole6nee, y trae la aprobacicSn de -

la Cámara de Diputados, en noviembre de 189r, el Senado aprob6 la -

refo?111a constitucional por estimar que la pena de muerte seria jus

ta mientras fuera necesaria. (5) 

Bn octubre de 1900, a mocidn de algunos diputados, la Cúara P! 

did al Ejecutivo que .reformara e! ae pod:!a abolir la pena de muerte 

del artículo 23 constitucional, debido a la fundacicSn de la peniteg 

ciaria. 

Se tiene la 1mpreai6n de que cobr6 nu.evo "rigor el deaeo de que 

M'xico se convirtiera en un país prdspero, Wlido y fuerte la necee! 

dad y la viabilidad de un Mlxico rico son prool.amad09 por todos hll!, 

ta convertirse en una filosofía nacional prcSdiga en consecuencias, 

felices algunas y otras muy desafortunadas. Una es la de sobreesti

mar la riqueza natural del país y subestimar el n<nero y calidad de 
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mento de los presos p los locos 1, ¿ Debe existir siempre ua just;
ficación de las condiciones tan inhumanas del trato de los presos y
los locos ?. Las condiciones de algunas penitenciarias mejoraron al
finalizar 1900, y entre ellas encontramos a la de Puebla, que alber
gsba 500 presos y disponía de 522 celdas, 20 de ellas con una inco-
municación ttal.

Éiia Sociedad egricola.Hexicana propuso en 1395 la fudación de -
colonias agrícolas para rateros; y de esta manera resolver la esca-
sos de labriegos, ofreciendoles a los reclusos la libertad condicig
nal a cambio de comprometerse a trabajar en una finca de campo du-
rante tres cuartas partes de su condenai Huevo León.pedia que se --
instituyera la pena de muerte en la ley constitucional; los legisla
dores de Sinaloa, Durango, Coahuila, famaulipas, Jalisco, Tlaxcala
y Daxaca acogieron el proyecto neolsónes, v tras la aprobación de -
la Cámara de Diputados, en noviembre de 1891, el Sendo aprobó la -
reforma.constituciona1 por estimar qus le pss de muerte seria jus-
ta mientras fuera necesaria. (5)

En octube de 1900, a moción de algunos diputados, la Gómara pi
dió al Ejecutivo que rsformara si se podia abolir la pena de muerte
del articulo 23 constitucional, debido a la flndación de la penite_1_:_i_
ciaria.

Se tiene la impresión de que cobró nuevo vigor el deseo de que
léxico se conrirtiera en un país próspero, unido 3 fuerte la neoesi
dad 3 la viabilidad de u Hórico rico son proclamado! por todos has
ta convertirse en una filosofia nacional pródigs en consecuencias,
felices alguns I otras muy desafortunadss. Una es la de sobeesti-
mar la riqueza natural del país y subestimar el nüxero 3* calidad de
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sus habitan tes. Otra engendrada el gozo confiado de una burguesía -

que apenas nacida y que pretend!a apoderarse de la riqueza nacional 

exclusivamente. Una tercera da lugar al optimismo de la inmigraci6n 

extranjera y al despilfarro monstruoso de las tierras baldías para 

acelerar el poblamiento del pa!s y salir de una agricultura mezqui

na y rutinaria. La cuarta es el llamamiento al capital extranjero, g 
• o los incentivos extremos del Estado para ligar pronto al pa!s con · 

ferrocarriles, caminos, tel,grafos y modernos vapores. El capitali~ 

mo extranjero que hizo inversiones en M6xico confiaba la administr~ 

ci6n y el manejo t6cnico de sus negocios a extranjeros. (6) 

En M6xico, el Estado diÓ conseciones, firmo contratos y concer

to relaciones con las compafi!ae extranjeras que irían monopolizando 

paulatinamente las principales actividades productivas, con excep-

ci6n de aqu6llas relacionadas con la tierra, cuya propiedad perman~ 

ci6 b'sicamente en manos mexicanas. Las industrias extractivas se

convirtieron en el primer campo de inversi6n extranjera que exigió 

y favoreció la construcción de ferrocarriles, los cuales fueron un 

nuevo medio de penetraci6n capitalista y de inversi6n. Las activid~ 

des bancarias cuya agilización era necesaria al crecimiento de la -

producci6n y del comercio, tambi4n se desarrollaron con base en ca- · 

pi tales for4neos. Inglaterra, Estados Unidos, Prancia, Alemania y -

Espai'la invirtieron en M4xico, aunque en proporciones muy desigua--

lee. 

Con los años, teniendo a •'xico tranquilo en su camisa de fuer

za, se estimuló la inversión extranjera en el pa!e, fortalecieron -

lea f''bricas y la agricultura; los ferrocarriles se extendieron h8!, 

ta el sur de la frontera norte; empresas mineras norteamericanas 
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na y rutinaria. La cuarta es el llamamiento al capital extranjero, ;
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o los incentivos extremos del Estado para ligar pronto al país con
ferrocarriles, caminos, telógrafos 3 modernos vapores. El capitalig
mo extranjero que hizo inversiones en México confiaba la administra
ción y el manejo técnico de sus negocios a extranjeros. (6)

En léxico, el Estado did conaeciones, firmo contratos y concer-
to relaciones con las compañías extranjeras que irian monopolizando
paulatinamente las principales actividades productivas, con excep-
ción de aquéllas relacionadas con la tierra, cuya propiedad permang
ció básicamente en manos mexicanas. Las industrias extractivas se'-
convirtieron en el primer campo de inversión extranjera que exigió
y favoreció la construcción de ferrocarriles, los cuales fueron un
nuevo medio de penetración capitalista y de inversión. Las activida

des bancarias cuya agilización era necesaria al crecimiento de la -
producción y del comercio, tambión se desarrollaron con base en.ca-
pitales foráneos. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y -
España invirtieron en Hóxico, aunque en proporciones muy desigua--
lee.

Gon los años, teniendo a lóxico tranquilo en su camisa de fuer-
za, se estimuló la inversión extranjera en el país, fortalecieron.-
las fábricas y la agricultura; los ferrocarriles se extendieron bag
ta el sur de la frontera norte; empresas mineras norteamericanas -
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reabrieron los antiguos reales de minas de los españoles; y las f"!! 

diciones volvieron a vomitar sus humos amarillos en el aire del de

sierto. (7) Plata, oro, cobre, cinc, fluyeron hac!a al norte para ! 

limentar el comercio y la industria de los Estados thidoa; y el ca

f6, el azdcar, los plátanos y el henequ6n hallaron mercado en otros 

paises. · ( 8) 

D!az hizo de Mlxico una colonia del capitalismo extranjero, no~ 

teamericano en su mayor parte; los capital-ea mexicanos no tenían d!, 

masiado inter6s ni eran suficientes para el gran proyecto de indus

trial.1zaci6n, y que s! M~xico era proveedor de materias primas, y -

dependía del mercado internaciona1 para mantener su estabilidad ec~ 

n6mica y aun pol!tica internas, ten!a que aceptar la.a condiciones -

del capital extranjero. (9) 

El capital extranjero empleado entre nosotros en cualquier ~n.!. 

ro de empresas, ya sean agrícolas, indwstrialea, o mineras, ni 

es noci w para el pa!s nunca puede cri ticaree f'undadamente su -

extensi&n en la Repdblica. Es verdad que los rendimientos de e

sos capitales no circulasen entre nosotros y van a dar al. ex

tranjero, y esto es lo dnico lamentable :ano censurable- que o

frece el empleo de tales capitales en "''xico; pero l.oa fondos -

empleados en la negociaci&n, los dtiles, edif'icioe, maquinaria, 

etc,, viene aumentar la riqueza del pa!s, ae:! como se difllmden 

entre la clase proletaria los jornalea, rayaa o sueldos que pa

gue la explotaci6n. Es por lo tanto errcSnea la opini6n que re-

chaza la venida del capital extranjero para desarrollar nues-

tros elementos naturales, y fal&o el criterio en que se apoya -

la crítica que de eso se hace ••• (10) 
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reabrieron.los antiguos reales de minas de los españoles: y las fun
diciones volvieron a vomitar sus humos amarillos en el aire del de-
sierto. (T) Plata, oro, cobre, cinc, fluyeron'hacia al norte para 5
limsntar el comercio y la industria de los Estados Unidos; y el ca-

fé, el azúcar, los plátanos y el henequén.hallaron.mercado en otros
paises. (8)

Díaz hizo de méxico una colonia del capitalismo extranjero, nor
teamericanc en su mayor parte; los capitales mexicanos n tenían dg
masiado interés ni eran suficientes para el gran proyecto de indus-

trialización, y que sí méxico era proveedor de materias primas, 3*-
dependía del mercado internacional para mantener su estabilidad eco
nómica y aun política internas, tenía que aceptar las condiciones -
del capital extranjero. (9)

El capital extranjero empleado entre nosotros en cualquier géng
ro de empresas, ya sean aflícolss, industriales, o mineras, ni
es nocivo para el país nunca puede criticarse fudadsmente su -
extensión en la República. Es verdad que los rendimientos de e-
sos capitales no circu1asen.entre nosotros 1 van a dar al ex--
tranjero, y esto es lo único lamentable sus censurable- que o-
frece el empleo de tales capitales en México; pero los fondos -

empleados en la negociación, los dtilee, edificios, maquinaria,
etc,, viene aumentar la riqueza del país, asi con se difunden
entre la clase proletaria los jornales, rayas o sueldos que pa-
gue la explotación. Es por lo tanto errónea la opinión.que re--
chaza la venida del capital extranjero para desarrollar nuss--
tros elementos naturales, p falso el criterio en que ee apoya -
la crítica que de eso se hace ... (10)
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La verdad del porfirismo fue la falta de un desarrollo indepen

di~nte, la poetergaci&n de una industria nacional, la acentua~ 

cidn de privilegios que castraron el desenvolvimiento capitali~ 

ta de la produccidn agropecuaria, y la rapiffa generalizada del 

capital extranjero; todo ello en el marco político de una dict~ 

dura personalista se hizo decr6pita y que desencaden& la tormen 

ta revolucionaria en razdn directa del estancamiento que no su

po superar. (ll) 

Pero a pesar del gran auge del desarrollo econ6mico M6xico con

tindo siendo, durante el porfiriato, un país predominantemente ru~ 

ral. B1 derroche de baldíos; los quehaceres agrícolas ocupaban a la 

mayoría de loa mexicanos, segón lo testimonian los recuentos censa

les. Ni la industria, ni el comercio, ni las demás ramas de la eco

nomía lograron opacar la importancia de la agricultura a pesar de -

su notorio atraso t'cnico. 

Bajo el r6gimen de D!az se dieron pasos gigantescos gracias a -

los cuales surge una nueva casta de latifundistas. 

Iam.iel Pernindez Leal, secretario de Fomento, favoreci6 la ley 

que lo ánico que persegu:la concluía, .en la consolidacidn efectiva, 

absoluta y eterna, de la propiedad territorial ya que sin ello era 

imposible colonizar; suponía conocimientos, tierras y dinero, mien

tras que con la ley de 1894 se podría ofrecer tierras fraccionadas 

y deslindadas, gratis o muy baratas, como se hacia en Blttados Uni-

dos, Australia y Argentina. 

El 16 de septiembre de 1895 D!az erplico que de acuerdo con la 

ley de 1894 se reservaron para bosques y para los indios n&madas ~ 

tierras bald!a8 y nacionalee de alguna consideraci6n en Chihuahua, 
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La verdad del porfirismo fue la falta de un desarrollo indepen-
diente, la postergación de una industria nacional, la acentua-
ción de privilegios que caatraron el desenvolvimiento capitalig
ta de la producción agropecuaria, y la rapiña generalizada del
capital extranjero; todo ello en el marco político de una dictg
dura personalieta se hizo decrépita y que desencadenó la tormen
ta revolucionaria en razón directa del estancamiento que no su-
po superar. (ll)
Pero a pesar del gran auge del desarrollo económico Héxico con-

tinúo siendo, durante el porfiriato, un país predominantemente ru-
ral. El derroche de baldíos; los quehaceres agrícolas ocupaban a la

mayoría de los mexicanos, según lo testimonian los recuentos consa-

lee. Ni la industria, ni el comercio, ni las demós ramas de la eco-
nomía lograron.opacar la importancia de la agricultura a pesar de -
su notorio atraso tócnico.

Bajo el régimen.de Díaz se dieron pasos gigantescos gracias a -
los cuales surge una nueva casta de latifundistas.

lannel Fernández Leal, secretario de Fomento, favoreció la ley
que lo único que perseguía concluía, en la consolidación efectiva,

absoluta y eterna, de la propiedad territorial ya que sin ello era
imposible colonizar: suponía conocimientos, tierras y dinero, mien-
tras que con la ley de 1894 se podría ofrecer tierras fraccionadas
y deslindades, gratis o muy baratas, como se hacia en Estados Uni-
dos, australia y Argentina.

El 16 de septiembre de 1895 Díaz explico que de acuerdo con la
ley de 1894 se reeervaron para bosques p para los indios nómadas -
tierras baldías 3 nacionales de alguna consideración en Chihuahua,
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Durango, Chiapas y Yucatán, '1 despu's agreg6 que en un decenio se -

habían deslindado 50.631,665 h'ctareaa. 

En 1896 se empezó a discutir en la C'-ara de Diputados un pro~ 

yecto de ley que conced!a al Ejecutivo la facultad de ceder a los -

indios tierras bald!as o nacionales que poseyeran ilegalmente de ~ 

temano, pues eran poseedores de buena fe y s6lo por "ignorancia" y 

pobreza hab!an dejado de legitimar la totalidad de sus tierras. 

La ley en cuestión autorizaba dar a loe labradores pobres y la 

propiedad de les tierras que estuvieran en su poder y a los pueblos 

el lugar donde se asentaban. La ejecución de esta ley hubiera re~ 

suelto un viejo problema: pero loe obligados a facilitar su cum~li

miento fueron los primeros en desobedecerla. (1.2) En este mismo aflo 

cuando novecientos indios querían la devolución de sus tierras y a

tacaron Papantla. En tres d!as la tropa los redujo al orden. Cuatro 

ai'1os antes había ejecutado la proeza de aniquilar al pueblo de Tom~ 

chic el general Díaz; porque intento rebelarse al grito de ¡ Viva -

la Virgen y Muera Lucifer ; • No m's gloriosa ni menos cruel son los 

sometimientos de loe indios yaquis de Sonora y los mayoe de Yucatán 

que cierran con broche de oro_.·el siglo XIX e inaugurar el siglo XX, 

y tranquilizan el ánimo del dictador quien poco antes habia manife~ 

tado: "No debemos estar tranquilos hasta que veamos a cada indio ~ 

con su garrocha en la mano, tras una yunta de bueyes, roturando los 

campos•. (13) 

A fines de 1900, al reformarse el artículo 27 constitucional., -

se record6 en el congreso que algunas circulares posteriores a la -

ley de desamortizaci6n permitieron a los ayuntamientos conservar -

sus bosques y jardínea; y se propuso entonces en aquella Cáara que 
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Duango, Gbiapas y Yucatán, 3 después agrego que en un decenio se -
habían deslindado 5ü.G3l,665 håctareas.

En 1896 se empezó a discutir en la Cámara de Diputados un pro-
yecto de ley que concedia al Ejecutivo la facultad de ceder a los -
indios tierras baldias o nacionales que poseyeran ilegalmente de en
tamano, pues eran poseedores de busna fe y solo por "ignorancia" y
pobreza habian dejado ds legitimar la totalidad de sus tierras.

La ley en cuestion.autorisaba dar a los labradores pobres y la
propiedad de las tierras que estuvieran en su pcs y a los pueblos
el lugar donde se asentaban. La ejecución de esta ley hubiera re--
euelto un viejo probleaz pero los obligados a facilitar su cumpli-
miento fueron los primeros en desobedecerla. (12) En este mismo año
cuando novecientos indios querían la devolución de sus tierra! y a-
tacaron Papantla. En tres días la tropa los redujo al orden. Cuatro
años antes habia ejecutado la proeza de aniquilar al pueblo de Tomg_
chic el general Dias; porque intento rebelarss al grito de ¡ Viva -
la Virgen y'lusra Lucifer 1. No más gloriosa ni menos cruel son los
sometimientos de los indios yaquis de Sonora 3 los aayos de Yucatán
que cierran con broche de ororel siglo III e inaugurar el siglo XI,
y tranouilisan el ánimo del dictador quien.poco antes hebie.aanifeg
tado: "No debemos estar tranquilos hasta que usamos a cada indio -
con su garrocha en la mano, tras una yunta de bueyes, roturando los
campos". (13)

A fines de 1900, el reforsarse el articulo 27 constitucional, -
se recordó en el congreso que algunas circulares posteriores e la -
ley de desamortisacion pernitieron.a los ayutaaientcs conservar -
sus bosques 7 jardines; 1 se propuso entncel en Iâflllll CÍIIII qu!
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las personas morales privadas, filántropicas y científicas, pudie-

ran adquirir bienes inmuebles y disponer de capitales impuestos so

bre ellas para su sostenimiento, excepto las instituciones religio

sas o las civiles dirigidas por ministros de alg{m culto. 

En 1894 se concedi6 personalidad jurídica a los ayuntamientos -

para defender los ejidos y gestionar su reparto. Ignacio L. Vallar

ta, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en vista de la re-

sistencia indígena a la desamortizaci6n, propuso que el erario pa~ 

ra abogados que procedieran de oficio en estas cuestiones. 

Wistano Orozco defendi6 la tesis de que ninguna Ley Federal, al 

desamortizar las comunidades indígenas, las privd de personalidad -

jurídica, y 'Qnilio Rabasa manif est6 que los pueblos de indígenas s! 

guieran representados por su ayuntamiento en estos litigios gracias 

a sutilezas jurídicas que el mismo gobierno aceptd, a la libre ven

ta que los indios hicieron de sus bienes se llam6 despojo y expoli~ 

dores a quíenes las compraron. La fdrmula ha sido casi la misma en 

todas partes, sobre todo durante los 4;1.timos afios. Bajo engafioe y ~ 

menazas fueron despojados los indios de sus tierras por medio del -

leguleyo que estaba en complicidad con el cacique de la regi6n. Pa

ra 1900 los terrenos comunales &\IDentaron levemente a 7,669, mien-

tras los individuales a 11,310 y a 75,066. (14) 

La destruccidn de la comunidad y de la pequeffa propiedad repre

sentd el episodio funda.mental del proceso de liberacidn de mano de 

obra indispensable a la industr~alizaci6n, en aquel momento tan in

cipiente que la gente liberada de su propiedad o de sus lazos comu

ni tarios permaneci6 en proporción mayoritaria en el campo al servi

cio de los em¡'iquecidoe terratenientes. La clase de los hacendados, 
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las personas morales privadas, filántropicas 3 científicas, pudie--

ran adquirir bienes inmuebles y disponer de capitales impuestos so-
bre ellas para su sostenimiento, excepto las instituciones religio-
sas o las civiles dirigidas por ministros de algún culto.

En 1894 se concedió personalidad Juridica a los ayuntamientos -
para defender los ejidos y gestionar su reparto. Ignacio L. Vallar-
ta, presidente de la Suprema florte de Justicia, en vista de la re-
siatencia indigena a la desamortisación, propuso que el erario paga
ra abogados que procedieran de oficio en estas cuestiones.

Wistano Orozco defendió la tesis de que ninguna Ley Federal, al
desamortisar las comunidades indigenas, las privó de personalidad -
juridica, y Emilio Rabasa manifestó que los pueblos de indigenas si
guieran representados por su ayuntamiento en estos litigios gracias

a sutilesas jurídicas que el mismo gobierno aceptó, a la libre ven-
ta que los indios hicieron de sus bienes se llamó despojo y expoliå
dores a quienes las compraron. La fórmula ha sido casi la misma en
todas partes, sobre todo durante los últimos años. Bajo engaños y 5
menasas fueron despojados los indios de sus tierras por medio del -
leguleyo que estaba en complicidad con el cacique de la región. Pa-
ra 1900 los terrenos comunales aumentaron levemente a 7,569, mien--
tree ies individuales e 11,310 y e 75,066. (14)

La destrucción de la comunidad y de la pequeña propiedad repre-

sentó el episodio fundamental del poceso de liberación de mano de
obra indispensable a la industrialización, en aquel momento tan in-
cipiente que la gente liberada de su propiedad o de sus lazos comu-

nitarios permaneció en proporción mayoritaria en el campo al servi-

cio de los enriquecidos terratenientes. La clase de los hscendados,
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fortalecida con el crecimiento de sus propiedades, acentu6 su cará~ 

ter de seudoaristocracia. No obstante, en el campo se dió un proce

so de acumulación capitalista que en el caso de algunos cultivos, -

como los de la caña de azúcar y henequ~n, se tradujo en cuantiosas 

inversiones destinadas a incrementar la producción y a facilitar el 

proceso industrial y el transporte. (15) 

Las condiciones de los campesinos y peones; los sistemas de tra 

bajo vigentes dentro de las haciendas porfirianas, lo mismo el peo

naje que la aparcería, siguieron ajustándose a moldes coloniales. -

En el sistema de peonaje, el más extendido e inhumano, continuaron 

usándose los salarios de hambre, la servidumbre por deudas, los ca~ 

tigos corporales y la tienda de raya. En su gran mayoría las vívti

mas eran los indígenas semicul turados. 

Los peones que se decían alquilados trabajaban en la región ce~ 

tral del país por veinticinco centavos diarios, y los llamados aco

modados por una cantidad menor, una ración alimenticia y algunas o

tras prestaciones. La situación del pe6n era peor que la del escla-

vo. 

Los peones de las haciendas eran víctimas de los bajos salarios 

y de los anticipos, así como tambi~n de castigos corporales que les 

influjían los latifundistas, sus administradores y capataces. En o~ 

xaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas en donde registraron los 

más de estos abusos. ~te trabajo implic6 un trato que no siempre -

fue recibido con espíritu de resignación por parte de los campesi-

nos agraviados. Algunos síntomas de inconformidad existentes en el 

campo son las rebeliones agrarias y principalmente, las llamadas i!l 

dígenas. ( 16) 
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fortalecida con el crecimiento de sus propiedades, acentuó su carág
ter de seudoaristocracia. No obstante, en el campo se dió u proce-
so de acumulación capitalista que en el caso de algunos cultivos, -
como los de la caña de asücar 3 henequón, se tradujo en cuantiosas
inversiones destinadas a incrementar la producción 3 a facilitar el
proceso industrial 3 el transporte, (15)

Las condiciones de los campesinos 3 peones; los sistemas de tra

bajo vigentes dentro de las haciendas porfirianas, lo mismo el peo-
naje que la aparceria, siguieron ajustandose a moldes coloniales. -

En el sistema de peonaje, el más extendido e inhumano, continuaron
usándoss los salarios de hambre, la servidumbre por deudas, los cas

tigos corporales 3 la tienda de ra3a. En su gran ma3oria las vivti-
mas eran los indigenas ssmiculturados.

Los peones que se decian alquilados trabajaban en la región con
tral del pais por veinticinco centavos diarios, 3 los llamados aco-
modados por ua cantidad menor, ua ración alimenticia 3 algunas o-
tras prestaciones. La situación del peón era peor que la del escla-
vo,

Los peones de las haciendas eran victimas de los bajos salarios
3 de los anticipos, asi como también de castigos corporales que les
influjian los latifudistas, sus administradores 3 capataces. En Da
maca, Tabasco, Gampeche, Yucatán 3 ühiapas en donde registraron los
más de estos abusos. Este trabajo implicó u trato que no siempre -

fue recibido con espiritu de resignación por parte de los oampesi--

nos agraviados. algunos sintomas de inconformidad existentes en el
campo son las rebeliones agrarias 3 principalmente, las llamadas ip
digenss. (161



60 

La situaci6n agraria de M'xico durante el portiriato suscit6 d! 

versas corrientes de opinión inspiradas algunas en el viejo libera

lismo, otras en la filosofía positivista, pocas en el pensamiento -

cristiano y menos adn en el socialismo científico, aquellas dos se 

distinguieron por un relativo conformismo, el cristianismo por su -

tono reformista y el socialismo por su carácter revolucionario, las 

primeras contaron con el apoyo de la política oficial, sosten que -

pocas veces tuvieron las segundas. 

El trabajo fabril; durante esta 'poca aument6 constantemente el 

n6mero de trabajadores fabriles y empeor& sin cesar su jerarquía h~ 

mana. En el largo catálogo de padecimientos de la clase obrera fi~ 

ran como principales los bajos salarios, las agotadoras jornadas, -

la falta de descanso dominical, los abusos de las tiendas de raya y 

loe accidentes de trabajo; por eso, la vida de los obreros es equi

parada a la de los peones. 

Los salarios nominales eran más altos que en la agricultura; 

aun as!, los obreros no vivían mejor que los peones, pues aparte de 

otros motivos, sufrían varios descuentos dizque para pagar servi--

cios m6dicoe, escolares y religiosos. 

La ocupaci&n de niftos y mujeres en el trabajo fabril se dee&J'P_! 

lla con padecimientos adn más des.favorables; a parte de las faenas 

dom,sticas, dos eran las principales ocupaciones femeninas de esta 

6poca: la costura y la industria tabaquera. 

Bn el porfiriato hubo un considerable n6mero de huelgas, algu

nas de ellas violentas. Los aiios que registraron mayor cantidad du

rante el siglo pasado son: 1881, 1884, 1889, 1890, 1891 y 1895. Las 

causas de ellas fueron las condiciones bajo las cuales laboraban ~ 

GD

La situación agraria de léxico durante el porfiriato suscitó di
versae corrientes de opinión inspiradas algunas en el viejo libera-
lismo, otras en la filosofia positivists, pocas en el pensamiento -
cristiano 3 menos aún en el socialismo cientifico, aquellas dos se
distinguieron.por un relativo conformismo, el cristianismo por su -

tono reformista 3 el socialismo por su carácter revolucionario, las

primeras contaron con el apoyo de la politica oficial, sosten que -
pocas veces turieron las segundas.

El trabajo febril; durante esta época aumentó constantemente el
número de trabajadores fabriles 3 empeoró sin cesar su jerarquía bg
mana. En el largo catálogo de padecimientos de la clase obrera figu
ran como principales los bajos salarios, las agctadoras jornadas, -
la falta de descanso dominical, los abusos de las tiendas de raya 3
los accidentes de trabajo; por eso, la vida de los obreros es equi-
parada a la de los peones,

Los salarios nominales eran más altos que en la agricultua; -

aun asi, los obreros no vivian mejor que los peones, pues aparte de
otros motivos, sufrían varios descuentos dizque para pagar servi--

cios médicos, escolares 3 religiosos.
La ocupación de niños 3 mujeres en el trabajo febril se desarrg

lla con padecimientos adn más desfavorables; a parte de las faenas
domésticas, dos eran las principales ocupaciones femeninas de esta
época: la costua 3 la industria tabaquera.

En el porfiriato hubo u considerable número de huelgas, a1gu-
nas de ollas violentas. Los años que rsgistraron.ma3or cantidad du-
rante el siglo pasado son: 1881, 1884, 1889, 1890, 1891 3 1895- Las
causas de ellas fueron las condiciones bajo las cuales laboraban -



los obreros y cae! la mitad de las huelgas se debió a la disminu-~ 

ci6n del salario de los obreros y a las infructosas peticiones para 

subirlo; en menor grado, a que no se pagaba a los trabajadores o se 

hacía con vales, o moneda de niquel. Los maltratos corporales, fi~ 

raban en segundo t6rmino entre las causas de estos conflictos; des

pués vienen el aumento de la jornada de trabajo, y el despido de o

perarios, la oposici&n a nuevos administradores y reglamentos, la -

lucha contra el trabajo dominical y nocturno, la 11m1taci6n de las 

entradas y las salidae a las fábricas, y el sistema de multas y ca~ 

tigos empleados en ellos, así como la oposición a los privilegios -

concedidos a los trabajadores extranjeros. 

El mayor ntiinero de huelgas se dió en la industria textil, en -

los ferrocarriles y en la industria cigarrera (75, 60 y 35 respecti 

va.mente). 

Entre 1890 y 1897 hubo muchas huelgas de trabajadores f erroca~ 

rrileros. 

D!az reconoció los beneficios del capital y le ofreció seguri-

dad, pues la situa.ci6n financiera de le empresa impedía acceder 

a las peticiones económicas de los huelgtstae, qui.enes olvida-

ban que la competencia industrial tenía perfiles de selecci6n -

biológica. (17) 

Las condiciones de vida del pueblo resultaban sumamente críti-

cas, las instituciones sociales donde el Estado no intervenía deci

sivamente, como sucedi6 en la beneficiencia, a cuyo sostenimiento, 

por lo general, no se creían obligadas las autoridades. Algunos opi 

naban que el gobierno no debería de intervenir en la beneficiencia 

porque se corr!a el riesgo de que muchos se resignaran a una holgll!! 

El

I-

los obreros 3 casi la mitad de las huelgas se debió a la disminu--
ción del salario de los obreros 3 a las infructosas peticiones para
subirlo; en menor grado, a que no se pagaba s los trabajadores o se
hacia con vales, o moneda de niquel. Los maltratos corporales, figp
raban en segundo tórmino entre las causas de estos conflictos; des-
pués vienen el aumento de la jornada de trabajo, 3 el despido de o-
perarios, la oposición a nuevos administradores 3 reglamentos, le -
lucha contra el trabajo dominical 3 nocturno, le limitación de las
entradas 3 las salidas a las fábricas, 3 el sistema de multas 3 css
tigos empleados en ellos, asi como la oposición a los privilegios -
concedidos a los trabajadores extranjeros.

El ma3or número de huelgas se dió en la industria textil, en --
los ferrocarriles 3 en la industria cigarrsra (75, 50 F 35 respect;

vamente].
Entre 1890 3 1897 hubo muchas huelgas de trabajadores ferroca-

rrileros.
Dias reconoció los beneficios del capital 3 le ofreció seguri--
dad, pues la situación financiera de la empresa impedía acceder
a las peticiones económicas de los huelgistas, quienes olvida--
ban que la competencia industrial tenia perfiles de selección -
oieidgiee. (11)
Las condiciones de vida del pueblo resultaban sumamente criti--

cas, las instituciones sociales donde el Estado no intervenia deci-
sivamente, como sucedió en la beneficiencia, a cuyo sostenimiento,
por lo general, no se creían obligadas las autoridades. Algunos opi

naban que el gobierno no debería de intervenir en la beneficiencia
porque se corría el riesgo de que muchos se resignaran e una holgsn
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za lucrativa. Bajo las condiciones de trabajo existentes, ¿ Quién -

no haría ésto ?. 

¿ Qué era la mendicidad durante el porfiriato ?. Una profesi6n 

lucrativa como cualquier otra; en los dl.timos días de junio de 1899 

la policía condujo un nif'!o ciego al asilo de ::iend i e:o s, donde s e le 

encontraron S 26.50, cantidad que dijo cosechaba semanalmente para 

entregar a su familia que vivía en una poblaci6n cercana. Exceptu.&!! 

do la profesi&n del diputado, ninguna era mejor que la de mendigo. 

La caridad era una virtud que se ejercitaba de acuerdo con diversas 

modas. 

En 1897 se albergaban en el asilo de mendigos 74 ancianos; 89 -

ancianas, 104 niffos y 79 nifias. Pese a su limpieza, la gran mayoría 

de los asilados esperaban una oportunidad -para fugarse. En éste mi~ 

mo afio la sociedad filantr6pica proyectó el establecimiento de un -

asilo de infancia y regeneraci&n de la mujer para remediar por me~ 

dio del trabajo a las prostitutas arrepentidas, cuyas ganacias se -

repartían en partes iguales entre las regeneradas y el asilo, tem-

bién se preveía un departamento de nif'ias impdberes, pero ya caídas 

en el vicio, para regenerarlas por medio de la educación, el traba

jo y el buen empleo y con una secci6n para albergar a huérfanos me

nores de catorce affos. En 1898 se inauguró este plantel y de all! -

en adelante progresó sin cesar. En estos ailos la atención a las pe~ 

sonas en la Beneficiencia Pdblica y asilos 1ncrement6 en las dife-

rentes regiones del país. (18) 

¿ Qué aspectos estudiaba la psicología durante esta época?. C~ 

s! exclusivamente lo teórico de la psicología experimental de otros 

paises. ¿ Quiénes se encargaban de tratar a los locos ?. Los partí-

ff,
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se lucrativa. Bajo las condiciones de trabajo existentes, ¿ Quién -
no haria esto ?.

¿ Qué era la mendicidad durante el porfiriato ?. Una profesion
lucrativa como cualquier otra; en los últimos dias de junio de 1899
la policia condujo u niño ciego al asilo de mendigos, donde se le
encontraron S 26.50, cantidad que dijo cosechaba semanalmente para
entregar e su familia que vivía en una población cercana. Exceptuan
do la profesión del diputado, ninguna era mejor que la de mendigo.
La caridad era una virtud que se ejercitaba de acuerdo con diversas
modas.

En 1397 se albergaban en el asilo de mendigos 74 ancianos: B9 -
ancianas, 104 niños y 79 niñas. Pese a su limpieza, la gran mayoria
de los asilados esperaban una oportunidad para fugaroe. En éste mig

mo año la sociedad filantrópica proyectó el establecimiento de un -

asilo de infancia y regeneración de la mujer para remediar por me-
dio del trabajo a las prostitutas arrepentidae, cuyas ganaciae se -
repartian en partes iguales entre las regeneradas y el asilo, tam--
bién se preveía un departamento de niñas impúberes, pero ya caídas

en el vicio, para regenerarlae por medio de la educación, el traba-
jo y el buen empleo y con una sección para albergar a huérfanos me-
nores de catorce años. En 1898 se inauguró este plantel y de alli -

en adelante progreso sin cesar. sn estos años la atención a las per
sonas en la Beneficiencia Pública 3 asilos incrementó en las dife-
rentes regiones del país. (18)

¿ Que aspectos estudiaba la psicologia durante esta ¿poca ?. QE
si exclusivamente lo teórico de la psicologia experimental de otros
paises. ¿ Quienes se encargaban de tratar a los locos ?. Los parti-
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cularee de "buen coraz6n11 , guiados por la gracia de "Dios•, además 

de las hermanas de la Caridad. ¿ Qu6 m'todos y tratamientos se les 

aplicaban?. De acuerdo al tipo de enajenaci6n mental, era el trat~ 

miento, que iban: desde atender sus necesidades "primarias", dejan

dolos vivir su "locura" hasta tenerlos encerrad:Os, amarrados y dan

doles baños de agua fría para tranquilizarlos. 

¿ Qu6 clasificaciones sobre la locura existían?, al respecto -

Julio Poulat (1895) hace referencia a 'ato: los criminales que est~ 

ban en observaci6n en el Hospital de San Hip6lito, no presentaban -

más indicio de locura que la perversi6n de los sentimientos que los 

habían instigado a matar o robar, manía impulsiva que pretextan co~ 

tra el derecho de la sociedad para segregarlos de su seno, por noc1 

vos; y había locos furiosos que adquirían fuerza tan hercdl.ea y su

fren arrebatos tan feroces, que pobre del que cayera en su.e manos, 

ya que sería despedazado y muerto sin remedio. 

Entre las diversas formas de locura en los hombres, la más cu-

riosa era la de la megalomanía o monomanía ambiciosa, muy frecuen-

te. 

De otros caracteres encontramos: el de lipemanía con estupor, -

que permanece hundido en la más profunda tristeza. Manía aguda, su

fre constantemente accesos terribles de furor, durante los cuales -

desgarra y destruye cuanto encuentra a la mano, por lo cual es nec! 

sario utilizar camisa de fuerza. Manía tranquila; alegre y crcSnica; 

ejecuta multitud de actos extravagantes y se le ve siempre entrega

do a la más completa hilaridad. 

Ahora bien, se impone una pregunta: ¿ los dementes gozan 6 su-

!ren, seg6n la clase de manía de ·qqe esté atacados ? • (19) 
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culere de “buen corazón", guiados por la gracia de "Dios", además
de las hermanas de la Caridad. ¿ Qui métodos 3 tratamientos se les
aplicaban ?. De acuerdo al tipo de enajenación.mental, era el trata
miento, que iban: desde atender sus necesidades "primarias", dejan-
dolos vivir su "locura" hasta tenerlos encerrados, amarrados y dan-
doles baños de agua fria para tranquilisarlos.

¿ Qué clasificaciones sobre la locua existían ?, el respecto -
Julio Poulat (1395) hace referencia a ésto: los criminales que esta

ban en observación en el Hospital de San Hipólito, no presentaban -

más indicio de locura que la perversión de los sentimientos que los
habian instigado a matar o robar, mania impuleiva que pretextan con
tra el derecho de la sociedad para eegregarlos de su seno, por noci
vos; y habia locos furiosos que adquirian fuerse tan hercúlea 3 sus
fran arrebatos tan feroces, que pobre del que cayera en sus manos,

ya que sería despedacado 3 muerto sin remedio.
Entre las diversas formas de locura en los hombres, la más cue-

riosa era la de la megglomania o monomania ambiciosa, muy frecuen--
tle

De otros caracteres encontramos: el de lipemania con estupor, -
que permanece hundido en la mas profunda tristeza. Mania aguda, su-
fre constantemente accesos terribles de furor, durante los cuales -
desgarra y destruye cuanto encuentra a la mano, por lo cual ee nece
sario utilizar camisa de fuerza. Manía tg§ggui1e¦ alegge y crónica;
ejecuta multitud de actos extravagantes y se le ve siempre entrega-
do a la más completa.hilaridad.

ahora bien, ee impone una pregunta: ¿ los demente! 8922@ 5 Bur-
fren, según la clase de mania de que están atacados ?. (19)
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El hablar de los "dementes" o "locos", nos conduce a hacer una 

reflexión acerca de los lugares que asistían ~ste tipo de personas 

y preguntamos ¿ cuáles eran estos lugares ?. Primero San Hip6lito -

(se considera el único lugar en latinoamerica donde se albergaban -

"locos"), y despu~s la "Canoa" o el "Divino Salvador" (exclusivame~ 

te ~ara mujeres). 

2.1. LOS LOCOS Y EL HOSPITAL DE SAN HIPOLITO. 

Resulta necesario comprender el surguimiento y el desarrollo -

del hospital de San Hipólito para situarnos en el momento de inte-

rés que nos ocupa, de ahí que se haga W'la reseña histórica sobre d1 

cho hospital. 

·. La existencia del hospital de San Hipólito de la ciudad de M'x1 
co está de tal manera vinculado a la vida de un hombre, que bien P'2.. 

demos decir que ambas formas una historia. (20) 

Era el siglo XVI. Bernardino Alvárez deseoso de aventura, naci

do de ese afán de ostentar una brillante personalidad, hizo sentaes 

plaza de soldado. Toma parte en la guerra de los Chichimecas, lu--

chando en Zacatecas y otras regiones norteñas. De vuelta en la ciu

dad de M'xico, fue capitán de una pandilla que se dedicó al juego -

de naipes. Por éste motivo tuvo que tropesarse con la justicia, --

pues se mezcló con el homicidio de una riña. El castigo fue su con

denación a servir como forzado en la flota que navegaba buscando -

nuevos descubrimientos en los mares de Pilipinas, Japón y la China. 

En tal condición llegd a Acapulco, en donde supo conquistarse a ·una 

mujer, que le ayudo a escapar. Y así mientras que la justicia lo r~ 
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El hablar de los "dementes“ o "locos", nos condue a hacer una

reflexión acerca de los lugares que asistían éste tipo de personas

3 preguntamos ¿ cuales eran estos lugares ?. Primero San Hipólito -
(se considera el úico lugar en latinoamerica donde se albergaban -
"locos"), y después la "Canon" o el "Divino Salvador" (exclusivamen
te para mujeres).

2-1. LOS LOCOS Y EL HU PI A -S TAL DE S N HIPQLITU

Resulta necesario comprender el aurguimiento y el desarrollo --
del hospital de San Hipólito para situarnos en el momento de inte-
res que nos ocupa, de ahi que se haga una reseña histórica sobre di
cho hospital.

La existencia del hospital de San Hipólito de la ciudad de Héxi

co está de tal manera vinculado a la vida de un hombre, que bien pg_
demos decir que ambas formas una historia. (26)

Era el siglo XVI. Bernardino Alu§r55_deaeoso de aventura, naci-

do de ese afán de ostentar una brillante personalidad, hiso sentaes
plana de soldado. Toma parte en la guerra de los Chichimecas, luP-
chando en Zacatecas y otras regiones norteñas. De vuelta en la ciu-
dad de México, fue capitán de una pandilla que se dedicó al juego -
de naipes. Por éste motivo tuvo que tropesarse con la Justicia, --
pues se mescló con el homicidio de una riña. El castigo fue su con-
denación a servir como forzado en la flota que navegaba buscando -
nuevos descubrimientos en los mares de Filipinas, Japón y la Ghina.

En tal condición llegó a Acapulco, en donde supo conquistarse a una

mujer, que le ayudo a escapar. Y asi mientras que la Justicia lo re
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clamaba para la flota, 'l navegaba ya libremente hac!a las tierras 

del Perd. 

Mucho hubo que luchar y a muchos peligros se expuso para llenar 

sus arcas de preciosos metales, como premio a sus labores de merca

der. 

Pero ha;V algo en 'l que vence a sus ambiciones y a la vida de -

lujo que sus riquezas le proporcionaban este algo es su amor al pr~ 

jimo. 

Treinta años de,epulSs, poseedor de una gran fortuna y ya en ple

na madurez, regrescS a la Nueva España para servir a la gente y vi-

vir como un gran señor. Finalmente, exhortaba a emplear su acudal -

en el servicio de Dios y del Rey. (21) 

4 Visi t6 un burdo sayal y se o!reci6 a servir a los enfermos en -

el hospital de la "Limpia ConcepcicSn". Diez afios pas6 allí ejerci-

tándose en virtud de la caridad. A su obra personal, de atender a -

los enfermos diariamente como el más humilde enfermero, reunicS eno!: 

mes limosnas, con las que construytS una gran enfermería. 

Heria especialmente su corazcSn la situacicSn en que se encontra

ban los viejos, los locos y convalecientes pobres, personas todas -

que no podían valerse por s! mismas~~ había un asilo de ancianos 

y los que l~ eran tenían que vivir de la limosna pdblica. La aitua-
...-

cicSn de loe locos era a&i, máe dolorosa: los pacíficos deambulaban -

por las calles, siendo objeto de la humillante compasicSn, o bien de 

la burla y la maldad de la gente y los furiosos eran recll,d.doe en -

las cárceles pdblicae y sufrían, sin merecerlo, el castigo de loa -

criminales • 

- En 1566 el arzobispo don Alfonso de MontMar, descubricS un am-
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clamaba para la flota, él navegaba ya libremente hacia las tierras
del Perú.

lucho hubo que luchar y a muchos peligros se expuso para llenar
sus arcas de preciosos metales, como premio a sus labores de merca-
der.

Pero hay algo en él que vence a sus ambiciones y a la vida de -
lujo que sus riquesas le proporcionaban este algo es su amor al pró
jimo. _

treinta años después, poseedor de una gran fortua y ya en ple-
na madurez, regresó a la Nueva España para servir a la gente v vi--
vir como un gran señor. Finalmente, exhortaba a emplear su acudal -

en el servicio de Dios y del Rey. (21)
»¬Visitó un burdo sayal 3 se ofreció a servir a los enfermos en -

el hospital de la "Limpia Concepción". Dies años pasó alli ejerci--
tåndose en virtud de la caridad. a su obra personal, de atender a -
los enfermos diariamente como el más humilde enfermero, reuió eno;
mes limosnas, con las que construyó una gran enfermería.

Heria especialmente su coraaón la situación en que se encontra-
ban los viejos, los locos y convalecientes pobres, personas todas -
que no podian valerse por sí mismas,“Ho habia un asilo de ancianos
3 los que lo_eran tenían que vivir de le limosna pública. La situa-
ción de los locos era ad; mas dolorosa: los pacíficos deambulaban -
por las calles, siendo objeto de la huillante compasión, o bien de
la burla y la maldad de la gente v los furiosos eran recluidos en -
las cárceles públicas y sufrían, sin merecerlo, el castigo de los -
criminales. -

En 1566 el arzobispo don alfonso de lontúfar, descubrió un am-

.-P
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plio baldío terreno, al lado ~e la ermita de San Hip6lito. En 1567 

montúfar mandd que la construcci6n se levantase en el terreno abya

cente a la ermita y que la advocacidn del Hospital fue San Hipdli~ 

to. 

El virrey don l!art!n Enr:!quez aprob6 la obra y la ciudad la a-

cept6 gustoso. (22) 

Bernardino Alvárez se propone fundar un hospital, y en la tarea 

de la edificaci6n, recibe la ayuda de Miguel de Dueñas e Isabel de 

Ojeda, su mujer, logran conseguir un terreno colindante con la ermi 

ta de San Hipdli to. En 1567 obtuvo la venía oficial para fundar el --
hospital bajo la advocaci6n de San Hip6lito . · (-23) 

Los principios fueron bien sencillos. A loe cuartos de adobe -

que existían, el fundador añadid otros que levant6 con sus propias 

manos. En ellos se empez6 a dar alojamiento. Llegaron los locos, se 

recibieron a los llamados •inocentes" o atrasados mentales, eacerd~ 

tes decr~pitoe y ancianos en general. Como su auténtica caridad no 

pod!a aceptar limitaciones de especialidad, Bernardino ampli6 su o

bra, recibiendo enf'erinos de todos los padecimientos (menos leprosos 

y ant~nos) '!}-
.,< 

Una tan magna obra no hubiera podido ser realizada por un solo 

hombre, pero el entusi88JllO que ponía en ella, fue un poderoso atra~ 

tivo para otros corazones generosos. As! fue como varios cl,rigos -

seculares del arzobispado de Mb:ico le ofrecieron ayuda, trasladb

do.se a vi vi.r con U en 1569. 

Sin el amor a Dios la obra y de eae mismo a.mor nacía el amor al 

pr6jimo, en el enfermo y en el necesitado del hermano de la ca

ridad debia ver una imagen viva del mismo Cristo, y por tanto -
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plio baldío terreno, al lado de la ermita de San Hipólito. En 15€?
lontfifar mandó que la construcción se levantase en el terreno abva-
cante a la ermita 3 que la advocación del Hospital fue San Hipó1i-
to.

El virrey don Martin Enriques aprobó la oba 3 la ciudad la a-
captó gustoso. (22)
Bernardino alvares se propone fundar un hospital, 3 en la tarea

de la edificación, recibe la ayuda de Higuel de Dueñas e Isabel de
üjeda, su mujer, logran conseguir un terreno colindante con.la ermi
ta de San Hipólito. En 1557 obtuvo la venía oficial para fundar el
hospital bajo la advocación de San Hipólito. (23)

-l___Los principios fueron bien sencillos. i los cuartos de adobe --
que existían, el fudador añadió otros que levantó con sus propias
manos. En ellos se empesó a dar alojamiento. Llegaron los locos, se
recibieron a los llamados "inocentes" o atrasados mentales, sacerdg
tas dscrépitos 3 ancianos en general- Gomo su auténtica caridad no
podia aceptar limitaciones de especialidad, Bernardino amplió su o-
bra, recibiendo enfermos de todos los padecimientos [menos leprosos
3 antaninoslqfi-

Una tan magna obra no hubiera podido ser realizada por u solo

hombre, pero el entusiasmo que ponia en ella, fue u poderoso atrag
tivo para en-os corasones generosos. asi fue como varios clérigos -
seculares del arsobiepado de Mexico le ofrecieron ayuda, trasladan-
dase a vivir con el en 1569.

Sin el amor a Dios la obra 3 de ese mismo amor nacía el amor al
prójimo, en el enfermo 3 en el necesitado del hermano de la ca-
ridad debia ver una imagen viva del sismo Cristo, 1 por tanto -



mirarlo con un amor digno de El. ( 24) 

-~ Los reyes autorizan a Bernardino a pedir limosnas y en breves -

años el Hospital de San Hi p61i to queda concluido. El edificio fue -

desde entonces el sitio en que se protegi6 a todos los necesitados 

y al msimo tiempo la casa madre en donde se formaron aquellos Herm~ 

nos de la Caridad que extendieron su obra de unp u otro océano. 

Sostenimiento del hospital: a principios del siglo XIX la sitU!_ 

ci6n econ6m1ca del Hospital era bas~nte mala, y tanto que los her

manos pidieron permiso a1 superior gobierno, para que se les permi

tiese cobrar a los enfermos, según sus posibilidades, el costo de -

la pensi6n o media pensi6n. El gobierno los autoriz6 a hacerlo en -

1819. 

En los principios se ocup6 de los covalecientes. La primera sa

la que edif'ic6 Bernardino fue la destinada a ellos. Era está un lu

gar de descanso en donde permanecían los pobres que tenían fuerza -

para trabajar. Después se hicieron las demás enfermerías. 

~l hospital tenía car~icter general. Pero se caracterizaba por -

ser el único en que se recibían "locos" y "atrasados mentales". Es

tos enfermos, por primera vez en la historia de México y posibleme~ 

te de América fueron alojados en sanatorio y tratados con el respe- · 

to debido a su di~dad de personas . ,~uando estaban sosegados lle"!, 

ban vida de comunidad, paseando por patios y huertas, comiendo y -

durmiendo en salas comunes. S6lo los furiosos, durante sus ataquee, 

eran recluidos "en jaulas y bretes", para que no se da.fiasen a s! -

mismos y a los dem'8 :J 
Bernardino veía en los locos un ejemplo que debía mover a los -

hombres a ordenar la vida. Oponía la locura insana de sus enfermos 
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mirarlo con un amor digno de El. (24)

vLos reyes autorizan a Bernardino a pedir limosnas 3 en breves -

años el Hospital de San Hipólito queda concluido. El edificio fue -
desde entonces el sitio en que se protegió a todos los necesitados
3 al msimo tiempo la casa madre en donde se formaron aquellos Horna

nos de la Caridad que extendieron su obra de uno u otro océano.
Sostanimiento del hospital: a principios del siglo III la situa

ción económica del Hospital era bastante mala, p tanto que los her-

manos pidieron permiso al superior gobierno, para que se las permi-
tiesa cobrar a los enfermos, según sus posibilidades, el costo de -
la pensión o media pensión. El gobierno los autorizó a hacerlo en -
1519.

En los principios se ocupó de los covalecientes. La.primera sa-
la que adificó Bernardino fue la destinada a ellos. Era está un lu-
gar de descanso en donde permanecían los pobres que tenian fuerza -
para trabajar. Después se hicieron las demós enfermerias.

¿B1 hospital tenía carácter general. Pero se caracterizaba por -
ser al único en que se recibían "locos" F "atrasados mentales". Ee-
tos enfermos, por primera vez en la historia de México 1 posiblemeg
te de américa fueron alojados an sanatorio 3 tratados con el respe-
to debido a su dignidad de personas. cuando estaban sosegados lleva
ban vida de comunidad, paseando por patios 3 huertas, comiendo p*-
durmiendo sn.salas comuas, Sólo los furiosos, durante sus ataques,
eran racluidou 'sn jaulas 3 bratas", para que n se dañasen a si -

mismos p a los dsmdsli
Bernardino veia en los locos un ejemplo que debia mover a los -

hombres a ordenar la vida. oponfa la locura insana de sus enfermos



68 

a la locura consiente del mundo. ¿ Y quitfo. mejor que 41 sabia de lo 

curas por propia experiencia?. 

Entre los grandes benefactores que los locos tuvieron, se en--

cµentran los jesuitas, y sus congregaciones marinas. 

-~ La especializaci6n que en los locos tuvo el hospital, le fue i~ 

puesta por la necesidad. ~ correr los años, se establecieron en la 

ciudad de M6xico diversos hospitales; los hubo para convalecientes, 

sacerdotes enf'ermos, y hasta un gran hospital general. En cambio, -

no existía ninguno otro que estuviese dedicado a manicom~¿ Los -

locos no eran dignos de atenci6n alguna por los profesionistas de -

la 6poca ? y¿ qu6 hac!a el gobierno respecto a los locos ?. El he

cho de que no se contara con otro hospital para recluir a los lo--

cos, esto llevo a los gobiernos de las provincias a hacer un arre-

gl' con el hospital de San Hip6lito. (25) 

-~-Los locos, fueran de la parte que fues en, podían ser traídos al 

hos pital, pero pagando los res~ ectivos gobernantes su traslado y -

una constante contribucidn. Se sabe con certeza que Cuba enviaba a 

los locos a San Hipdli to; que tambi6n .venían loa de Guanajuato, Quf 

re taro, San Miguel el Grande, Sal va tierra, Colima, Tula, Valladolid 

y otros como Celaya, Durango, Guadalajara, C6rdoba, Le6n y Orizaba. 

(26) 

i_:on este car!cter nacional que se dio al Hospital de San Ripdli 

to, la Nueva España solucion6 el probelma de alojamiento para sus -

enfermos mentales. Al mismo tiempo la primacía que estos enf'ermos -

fueron teniendo en el hospital lo convirti6 en manicomio~ 

~ta era una especie de Casa de Misericordia, en el cual se re

cibía a los ancianos, a los sacerdotes, a los muchachos estudiantes 
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a la locura consiente del mundo. ¿ Y quién mejor que el sabía de lg

curas por propia experiencia ?.
Entre los grandes benefactores que los locos tuvieron, se en--

cuentran los jesuitas, 3 sus congregaciones marinas-
-" La especialización que en los locos tuvo el hospital, le fue im

puesta por la necesidad.kål correr los años, se establecieron en la

ciudad de México diversos hospitales; los hubo para convalecientes,
sacerdotes enfermos, 3 hasta u gran hospital general. En cambio, -
no existía ninguno otro que estuviese dedicado a manicomiE:}¿ Los -
locos no eran dignos de atención alguna por los profesionistas de -
la época ? y ¿ qué hacía el gobierno respecto a los locos ?. El he-
cho de que no se contara con otro hospital para recluir a los lo--

cos, esto llevo a los gobiernos de las provincias a hacer un arre-
gls con el hospital de San Hipólito. (25)

Los locos, fueran de la parte que fuesen, podían ser traídos al

hospital, pero pagando los respectivos gobernantes su traslado p -
una constante contribución. Se sabe con certeza que Cuba enviaba a
los locos a San Hipólito; que también venian los de Guanajuato, Qué
rataro, San.Higue1 el Grande, Salvatierra, Colima, Tula, Valladolid
3 otros como Celaya, Durango, Guadalajara, Córdoba, León y Úrizaba.

(26)
¡Con este carácter nacional que se dio al Hospital de San.Bipóli

to, la Nueva España solucionó el probelma de alojamiento para sus -
enfermos mentales. Al mismo tiempo la primacía que estos enfermos -
fueron teniendo en el hospital lo convirtió en manicomiolåì

Lšbta era una especie de Casa de Hisericordia, en el cual se re-

cibía a los ancianos, a los sacerdotes, a los muchachos estudiantes
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--
y a los maestros. Hab!a también un refactario póblico a donde po--

dían asistir todos aquellos que tuviesen hambre y no contasen con -

medios para satisfacerla; ejemplo de ello era: clérigos pobres, vi~ 

jos y personas imposibilitadas. (27) ~ 

Bernardino planeó dos redes hospitalarias: la priemra, dirigida 

hacía el pacífico, la formaron los hospitales de Santa Cruz de Oax

tepec, Mor., y Santa María de la Consolaci6n de Acapulco Gro.; la -

gunda la realizaron los de San Roque de Puebla, Santa Maria en Be-

lem de Perote, la Concepci6n de Jalapa y San Martín de Veracruz, y 

alin más, como avanzada la ruta se forma un hospital en la Habana C~ 

ba. Todos éstos dependían del Hospital de San Hip611 to de México. -

( 28) 

A mediados del siglo XVIII el Hospital requiri6 del trabajo de 

arquitectos y operarios. 

El 20 de enro de 1777 se hizo el traslado de los enfermos ment~ 

les al nuevo edificio! 

~ 1821 el ayuntamiento se hizo cargo del hospital. El edificio 

del Hospital de San Hip6lito fue vendido, en parte a Santa Anna, en 

1842, y el resto quedo sujeto a los vaivenes de la política, convi~ 

tiéndose sucesivamente en hospital militar, 1847; em. hospital mimi

cipal, en 1850; en escuela de medicina, en el mismo aí'lo; otra vez -

en cuartel, 1853; (29) por un decreto del presidente Santa Anna, se 

convirti6 en cuartel, a la que volvio a pertenecer por orden del 

Congreso Constituyente y la que lo enajen6 despu'•• y en el afio de 

1861 parece que se encontraba muy desordenado, por lo que fue enco

mendada su direcci6n al Dr. Miguel Alvarado, quien introdujo en 'l 

en 1862, los sacerdotes dementes que estaban aislados entonces en -
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1 a los maestros. Había también un refactario público a donde po--
dían asistir todos aquellos que tuviesen hambre y no contasen con -
medios para satisfacerla; ejemplo de ello era: clérigos pobres, vip
¡oe y personas iepoeibiiitaese. (2?) 1

Bernardino planeó dos redes hospíthlariasv la priemra, dirigida
hacía el pacífico, la formaron los hospitales de Santa Cruz de Dax-
tepec, Mor., y Santa Haría de la Gonsolación de Acapulco Gro.; la -
gunda la realizaron los de San Hoque de Puebla, Santa Haría en Be--

lem de Perote, la Concepción de Jalapa y San Hartín de Veracruz, y
aún más, como avanzada la ruta se forma u hospital en la Habana C3
ba. Todos éstos dependían del Hospital de San.Hipólito de Héxico.

(ea)
a mediados del siglo XVIII el Hospital requirió del trabajo de

arquitectos y operarios.
El 20 de enro de 1777 se hizo el traslado de los enfermos menta

las al nuevo edificiog
L§n 1821 el ayuntamiento se hizo cargo del hospital. El edificio

del Hospital de San Hipólito fue tendido, en parte a Santa Anna, en
ld42,~p el resto quedo sujeto a los vaivenes de la política, convi;
tióndose sucesivamente en hospital militar, 1347; em hospital muni-
cipal, en 1850; en escuela de medicina, en el mismo año; otra ves -

en cuartel, 1853; (29) por un decreto del presidente Santa Anna, se
convirtió en cuartel, a la que volvio a pertenecer por orden del -
Congreso Constituyente 3 la que lo enajenó después, y en el año de

1861 parece que se encontraba muy desordenado, por lo que fue enco-

mendada su dirección al D. Higuel ilvarado, quien introdujo en 61
en 1562, los sacerdotes dementes que estaban aislados entonces en -
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el Hospital de la Santísima. 

-trSu administraci6n, como la de los demás hospitales, ha venido -

variando con los años. En 1877 estuvo al cargo de la Junta de Bene

ficiencia y 6ltimamente, suprimida aquella, depende directamente de 

la secci6n correspondiente del Ministro de Gobernaci6n. 

~ara 1888 este hospital tiene tres departamentos: uno de epil~ 

ticos en el que existen 76 enfermos; uno llamado de comunidad en el 

que se aglomeraban toda clase de locos y tienen 158, y uno de dis

tinci6n o de pensionistas, al cual s6lo van los enfermos de cierta 

posición (acomodados u hombres de carrera: m'dicos, abogados, inge

nieros, artistas, etc.) y hay en 'l 46 pacientes. "Donde cada pa-

ciente vive su locura",:j (30) 

En el hospital exist~an para cuidar a todos los enfermos, sólo 

dos m~dicos y dos practicantes, que se dividían por mitad el nllinero 

de los que tiene cada departamente. Había además un enfermero mayor 

general, \mO menor para cada secci6n y la demás servidumbre necesa-

ria. 

Este hospital no ten!a botiquín y sus medicinas se le despacha-

ban en el inmediato de Morelos. 

En 1895, el 13 de agosto, día de San Hip6lito, se veritica en -

el Hospital de locos de esta capital, una fiesta conmovedora -

porque en ella toman parte esos desgraciados á quienes la fata

lidad ha arrebatado el don más grandioso que fué otorgado al -

hombre; el que le confiere la superioridad sobre todos· los sé

res animados de la creaci6n: la Raz6n. (31) 

Der:rWnbase á veces el edificio de la razón y entonces hay i.m l~ 

co; otras veces la raz6n y demás facultades ps!quicas no se de-

70

el Hospital de la Santisimall
_4¡Su administración, como 1a.de los demás hoepita1es,`ha.venido -

variando con 1os años. En 1377 estuvo al cargo de la Junta de Éene-
ficiencia 3 últimamente, suprimida aquella, depende directamente de

la sección correspondiente del Ministro de Gobernación.
¡Para 1885 este hospital tiene tree departamentos: uno de epilég

ticos en el que existen 76 enfermos; uno llemado de comunidad en el
que se ag1omeraban.toda clase de locos y tienen 158, y uno de dis-

tinción o de pensionistas, al cual sólo van los enfermos de cierta
posición [acomodados u.hombres de carrera: médicos, abogados, inge-
nieros, artistas, etc.) y hay en él 46 pacientes. "Donde cada po--
ciente vive su 1ocura';Ä(30)

En el hospital existían para cuidar a todos los enfermos, sólo
dos médicos y dos practicantes, que se dividían por mitad el número
de los que tiene cada departamento. Habia además un enfermero mayor

general, uno menor para cada sección y la demás servidumbre necesa-
ria.

Este hospital no tenia botiquín y sus medicinas se le despacha-
ban en el inmediato de Morelos.

En 1895, el 13 de agosto, dia de San Hipólito, se verifica en -
el Hospital de locos de esta capital, una fiesta oonoredora -
porque en ella toman parte esos desgraciados á quienes la fata-
lidad ha arrebatado el don más grandioso que fué otorgado al -
homhre; el que le confiere la superioridad sobre todos los så-
res animados de la creación: la Razón. (31) -
Derrúmbase d veces el edificio de la razón y entonces hay un 15
co; otras veces la razón y demás facultades psíquicas no se de-
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earrolla.n y entonces hay un degenerado. (32) 

~e consideraba que la miseria, la mala educación, loe continuos 

malos ejemplos, la mala literatura, la embriaguez, los excesos en -

el placer y las fatigas del trabajo intelectual; son apenas unos -

cuantos !actores de la degeneración social :_j 

Criminales, genios y locos, he aquí tres clases de hombres difi 

cilmente clasificarlos muchas veces, y los l:!mi tes de estas el!!_ 

ses á menudo se confunden. 

Grandes problemas sociales en la actualidad y sobre todo, en el 

porvenir, debe ser planteados y resueltos en el encerado de la 

Psiquiatria. (33) 

La cuestión del equilibrio me1ttal ha provocado debates acalora

dos entre la medicina y la jurisprudencia, dieputandose la suprema

cía, la competencia para juz-gar a determinados reos. 

Julio Poulat comenta que todos loe hombres en el mundo tenemos 

algo de locos, pero que el temperamento de nuestra raza los predis

pon!a mú que a otros a sufrir de ensjenaci6n mental y que era ur-

gente estudiar las causas que pueden precipitar ese derrumbamiento 

de la raz6n y aumentar el mimero de inquilinos en San Hipólito y la 

Canoa. (34) 

~ ~ 1898 el Dr. Salvador Chausal director del asilo propone el -

proyecto de proporcionar distracciones a los enfermos; y con este -

objeto intentó instalar en el interior del establecimiento, talle-

res de bonetería, tejido de bejuco y de todos aquellos trabajos que 

pueden ser desempe~ados por personas, cuyo cerebro no eet! en el -

uso pleno de sus funciones. -?ero como era necesario invertir en es

to fuertes sumas de dinero, se ab&ndond el proyecto. Adem'8 que ya 
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sarrollan y entonces hay u degenerado. (32)

kãe consideraba que la miseria, la mala educacion, los continuos
malos ejemplos, la mala literatura, la embriaguez, los excesos en -
el placer y las fatigas del trabajo intelectual: son apenas unos -
cuantos factores de la degeneración eocialzfi

Criminales, genios 3 locos, he aqui tres clases de hombres difí
cilmente clasificarloe muchas veces, 3 los limites de estas ola
ses d menudo ee confunden.
Grandes problemas sociales en la actualidad 3 sobre todo, en el

porvenir, debe ser planteados y resueltos en el encerado de la
Psiquiatria. (33)

La cuestión del equilibrio mental be provocado debates acalora-

dos entre la medicina 3 la jurisprudencia, disputandose la suprema-
cía, la competencia para juzgar a determinados reos.

Julio Poulat comenta que todos los bobree en el mundo tenemos
algo de locos, pero que el temperamento de nuestra rasa los predis-
ponia más que a otros a sufrir de enajenación mental 3 que era ur-
gente estudiar las causas que pueden precipitar ese derrumbamiento
de la rasdn y aumentar el nmero de inquilinos en San Hipólito 3 la
Ganoa. (34)

Las 1898 el Dr. Salvador Cheueal director del asilo propone el -
proyecto de proporcionar distracciones a los enfermos; y con este -

objeto intentó instalar en el interior del eetablecimento, ta1le--
res de boneteria, tejido de bejuco J de todos aquellos trabajos que

pueden ser desempeñados por personas, cuyo cerebro no está en el --
uso pleno de sus funciones.-Pero como era necesario invertir en es-
to fuertes sumas de dinero, se abandonó el proyecto. ¿demás que ya
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había sido presentado el proyecto del hospital de la Hacienda de la 

Castañeda.:J. ( 35) 

¿ Por qué desapareció el Hospital de San Hip6li to ? y i. cuáles 

fueron las causas determinantes ?. Una de las principales causas -

fue el hecho que nunca contó con presupuesto para su sostenimiento 

y mantenimiento de los enfermos, cada vez se fue contando 9on menos 

apoyo por parte de los particulares para ayudarlo a subsistir. 

Ya ·-se habló acerca d~ Hospital princinalmente dedicado a "lo

cos" o "enfermos mentales", que era exclusivamente para hombres, a

hora toca el turno al Hospital del Divino Salvador o Canoa.:..}-

2.1.1. CANOA: HOSPITAL PARA D~ENTES. 

Hablar del hospital del Di vino Salvador implica. hablar de un -

hombre: José Sáyago y de su esposa que auxiliaban a los necesitados 

en 1680. Fijó su atención en las mujeres dementes que corrían por -

las calles, y que eran ocasión de burlas y abusos. Las recogía en -

su casa, que estaba en la calle de Jesús María, las mujeres locas -

que vagaban por la calle, las sustentaba y las vestía. Comenzó por 

recoger a una prima de su mujer, afectada de enajenación mental, en 

1687. (36) Fue así como principió la fundación del hosnital del Di

vino Salvador. Más como el número de mujeres recogidas aumentaba -

dispuso que se tomase en arrendamiento una soleada casa situada -

frente a la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 

Para esa fecha el padre Juan Martínez de la Parra, perfecto de 

la cofradía del Divino Salvador, fundada en la Iglesia Profesa de -

la compañía de Jesús, tom6 a su cuidado el sostenimiento de las . mu-

TE
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habia sido presentado el proyecto del hospital de la Hacienda de la
Gastañeda;l(35)

¿ Por qué desapareció el Hospital de San Hipólito ? Y i cuales
fueron las causas determinantes ?. Una de las Urincipales causas -
fue el hecho que nuca contó con presupuesto para su sostenimiento
3 mantenimiento de los enfermos, cada ves se fue contando con menos

apoyo por parte de los particulares para ayudarlo a subsistir.
Ya se hablo acerca dçì Hospital principalmente dedicado a "lo-

cos" o "enfermos mentales", pue era exclusivamente para hombres, a-

hora toca el turno al Hospital del Divino Salvador o Sanoalšp

2.1.1. Cñflüàl HUSPITPLL PaRa DÉHEHTÉ.

Hablar del hospital del Divino Salvador implica hablar de un --

hombre: José Sayago v de su esposa que auxiliaban a los necesitados
en 1689. Pijó su atención en las mujeres dementes que corrían oor -
las calles, y que eran ocasión de burlas 3 abusos. Las recogía en -
su casa, que estaba en la calle de Jesús Maria, las mujeres locas -
que vagaban por la calle, las sustentaba y las vestía. Gomensó por
recoger a una prima de su mujer, afectada de enajenacidn mental, en
153?. [36] Fue asi como principió la fundación del hospital del Di-
vino Salvador. Has como el número de mujeres recogidas aumentaba -

dispuso que se tomase en arrendamiento una soleada casa situada --
frente a la Iglesia de San Pedro y.San Pablo.

Para esa fecha el padre Juan Hartinea de la Parra, perfecto de

la cofradía del Divino Salvador, fundada en la Iglesia Profesa de -
la compañia de Jesús, tomd a su cuidado el sostenimiento de las-mu-
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jeres enfermas. Para ello recurrio a las limosnas y a los donativos 

particulares. 

Con el prop6si to de dar alberg11e a un mayor número de enfermas, 

la Cofradía pidió al ayuntamiento un extenso solar de la calle de -

la Canoa. 

Del personal que por aquellos lejanos días la atendía, podemos 

decir que estaba al cuidado directo de un mayordomo, ayudado por -

tres empleados y cuatro sirvientes; un capellán y un m'dico aten--

dían la salud corporal y espiritual de las dementes. 

No faltaron los vecinos carita ti vos que quisieran ayudar de su 

propia hacienda al establecimiento, entre ellos figura el nombre de 

don Marcos P6rez Montalván, que di6 S 4,000.00 a la capellan!a. 

Bn 1811 la penuria de la hacienda oficial motivada por la gue-

rra de Independencia, hizo que la economía del hospital viera dism! 

nuir sus rentas. La Junta del hospital, pese a la reducción del pr! 

supuesto, tuvo el m'rito de mantener al establecimiento en buenas -

condiciones de servicio. 

L~ hospital del Divino Salvador tenía varias secciones entre -

las cuales encontrabamos: de asiladas tranquilas, e~il,pticas, agi

tadas, etc j 
L Las enfermas se ocupaban en algunas labores para que se distra! 

gan, como: la ropa del hospital, tejer, torcer cigarros, etc_:J Se o~ 

servaba una abundancia de ropa hecha por las enfermas (camisas,ena

guas, sobrecamas, delantales, etc.). (37) 

f.!:!s pacientes estaban separadas conforme a la especie de locura 

en cinco departameµtos: el l. llamado de observación y de tranqui-

las, 2. De nif'l.as epil,pticas, idiotas y sordomudas; el 3. que es la 

T3

jeres enfermas. Para ello recurio a las limosnas y e los donativos
particulares.

Gon el propósito de dar albergue a un mayor número de enfermas,
la Cofradía pidió al ayuntamiento un extenso solar de la calle de -
la Genoa.

Del personal que por aquellos lejanos dias la atendía, podemos
decir que estaba al cuidado directo de un mayordomo, ayudado por --
tres empleados y cuatro sirvientes; un capellán y un médico aten--
dian la salud corporal y espiritual de las dementes.

No faltaron los vecinos caritativos que quisieran ayudar de su

propia hacienda al establecimiento, entre ellos figura el nombre de
don Marcos Pérez Hontalvån, que dió 3 4,000-00 a la capellania.

En 1811 la penuria de la hacienda oficial motivada por la gue--
rra de Independencia, hiso que la economia del hospital viera dismi
nuir sus rentas. La Junta del hospital, pese a la reducción del prp

supuesto, tuvo el mérito de mantener al establecimiento en buenas -
condiciones de servicio.

¿Él hospital del Divino Salvador tenia varias secciones entre -
las cuales encontrabsmos: de ssiladas tranquilas, epilépticas, agi-
tadas, etc.`

[Klee enfermas se ocupaban en algunas labores para que se distrsi
gan, como: la ropa del hospital, tejer, torcer cigarros, etc.\Se ob,
eervaba una abundancia de ropa hecha por las enfermas (camis;;,ena-

guas, sobrecamas, delantales, etc.}: (37)

Lšas pacientes estaban separadas conforme a la especie de locura
en cinco departamentos: el 1. llamado de observación y de tranqui--

las, 2. De niñas epilépticas, idiotas y sordomudas; el 3. que es la
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- enfermería y de observación para las locas de man:l'.as suicida y ese! 

t6fagas y en el 4. de pensionistas, y 5. el de epil,pticos grandes 

y locas agitadas. J 
Hay sólo un m'dico directoD, i.ma. enfermera mayor general, una -

mayor para cada departa.mento, diez y nueve celadoras, para la -

vigilancia de la noche, hay una veladora y un ayudante observa

dora que recorren todos loe departamentos. (38) 

En 1844 llegaron.a M~xico las hermanas de la Caridad, benditas 

mujeres que tomaron a su cargo la mayoría de nuestros hospitales. -

Por decreto del 2 de febrero de 1861, el hospital del Divino Salva

dor perdió todos los bienes que aún le quedaban. Esta disposición -

del gobierno no perjudico 6nicamente a las enfermas. 

LJuárez, regaló el hospital a los alemanes pro~eatantea, reside~ 

tes en la capital, para que lo utilizaran como iglesia destinada a 

su culto o como centro de reunión. Los te~tones, en un acto que mu

cho los honra, se negaron a aceptar tal clase de dádiva, salvando -

as! a aquellas infelices de ser puestas en la calle. 

El gobierno de Maximiliano en 1863 reunió a la Junta y devolvio 

los bienes a la casa, la cual continuó bajo este sistema de gobier

no hasta el año de 1867. El 14 de agosto de 1867 el Benemérito dis- · 

puso que el hospital quedara bajo la custodia del ayuntamiento.:J 

Don Tiburcio Montiel, por entonces gobernador del Distrito Ped~ 

ral, tuvo la feliz idea de fundar un e.silo de mendigos, para lo --

cual dispuso que las mujeres dementes del hospital, pasaran a ocu~ 

par el edificio que antes fue propiedad de las monjas Capuchinas de 

la Villa de Guadalupe. (39) 
Desde 1877 hasta 1888, se llev6 un libro especial de registro -
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enfermeria y de observación para las locas de manías suicida y esos

tfifosos 3 en el 4- de pensionistas, y 5- el de epilépticoe grandes
y locas agitadas.fiì

Hay sólo un médico director, una enfermera mayor general, una -
mayor para cada departamento, diez y nueve celadoras, para la -

vigilancia de la noche, hay una veladora y un ayudante observa-
dora que recorren todos los departamentos. (38)

en 1844 iiegeren e méxico las hermanas ae 1a caridad, peeaieee
mujeres que tomaron a su cargo la mayoria de nuestros hospitales. -

Por decreto del 2 de febrero de 1861, el hospital del Divino Salva-
dor perdió todos los bienes que aún le quedaban. Esta disposición -

del gobierno no perjudico úicamente a las enfermas.
Lduáree, regaló el hospital a los alemanes protestantes, residen

tes en la capital, para que lo utilizaran como iglesia destinada a
su culto c como centro de reunión. Los teutones, en un acto que mu-
cho los honra, se negaron a aceptar tal clase de dádiva, salvando -
asi a aquellas infelices de ser puestas en la calle.

El gobierno de flaximiliano en 1863 reunió a la Junta y devolvio
los bienes a la casa, la cual continuó bajo este sistema de gobier-
no hasta el año de 1867. El 14 de agosto de 186? el Benemérito dis-
puso que el hospital quedara bajo la custodia del ayuntamientolf

Don Tiburcio Montiel, por entonces gobernador del Distrito Fedg
ral, tuvo la feliz idea de fundar un asilo de mendigos, para lo-an.
cual dispuso que las mujeres dementee del hospital, pasaran a ocup-
par el edificio que antes fue propiedad de las monjas Gapuchinas de
1a v111s de cusesiupe. (39)

Desde 1377 hasta 1838, se llevó un libro especial de registro -
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donde consta la historia de cada enfermo, los motivos que probable

mente determinaron su locura, el proncSstico sobre la enfermedad, el 

tratamiento que se ha seguido y su terminaci6n. 

~especto al tratamiento que en el se impuso a al.gunas especies 

de locura, los cuales se pusieron en práctica la aplicación de la -

luz de algunos colores para. ciertos tipos de locura. As!, hab!a un 

cierto alUlllbrado con la luz azul que recibía por cristales del mis

mo color, en el que se siente algo de indefinible al entrar y causa 

vertigoe a las personas sanas, el manejo de luces y colores determi 

naba el tipo de locura que padéc!a la paciente. De ésta manera se -

hacían las clasificaciones. El n6mero de asilados se duplico en un 

lapso de nueve a.i'ios. (40) J 
~esde 1870 hasta 1910 en que fueron trasladadas las enf.ermas al 

manicomio de la Castañeda, en medio de penurias y vicitudes, presta 

relevantes servicios el hospital del Divino Salvador, más conocido 

por "La Canoa ; f gracias al em-pef'l.o y entusiasmo, a la ea-piensa y al

truismo de tres grandes alienistas: Migllel Alvarado, Secundio Sosa 

y Juan Peón del Valle-. (41) 

En 1895 Julio Poulat, hace una visita a la "Canoa" y en un artf 

culo comenta: 

Causa repugnancia el grupo de las idiotas ' imb,ciles, s'res i~ 

felices que solo tienen de gente la figura, pues su rostro, por 

lo regular, deforme, tiene un aire bestial; sin expreai6n, sin 

brillo en la mirada; la boca entreabierta y babosa; crlbleo muy 

- deprimido 6 exagéradamente abultado; prognatiamo acentuado, ti!!: 

tamudez. Como atra!d.as por cierta afinidad, por cierto instinto 

se reunen y se cuidan, como se reunen y cuidan las aves de una 
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donde consta la historia de cada enfermo, los motivos que probable-
mente determinaron su locura, el pronóstico sobre la enfermedad, el
tratamiento que se ha seguido y su terminación.

¿hespecto al tratamiento que en el se impuso a algunas especies
de locura, los cuales se pusieron en práctica la aplicación de la -
lus de algunos colores para ciertos tipos de locura- asi, habia un
cierto alumbrado con la lus azul que recibía por cristales del mis-

mo color, en el que se siente algo de indefinible al entrar y causa
vertigpe a las personas sanas, el manejo de luces y colores determi
naba el tipo de locura cue padecía la paciente: De ésta manera se -
hacían las clasificaciones. El número de ssilados se duplico en un
lapso de nueve años. (4ü)_f

,Desde 1870 hasta 1910 en que fueron.trasladadas las enfermas el
manicomio de la Castañeda, en medio de penurias y vioitudes, presta
relevantes servicios el hospital del Divino Salvador, más conocido

por "La Canoatlfgrscias al empeño y entusiasmo, s la sapiensa y al-
truismo de tres grandes alienistas: Higuel dlvarado, Secundio Sosa
y Juan Peón del Valle. (41)

En 1895 Julio Poulat, hace una visita a la "canoa" y en un artí
culo comenta:

Causa repugnanoia el grupo de las idiotas 6 imbócils, séres ig

felices que solo tienen de gente la figua, pues su rostro, por
lo regular, deforme, tiene un aire bestial: sin expresión, sin
brillo en la mirada; la boca entreabierta y baboea; cráneo muy

. deprimido ó exageradamente abultado; prognatismo acentuado, ta;
tamudes. Como atraidas por cierta afinidad, por cierto instinto
se reunen y se cuidan, como se reunen y cudan las aves de una
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misma especie. 

Pero lo verdaderamente admirable es el reconocimiento que pare

cen profesar todas aquellas desventuradas al que pudiéramos 11~ 

mar su pastor, pues como pobres ovejas, caminan las locas, sin 

disfrutar de la vida, sin pensar y sin sentir, habia el fin co

mún: la muerte. Cuando entra el Dr. 3osa, congregándose á su l~ 

do y ésta le pide su centavo, aquella su medio; una cigarros, -

otra azúcar; fulana una pistola para matarse, y zultana un pia

no para tocar tal ó cual pieza que tararea alegremente, El Di

rector del hospital atiende á todas, hasta donde le es posible 

y con todas platica, como viejo amigo. Respeto profundo y cari

ao casi filial le profesan las enfermas. 1Jnae le llaman padre, 

otras padrino y otras hermano: en él concentran sus recuerdos -

de familia y sus afectos. (42) 

Existe un vac{o casi absoluto durante la década de 1890-1900 s~ 

bre los hospitales de San Hipólito y la Canoa, donde la información 

es esporádica, y solamente se publicaron algunos artículos referen

tes a las visitas que se hacían, en fechas conmemorables. 

2.2. PROYECTO DE UN MANICOMIO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

La Secretaría de Gobernaci6n, previó acuerdo del Sr. General -

D!az, decidió levantar a la altura de prestigio que había alcanzado 

la nación, un establecimiento de beneficiencia, nombrando una comi

si6n para que formaran un proyecto para la construcci6n de un mani

comio. 

Dicha comisión presentó el proyecto a la Secretaría de Goberna-

bre

T6 ,

misma especie.
Pero lo verdaderamente admirable es el reconocimiento que pare-
cen profesar todas aquellas deaventuradae al que pudiéramos lla

mar su pastor, pues como pobres ovejas, caminan las locas, sin
disfrutar de la vida, sin pensar v sin sentir, habia el fin co-

mún: la muerte. Cuando entra el Dr. Sosa, congregándose á su la

do y esta le pide su centavo, aquella su medio; una cigarros, -
otra azúcar; fulana una pistola para matarse, y zultana un pia-

no para tocar tal ó cual pieza que tararea alegremente, El Di-
rector del hospital atiende á todas, hasta donde le es posible
3 con todas platica, como viejo amigo. Respeto profundo y cari-
ño casi filial le profesan las enfermas. Unas le llaman padre,
otras padrino y otras hermano: en él concentran sus recuerdos -

de familia y sus afectos. (42)
Existe un vacío casi absoluto durante la década de 1390-1900 sp
los hospitales de San Hipólito y la Canoa, donde la información

es esporádica, y solamente se publicaron algunos articulos referen-
tes a las visitas que se hacian, en fechas conmemorables.

2-2- PROYECTU DE UN HANICÚMIO EN EL DISTRITO FEDERAL.

La Secretaria de Gobernación, previó acuerdo del Sr. General --
Dias, decidió levantar a la altura de prestigio que habia alcanzado
la nación, un establecimiento de beneficiencia, nombrando una comi-

sión para que formaran un proyecto para la construcción de un mani-

comio.
Dicha comisión presentó el proyecto a la Secretaría de Goberna-
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ci6n del cual se presentará un extracto: 

Historia de la locura: la locura ha sido una enfermedad de to-

dos los tiempos. 

La edad media: El fanatismo produjo enorme desarrollo en la lo

cura religiosa y la creencia de los demonios que dominó en Europa -

durante muchos siglos hizo no sólo los fieles 7 los monjes encarga

dos de predicar el temor al diablo, y de aquellos pos eídos por el -

demonio, dejaron de ser vigentes esos arguemntos. Donde los médicos 

ni siquiera se ocupaban de la locura como enfermedad. 

Epidemia en los conventos: se conservaban curiosas narraciones 

en las que se dan detalles acerca de una epidemia de histero de rn o

nopatia, que invadió muchos conventos, esta y otras formas de la -

historia, y que tampoco merecían atención, por parte de la ciencia 

y la terrible neurosis que aume.ntó desgraciadamente con los progre

sos de la humanidad, seguía invadiendo los hogares, sin que ne.die -

la combatiera, para sembrar en ellos la desgracia. 

La comisión que formó el proyecto, concede gran importancia a -

la curación de la citada enfermedad y por eso ha pedido que se co~ 

truya un pabellón especial para asilar en ~l a los hist,ricos. 

El loco y el criminal: es hasta fines del siglo XVII cuando sa

bios juriconsultos hacen la listinci dn entre el loco y el criminal. 

Lo que permitid que lamed· ina mental haya progresado. 

Colonia para los locr 

en lugar de ello se pror 

se requiere que en M~xico no se haga y 

.ía el m'todo de reclusión completa, siem-

pre que el edificio ten~ terrenos bastante extensos para alejar -

del loco la idea del claustro, y dedicar a muchos de ellos a la hot 

ticul tura, agricultura, y que les servil de pasatiempo• Por otra Pat 
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ción del cual se presentara un extracto:

Histori d 1 l : la locua ha sido una enfermedad de to-a e a ocua
dos los tiempos.

La edad media: El fanatismo produjo enorme desarrollo en la lo-
cura religiosa y la creencia de los demonios que dominó en Europa -
durante muchos siglos hiso no sólo los fieles p los monjes encarga-
dos de predicar el temor al diablo, F de aquellos poseidos por el -
demonio, dejaron de ser vigentes esos argucmntos. Donde los médicos
ni siquiera se ocupaban de la locura como enfermedad.

Epidemia en los conventos: se conservaban curiosas narraciones
en.lao que se dan detalles acerca de una epidemia de histero de mo-

nopatia, que invadió muchos conventos, esta y otras formas de la --
historia, y que tampoco merecían atención, por parte de la ciencia
y la terrible neurosis que aumentó desgraciadamente con los progre-
sos de ls humanidad, seguia invadiendo los hogares, sin que nadie -
la ccmbatiera, para sembrar en ellos la desgracia.

La comisión que formó el proyecto, concede gran importancia a -
la curación de la citada enfermedad 3 por eso ha pedido que se cons
truya un pabellón especial para asilar en él e los históricos.

E1 loco I el criminal: es hasta fines del siglo XVII cuando sa-
bios juriconsultos hacen la iistinción entre el loco y el criminal.
Lo que permitió que la med' ina mental haya progresado.

Colonia para los locr se requiere que en.Hóxico no se haga y
en lugar de ello se prof .ía el mótodo de reclusión completa, siem-
pre que el edificio tenga terrenos bastante extensos para alejar -

del loco la idea del claustro, y dedicar e muchos de ellos a la ho;_
ticulture, agricultura, 3 que les aerea de pasatiempo. Por otra pag
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te el sistema de colonias sería muy costoso y probablemente no da~ 

ría el resultado para los casos agudos y cr6nicos. 

Hospital de San HiP6lito:t:1 l a 'poca de la dominaci6n española 

los locos andaban vagando por las calles, sirviendo de ludibrio al 

populacho, hasta el año de 1550, en que Secundino Alvárez, fundador 

del hospital de San Hipdlito, dedic6 este edificio para asilar lo-

cos; pero tambi~n allí se recibían enfermos de otras . afecciones, se 

enseñaba a leer a los niftos y se daba hospitalidad a los españoles 

que desembarcaban sin recursos. (432..J 

Pue en el año de 1776 cuando el hospital qued6 dedicado exclus! 

vamente a los locos; pero el edificio, desde entonces se encontraba 

en tales condiciones que era imposible la observaci6n y los tra.ta-

mi entos adecuados a los adelantos de la ciencia. (44) 

La Canoa: ~l hoepi tal d,e 1_11ujeres dementes ftmdado en 1700 y an

tes de esa fecha, las locas eran recogidas y alimentadas exclusiva

mente; el hospital en las condiciones que se encontraba no reunía -

las condiciones necesarias para atender a las dementes.j (45) 

2.2.1. !L PROYECTO: DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 

Departamento de admisi6n: aquí se trataba de observar sí los a~ 

tos que indicaban la enajenaci6n habían sido momenti.neos y pasaje~ 

ros o sí persistían y la demencia estaba declarada, en cuyo caso h!, 

bría que ~asar al enfermo al: 

Departamento de clasificación: se forman secciones de sujet.os -

semejan tes. 

La locura en loe criminales: observaci6n para determinar si es-
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te el sistema de colonias seria muy costoso y probablemente no da-
ria el resultado para los casos agudos y crónicos.

Hospital de San Hipólito:Len la ópoca de la dominación española

los locos andaban vagando por las calles, sirviendo de ludibrio al
populacho, hasta el año de 1550, en que Secundino Alvdres, fundador

del hospital de San Hipólito, dedicó este edificio para asilar lo-

cos; pero también alli se recibían enfermos de otras_afecciones, se

enseñaba a leer a los niños F se daba hospitalidad a los españoles

que desembarcaban sin recursos. (43)\
Fue en el año de 1776 cuando el hospital quedó dedicado exclusi

vamente a los locos; pero el edificio, desde entonces se encontraba
en tales condiciones que era imposible la observación y los trata--
mientos adecuados a los adelantos de la ciencia. (44)

: el hospital de mujeres dementes fundado en 1700 3 an-La Ganoa \_
tes de esa fecha, las locas eran recogidas y alimentadas exclusiva-
mente; el hospital en las condiciones que se encontraba no reunía -
las condiciones necesarias para atender a las dementes.fi(45)

2.2.1. EL PROYECTO: DESGHIPGIÚH DE Ldfl INSTALAGIDNES.

Departamento de admisión: aqui se trataba de observar si los ag

tos que indicaban la enajenación habian sido momentåneos y pasaje-
ros o si persistian y la demencia estaba declarada, en cuyo caso`h§
bria que pasar al enfermo al:

Departamento de clasificación: se forman secciones de sujetos -

semejantes.
La locura en los criminales: observación para determinar si es-
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La distinci6n: ésta seria de dos clases: l. que page S 100.00 -

mensuales (comunidad) y 2. que pague S 30.00 mensuales. 

¿ Cuándo se llevaría la construcción del manicomio ? • ~ en 

1900 cuando se comenta sobre el manicomio, en el peri&dico El Impa:: 

cial, aparece un articulo el cual trata los siguientes aspectos: 

La ciudad de M'xico tendrá dentro de poco un manicomio modelo, 

construido conforme a los adelantos más recientes de la 6poca. 

Entre los agentes terapeáticos conocidos para devolver a los e

najenados la salud p'rdida o hacerles llevadera su triste situación 

figura, el "aislamiento", siendo tan importante para el m6dico, co

mo para el soci6logo, y para el enfermo, como para la familia, fi-

jar la atención acerca del sitio en el que debe secuestrarse al pa-

ciente. \ fZT. 1O0045 8 . 
~vez aceptado el aislamiento, hay que tener en cuenta dos -

punt.os principales: uno referente a cada enfermo considerado indivi 

dualmente, el otro concerniente a la masa colectiva de los enajena

dos que deben albergarse en un establecimiento. 

El primer tratamiento era m'dico, terapedtico mejor dicho; el -

segundo higi&nico, pedag6gico, disciplinario, administrativo; ambos 

se presentarlln auxiliandose mutuamente, pero los dos exigían proce

. dimientos especiales. 

Se consideraban varias opiniones sobre lo que debe ser un mani

comio y entre loe aspectos mú importantes se deetacaban: el carác

ter f!sico y moral, refiriendose al primero, las circunstancias to

pográficas del punto en el que está situado, la disposicidn y cons

trucciones particulares del edificio, la reunión de las condiciones 

er-"

1' -._
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: É.I

'. la.
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Iman. emma
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tó loco o solamente simula.

La distinción: esta seria de dos clases: 1. que page 3 100.00 -
mensuales (comunidad) 3 2. que pague 8 30.00 mensuales.

¿ Guándo se llevaria la construcción del manicomio ?.L§s_en ---
l900 cuando se comenta sobre el manicomio, en el periódico El Impaä
cial, aparece un articulo el cual trata los siguientes aspectos:

La ciudad de México tendrá dentro de poco u manicomio modelo,
construido conforme s los adelantos más recientes de ls ópoca.

Entre los agentes terapeúticos conocidos para devolver a los e-

najenados la salud pérdida o hacerles llevadas su triste situación
figura, el "aislamiento", siendo tan importante para el médico, co-
mo para el sociólogo, y para el enfermo, como para la familia, fi-

jsr la atención acerca del sitio en el que debe secuestrarse al pa-

=±«nï-¿Ä IZT. 1000453:
ves aceptado el aislamiento, hay que tener en.cuenta dos -

puntos principales: uo referente a cada enfermo considerado indivi
dualmente, el otro concerniente a la masa colectiva de los enajena-
dos que deben albergarse en un establecimiento.

El primer tratamiento era médico, terspedtico mejor dicho; el -
segundo higiénico, pedagógico, disciplinario, administrativo: ambos
se presentarán auxiliandose mutuamente, pero los dos exigían proce-
dimientos especiales.

Se consideraban varias opiniones sobre lo que debe ser un mani-
comio 3 entre los aspectos más importantes se destacaban: el carác-
ter fisico y moral, refiriendoee al primero, las circunstancias to-
pográficas del punto en el que está situado, la disposición y cons-

trucciones particulares del edificio, la reunión de las condiciones
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higi~nicas más propias para contrarestar el mal,fico inf'llil.jo de las 

causas que nacen del estado mental patol6gico, y todos los demás r! 

quisitos que en lo material reclame el cumplimiento de los fines es 

peciales de la instituci6n. 

~u carácter moral consistía en ser un asilo en donde mediante -

formalidades legales rigurosas, es admitido el enajenado, en benef! 

cio de su familia, de la sociedad, recibiendo la asistencia que ex! 

gían su curaci6n, bienestar f!sico y moral, se halla bajo el amparo 

de la ley que, asemejándolo a un menor, defiende su ~ersona e inte

reses;JDonde se ve!a como se daban la mano el m'dico y el legisla~
dor: dirigiendo el primero, el tratamiento del enajenado en el mani 

comio, facilitándole al segundo los medios indispensables, sancio-

nando sus procedimientos y sirviendo constantemente de protector al 

enf'ermo. (46) 

\l. Con qu,~cion e científicas debería contar el nuevo...e.mani

,!:Omi.o ?. En primer lugar, que la superficie fuera capaz, no sólo p~ 

ra las nec.esidades del momento, sino para contener los aumentos fu

turos, en segundo lugar, que contara con fáciles y económice.s v!as 

de comunicación, en tercer lugar, que el terreno fuera suficiente-

mente sólido y permeable, cuarto, que la orientaci6n fuera conve--

niente, quinto, que fuera abundante su provisión de agua potable, -

sexto, que contara con salida fácil para los desechos y s'ptimo, -

que la situación fuera pintoresca y los puntos de vista agradables..:_] 

En este mismo afio fue presentado un proyecto de un manicomio g~ 

neral para la ciudad de M'xico, para su examen profesional por el ~ 

lumno D. Manuel Robleda de la Escuela Nacional de Bellas Artes: 

Programa: se hace un análisis de las circunstancias hechas en -

B0

higiénicas mas propias para contrarestar el malófico influjo de las

causas que nacen del estado mental patológico, y todos los demás rå
quisitos que en lo material reclame el cumplimiento de los fines es

peciales de la institución.-
ïìu carácter moral consistía en ser un asilo en donde mediante -

formalidades legales rigurosas, es admitido el enajenado, en benefi
cio de su familia, de la sociedad, recibiendo la asistencia que exi
gían su curación, bienestar fisico 3 moral, se balla bajo el amparo

de la ley que, asemejóndolo a un menor, defiende su persona e inte-
reses¿lDonde se veia como se daban la mano el módico y el legisla-
dor: dirigiendo el primero, el tratamiento del enajenado en el mani
comio, facilitándole al segundo los medios indispensables, sancio--
nando sus procedimientos y sirviendo constantemente de protector al
enfermo. (46)

\;å Con qué_çondiciones científicas deberia contar el nuevofimani-
comio ?. En primer lugar, que la superficie fuera capaz, no sólo pa
ra las necesidades del momento, sino para contener los aumentos fu-

turos, en segundo lugar, que contara con faciles y económicas vias
de comunicación, en tercer lugar, que el terreno fuera suficiente-

mente sólido y permeable, cuarto, que la orientación fuera conve---
niente, quinto, que fuera abundante su provisión de agua potable, -

sexto, que contara con salida fácil para los desechos y séptimo, -
que la situación fuera pintoresca 3 los puntos de vista agradables -' I

1-It'

En este mismo año fue presentado un proyecto de un manicomio gg
neral para la ciudad de Hóxico, para su examen profesional por el 5

lumno D. ¡anual Robleda de la Escuela Nacional de Bellas Artes:
Programa: se hace u analisis de las circustancias hechas en -
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diferentes partes del mundo, comentando ventajas y desventajas, y -

considerando que la disposici6n más acertada es aquella que permite 

agrupar las construcciones alrededor de un centro y colocar los pa

tios y los jardines al exterior. Los cÜadros son favorables a la -

clasificaci6n de los enfermos. 

Respecto a la distribución interior del manicomio, es indispen

sable, en primer lugar, establecer la separaci6n de los sexos; he-

cha la separación de los sexos, vienen otras fundadas en las condi

ciones de la enfermedad. 

Sería necesario emplear una clasificaci6n para asignar habita-

ciones y área que le corresponde a . cada paciente. 

La capacidad y n(mero de habitaciones correspondientes a cada -

uno de ~stos grupos debe ser proporcional al nmnero de enfermos de 

la forma mental respectiva. 

Se consideraba que un manicomio debería cumplir con los siguie~ 

tes requerimientos: higitfoico, comodo y tranquilo, era todo lo que 

se necesitaba. 

L!! finalizar el porfiriato la beneficiencia pdblica tenía a su 

cargo el Hospital General, el Manicomio, el hospital de niños, el -

Hospital Homeopático, la Escuela Nacional de Ciegos, la Escuela Na

cional de Sordomudos, la Escuela Industrial de Huerfános y la Casa 

de niños Exp6sitos:.i 

L!!_íaz y los enfermos mentales no tenían una vinculaci6n en cuan

to a presupuesto; su preocupaci6n era formar una naci6n rica, orga

nizada y unificada, para alcanzar un desarrollo capitalista al i--

gual que otros paises Europeos que estaban en pleno auge industrial 

lo que implicaba la creación de hombree de empresa, no importando -

El

diferentes partes del mudo, comentando ventajas 3 desventajas, 3'-
considerando que la disposición.mas acertada es aquella que permite
agrupar las construcciones alrededor de un centro p colocar los pa-
tios y los jardines al exterior. Los cuadros son favorables a la --
clasificación de los enfermos.

Respecto a la distribución interior del manicomio, es indispen-
sable, en primer lugar, establecer la separación de los sexos; he--
cha la separación de los sexos, vienen otras fundadas en las condi-
ciones de la enfermedad.

Seria necesario emplear una clasificación para asignar habita--
ciones 3 área que le corresponde a cada paciente.

La capacidad jr nfmero de habitaciones correspondientes a cada -

uno de éstos grupos debe ser proporcional al número de enfermos de
la forma mental respectiva.

de consideraba que u manicomio deberia cumplir con los eiguiep
tes requerimientos: higiénico, comodo p tranquilo, era todo lo que
se necesitaba.

¿Él finalisar el porfiriato la beneficiencia pública tenia a su
cargo el Hospital General, el Manicomio, el hospital de niños, el -
Hospital Homeopático, la Escuela Nacional de Gisgps, la Escuela Na-
cional de äordomudos, la Escuela Industrial de Husrfånos 3 la Gasa
de niños Expósitos.1

Lgias p los enfeçmos mentales no tenian una vinculación en cuan-

to a presupuesto; su.preocupaoión era formar una nación rica, orga-
nisada y unificada, para aloanssr un desarrollo capitalista al i--
gual que otros paises Europeos que estaban en pleno auge industrial
lo que implicaba la creación de hombres de empresa, no importando -
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que todo el pueblo casí muriera de hambre, s6lo loe aptos lograrían 

sobrevivir por selecci6n biol6gica. Daba todo tipo de facilidades y 

garantías al extranjero para invertir y explotar al pueblo trabaja

dor, fue una v!a para alcanzar el prop6sito que se había fijado, -

"enganchar a M6xico a la locomotora del progreso".:J 

Existía una eóla clase en el proyecto de construcci6n indivi--

dual o social de la gente, la clase privilegiada o la burguesía, -

que compartían los deseos de Díaz, enriquecerse a costa del aniqui

lamiento de los "indios• que eran el principal mal y obstáculo para 

el desarrollo del país; la existencia de 6stos era cada vez más cr! 

tica, ya que no s6lo fueron despojados y masacreados por reclamar -

sus tierras, sino que tambi6n eran explotados y maltratados en los 

lugares donde prestaban sus servicios, esto sucedía tanto en el c~ 

po como en la ciudad, y sí pon!~ resistencia o exigían mejores con 

diciones de trabajo eran asesinados. 

Durante 6sta d6cada se recoje un proyecto en la construcci6n de 

grandes obras monumentales, mostrarle al mundo la gran riqueza con 

que contaba el pa!s y las transformaciones que gracias a D:!az se h!, 

c:!an, las aplaudieron la clase privilegiada, que se creía la única 

existente en M6xico, digna de coneideraci6n, mientras que la mise

ria se hacía colectiva en el pueblo, el cual encontraba respuesta a 

sus problemas y demandas en los religiosos y la beneficiencia pdbli 

ca, que se encargaban de la caridad y en la medida de sus posibili

dades les brindabans comida, hospedaje y ayuda espiritual, todo es

to se hacía sin la ayuda del gobierno~!az nunca contemplo dentro 

de su presupuesto ayudar a los dementes, los cuales eran . una carga 

moral y una respuesta a la miseria, no tenían otra alternativa para 

B2

que todo el pueblo casi muriera de hambre, sólo los aptos lograrian
sobrevivir por selección biológica. Baba todo tipo de facilidades 3
garantias al extranjero para invertir 3 explotar al pueblo trabaja-
dor, fue una via para alcanzar el propósito que se habia fijado, ._
"enganchar a México a la locomotora del progresof¿J

Existia una sóla clase en el pro3ecto de construcción indivi--
dual o social de la gente, la clase privilegiada o la burguesía, -
que compartían lo deseos de Dias, enriquecerse a costa del aniqui-
lamiento de los "indios" que eran el principal mal 3 obstáculo para
el desarrollo del país: la existencia de éstos era cada ves mas cr;
tica, 3a que no sólo fueron despojados 3 masacreados por reclamar -
sus tierras, sino que también eran explotados 3 maltratados en los
lugares donde prestaban sus servicios, esto sucedia tanto en el cam

po como en la ciudad, 3 si ponian resistencia o exigían mejores cop
diciones de trabajo eran asesinados.

Durante ósta dócada se recoja un pro3ecto en la construcción de
grandes obras monumentales, mostrarle al mundo la gran riquesa con
que contaba el pais 3 las transformaciones que gracias a Dias se bg
cian, las aplaudieron la clase privilegiada, que se creia la única
existente en.Móxicc, digna de consideración, mientras que la mise-
ria se hacia colectiva en el pueblo, el cual encontraba respuesta a
sus problemas 3 demandas en los religiosos 3 la beneficiencia pdbli
ca, que se encargaban de la caridad 3 en la medida de sus posibili-
dades les brindaban: comida, hospedaje 3 a3uda espiritual, todo es-
to se hacia sin la a3uda del gobierno{_Pias nunca contemple dentro
de su presupuesto a3udar a los dementes, los cuales eran una carga
moral 3 una respuesta a la miseria, no tenían otra alternativa para
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poder comer mínimamente, era la soluci&n a loa problemas que los a

quejaban, aunque también se dieron casos en los que se trataban de 

negocios redondos para apoderarse de fortunas ajenas, todo se daba 

al margen de las condiciones bajo las cuales imponía el gobierno -

del general Díaz.,j 

Ser loco y vivir un tipo de locura era una alternativa, nara m~ 

chos pobres, a la agobiante vida que dictaba D!az, un coraz6n lleno 

de misericordia era el que se encargaba del loco, los profesionales 

y su cátedra de Psicología eran ajenos a esa realidad, se ocupaban 

más del auge econ6mico de México. El grupo de los "científicos" al 

igual que loe locos siempre aparecen en escenas de la vida del 

país, dando explicaciones científicas a los problemas sociales y -

respuestas implementadas de otros paises altamente desarrollados. 

2.3. SUPERSTICION!S, BRUJOS Y HECHICEROS. 

La sociedad porfiriana durante esta década se caracteriza por -

la miseria, hambre, las condiciones infrahumanas de la vida de la -

gran mayoría de la noblaci6n, salvo la clase privilegiada, que con

tinuaba en el poder y concentrando riqueza en sus manos. La políti

ca administrativa que regía la vida del pa!s, continuaba sin conte~· 

plar dentro de su presupuesto las instituciones p6blicas; el pueblo 

era digno de consideracidn exclusiV8Jllente en el período de eleccio

nes, continuando con la "farsa electoral", prometi,ndolee resolver 

sus demandas, cuya soluci&n nunca lleg6. 

Los "científicos" en la Escuela Nacional Preparatoria, se dedi

caban a teorizar y analizar los problemas sociales y su organiza--
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poder comer mínimamente, era la solución a los problemas que los a-
quejaban, aunque también se dieron casos en los que se trataban de
negocios redondos para apoderarse de fortunas ajenas, todo se daba
al margen de las condiciones bajo las cuales imponía el gobierno -
del general Dias. E

Ser loco 3 vitir un tipo de locura era una alternativa, para mg

chos pobres, a la agobiante vida que dictaba Dias, un corazón lleno
de misericordia era el que se encargaba del loco, los profesionales
3 su cátedra de Psicología eran ajenos a esa realidad, se ocupaban

más del auge económico de México. El grupo de los "cientificos" al
igual que los locos siempre aparecen en escenas de la vida del ----
pais, dando explicaciones cientificas a los problemas sociales 3 --
respuestas implementadas de otros paises altamente desarrollados.

2,3. SUPERSTIOIOHE5¡ ERUUUB ï`HECHICEROS-

La sociedad porfiriana duante esta década se caracteriza por -
la miseria, hambre, las condiciones infrahumanas de la vida de la -
gran mayoria de la población, salvo la clase privilegiada, que con-

tinuaba en el poder 3 concentrando riqueza en sus manos. La politi-
ca administrativa que regia la vida del pais, continubs sin contegg
plar dentro de su presupuesto las instituciones pfiblicasg el pueblo

era digno de consideración exclusivamente en el periodo de eleccio-
nes, continuando con la "farsa electoral', prometióndolee resolver
sus demandas, cu3a solución nunca llegó.

Los "cientificos" en la Escuela Nacional Preparatoria, se dedi-
caban a teorisar 3 analisar los problemas sociales 3 su organiss--



ci6n, propÓniendo soluciones eficaces; la educaci6n era el m6vil no --
l!tico-ideol6gico, la idea de cientificidad; el conocimiento de la 

naturaleza física y la idea de progreso, fueron mantenidos en el -

porfiriato con significaci6n distinta en loe grupos sociales de la 

cúpula, porque los grupos marginales ni la conocían y no se ocupa-

ban de esas reflexiones. 

El pueblo para solucionar sus problemas afectivos, y de salud ! 

cudían a las explicaciones supersticiosas heredadas de loe indige-

nas, de los brujos y los hechiceros, donde encontraban eco a sus -

problemas, y muchas veces la solución y hasta la cura de sus enfer

medades; mientras que la psicología resultaba ser una salida pol!t! 

ca más que científica, ya que en M~xico no había impulso en la in-

vestigaci6n psicol6gica, la preocupación era asimilar e incluso im

plementar la psicología Europea y la de los Estados Unidos. 

El pueblo segón los "científicos" y la clase en el poder segu!a 

sumergido en la ignorancia y el indígena en su fanatismo y superst! 

ciones, el que significaba un obstáculo para el desarrollo del país 

y una carga moral para la sociedad. 

Los científicos siempre se negaron aceptar otras formas de ex-

plicaci6n que no fueran las suyas; pero lo que resultaba inegable -

era su existencia. Pero los peri6dicos de la época, nos muestran i!! 

formación relacionada con el tema, algunos ocupaban toda una página 

y otras veces un pequeffo espacio, siendo evidente que ~ste tema te

nía su "importancia"; la siguiente información y casos nos muestran 

un panorama de la ~poca; que fue y sigue siendo considerado por la 

gente de ciencia seudocientífico. Lo "verdadero" es lo que se demo! 

traba a través del m~todo experimental. 
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ción, proponiendo soluciones eficace; la educación era el móvil pg
litico-ideológico, la idea de cientificidad¦ el conocimiento de la
naturaleza fisica y`la idea de progreso, fueron mantenidos en el -
porfiriato con significación distinta en los grupos sociales de la
cúpula, porque los grupos marginales ni la conocían y no se ocupa-
ban de esas reflexiones.

El pueblo para solucionar sus problemas afectivos, y de salud 5
cudían a las explicaciones supersticiosas heredadas de los indige-
naa, de los bujos y loa hechiceros, donde encontraban eco a su --
problemas, y muchas veces la solución y hasta la cura de sus enfer-
medades; mientras que la psicologia resultaba ser una salida politi
ca más que científica, ya que en México no habia impulso en la in--
veatigación psicológica, la preocupación era asimilar e incluso im-

plementar la psicología Europea y la de los Estados Unidos.
El pueblo según los "cientificos" y la clase en el poder seguia

sumergido en la ignorancia y el indigena en su.fanatismo y supersti

ciones, el que significaba un obstáculo para el desarrollo del país
y ua carga moral para la sociedad.

Los científicos siempre se negaron aceptar otras formas de ex-
plicación que no fueran las suyas; pero lo que resultaba inegable -
era su existencia. Pero los periódicos de la época, nos muestran in
formación relacionada con el tema, algunos ocupaban toda una oágina
y otras veces un pequeño espacio, siendo evidente que éste tema te-
nia su "importancia"¦ la siguiente información y casos nos muestran
un panorama de la época; que fue y sigue siendo considerado por la
gente de ciencia seudocientifico. Lo "verdadero" es lo que se demos
traba a través del método experimental.
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2.).1. LA ANTIGUA HECHICERIA Y LA CIENCIA !10DERNA. 

El bactrizamiento era una práctica muy común allá por loe si--

glos XVI y XVII, y consistía esencialmente en re~resentar por medio 

de una figura de cera más o menos tosca, más o menos artística, la 

persona a quien se quería hechizar. Se le pinchaba a éste monigote 

con alfileres, generalmente enrojecidos al fuego, en aquellos ~un-

toe donde se deseaba que el sujeto representado recibiera el daño, 

causándole graves enfermedades y males que los doctores no podían -

curar y en muchos casos ni explicar; cuando se picaba al corazón, -

se deseaba la muerte del hechizado. 

La historia testimonia dos cosas: 

l) Es que el hechizado se enferma y l .oe hechizos eran frecuen--

tes. 

2) Que no siempre era eficaz el hechizo. 

Durante 1893 sólo se admitían aquellas explicaciones amplias de 

loe acontecimientos; y como "los hombres de ciencia no encontraban 

la menor correlación fÚlica entre el acto del hechizo y el caso de 

enfermedad, de ah! que no atribuyeran al primero la menor influen-

cia en el segundo". (47) 

¿ Por qu4 esa racionalidad científica no permitía aceptar di--

chas explicaciones ?. Su tarea era demostrar lo observable y verif! 

cable, y negar lo que no podían explicar de acuerdo a su racionali

dad científica en base a la filosofía positivista. 

Las formas de explicación científica fueron ganando terreno en 

la vida cotidiana .de toda la población, la universalidad de los he

chizos fue perdiendo fuerza, hasta que cae! por completo qued6 red! 
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2-3.1. La ANTIGUA HEGHIGERIA Y LA CIENCIA HODERNa.

El bactrizamiento era una práctica muy común allá por los si---
glos XVI y XVII, y consistía esencialmente en representar por medio

de una figura de cera más o menos tosca, más o menos artistica, la

persona a quien se queria hechizar. Se le pinchaba a éste monigote
con alfileres, generalmente enrojecidos al fuego, en aquellos nun»-

tos donde se deseaba que el sujeto representado recibiera el daño,
causándole graves enfermedades 3 males que los doctores no podían -
curar y en muchos casos ni explicar; cuando se picaba al corazón, -
se deseaba la muerte del hechizado.

La historia testimonia dos cosas:
1) Es que el hechizado se enferma 3 los hechizos eran frecusn-

tes.
2) Que no siempre era eficaz el hechizo.
Durante 1893 sólo se admitían aquellas explicaciones amplias de

los acontecimientos; y como "los hombres de ciencia no encontraban
la menor correlación fisica entre el acto del hechizo y el caso de
enfermedad, de ahi que no atribuweran al primero la menor influenf-
cia en el segundo". (47)

¿ Por quó esa racionalidad cientifica na permitía aceptar di---
chas explicaciones ?. Su tarea era demostrar lo observahle y verifi
cable, y negar lo que no podian explicar de acuerdo a su racionali-
dad cientifica en bese a la filosofia positivilta. '

Las formas de explicación cientifica fueron.ganando terreno en
la vida cotidiana de toda la población, la universalidad de los he-
chizos fue perdiendo fuerza, hasta que casi por completo quedó redg
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cida a supersticiones que mantenían los indígenas, y que no mere-~ 

cían tomarlas en consideraci6n; los fen6m.enoe que deberían estudiar 

eran los que en los paises Europeos eeffalaban, debido a que ellos -

llevaban grandes avances en el estudio de la psicología. 

El derrumbamiento de la hechicería se hace con loa experimentos 

tan sigulares por loe hombres de la "ciencia moderna", que eran la 

autoridad científica en la 'poca. 

Consideraban que era necesario un sujeto que tubiera las si~~ 

gui entes características: ... 
1) disposici6n neutral, 

2) accesible al estado hipnótico, 

3) que manifieste y extermine su voluntad. 

Dichos fen6menos de externarizaci6n de la sensibilidad, llamen

se hechizos o como se quiera llamar; han permitido las investigaci2 

nes puramente naturales. (48) 

Llevaba algunos affos M'xico de haber roto la liga que lo uni6 a 

las tradiciones affejas, ¿ por qu' los indígenas las mantenían?, la 

idea de cientificidad mantenida en el porfiriato, no signific6 nada 

para ellos, ya que no la conocían y no se ocupaban de esas reflexi~ 

nes, la modernidad tenia un significado especial para cada grupo s~ 

cial y esto se debía a que de manera diferente se vivía la realidad 

social del país¡ pero sin embargó, la preocupaci6n del vulgo no co~ 

cluye; las consejas más inverosímiles de muertos y aparecidos, adn 

atemorizan, no s6lo a los niffos, sino tambi'n a personas que por su 

mayor edad, pudiera creerse gozan de un cierto criterio sano. 

La evolución del progreso, que todo arrolla, parece que, en 'ª
te sentido, ha sido importante. 
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cida a supersticiones que mantenían los indigenas, y que no mere--
cian tomarlas en consideración; los fenómenos que deberian estudiar

eran los que en los paises Europeos señalaban, debido a que ellos -
llevaban grandes avances en el estudio de la psicologia.

El derrumbamiento de la hechiceria se hace con lo experimentos
tan sigulares por los hombres de la "ciencia moderna", que eran la

autoridad cientifica en la época.

consideraban que era necesario un sujeto que tubiera las si--
guientes caracteristicas:

1) disposición neutral,
2) accesible al estado hipnótico,

3) que manifieste y extermine su voluntad.

Dichos fenómenos de externarización de la sensibilidad, llamen-
ee hechizos o como se quiera llamar; han permitido las investigacig
nes puramente naturales. (48)

Llevaba algunos años México de haber roto la liga que lo unió a
las tradiciones añejea, ¿ por que los indigenas las mantenían ?, la
idea de cientificidad mantenida en el porfiriato, no significó nada
para ellos, ya que no la conocían y no se ocupaban de esas reflexig
nes, la modernidad tenia un significado especial para cada grupo eg
cial y esto se debia a que de manera diferente se vivia la realidad
social del pais; pero sin enbargo, la preocupación del vulgo no con
oluyeg las consejas mas inverosimiles de muertos y aparecido, aún
atemorizan, no sólo a los niños, sino también a personas que por su

mayor edad, pudiera creerse gozan de un cierto criterio sano.
La evolución del progreso, que todo arrolla, parece que, en de-

te sentido, ha sido importante. -



Efecto del fanatismo en que nos engendraran nuestros antepasa-

dos responderán los demás. Ejemplo de ello: 

Hace al.gunos affos los padree del agua fría, con su medicine hi

droterápica, engolfaron a las multitudes. Tras de l os padres -

del agua fría llega.ron al país eminencias en el arte de curar, 

quiánes con saliva; qui,nes al solo tacto, y qui6nes con la mi

rada ••• cambiante, según el sexo del paciente. (49) 

Por supuesto que toda esta flange de m6dicos aventureros han 

partido con el bolsillo repleto y cuando menos se ha esperado. 

La persistencia de la raza indígena en la "ridícula creenc i a" -

de la brujería, "no es llamar la atenci6n". Debido a que esa desve~ 

turada raza, se halla aislada y lejos de loe centros po-oulares, y -

se encuentra a merced de los explotadores, quienes les estorban los 

medios de civilizaci6n. 

Pero en la capital, en el centro del movimiento social, en el -

toco de luz, donde existen todos los elementos de instrucci6n, de 

civilidad y educaci6n, las masas se dejaron subyugar por los brujos 

y hechiceros, no cabía en lo posible. 

El subyugado por un brujo, es capaz de sacrificar hasta lo más 

noble, antes que dejar de pagarle las curaciones ••• de salive. o to 

q uee • • • magn6ticoe • • • o las adivinaciones • Si es to no era inmoral 

sino era punible; sino peca contra la civilizaci6n, entonces permi

tía a la hechicería la libre explotaci6n sobre de las masas; y si -

sucedía lo contrario se debería de combatirla en todoe loa senti--

dos: en la escuela, en la tribuna, en loa eetradoe domlsticoe y en 

la prensa. 

Andan por esos mundos de Dios, un viejo haragán que, explotando 
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Efecto del fanatismo en que nos engendraran nuestros antepasa--
dos responderán los demás, Ejemplo de ello:
Hace algunos años los padres del agua fria, con su medicina hi-
droterapica, engolfaron a las multitudes. Tras de los padres --
del agua fria llegaron al pais eminencias en el arte de curar,

quiénes con saliva; quiénes al solo tacto, 3 quiénes con la ni-
rada... cambiante, según el sexo del paciente- (49)
Por supuesto que toda esta flange de médicos aventureros han --

partido con el bolsillo repleto y cuando menos se ha esperado,

La persistencia de la raza indigena en la "ridícula creencia" -
de la brujeria, “no es llamar la atención", Debido a que esa desven
turada raza, se halla aislada y lejo de los centros populares, y -
se encuentra a merced de los explotadores, quienes les estorban los
medios de civilización.

Pero en.la capital, en el centro del movimiento social, en el -
foco de luz, donde existen todos los elementos de instrucción, de -
civilidad y educación, las mesas se dejaron.subyugsr por los brujos
y hechicsros, no cabia en lo posible,

El subyugado por un brujo, e capaz de sacrificar hasta lo más
noble, antes que dejar de pagarle las cuaciones ,., de saliva o tg
ques .,. magnético ... o las sdivinaciones, Si esto no era inmoral
sino era punible; sino peca contra la civilización, entonces permi-
tía a la hechiceria la libe explotación.sobre de las masas; y si -
sucedía lo contrario se debería de combatirla en todos lo senti--
dos: en la escuela, en la tribuna, en lo eetradoe domósticoe y en
la presa. .

endan.por esos mudos de Dios, un viejo heragón.que, explotando
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la ignorancia y credulidad de las gentes del pueblo, les hace creer 

que es hechicero y que posee palabras cabalísticas, talismanes y -

surtilegioe para todos los males. 

l;..__uando cae algón incauto en su poder, le pide dinero adelantado 

y luego ocurre en la noche en su casa, manda que le enciendan tres 

velas, que le den aguardiente y pulque, y despu'8 de pasar repeti-

das veces las manos sobre el paciente, se pone a beber y bailar al 

eón de una jarana. J 
Si el enfermo por obra de la naturaleza se mejora, probar' su -

poder, y cobra fuerte; más si se agrava, se escapa sin que na-

die lo vuelva a ver. (50) 

Son mdl. tiples los casos que se dan y ocupan las primeras planas 

de los diarios, unos como casos curiosos, otros como or!menes y o-

tros más para la opinión pdblica. Entre ellos encontramos: 

El juzgado primero de la correccional, conoce hoy ( 4/1/1895) un 

asunto que puede a primera vista parecer balad!, pero que en el !o~ 

do entraña una plaga social, reflejo de una absoluta falta de cult~ 

ra y gármen de males incontables. 

Esto se refiere a la prisi6n de dos mujeres cuyo inmoderado a~ 

fM de lucro, unido a su ignorancia ha colocado a ori·llas del sepu!_ 

ero a ~lia HillM. tata infeliz mujer, tenía un puesto de encajes 

y como las ventas no eran muy buenas, contó sus problemas a unas mJ! 

jeres que ante la perspectiva de una gratificación le garantizaron 

el aumento de las ventas, siempre que practicara una devoción. 

La inexperta y supersticiosa Emilia aceptó y se sometió al si-

guiente tratamiento: 

En una pieza estrecha y sin ventilación se quemó una libra de -
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la ignorancia y credulidad de las gentes del pueblo, les hace creer

que es hechicero y que posee palabras cabalisticas, talismanes 3 -
surtilegios para todos los males.

* cuando cae algún incauto en su poder, le pide dinero adelantado
3 lu'-Í-e_g'o ocurre en la noche en su casa, manda que le enciendan tres

velas, que le den aguardiente y pulque, y después de pasar repeti--
das veces las manos sobre el paciente, se pone a beber y bailar al
són de una jarana. f

Si el enfermo por obra de la naturaleza se mejora, probará su -
poder, gr cobra fuerte; más si se agrava, se escapa sin que na--
die lo vuelva a ver. ('50)
Son múltiples los casos que se dan y ocupan las primeres planes

de los diarios, unos como casos curiosos, otros como crimenes y o--
tros más para la opinión pública. Entre ellos encontramos:

El juzgado primero de la oorreccional, conoce hoy (4/1/1895) un
asunto que puede a primera vista parecer balsdi, pero que en el fop_._
do entraña una plaga social, reflejo de una absoluta falta de cultp

ra 31' górmen de males incontables.

Esto se refiere a la prisión de dos mujeres cupo inmodersdo a-
fán de lucro, unido a su igzorancia ha colocado s ori'lls.s del sepul
cro a Emilia Hillån, Esta infeliz mujer, tenia un puesto de encajes
3; como las ventas no eran muy buenas, contó sus problemas a unas mp
jeres que ante la perspectiva de una gratificación le garantizaron
el aumento de las ventas, siempre que practicara una devoción.

La inexperta y supersticiosa Enilia aceptó y se sometió al si-

guiente tratamiento:
En una pieza estrecha y sin ventilación se quemó una libra de -
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incienso, que produjo un humo tan oloroso como sofocante; se encen

di6 una veladora de cera, y como ceremonia indispensable se obligó 

a Emilia presentarse desnuda de la espalda, que se le ba~o con agua. 

de rosas, despu~s de barrersele con finísima escoba. 

Se pretendía creer que las procesadas actuaban inocentemente y 

por ·vía de travesura; pero 'ste no era el caso~ frecuentemente la -

prensa denuncia hechos que el ministerio público debería seguir de 

oficio, por que esos sortilegios y hechiceros están claramente com

prendidos en el articulo 425 del C6digo Penal, el cual dice: 

Sera castigado como reo de robo sin violencia el que cometa un 

fraude explotando en su provecho, las preocupaciones, la igno-

rancia 6 la superstici6n del pueblo, por medio de una supuesta 

evocaci&n de espíritus, etc. etc. (51.) 

Encontramos otro caso que mereci6 atenci6n: 

En la calle de los gallos, en casa muy conocida y que no era di 

f:!cil de descubrir a la policía, vi ve Don Eduardo, que da consulta 

a las mujeres aconsejandolas sobre lo que deben de hacer, para que 

X se enamore, para que le de dinero, etc. y para todo 4eto vende s~ 

g6n las proporciones del "marchante", barajas compuestas, velas mi

lagrosas, cintas de colores; "hace evocaciones i precios m6dicos" y 

explota a mujeres apasionadas y a hombres imb~ciles, de acuerdo a -

su antojo. 

¿ Por qu~ la gente acudía a los brujos y hechiceros ?, ¿ no e-

xistian otras alternativas ?, ¿ por qu~ la gente en pleno siglo XX 

acude a templos para que le hagan limpias, lo curen de sus males ?, 

¿por quá se daba ·la soluci6n de reprimir todo lo que se refería a 

brujería y hechicería, por medio de la escuela principalmente ? y -
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incienso, que produjo un huo tan oloroso como sofocante; se encen-
dió ua voladora de cera, 3 como ceremonia indispensable se obligó
a Emilia presentarse desnuda de la espalda, que se le baño con agua
de rosas, después de barrersele con finisima escoba.

Se pretendía creer que las procesadas actuaban inocentemente y
por via de travesurag pero éste no era el caso, frecuentemente la -
prensa denuncia hechos que el ministerio público deberia seguir de
oficio, por que esos sortilegios 3 hechiceros están claramente com-

prendidos en el articulo 425 del Código Penal, el cual dice:
Sera castigado como reo de robo sin violencia el que cometa un
fraude explotando en su provecho, las preocupaciones, la igno--

rancia ó la superstición del pueblo, por medio de una supuesta
evocación de espiritus, etc, etc. (51)
Encontramos otro caso que mereció atención:
En la calle de los gallos, en casa muy conocida y que no era d¿

ficil de descubrir a la policia, vive Don Eduardo, que da consulta
a las mujeres aconsejandolas sobe lo que deben.de hacer, para que
I.ss enamore, para que le de dinero, etc. y para todo ¡sto vende sp
gún las proporciones del "msrchante", barajas compuestas, velas mi-
lagrosas, cintas de colores; "hace evocaciones d precios módicos" p
explota a mujeres apasionadae 3 a hombres imbéciles, de acuerdo a -
su antojo.

¿ Por que la gente acudía a los brujos y hechiceroe ?, ¿ no e-
xistian otras alternativas ?, ¿ por que la gente en pleno siglo II
acude a templos para que le hagan limpias, lo curen de sus males ?,
¿ por qué se daba-la solución de reprimir todo lo que se referia a
brujeria y hechiceria, por medio de la escuela principalmente 7 y -
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¿ el civilizar a los pueblos resuelve sus problemas ?. 

Al indígena de las comarcas, de los pueblos, y de ·las ranche--

rías por más ilustrados que sean, "siempre lo domina la supersti--

ci6n''; éste mal "innato", inpregnado en su ser, es uno de tantos -

factores que le impiden entrar de lleno al camino de la civiliza--

ci6n. 

El "patritismo" exige que todos y cada uno de los mexicanos se 

esforzarán, cada quien en su esfera, por desterrar de entre los in

dios las farsas ridícul.as con que recuerdan los hechos más cul.rninaa 

tes de la Redenci6n, que lejos de moralizarlos, los fanatiza y les 

obstruyen la inteligencia. 

Y ya que á las supersticiones s6lo wia instrucci6n vigorosa y -

tenaz podrá alcabo de muchos siglos, destruirlas, por lo menos 

que el desd~n 4 la.a costumbres inmorales de nuestros indígenas, 

sea la medicina eficaz que los destierra, abri~ndoles así libre 

paso á su redenci6n, libertad y civilizaci6n. (52) 

Siendo la pedagogía un arte sint~tico, que se propone el cul.ti

vo arm6nico del hombre que pretende desarrollar el organismo corpo

ral y desenvolver las facul.tades del espíritu, interesa por lo tan

to conocer a 'ste dltimo, es importante tener una idea exacta de a

quel, y que interesaba mucho más el conocimiento del espíritu que -

el del cuerpo; pues de las tres partes en que se dividía el arte e

ducativo, dos la educaci6n moral e intelectual, se dirigen exclusi

vamente al primero, y tan sdlo la educaci6n física se relaciona con 

la segunda. 

Pero sí se conoce el espíritu en sí mismo, bien conocidos son -

sus muchas e interesantes manifestaciones y por fortuna éste Último 
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_conocimiento basta el pedagogo para el desempeño de sus actividades 

cuanto muy importantes labores. 

Sentimiento, pensamiento y voluntad: ha aqu! la enumeración de 

esas facultades y la clasificaci6n de los !en6menos mentales 

m!e admitida en nuestros días. Amor, pell!!lar y querer son las 

tres formas especiales del ser moral; la!! tres reunida.e reuni-

das de un modo indosulible, constituyen el esp!ritu. (53} 

Pero s! las tres mecionadas facultades, constituyendo la trini

dad esencial del esp!ritu, no faltaban jamás en el ser hu~ano , ~! -
se notaban de un hombre a otro ·diferencias en la proporci6n con es

taa facultades formaban la personalidad de cada uno. 

Todos piensan, todos sienten y todos quieren; m~s cuanta varie

dad se nota en la intensidad con que un hombre ejecuta los ac-

tos correspondientes, á cada una de estas facultades, en compa

raci6n con la que ejecuta las que pertenecen á las demáe. (54) 

La predominación, de alguna de las facultades determina diver--

sos tipos de personalidades humanas; formando modelos primitivos de 

carácter, que todo el mundo ha podido notar y que marcan de!initi~ 

mente el sendero y los l!mites que cada hombre tiene marcado en la 

vida. De esta manera se podía decir que hab!a hombres de corazón, -

de cabeza y de enrgía; siendo perfectamente compatible el extremo -

desenvolvimiento de una de ~etas facultades con el desenvolvimiento 

mínimo y mezquino de las otras. Importale mucho al pedagogo conocer 

la personalidad mental que tien4e a mostrarse, ya para prevenirlo -

sí ee posible y oportuno. 

En 1892 Lombroso realiza una serie de observaciones sobre las -

manifestaciones producidas por un medimn extraordinaria, Eueapia, -
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él cual fue acompañado por una serie de pro:f'esionistas para verifi

car las observaciones. 

Examinaron a la medium por el método de la psiquiatría moderna, 

hallando en ella obtusez táctil, perturbaciones histéricas, quizá !!. 

pilépticas y profundas cicatrices en el lóbulo parietal izquierdo. 

Se pretendía medir que los movimientos espiritistas no tienen -

por intermediario el m6sculo, que es el medio más comón de trasmi-

sión de los movimientos, pero tampoco el pensamiento, cuando se 

transmite, recorre los medios habituales: la mano y la laringe. En 

~stos casos se acepta la hipótesis de que el medio de comunicación 

es el que sirve a las dem!s energ!as: luminosa, eléctrica, etc. y -

que se llama éter. 

Otros fenómenos espirixistas no eran sino el efecto de la tra~ 

misión del pensamiento entre las personas colocadas alrededor del -

velador, que favorece hasta cierto punto estas transmisiones por el 

contacto y aproximación a que da lugar. Los fenómenos espiritas: t! 

rar de la barba, pellizcar, etc. en lo que Lombrosos pudo ver los -

fenómenos que ocurrían con más frecuencia en los individuos cerca-

nos a la medium. 

F.B probable que en tiempos lejanos, en que el lenguaje estaba -

en embrión, las transmisiones del pensamiento ocurrieran con más -

frecuencia; y por lo tanto los fenómenos medianímicos se producían, 

que entonces constituían la magia y la profecía, pero con el pro¡tr!!. 

so, con el perfeccionamiento de la escritura y el lenguaje, el me-

dio de las transmisiones directas del pensamiento, fue condenado a 

desaparecer por inútil, perjudicial y poco comodo, porque traicio~ 

ba los secretos y comunicaba las ideas con insuficiente exactitud. -
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y con la importancia dada a las formas neuro~áticas, calificandolas 

de patol6gicas y no divinas, disminuyeron y desaparecieron los fan

tasmas y lo que llamaban milagros, que eran todos fenómenos reales , 

pero mediam!nicos, siquiera hoy se produzcan entre loe neuropátae y 

los salvajes. (55) 

Otro tema que fue discutido es el referente a la existencia del 

alaa, a lo cual se dieron diversas respuestas desde diferentes nive 

les. 

¿ Qu~ implicaciones tenía aceptar la existencia del alma ?. Se 

daban explicaciones "en busca del alma", "todos conocían los medios 

de que se valían los espiritas para ir en pes de este descubrimien

to; es decir, las mesas giratorias, los ruidos en los muebles, las 

comunicaciones con lo invisible y otros fen6menos extraordinarios -

que no han podido explicarse de otra manera sino por medio de la i~ 

tervenci6n personal de loe eepir!tue, del alma descarnada y libre". 

(56) 

La ciencia oficial rehusa asistir a lae erperiencias con los m~ 

dium y sesiones espiritistas, juzgándolas incapaces de predecir re

sultado alguno. Sin embargo "¿ qu' arresgaría con presenciarla ? y 

¿ perderian realmente su tiempo precioso ?~. (57) 

¿ Por qu~ la ciencia oficial nunca trato de ocuparse de 'stos -

fenómenos ? , ;. cuáles fueron las causas para rehusar ~etas formas -

de explicación? y¿ por qu6 la gente creía en dichos fen6menos ?. 

Los psicologistas de la escuela no ven en las manife.staciones -

de la vida y aun de la inteligencia más que propiedades de la mate

ria, era sencilla _pero demasiado incomprensible: privaba al pensa-

miento y las aspiraciones del hombre de grandes •lementos 1 era ma-
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la porque circunscribe al campo intelectual, porque arrancaba a la 

vida individual su mejor patrimonio "la entidad"· 

Dos formas revestía la época la negaci&n de la existencia del -

alma. Una era la sistemáiica negaci6n de los materialistas; otra la 

duda de los positivistas, que pretendían confundir la prudencia --

científica para pronunciar su juicio, con la irresoluci6n del que -

nunca llega a formularlo. Ambas negaciones eran matices de la pro-

pia infabilidad, que se revelan; la una descarada, la otra cautelo

samente en un siglo, en el que el buen sentido general, ha compren

dido ya, que fil6sofo, por refutado que sea tiene derecho a establ~ 

cer sus prejuicios como la base de toda ciencia, ni menos como el -

método de investiga.ci6n de la verdad. 

As! pues, la negaci6n de la existencia del alma es una negaci6n 

absoluta, ya que sea rotunda e incondicional como la de los materi~ 

listas, o esté velada, como la negaci6n positivista que se contenta 

al parecer, con decir qQe es ociosa cuesti6n y anticient!fica inve~ 

tigar si existe o no el alma. El mismo desprecio lo hace el materiª 

lista y el positivista a los fen6menos que puedan probar y prueben 

la existencia del alma personal, lo mismo los niegan ~os y otros, 

sin examen, mutilando a la naturaleza de una de las fases, m~ im-

portantes y trascendentales con que se presenta al estudio del hom-

bre. 

Nada tiene que ver en los fen6menos puramente materialistas ha

yan matado la ciencia, la supersticiosas ideas de la humanidad pri

mitivas respecto de los agentes animados que juzgaron falsamente, -

que los ejecutl!ron; nada ten!a que ver que fueran falsos los fati-

ches cuando se hablaba de almas y espíritus, que ejecutan libremen-
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te, fenómenos inteligentes y veluntarios, que son puramente materi~ 

les, nada tenía que ver la confusi6n que hizo el pueblo ignorante, 

con las distinciones que hacía la ciencia de observación y la raz6n 

ilustrada. Cuando ciertos fenómenos, estrictamente comprobados se -

llegaba a conceder y aceptar que el hombre era hombre. 

No hay m~todo exclusivo ni infalible para la investigación de -

la verdad, se acercará m'8 ! ella, el que tenga mg amplias mi

ras, el que menos desdeffe y niegue los hechos, el que no se en

castille en teoría.e infundidas en el que no afirme ein compro-

bar, el que no niegue por capricho, el que busque de buena f~ -

cuando la naturaleza infundida d~ de si, sin imponerle límites 

arbitrarios; en fin, el que distinga y analice lo que pertenece 

~ los distintos 6rdenes de la naturaleza. (58) 

¿. Qu' es el alma ? , esta cuesti6n ea tan antigua C011lO la filos~ 

f!a, y tiene un rol marcadisimo en las ciencias de todos los tiem--

pos. 

Se pod!a encontrar en el pensamiento de loe grandes fil6sofos -

antiguos la localizac16n del alma; Hip6cratee dec!a que se encontr~ 

ba en el ventriculo izquierdo del coraz6n; Arist6teles en todo el -

cuerpo; limp6duclas y ll!oisM en la sangre; Eetrat6n en lae cejas y -

Platón al dividirla en tres partes; razón en el cerebro, colera en 

el pecho, deseos en las entraf!.as; etc,; el hecho era que esas nota

bles inteligencias creían en ella, y que s! el hipnotismo no era 

juego de nifios y la comunicaci6n una imperdonable faraa, . el alma e

xistía. 

Probad.nos categóricamente que todos estos sabios, incluyendo 4 
Cristo y á S6crates, fueron unos charlatanes, probadnos asi mi~ 
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mo que los poseídos de todas las edades fueron y son unos locos 

visionarios, conscientes 6 inconscientes, y desistiremos, si e~ 

to bastase, de creer en la existencia del alma. (59) 

El alma era el ser individual sin el que el hombre no sería más 

que un mont6n de materias or~nicas, sin el instinto que velara por 

s u prouia conservación, sin el pensamiento que le incujera al cono

cimiento de sí mismo y de las cosas, sin el sentimiento que le .13. cr~ 

ditara su propia existencia y la de los dem~s seres y sin l E volun

tad con que se domina a s! mismo y todos aquellos seres aue le son 

subalternos. 

La primera fuerza oue en el espíritu se manifiesta, era desde -

s¡¡ punto de vista, la sensibilidad. Esta cualidad se advertía, aun

que ~uy radicalmente en los llantos. A continuación se de~arrollaba 

en la vol~~tad. Esta conjuntamente con la anterior se observaba en 

los animales. Por 6.1 timo, aparece el pensamiento, precursor de l a. -

inteligencia; todas éstas manifestaciones estaban desarrolladas er. 

el hombre, siendo 'sta 1Íltima patrimonio exclusivo de él. 

Por medio de la sensibilidad, el espíritu se siente ~ sí mismo, 

a sus semejantes y a todo lo que le rodea. Vali~ndose de la volU?'.-

tad, se hacia relativamente dueño des! y de todo .lo que es afin. Y 

más tarde el pensamiento lo colocaba en condiciones de conocer, di~ 

cernir y gozar del razonamiento. 

El alma, tal cual la hemos presentado, reside en todos los s&-

res que manifiestan sensibilidad, voluntad ~ inteligencia. (60) 

El alma es un ser inteligente, inmortal, mutable en cuanto a --

sustancia, es un titán lanzado desde las profundidades de lo inper

fecto a lo más elevado de la cumbre de lo grande, de lo bello y lo 

96

mo que los poseidos de todas las edades fueron y son unos locos
visionarios, conscientes ó inconscientes, p desistiremos, si es
to bastase, de creer en la existencia del alma. (E9)
El alma era el ser individual sin el cue sl hombre no seria más

que un montón de materias orgánicas, sin el instinto que velara por
su propia conservación, sin el pensamiento que le indujera al cono-

cimiento de si mismo 3 de las cosas, sin el sentimiento que le acrå

ditara su propia existencia y la de los demós seres 3 sin la volun-

tad con que se domina a si mismo y todos aquellos seres cue le son
subalternos.

La primera fuerza sue en el espiritu se manifiesta, era desde -

su punto de vista, la sensibilidad. Esta cualidad se advertia, aun-

que muy radicalmente en los llantos. A continuación se desarrollaba
en la voluntad. Esta conjuntamente con la anterior se observaba en
los animales. Por último, aparece el pensamiento, precursor de la -
inteligencia; todas éstas manifestaciones estaban desarrolladas en
sl hombre, siendo ésta última patrimonio exclusivo de él.

Por medio de la sensibilidad, el espiritu se siente a si mismo,

a sus semejantes p a todo lo que le rodea. faliéndose de la vo1un--
tad, se hacia relativamente dueño de si y de todo-lo que es afin. Y
más tarde el pensamiento lo colocaba en condiciones de conocer, dis
osrnir y gozar del razonamiento.

El alma, tal cual la hemos presentado, reside en todos los sé--

res que manifiestan sensibilidad, voluntad ó inteligencia. (60)
El alma es un ser inteligente, inmortal, mutable en cuanto a --

sustancia, es un titan lanzado desde las profundidades de lo inper-

fecto a lo más elevado de la cumbre de lo grande, de lo bello F lo
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sublime. 

Oh ¡ ¡qu' hermoso destino ¡ 

Actuar la raz6n inteligente, 

Estimular al pensamiento huma.no 

Para hallar la verdad ••• ¡ tender la mano 

Al que ciego y sin guia, 

Entregado á si mismo, 

Va camine.ndo por la obscura vía 

Que conduce ' los bordes del abismo. (61) 

¿ Qu' es el hombre ?, no es posible llegar al verdadero conoci

miento de la "verdad" sin un m'todo "expirel!lental" que busque la h! 
laci6n de los hechos, y por tanto, la analogía que 'stos guardan -

con s11S causas productoras; no es doble llegar al fin que algunos -

se proponían estudiar sin antes desentrañar los problemas funciona.

les de la fisiología y despu's entrar en el campo de la psicología. 

No obstante cada wia de las ramas de la ciencia tenía su carácter -

propio, eran distintas sus aspiraciones, pero cuando marchaban de -

común acuerdo eran arm6nicas y complementarias. Para buscar la int!_ 

ligencia;. era necesario entrar de lleno en el estudio de la fisiol~ 

g!a de la generaci6n; all! se encontraba al hombre en un estado de 

formaci6n, encontrándose tambi'n el principio de la inteligencia, -

de no ser as! por lo tanto el hombre se efectuaba la dualidad del -

espíritu y la materia. 

y asi como la materia está sujeta ' la ley de afinidad y equi'V!, 

lencia at6mica, asi tambi'n la inteligencia está sujeta á la -

ley del progreso. (62) 

Uno de los estados m'8 importantes de la inteligencia se consi-
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sublime.

¡ Oh ¡ ¡que hermoso destino ¡

¡ Actuar la razón inteligente,
Estimular al pensamiento humano
Para hallar la verdad ... ¡ tender la mano

A1 que ciego y sin guie,
Entregado Á si mismo,
Va caminando por le obscura via

Que conduce á los bordea del abismo. (61)
¿ Qué es el hombre ?, no es posible llegar al verdadero conoci-

miento de la "verdad" sin un método "expiremental" que busque la hi
lación de los hechos, y por tanto, la analogía que éstos guardan -
con sus causas productoras; no es doble llegar al fin.que algunos -
se prcponían estudiar sin antes desentrañar los problemas funciona-
les de la fisiología y después entrar en el campo de la psicología.
No obstante cada una de las ramas de la ciencia tenía su carácter -

propio, eran distintas sus aspiraciones, pero cuando marchaban de -
común acuerdo eran armónicas y complementarias. Para buscar la intg

ligenoiai era neoeeario entrar de lleno en el estudio de la fisiolg
gia de la generación; alli se encontraba al hombre en u estado de
formación, encontrándose también el principio de la inteligencia, -
de no ser así por lo tanto el hombre ee efectuaba la dualidad del -
espiritu y la materia. _

Y en eden 1; mete;-ie «seta eeiem á :Le ny ae efnaaee y equiu-5
lancia atómica, soi tambien la inteligencia eotá sujeta á la -
ley del progreso. (62)
Uno de los estados más importantes de la inteligencia se consi-
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deraba cuando el tiempo la individualizaba; porque esa individuali

zación de la inteligencia, marcaba el princinio de avanzadas evolu

ciones y habría las puertas a la conciencia, hasta s~ber las regio

nes infinitas en que estaba envuelta la creación. 

El hipnotismo y la sugestión fueron objeto de estudio desde di

f erentes enfoques, y en ésta éuoca estuvieron en voga. 3e considera 

ba que bajo dos aspectos uodía determinarse el hipnotismo al eMnren 

der su estudio; asnectos bajo los cuales revestía grandísima imnor

tancia y merecía ser objeto de especial interés para los hombres -

oue, no deteniéndose en la sunerficie de las cosas y de los hechos, 

dirigiendo su mirada investigadora a los seres ocultos donde nudie

ra desifrarse la fórmula a oue se a.justaban los caracteres :r los .., o 

vimientos que resultaban de las múltiples combinaciones de l e mate

ria y la energía, para deducir nuevas fórmulas que dieran la clave 

de mayores progresos realizables en todas las esferas de la vida co 

mo resultado de infinitas aplicaciones de los descubrimientos ante

riores. 

Por las modificaciones que sufre el organismo humano al verifi 

carse la hipnosis, éste reviste los caracteres de fen6menos fi s iol6 

gicos. ¿, Qué sucedía con la psicología ? • 

Por la manera como aquellos caracteres se determinaban v las i n 

fluencias especiales que el hipnotizador ponía en juego al mandato 

de su voluntad para mover la del hi1motizado y dentro de ciertos li 

mites dominarla, limitando su libertad por el sólo hecho de la su-

gesti6n, "el hipnotismo es un fenómeno psíquico de la oa yor im~or-

tancia y de consecuencias muy trascendentales". (64) 

Pero sí bajo el primer aspecto, que era como ordinariamente se 
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deraba cuando el tiempo la individualisaba; ooroue esa individuali-

zación de la inteligencia, marcaba el principio de avanzadas evolu-
ciones y habría las puertas a la conciencia, hasta saber las regio-
nes infinitas en que estaba envuelta la creación.

El hipnotismo y la sugestión fueron objeto de estudio desde di-
ferentes enfoques, 3 en ésta época estuvieron en voga. de considera
ba que bajo dos aspectos podia determinarse el hipnotismo al emoreg
der su estudio; aspectos bajo los cuales revestía grandísima impor-
tancia v merecía ser objeto de especial interés para los hombres --

iue, no deteniéndose en la superficie de las cosas v de los hechos,
dirigiendo su mirada investigadora a los seres ocultos donde pudie-

ra desifrarse la fórmula a cue se ajustahen los caracteres Y los fg
vimientos que resultaban de las múltiples combinaciones de le mate-
ria y la energía, para deducir nuevas formulas que dieran la clave
de mayores progresos realisables en todas las esferas de la vida co
mo resultado de infinitas aplicaciones de los descubrimientos ente-
riores.

Por las modificaciones cue sufre el organismo humano al verifi-
carse la hipnosis, éste reviste los caracteres de fenómenos fisiolå
gicos. ¿ Qué sucedía con la psicologia ?.

Por la manera como aquellos caracteres se determinaban v las ig

fluencias especiales que el hipnotisador ponia en juego al mandato
de su voluntad para mover la del hionotisado y dentro de ciertos li
mitos dominarla, limitando su libertad por el sólo hecho de la eu--
gestión, "el hipnctismo es un fenomeno psíquico de la pavor impcr--
tancia y de consecuencias muy trascendentales". (64)

Pero si bajo el primer aspecto, que era como ordinariamente se
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le consideraba por la generalidad de los eiperimentadoree, se puso 

en evidencia la acci6n de una tuerza n'urica, el,ctrica, magn,tica 

o psíquica que ejerce su accidn sobre el cerebro y el sistema ner-

vioso del hipnotizado, determinando aumentos y p'rdidas de fuerza -

física, parálisis totales o parciales, p'rdida o alteracidn en la -

sensibilidad, etc.; seffalando al hipnotismo como poderosos agente -

tarap,utico de grandisimos resultados, el dia que se hagan experi-

mentos, estudios y aplicaciones en las clínicas y se dedique toda -

la atenci6n que merece, es para todos de muchísimo más valor y m~ 

digno de examen, considerando 'ste como fen6meno psíquico, por las 

leyes que pone de manifiesto, los problemas numerosos que envuelven 

en el orden moral y sociol6gico, y sobre todo, porque puede servir 

para investigar muchas de las condiciones a que se haya sujeto el -

espíritu humano o durante la encarnaci6n, as! como sus propiedades 

y energía. 

La obsesi6n; existían tres tipos y entre ellas encontramos: las 

de las mediums, directores de circulos y la subyugaci6n moral y fí

sica en personas extrañas absolutamente a~n a la existencia del es

piritismo; este g'nero de obsesi6n, presenta otras veces un carác-

ter más alarmante y de m~s funestas consecuencias para sus víctimas 

porque no están simplemente sujetas a obrar conforme ~ la voluntad 

del espíritu obsesor, que sdlo hace prevalecer sus intuiciones so-

bre la voluntad del obsesado, en cuyo caso 's te comete acciones re

prochables, eec,ntricas, ridículas, pero sin dejar de aparecer como 

persona que goza de la plenitud de sus facultades mentales. 

Se trata de un gtSnero de subyugac16n, en el que el esp:íri tu ob

sesor, con absoluta incoherencia del obsesado, se apodera de su ce-

99

le consideraba por la generalidad de los experimentadoree, se puso
en evidencia la acción de una fuerza nóuica, eléctrica, magnética
c psíquica que ejerce su acción sobre el cerebro y el sistema ner--
vioso del hipnotizado, determinando aumentos y pérdidas de fuerza -
fisica, parálisis totales o parciales, pérdida o alteración en la -
sensibilidad, etc.; señalando al hipnotismo como poderosos agente -
terapéutico de grandieimoe resultados, el dia que se hagan erperi--
mentos, estudios y aplicaciones en las clínicas y se dedique toda -
la atención que merece, es para todos de muchísimo más valor v mas

digno de examen, considerando éste como fenómeno psíquico, por las
leyes que pone de manifiesto, los problemas numerosos que envuelven
en el orden moral y sociológico, 3 sobre todo, porque puede servir

para investigar muchas de las condiciones a que se haya sujeto el -

espíritu humano o durante la encarnación, así como sus propiedade
y energía.

La obsesión; existían tres tipos y entre ellas encontramos: las
de las mediums, directores de circulos y la subyugación moral y fi-
sica en personas extrañas absolutamente aún a la existencia del es-

piritismog este género de obsesión, presenta otras veces un cardc--
ter más alarmante y de más funestas consecuencias para sus victimas
porque no están simplemente sujetas a obrar conforme a la voluntad
del espíritu cbsesor, que sólo hace prevalecer sus intuiciones so--
bre la voluntad del obsesado, en cuyo caso éste comete acciones re-
prochables, eecéntricas, ridículas, pero sin dejar de aparecer como
persona que goza de la plenitud de sus facultades mentales.

Se trata de un género de subpugación, en el`que el espiritu ob-
sesor, con absoluta incoherenoia del obsesado, se apodera de su ce-
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rebro; pero siendo siempre sostenida la ~ osesi6r. de ~auel 6rgano -

por el espíritu de su propietario, resulta de es t a constante luchA, 

de esta doble influencia so bre un sol o in~ trumento, un razona~i e nto 

incoherente y dispara~ado, síntoma indefec t i ble, ser:ún l~ f acul ta d 

m~dica, de la enajenaci6n mental. 

Hay otro g~nero de obses i ón i gual.me nte inc o•~ s c i e r. te para : ui •Jn 

es victima de ella, la cual consiste en la r::: orbos~ influeac i~ 'O Ue 

produce el mal fluido del espíritu obsesor en el sistema ner vi ~~o -

del paciente, produciendo con su conducta a taques de ·: <i.ri~d Ets : or-

mas, las cuales son llamadas por los f a culta tivos hisc ~ric os, ~~i -

l~pticos, etc., aunque sin conocer . la verda dera caus 2. c u.e 1 2 2 -:-:-odu 

ce; y cuyos ataques cederían bajo la influencia C.e un tra t arr.ie r.tc -

moral o tal vez magn~tico. El estado mora l de las :o ers 0nas ·~u.e l os 

padecen, tienen una gran narte en éste ¡;:f!n i?ro acc identes ; mu:,r cornu

nee por desgracia. 

lflü

rebro; pero siendo siempre sostenida la posesión de ecuel órgano --
por el espíritu de su propietario, results de este constante lucha,
de esta doble influencia sobre un solo instrumento, un razonamiento
incoherente y disparadsdo, síntoma indefectible, según lo facultad
médica, de la enajenación mental.

Hay otro género de obsesión igualmente inconsciente para :sien

es víctima de ella, la cual consiste en la morbosa influencia :ue
produce el mal fluido del espíritu obsescr en el sistema nervi-so -
del paciente, produciendo con su conducta ataques de variadas for--

mes, las cuales son llamadas por los facultativos hietéricos, eri-~
lópticos, etc., aunque sin conocer la verdadera cause cue las rrodp
ce; 3 cuyos ataques cederian bajo la influencia de un tratamiento -
moral o tal vez magnético. El estado moral de las personas que los
padecen, tienen una gran parte en éste género accidentes: muy conu-
nes por desgracia,
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(7) El atraer el capital extranjero bajo cualquier sacrificio no 

importó nunca, era necesario que invirtieran en lf.~xico para 

lograr los ob jetivos propuestos . 

(8) Los recursos con los que contaba M~xico poco apoco fueron a 

dar a manos extrañas, y disfrutar de todos los beneficios 

que proporcionaban, mientras que el pueblo continuaba en la 

pobreza y la mis eria, haciendos e cada vez más difíciles las 

formas de exis tencia. 

(9) Una característica propia del Porfiriato fue estar bajo el -

condicionalismo extranjero, se consideraba preferible irivir 

y desarrollarse bajo tales condiciones que desapR.recer de un 

momento a otro. 

(10) De la Torre Villar, Ernesto y cola . Historia Documental de -

ll'íéxico. M ~xic o, Instituto de Inves tigaciones HistcSricas , --

U.N.A.M., 1974. P• 392. 

(11) Cosio Yillegas, Daniel. Op. Cit. p. 309. 

(12) El problema de las tierras se tradujo en despojos y abusos -

por parte de la gente letrada y que tenía conocimiento de -

las leyes; de esta manera l os verdaderos dueftos quedaron con 

l as manos vac i as . 

(13). Las masacres de indios nunca cesaron durante el porfiriatop 

todo aquel que se oponía a los mandatos de D:!az recibía su -

merecido , de es ta manera cas:! siempre se lograban ejecut ar 

l as ordenes de Díaz, mantener la "paz" a cualquier precio. 

(14) Las leyes de deeamortizaci6n implicaron otra forma más de e~ 

riquecimiento para algunos, que gozaban de ciertos privile-

gios en el poder. 

(T)

(B)

{9)

(10)

(11)
{12}

(13)

(14)
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El atraer el capital extranjero bajo cualquier sacrificio no
importó nuca, era necesario que invirtieran en.Håxico para
lograr los objetivos propuestos.
Los recursos con los que contaba México poco apoco fueron a
dar a manos extrañas, y disfrutar de todos los beneficios --
que proporcionaban, mientras que el pueblo continuaba en la

pobreza v la miseria, haciëhdose cada vez más dificiles las
formas de existencia.
Una caracteristica propia del Porfiriato fue estar bajo el -
condicionalismo extranjero, se consideraba preferible vivir
3 desarrollarse bajo tales condiciones que desaparecer de un
momento a otro.
De la Torre ïillar, Ernesto y cole. Historia Documental de -
México. México, Instituto de Investigaciones Históricas, ---
U.N.a.H., 197d. p. 392.
Uosio Villegas, Daniel. Op. Bit. o. 309.

El problema de las tierras se tradujo en despojos v abusos -
por parte de la gente letrada y que tenía conocimiento de --

las leyes; de esta manera los verdaderos dueños quedaron con
las manos vacías.
Las masacres de indios nunca cesaron durante el porfiriato,
todo aquel que se cponía a los mandatos de Dias recibía su -

merecido, de esta manera casi siempre se lograban ejecutar -
las ordenes de Dias, mantener la "pas" a cualquier precio.
Las leyes de desamortisación implicaron otra forma más de eg
riqueoimiento para algunos, que gozaban de ciertos orivi1o--
gios on.e1 poder.
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(15) Nadie desaprobechaba la oportunidad de incrementar su capi-

tal y sentirse dueño de los bienes y de la gente. 

(16) La sociedad Porfiriana siempre manifest6 su inconformidad, -

principalmente por loe abusos de los que eran víctimas, tan

to en el campo como en la ciudad sucedía ~sto, y cada vez se 

agudizando más. 

(17) Cosio Villegas, Daniel. Op. Cit. P• 309. 

(18) La beneficiencia pública es durante estos a.f'ios quien asume -

su responsabilidad y realmente empieza a hacer un trabajo en 

favor de los necesitados; casi todo el pueblo necesitaba ªY!! 

da. 

(19) Poulat, Julio. "La fiesta de los locos". ~do. (M~xico, 

D.F.) 11 de agosto de 1895, p. 1-2. 

( 20) / Esta consideraci6n es hecha por: Cruz, !francisco Santiago. -

Hospitales de M~xico y la Caridad de Don Benito. M~xico, edi 

torial Jus, 1959. p. 51-59. 

Muriel, Josefina. Hospitales de la Nueva Esnaffa. Fundaciones 

del siglo XVI. Tomo I, n6m. 35. M~xico, Publicaciones del -

Instituto de Historia. P• 187-197• 

Aguilar, Gilberto F. y Roberto Equerro Peraza. Los Hosnita-

les de M~xico. M~xico, Ediciones de la Casa Bayer, 1936. p. 

17-20. 

Velasco Caballero, R6mulo. Visita y reforma de los hospita-- · 

les de San Juan de Dios de Nueva Esna.f'ia. 1772-1774. 

Flores, Francisco A. Historia de la medicina en J:;~xico, des

de la época de los indios hasta la nresente. M~xico, Ofic. -

Tip. Sec. de Fomento, 1888. p. 236-239 y 288-293. 
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Jl:arroqui, Jos~ Maria. La ciudad de M~xico. Máxico, Tip. y -

Lit. "La Europea", 1900. p. 549-637. 

(21) Estar al servicio de Dios y del Rey era una de las mayores -

satisfacciones de los Españoles. 

(22) J.:uriel, Josefina. Op. Cit. P• 188 .• 

(23) Contar con el respaldo económico de algunas personas hacía -

posible la gran obra que se proponía, ya que el factor econ~ 

mico, siempre limitaba cualquier obra que ee emprendiera. 

(24) Muriel, Josefina. Op. Cit. p. 190. 

(25) Era más fácil y económico enviar a los locos de todas partes 

a San Hip6lito que fundar, mantener y administrar un hospi-

tal para "dementes". 

( 26) Hay que aclarar que r.~uriel, Josefina. Op. Cit. es la única -

fuente donde se ~resenta la información. 

(27) A todo el necesitado de le proporcionaba ayuda, algunos per

manecían ahí, pero otros iban diariamente. 

(28) El Hospital de San Hipólito era el que se encargaba de los -

gastos para ayudar a todos los españoles que desembarcaban -

en Veracruz, pretendían que su obra se extendiera lo más po

sible. 

(29) Cruz, Francisco Santiago. Op. Cit., comenta que el hospital 

fue fábrica de tabacos. Al parecer se le di6 el uso que más 

convenía a los dueños y administradores. 

(30) Flores, Francisco. Op. Cit. p. 290. 

(31) Poulat, Julio. Op. Cit. p. 6. 

(32) Poulat, Julio. Op. Cit. p. 6. Los tárminos de "loco y de gen~ 

rado'', tienen una connotaci6n especial en la sociedad, lo --
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Harroqui, José Maria. La ciudad de México. México, Tip. 3 --
Lit. "La Europea", 1900. p. 549-637.

Estar al servicio de Dios p del Hey era una de las mayores -
satisfacciones de los Españoles.

Euriel, Josefina. Op. Cit. p. låüv

Contar con el respaldo económico de algunas personas hacia -
posible la gran obra que se proponía, ya que el factor econå
mico, siempre limitaba cualquier obra que se emprendiera.

Muriel, Josefina. Op. Cit. p. 190.

Era más fácil 3 económico enviar a los locos de todas partes

a San Hipólito que fundar, mantener y administrar un hospi--
tal para "dementes".
Hay que aclarar que Muriel, Josefina. Op. Cit. es la única -
fuente donde se presenta la información.
A todo el necesitado de le proporcionaba ayuda, algunos per-
manecían ahí, pero otros iban diariamente.

El Hospital de San Hipólito era el que se encargaba de los -
gastos para ayudar a todos los españoles que desembarcaban -
en Veracruz, pretendían que su obra se extendiera lo más po-
sibls.

Cruz, Francisco Santiago. op. Cit., comenta que el hospital
fue fábrica de tabacos. al parecer se le dió el uso que más

convenía a los dueños 3 administradores.
Flores, Francisco. Cp. Cit. p. 290.
Poulat, Julio. Op. Cit. p. 6.

Poulat, Julio. Up. Cit. p. 6. Los términos de "loco 3 degeng
rado", tienen una connotación especial en la sociedad, lo --
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que determinaba marginar a btas personas y repudiarlas. 

(33) Poulat, Julio. Op. Cit. 

(34) La embriaguez deber!a considerarse como uno de los principa

les factores que determinaban la enajenaci6n mental en el -

hombre, mientras que en la mujer era la herencia, la miseria 

y los pesares; las lecturas inconvenientes, el puerperio, la 

embriaguez, etc. Pudiendo considerarse como causas mixtas la 

histeria y la epilepsia. 

(35) ~Bl presentar proyectos para mejorar las condiciones de los -

dementes fueron constantes, pero siempre negados a llevarse 

acabo debido a que no se contaba con presupuesto. Este pro-

yecto fue pdblicado: "En el hospital de San Hip6lito•. !! -
~· (M6xico, D.P.) 2 de abril de 1896. p. l. 

(36) Marroqui, .Jos6 llar!a. Op. C1 t. Seflala que Jos6 Sayago tenía 

dificultades para mantener a las mujeres dementes por sus e~ 

casos recursos; pero que siempre 61 y su esposa trataron de 

evitar que 'ªtas mujeres fueran objeto de mofas por parte de 

la muchedumbre insensible y brutal. 

(37) La fabricación de ropa era usada por las enfermas del hospi

tal y una parte era vendida para obtener recursos para el -

sostenimiento del hoapital. 

(38) Plores, Prancisco. Op. Cit. 

(39) Son contadas las personas que hicieron algo para ayudar a m~ 

jorar lae condiciones de vida de las enfermas mentales, ya -

que casi nunca se prestaba atenci6n y mucho menos se les ayg 

daba económicamente. 

(40) Bl hecho de la claaiticaci6n de. los locos aai como las -prue-

(33)
(34)

(35)

(36)

(37)

(JB)
(39)

(40)
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que determinaba marginar a éstas personas 3 repudiarlas.
Foulat, Julio. Op. Cit.
La embriaguez debería considerarse como uno de los principa-
les factores que determinsban la enajenación mental en el -
hombe, mientras que en la mujer era la herencia, la miseria
3 los pasaros; las lecturas inconvenientes, el pusrperio, la
embriaguez, etc. Pudiendo considerarse como causas mixtas la
histeria y la epilepsia.

El pesentar proyectos para mejorar las condiciones de los -
desentee fueron constantes, pero siempre negadoe a llevarse
acabo debido a que no se contaba con presupuesto. Este pro-
yecto fue públioado¦ 'En el hospital de San Hipólito". §l--
lundo. (léxico, D.F.) 2 de abil de 1898. p. 1.
lerroqui, Josó Haría. Op. Bit. Señala que Jose Sayago tenia
dificultades pars mantener a las mujeres dementee por sus eg
casos recursos; pero que siempre ól y su esposa trataron de
evitar que ¡stas mujeres fueran objeto de sofas por parte de
la muchedumbre insensible 3 brutal.
La fabricación de ropa era usada por las enfermas del hospi-
tal y una parte era vendida para obtener recursos para el -
sostenimiento del hospital.
Flores, Francisco. Op. Cit-
Son contadas las personas que hicieron algo para ayudar a mp
jorar las condiciones de vida de las enfermas mentales, ya -
que casi nnca se prestaba atención.: mucho senos se los aya

daba económicamente.
Bl hecho de la clasificación de los locos asi como las prue-
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bas para determinarlo, resu1t6 un gran negocio para todos a_ 

quelloe que deseaban apoder~e de alguna fortuna que no les 

pertenecía. 

(41) Aguilar, Guillermo P. y Roberto Esquerro Peraza.. Op. Cit. 

(42) Poulat, Julio. Op. Cit. P• 7. 

(43) Para mayor informaci6n sobre el hpspital de San Hip6lito se 

puede consu1tar el apartado sobre: Los locos y el hospital -

de San Hip6lito que se presenta en este trabajo. 

(44) La ciencia desarrollada con la filosofía positivista, donde 

se trataba de implementar loe grandes adelantos euro~eos y -

norte•mericanos. Además de la idea de cientificidad en voga. 

(45) El principal problema de los h•spitales de benef'iciencia era 

la f'al ta de fondos para su sostenimiento y cuidado de sus -

instalaciones, las cuales nunca recibieron una verdadera a~ ~ 

da del gobierno. 

(46) De acuerdo con el criterio del ingeniero Don Luie de la Ba-

rra, el terreno debería contar con condiciones científicas, 

"Un manicomio modelo como se deben admitir a loe aeiladoe". 

(47) 
~Imparcial. (M6xico, D.P.) 3 de mayo de 1900. p. l. 

, ~a antigua hechiceria y la ciencia moderna". Siglo XI~· (M! 

xico, D.P.) 11 de mayo ~e 1893· P• l. 

(48) "La antigua hechiceria y la ciencia moderna". Op. Cit. 

(49) "Nuestras preocupaciones. Los hechiceros". La convenci6n ra

dical obrera. (Mbico, D.P.) 4 de diciembre de 18.98. 'P• l. 

(50) "Un hechicero que explota la ignorancia"• Bl Sol. (M6xico, -

D.P.) 14 de julio de 1894· P• l. 

( 51) "Las brujas y los brujos. Un Don Eduardo que se enriquece". 

(41)
(42)
(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(45)
(49)

(SG)

(51)
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"Lee brujas 3 loa hrujoa. Un Don Eduardo que ee eniquece".



107 

El Democrata. (M,xico, D.F.) 4 de enro de 1895. p. l. 

(52) "Influencia de la superstici6n y otras costumbres en el atr! 

so de la raza indígena". La convenci6n radical obrera. (M~x! 

co, D.P.) 5 de marzo de 1899. p. l. 

(53) Parra, Porfirio. "Clasi!icaci6n y enumeraci6n de lea facult~ 

des del es~!ritu". El Siglo XIX. (Mfxico, D.?.) 6 de septie~ 

bre de 1893. P• l. 

(54) Parra, Porfirio. Op. Cit. 

(55) "Lombroao y el espiritismo" El Siglo 'O'.X. (M,xico, D.P.) 25 

de diciembre de 1892. p. 1-2. Lombroso suger!a que para dar 

una exnlicaci6n más exacta acerca de los fenómenos mediazúmi . -
cos era necesario acudir a la neuropatía, a la criminolog!a 

y al hipnotismo, donde ser' posible dar una e:xplicaci6n me-

nos maravillosa. 

(56) Case, J. "Una explicación en busca del alma". La ilustraci6n 

esnírita. (M,xico, D.F.) p. 305-308. 

(57) Case, J. Op. Cit. 

(58) Calero, Joaquín. "Existencia del alma"• !:.!_!!ustraci6n esn!

!:!.:E!:.· (M~xico, D.P.) P• 101-104. 

(59) GonztU.ez, Jesds A. "l Qu6 es el alma?"· La ilustración espí 

~· (M6xico, D.P.) agosto de 1892, P• 95-96. 

(60) GonztU.ez, Jesds A. Op. Cit. P• 96. 

(61) Hurtado, Antonio. La ilustración esp!rita. ( .. ~xico, D.P.) m~ 

yo de 1893· P• l. 

(62) Armenteros, Pranoisco. "El hombre". La 1lustrac16n esv!rita. 

(Mfxico, D.P.) l de julio de 1893· P• 175. 

(63) González, Refugio. "La obsesidn". La ilustracidn esu!rita. -
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una explicación mas exacta acerca de los fenómenos medianími
cos era necesario acudir a la neurooatia, a la criminologia
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nos maravillosa.
Case. J- "Una explicación en busca del alma". La ilustración
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(México, D.F.) P• 312-315. 

(64) "Hipnotismo y sugesti6n". La ilustraci6n esn!rita. ( !>~ éxico, 

D.F. ) p • 340 • 
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Conclusiones. 

Durante &ata d6cada se parte de una nueva propueeta para llevar 

acabo los planes de estudio retomando los principios de Comte para 

despú6s implementar los de Spencer. Se pretendia educar a una Na~ 

ci6n que no hablaba la llli.sma lengua, en la cual se invertía y se -

destinaba tm gran presup~esto, destaclndose una marcada preferencia 

por la ensei'ianza preparatoria y profesional, por supuesto en el Di! 

trito Federal que era considerado como la representatividad de toda 

la Rep6blica Mexicana. 

El que las escuelas fueran laicas fue una batalla que finalmen

te logra vencer el Estado, de esta manera se le quitaba el poder a 

la Iglesia que como antes lo había hecho Juirez. 

La tarea de clasificar a la sociedad era una preocupaci6n urge~ 

te y necesaria para los intelectuales de la 6poca, y principalmente 

de los positivistas que trataron a cuestas de justificar "su dere-

cho" sobre la riqueza que ~ose!an, mientras que el pueblo se htmdia 

en la miseria, hambre y cada vez se agudizaban m'8 las condiciones 

infrahumanas de vida, tanto en el Distrito Pederal como en el resto 

del país. 

El clasificar a la sociedad con diferentes criterios y princi-

pios científicos, no permite aceptar ninguna de las clasificaciones 

y la falta de_ datos confiables o en su defecto la veracidad de la -

informaci6n no brindan los soportes para sustentar algwta de allaa. 

La clase media y la rica se consideraban los 6nicos existentes 

en el país, cuyas preocupaciones e intereses se restringían a imi

tar las. formas de vida de los franceses, l>rincil)almente caracteriz! 

¡U9

Gonclusionss.

Duante ósta decada se parte de una nueva propuesta para llevar
acabo los planes de estudio retomando los principios de Comte para
despues implementar los de Spencer. Se pretendía educar a una Ha--
ción que no hablaba la nisma lengua, en la cual se invertia p se -
destinaba un gran presupuesto, destacándose una marcada preferencia
por la enseñansa preparatoria y profesional, por supuesto en el Dig
trito Federal que era considerado como la representatividad de toda
la República Hexicana.

El que las escuelas fueran laicas fue uma batalle.que finalmene
te logra vencer el Estado, de esta manera se le quitaba el poder a
la Iglesia que como antes lo habia hecho Juárez.

La tarea de clasiticar a la sociedad era una preocupación ugen
te p necesaria para los intelectuales de la época, 1 principalmente
de los positivistas que trataron a cuestas de justificar “su dere--
cho" sobre la riquesa que poseían, mientras que el pueblo se hundia
en la miseria, hambre y cada ves se agudisaban mas las condiciones
infrahueanas de vida, tanto en el Distrito Federal como en el resto
del país.

El clasificar s la sociedad con diferentes criterios y princi-
pios cientificos, no permite aceptar ninguna de las clasificaciones
y la falta de datos confiables o en su defecto la veracidad de la -
información no brindan los soportes para sustentar alguna de ellas.

La clase media y la rica se consideraban los únicos existentes

en el país, cuyas preocupaciones e intereses se restringian a ini-
tar las formes de vida de los franceses, principalmente caracteriza
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das por el buen gusto en la vivienda, vestimenta y el arte culins.-

rio. El. pueblo y sobre todo la clase indígena eran motivo de repul

si6n y los consideraban el principal obstáculo para que M~xico al-

canzara su desarrollo como las civilizaciones Europeas. 

Las ideas de los grandes pensadores de Europa se retomaron para 

justificar su derecho sobre la riqueza, legitimar sus cargos, eJt!>l! 

car y controlar la sociedad mexicana, de ahí que primero se basaron 

en Comte, despu~s en Mill, y finalmente en Spencer. 

La política económica que llevaba D!az representaba para el ex

tranjero la mejor alternativa para enriquecerse, saquear las riaue

zas naturales y exterminar a los mexicanos, 9e enriquecían unos --

cuantos y el pueblo nunca disfruto de beneficio alguno. 

¿ Qu' represent6 realmente para el pueblo mexicano la construc

ción de vías f'rreas ?, para Díaz y su grupo de los "científicos" -

' r~presentaba la mejor forma de lograr que M~xico fuera una naci6n -

fuerte, unificada y organizada, cabe preguntar ¿ esos prop6sitos -

los compartía el pueblo ?, el trabajar en la construcci6n de vías -

f'rreas era tan s6lo una forma de subsistencia sin garantía alguna 

en condiciones laborales. 

El u.upo de los "científicos" podían ver materializado su suei'io 

de "progreso" en la industria, la agricultura y el comercio, todos 

ellos alababan la gran obra de D!az, quien facilit6 qúe se enrique

cieran ellos y los extranjeros, mientras que los mexicanos que con

taban con capitales preferían no arriesgarlos. 

Ea el grupo de los "científicos" quienes tratan de consolidar -

la propiedad territorial, despojando a los cam:pesinos de sus tie

rras, manteniendo la enajenaci6n de baldíos, de 'sta forma lograban 

/ 
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das por el buen gusto en la vivienda, vestimenta 3 el srte culina--
rio, El pueblo 3 sobre todo la clase indigena eran motivo de repul-
sión H los consideraban el principal obstáculo para que Eóxico sl--
cansara su desarrollo como las civilisacioncs Europeas.

Las ideas de los grandes pensadores de Europa se retomaron para
justificar su derecho sobre la riquesa, legitimar sus cargos, ex-o1_i_
car 3 controlar la sociedad mexicana, de ahi que primero se basaron
en Comte, después en Hill, 3 finalmente en.5pencer,

La política económica que llevaba Días representaba para el sx-

tranjero la mejor alternativa para enriouecerse, saquear las rious-

sao naturales 3 exterminar a los mexicanos, se enriquscian uno ---
cuantos 3 el pueblo nunca disfruto de beneficio alguno.

¿ Qué representó realmente para el pueblo mexicano la construc-
ción ds vias fórress ?, para Dias 3 su grupo de los "cientificos" -
representaba la mejor forma ds lograr que Hóxico fuera una nación -
fuerte, unificada 3 organizada, cabe preguntar :_ esos propósitos -
los compartía el pueblo ?, el trabajar en la construcción de vías -
fórrsas era tan sólo ua forma de subsistencia sin garantia alguna
en condiciones laborales.

El grupo de los "cientificos" podian ver materialissdo su sueño
de "progreso" en la industria, la agricultura I el comercio, todos
ellos alababn la gran oba de Días, quien.facilitó que se eniqus-
oieran ellos 3 los extranjeros, mientras que los mexicanos que con-
taban con capitales prsferian.no arriesgsrlos. _

H el çupo de los "científicos" quienes tratan de consolidar -

la propiedad territorial, despo jando a los campesinos de sus tie---
rras, manteniendo la enajenación de baldios, de ésta forma lograban
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enriquecerse aún más facilitando los deslindes. 

En cuanto a los problemas de habitaci6n encontramos que solame~ 

te la clase bUl!guesa disfrutaba de las mejoras que se hacían. 

Las damas de clase media y arist6crata su mayor preocupaci6n e

ran los aspectos culinarios y las majestuosas fiestas, donde no po

d!a faltar la presencia de Díaz; esos grandes festejos ocupaban las 

primeras planas de los diarios, incluso se analizaba cuales eran -

las más esplendidas y que requerían de menos costos. 

Los problemas que acontecían en la sociedad de ese momento e--

ran: la prostituci6n extranjera que re~resentaba un grave ~roblema, 

:,·a que conforme se lograba Wl progreso en los ferrocarriles iba au

mentando, hasta los lugares más reconditos del país, argumentándose 

que todo se debía a la falta de educaci6n, moral y dinero. 

El pulque y el alcohol representaban una plaga social, y eran -

considerados como promotores de crímenes, se decía que la criminal! 

dad se debía a la psicolog{a del mexicano "mata sin saber por qu'"• 

y que era tradicional justificarla entre hombres que son "muy ma--

chos". Se trat6 de explicar el or!gen de la criminalidad, fueron m~ 

chos los que expusieron las diferentes causas y entre ellas encon-

trabamos: el analf~betismo, lo cual ocasion6 una serie de críticas . 

y se ponía en tela de jucio la funci6n de la educaci6n, los repre-

sentantes de la Instrucci6n Pi1blica se encargaban de demostrar que 

era falso y concluyen que lá criminalidad se debía a la holgazane-

ría del mexicano. D:!az se enc.argaba de combatir la criminalidad y -

dispuso una serie de medidas e incluso la pena de muerte para poder 

acabar con el problema. Nos preguntamos ¿ esa era la soluci6n ?, al 

parecer las condiciones políticas, sociales y econ6micas en las cu~ 
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mentando, hasta los lugares más reconditos del pais, argumentåndose
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3 se ponia en tela de junio la función de la educación, los rspre-
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parecer las condiciones politicas, sociales 3 económicas en las cua
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les vivía la gente no importaban al igual que sus demandas socia--

les, afectivas, de salud y los problemas cotidianos, todo 'sto no -

tenía rel_evancia; ¿ qué sucede en nuestros días ?, es cierto que la 

pena de muerte ya no existe, pero sí la criminalidad y son muy ele

vados los índices. 

El alcohol representaba una alternativa para la gente que que-

ría escapar de la realidad agobiante, sin obtener lo suficiente pa

ra poder vivir, mientras que el Estado los reprimía y la sociedad -

en su conjunto estaba en plena crisis. 

Se esperaba un cambio radical en las costumbres, se confiaba c2 

mo alternativa en los progresos de la civilizaci6n, D!az creía que 

el "progreso" era la solución a los males que Mlxico sufría. 

Se decía que el suicidio y el vicio se daban en un marco donde 

el individuo aspiraba más a lo que debía poseer y que no se limita-

ba a satisfacer sus necesidades primordial es ; y que ésto se genera-

lizaba en toda la sociedad, que exigía más de lo que trabajaba. 

Las epidemias, el analfabetismo, la estafa, el chantaje nor me

dio de los hipnotizadores, los problemas de salud en general y los 

locos, significaban para Díaz y su grupo de los "científicos" una -

grave carga social que no permitían alcanzar el desarrollo y progr!. 

so económico del país, de loa cuales se analizaban algunos de ellos 

con gran detalle y lo curioso del asunto es que llegaban a conclu-

siones tales como que la represi6n era la mejor forma de darles so

lución, dicha represidn era entendida y aplicada en el mú amplio -

sentido de la palabra, de ahí la necesidad de incrementar la genda¡: 

mería, estipular leyes, penas y sentencias, aaí como la creación de 

prisiones en toda la repdblica, lo cual era un ideal para los gobe~ 
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nantes de los estados. 

Los "científicos" propon!an la alternativa educativa, ya que el 

problema radicaba en la falta de higiene física y moral, que eran -

derrwnbados por la vida moderna; donde el individuo tenía que triua 

far en la lucha de la vida y que sobreviviría el más apto. Resulta

ba necesario hablar de la espiritualidad y lo subjetivo del hombre, 

se justificaba la implementación de la materia de Psicología. 

La implementación de la materia de Psicología da origen al aná

lisis de la filosofía positivista de Augusto Comte y se debatía que 

la enseffanza debería ser laica, neutral y no era posible hablar de 

metafísica, espiritualidad y panteismo. ¿ Cómo se puede entender la 

neutralidad de un Estado cuando d~fine el dogma positivista ?. Nue

vamente Igle~ia y Estado entran en controversia por el uoder sobre 

la educación y el co,ncepto de laicismo fue el tema central de la 6-

poca; es Justo Sierra quien conquistó a la mujer por medio de la e~ 

cue~ laica, concluyendo su triunfo con la siguiente frase: "un so

lo evangelio: el de la ciencia, y una religión única: la de la Fa-

tria". 

Se logra por fin el objetivo de los "científicos" t.mificar la -

enseffanza, mientras que los indios seguían en la ignorancia, pero -

profesores y profesionales se proseguían fabricándose al por mayor; 

ese era su gran triunfo. 

Ser profesionista representaba pertenecer a una 6lite social e 

intelectual, por supuesto que sólo la gente con recursos lo hacía y 

· ten!a acceso a los centros educativ0s. 

D!az era quien apoyaba y determinaba las carreras que eran nec~ 

sarias para el pa!a, 61 se inclin6 por las de ingeniería y agricul-

,, 
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:tura~ilosQf!a po~_! ti vista, fue ~a doctrina Qll.e n 

semiento político vel superior, el m4todo experi

mental deber!a ser empleado en: Psicología, Historia, Derecho, etc. 

y determinándose que 'ate daba las bases para hecer en "verdad cie!! 

cia". 

~~fesionales con 'sta formación nunca respondieron a les -

demandas ~esidades de l pobl.aci-_® , sin embargo se sustentaba -

que el criterio de cientificidad era la única forma de exnlicar los 

fenómenos humanos, sociales, políticos, económicos, etc. 

En 'eta 6poca maestros, abogados, y m6dicos, exist!an en canti

dades increíbles en el país, aunque no donde realmente hacían falta 

y cae! todos ellos se concentraban en el Distrito Pederal. 

Exist!an porfesiones especialmente para mujeres, entre ellas e~ 

contramos: obstetras, normalistas, corredoras, y parteras. Las de -

hombres: odont61ogos, licenciados, m6dicos, ingenieros, corredores 

de bienes raíces, mercancías, seguros y transportes, y sacerdotes. 

Se enfatizaba que la uniformidad de estudios tenía como finali

dad una educaci6n inte~al que requería tener las siguientes carac

terísticas: gratuita, obligatoria y laica, lo cual permitía aee~ 

rar las fuerzas conductoras del país, para evitar toda anarquía me!! 

tal; ¿ no se pretendi6 hacer eso con la filosofía positivista?, 

consideramos que s!, aunque no se legitimó como se deseaba. 

La unificación para D!az no fue nada fácil, Ezequiel A. Ch'vez 

propone que por medio de la educaci6n se logre y es cuando la Psic~ 

log!a se transforma en una salida política más que científica, en -

ese momento resultaba impensable que la Psicología fuera una ~rofe

sidn. 
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¿ Qu' características ten!a la materia de psicología ? la mate

ria se impartía con lineamientos experimentales, donde el principio 

básico era lo observable y verificabJ..e, para abrir paso al espiri-

tualismo; se consideraba com.o una materia complementaria en la for

macidn del educando. 

Cordero aparece como el más peligroso adversario en contra de -

lo que proponía Chávez, y cuestiona aspectos de la educacidn tales 

como la supuesta uniformidad de estudios, la cual ten!a objetivos y 

fines meramente políticos y que se utilizaba para psicologizar la -

vida de- la sociedad, y que D!az lo manejaba _como una salida a los -

problemas del momento, sin embargo los argumentos de Cordero no son 

considerados e incluso se le crítica por su oposicidn al "progreso 

y desarrollo" de la educaci6n. 

Reflejándose en la sociedad y princi~almente en las ca~as más -

desfavorecidas los escasos alcances de ese "progreso", "cultura" y 

"civilización", que no se di6 de mahera homog,nea, la 'lite gozaba 

en plenitud de todos los privilegios alcanzados; ellos continuaban 

firmes en su proyecto de una Educaci6n Nacional, y retomamos los -

cuestionamientos de Cordero: ¿ el nuevo sistema remedia prácticame~ 

te las deficiencias del anterior ?, ¿ cuál es la característica del 

periodo hist6rico en que nos encontramos ?, definitivamente el gru

po de los "científicos" veía las cosas bajo la filosofía positivis

ta, consideraciones hist6ricas en ningún momento se hicieron, por-

que fecha.e, personajes y hechos en aislado no sirven para explicar 

y dar raz6n de las condiciones existentes en el pa!s, socialmente -

no se podía justificar loa proyectos existentes. 

Chávez consideraba que el fin de la educaci6n profesional era -
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preparar a la vida a los educandos física y psíquicamente, es decir 

formar hombres "aptos" para llevar las riendas del país, es ~or eso 

que la materia de Psicología debería ocupar un lugar especial, ya -

que los programas modernos lo exigían y por medio de ésta se daría 

la educación intelectual que tanto requería la juventud, ellos eran 

el futuro de México. 

Cordero decía que D!az se seffal6 como prop&sito interpretar las 

necesidades sociales y llenar sus exigencias pdblicaa. El Estado -

que Díaz había construido, no era un proyecto uniforme en su deea-

rrollo, muestra de ello era la sociedad con una serie interminable 

de problemáticas, una ideología que no llegd a ser predominante, -

aunque algunos aspectos hayan aido sustentados por loa '!)Ortiriatas, 

una filosofía que se trat6 de ajustar a la situaci6n mexicana, el -

positivismo. 

Es en 1897 cuando se da inicio oficial de la Psicología en ~éx1 

co. Dadas las condiciones del país y la situaci6n política y social 

a la Psicología no se le puede dar la consigna como una profeei&n. 

La implementaci6n de la materia de Psicología al programa de E!_ 

tudios de la Escuela Nacional Preparatoria, condujo a serias dispu

tas, que finalmente gan6 Chávez; la ciencia era utilizada para hom~ 

genizar una cultura .en pos del progreso de la civilizaci6n y heCh&!l, 

do por tierra los argumentos de Comte, ya que al destruir la ley de 

los tres estados, que era la médula del positivismo se venía a bajo 

y daba lugar a los principios de Spencer; utilizando su .obras Los -

Principios de la Moral como libro de cabecera. Cordero manifiesta -

que la implementaci6n de la materia de Psicología respondía a inte

reses del Estado, fueron imitiles sus argumentos, ya que la cienti-
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ficidad en '?Sicología se anteponía a cualquier contraargum.entación 

y la propuesta de educaci6n integral cobra fuerza y se pone en prá~ 

tica al igual que la psicología, para salvar a la humanidad. 

Los estudios que se hacían en psicología científica eran: a) la 

precocidad intelectual, b) las enfermedades de la voluntad, c) la 

psicología fisiol6gica y el lenguaje, d) las ideas modernas sobre -

el cr:!men, donde se utilizaba el m~todo ex-perimental aplicado a las 

ciencias, y e) la psicoterapia, donde se esforzaba al paciente a -

creer que no tenía nada y en eso consistía su curación. 

Las explicaciones psicológicas que se daban sobre las problemá

ticas sociales, seguían los lineamientos de las teorías que estaban 

en auge en Europa y los Estados Unidos, las cuales se trataban de -

implementar y ajustar a nuestra realidad social. En casos como la -

criminalidad se llegaba a la conclusión de que era sim~lemente una 

"moda" y que la gente lo hacía para imitar a los demás y que lo mi!_ 

mo ocurria con el suicidio. Los locos existían porque estaban dete~ 

minados por su naturaleza, y no se analizó que muchos casos eran -

una profesidn, un modus vivendus, dadas sus condiciones de vida y -

que era más fácil subsistir de esa manera ante una sociedad tan mi

serable y reprimida, que nunca tuvo en el proyecto de Díaz una pre~ 

cupación por la formacidn de la construcción de una vida individ~l 

y social. 

Hay que tener muy claro que la educación se convie te en el m6-
~ -- -. ··-- ·· -

vil político-ideológico por ex~elenci~, y que Díaz y el grupo de --

los "científicos" se disputan el poder de la organización de la vi

da social, los cuales estaban convencidos que con el criterio de -

cientificidad podían resolver todos los problemas existentes, y era 
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posible por medio de una educación integral, que permitiera formar 

hombres "aptos". En la vida del país ellos deberían de narticipar -

marcando las rutas a seguir, para lograr los propósitos de la figu

ra principal, Diaz, al cual consideraban que le tenían que nrolon-

ga:r en el ejercicio del poder y no tan sólo eso, sino hasta la lri-

da, el pueblo y sobre todo la clase trabajadora se manifestaba en -

contra del r6gimen. 

En 1898 se da un auge en los estudios sobre fenómenos psicológ! 

cos, principalmente apoyados en la psicología experimental, los lo

cos de la 6poca no son objeto de inter6s. La negación de estudios -

sobre fenómenos mentales hecha por doctores, juristas, licenciados 

se justifica ya que oficialmente no estaba planteado y nadie se oc~ 

paba de ello. Consideramos pertinente plantear las siguientes inte

rrogantees ¿ qu6 conceptualización se tenía del hombre ?, ¿ qu6 im

plicaciones tuvo estudiar al hombre bajo el m6todo experimental ?, 

al abordar al hombre con el m6todo experimental y eX1Jlicar única y 

exclusivamente lo observable y verificable no permiti6 contemplar -

aspectos que se consideraban "un misterio" o no eran dignos de aná

lisis, por que no cumplian con loe criterios de cientificidad; ne-

ga:r fenómenos que no podían explicar desde su perspectiva positivi~ 

ta resultaba más fácil que hacer una reconsideraci6n acerca de ¿ -

qu6 se estudiaba de 61 ?; al existir diferentes formas de concept~ 

lización del hombre, encontramos diversas formas de explicaciones -

sobre 6ste, algmias muy restringidas y ampliamente aceptadas y o--

tras más de fondo, donde se analizan a.s~ectos ontológicos y que ca

sí no son retomadas. Incluso podemos citar a los indígenas quienes 

tén!an una cosmovisión del mundo y que sus explicaciones 11ulgico-re

ligiosas fueron negadas por la gente de ciencia. No existe una sola 
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trae más de fondo, donde se analizan aspectos ontológicoe y oue ca-
si no son retomadas. Incluso podemos citar a los indígenas quienes
tenían una cosmovisión del mundo y que sus explicaciones mdgico-re-
ligiosas fueron negadas por la gente de ciencia, No existe una sola
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verdad que se debe de considerar como dnica, si como ampliamente d! 

fundida y aceptada; pero debemos reconsiderar el hecho de que hoy -

d!a existan diferentes corrientes psicol6gicas que nos hablan de un 

mismo hombre, pero a diferentes ni veles de ~lisis y conceptualiz!, 

ci6n, no estamos en 1898 para aceptar que existe una "sola verdad", 

el desarrollo de la ciencia y la tecnolog:{a nos dan elementos para 

replantear: ¿ qu.S es el hombre ? , ¿ qu.S se estudia de 61 ? , !. qu' -

conocemos sobre éste ?, etc. y no seguir "determinados" por una ra

cionalidad científica del siglo pasado. 

/ El mhodo experimental utilizado en psicología servía para le~ 

timar filos6ficamente al positivismo, el cual respondía al nuevo o~ 

den capitalista mundial. 

Las f6rmulas de Díaz: paz, orden y progreso en todos los aspec

tos de la vida del pa!s, permitían a '8te lograr sus fines econ6mi

cos, su justificaci6n en el poder y la represi6n del pueblo, la ns! 

~ colog!a no era la excepci6n y servía para lograr un nacionaliemo 

cultural, del que carec!a M.Sxico, pero un nacionalismo de .Slite; en 

la Escuela Nacional Preparatoria. 

D!az es el poder que permite conciliar toda contradicci6n y la 

existencia de la psicología en m's una salida política que científ! 

ca. Fllo lo sabia Ch4vez; todo quedaba en el tiempo, espacio y vol1J!l 

tad de 61. 

Enganchar a México a la locomotora del progreso se caracteriza

ba por una política donde se le debería dar todas las gai-ant!as a -

las inversiones extranjeras; utilizar al ej,rcito para mantener el 

orden, que era el _brazo armado del poder político en contra del pu~ 

blo trabajador, explotando por igual a las cluee deaheredadas del 
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ba por una política donde se le debería dar todas las garantías a -
las inversiones extranjeras; utilizar al ejórcito para mantener el
orden, que era el brazo armado del poder político e contra del pag
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campo y la ciudad, los cuales deber!an ser exterminados s! ocasion~ 

ban conflictos o revueltas. 

Cualquiera segdn la pol!tica de D!az podía recibir nan, excepto 

el pueblo, el cual solamente merecía palos, para poderlo educar y -

hacerlo servil; 'ste era digno de consideraci6n para Díaz dt.trante -

la farsa electoral, en la que prometía resolver sus demandas y dar 

solucidn a sus conflictos, pero nunca lleglS ese momento, las condi

ciones de vida no cambiaron en lo más mínimo. 

Al loco se le dejaba vivir su "locura" en las calles de la ciu

dad, aunque muchos de ellos eran encarcelados y consignados por las 

autoridades por m6ltiples causas, donde las más comunes eran agre-

sidn, inmoralidad, recibían castigos corporales, encarcelamiento y 

muchas veces pasaban largos años en prisidn, y nuevamente al salir 

se enfrentaban a dichas situaciones. 

Las instituciones de salud pdblica no tenían presupuesto dentro 

del r~gimen de ~íaz; el Hospital de San Hip611to y la Canoa existi~ 

ron para albergar a los locos, los cuales no recibían tratamiento -

alguno, era motivo de lástima, asco y repulsidn y s6lo los hombres 

de coraz6n "misericordioso" trataron de saciar su hambre y en la m~ 

dida de sus posibilidades darles consuelo, los profesionistas de la. 

6poca estudiaban la materia de Psicolog!a abordando aspectos exper! 

mentales. El loco siempre fue relegado y confinado a vivir en el e~ 

cierro y los considerados furiosos al aislamiento. 

La construcción de un manicomio respondía al problema de la fa!. 

ta de capacidad de albergue, además de que las instalaciones cae! -

se encontraban en ruinas y significaba un problema est,tico, ya que 

cuando los locos se escapaban, la gente sobre todo "culta" tenía --
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cuando los locos se escapaban, la gente sobre todo "culta" tenía -



121 

que presenciar "terribles espectáculos"; no se trataba de resolver 

en sí el problema de sal~d, era importante demostrar que la e.rqui-

tectura en M~xico había alcanzado la modernidad como sucedía en el 

extranjero y que se debería contar con un manicomio que fuera una -

joya arquitectónica; lo que respecta a los tratamientos seguirían -

siendo los mismos: baños con agua fría para tranquilizarlos y el e~ 

cierro, los profesionietas de la 'poca no se ocuparon de los locos 

a nivel clínico, oficialmente no estaba considerado el estudio de 

~stós. Tratamientos, terapias seguían sin contemplarse, ya que no -

eran objeto de preocupación, inter~s e investigación. 

Las razones por las cuales se habla sobre supersticiones, bru-

jas y hechiceros son: porque dentro de la sociedad de ese momento -

se daban procesos de salud, atenci6n y cura, que eran las alternat1 

vas que l~ gente tenía para.resolver sus problemas, que todo ~ato -

tiene su impacto social y que llega a ser tema de preocupación para 

los "científicos", que se negaron aceptar por todos los medios la -

existencia de ~stos, y que hoY día se siguen dando, la gente asiste 

a templos para que los curen, les hagan limpias y que apesar de que 

se consideren explicaciones seudocientíficas signifi?an una alter~ 

tiva para la gente, que encuentra respuesta y solución a sus probl~ 

mas; hoy día todavía causan asombro y no se les ha dado la importaa 

cia que merecen, pero es preciso que el psicólogo investigue al re~ 

pecto, en nuestros d!as aquello que parecía un "mis ___ terio" lo ha de-

jado de ser, debemos buscar el espacio para darle el lugar que le -

corresponde. Debemos perder el miedo a plantear cuestiones tratadas 

desde el siglo pasado y que siguen teniendo vigencia, prueba de e-

llo es la existencia en el Distrito Federal como en todo el país de 
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templos; de ah! que el acceso de lo espiritual o l o para ps icológi

co, no s6lo representaría el triunfo de una nueva psicología, sino 

que significaría además un nuevo sentido del ser en una investi ¡¡;a-

ci6n ontol6gica. 

Se puede hablar de dos tipos de psicología, por un lado, l.cis e~ 

plicaciones psicológicas lo único que pretendían era 'OSicolo¡;;i zar -

los problemas sociales, y la vida de los habi t antes del pa!s; es d~ 

cir la psicología tenia usos y fines espec!ficos, que eran meramen

te pol!ticos, no se atendían las demandas de la sociedad, todo se -

reducía al análisis en la aula de clase de la Escuela Nacional Pre

paratoria, se trataban problemas ficticios y se hacían especulacio

nes sobre 'sto; la problemática social no significaba para ellos -

síntomas de ima sociedad en plena crisis que se derrtm1baba 'OOCo a -

poco, al igual que la estructura gubernamental focilizada; .y nor o

tro lado tenemos la psicolog!a no oficial por medio de la cual el -

pueblo encontraba respuesta a sus demandas afectivas, y de salud -

que no atendían loe nrofesionales de la 'poca y que fue relegada _-

por carecer de cientificidad, pero que resulta inegable su ensten

cia ya que el pueblo era porta voz de los hechos que muchas veces -

fueron denominados como "milagrosos". 

Es aqu! donde el psic6logo de pleno siglo XX debe considerar la 

importancia de la historia de su disciplina y de la.e diferentes co

rrientes enstentes en rmestros diaS y resulta indispensable saber 

los usos y fines que tienen, además de los medios como consiguen l~ 

gi timar las teorías psicol6 gicas, y que se responde a 'Procesoe com

plejos que involucran el poder y que siguen determinando "que hacer 

con el hombre", qu' y c6mo estudiarlo, consideramos que las cosas -

~¿ 
v~ 
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que acontecieron el siglo pasado durante la d~cada de 1890-1900 no 

han ca~biado mucho, porque la racionalidad científica sigue mante-

niendo criterios de cientificidad como se dan en las ciencias natu

rales, es cierto que actualmente tienen diferentes matices las pro

blemáticas sociales y las formas de tratarlas, pero en el fondo no 

difieren ya que se siguen apoyando en la física clásica y en la fi

losofía positivista. 

Campos abiertos a la investigación. 

Consideramos que entre ellos encontramos una amplia investiga-

ci6n sobre la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo fin era una educ~ 

ci6n integral. 

Los usos y fines que ha tenido la educaci6n en cada momento hi~ 

t6rico, como las profesiones han recibido anoyo para cumplir objet! 

vos específicos. 

El estudio profundo y serio de las explicaciones seudocientífi

cas sobre: "lo que se conoce del hombre", la espiritualidad, el al

ma, y las ex-plicaciones m~gicas sobre los f en6menos de hipnosis y -

clarividencia. 

No son todos los temas por investigar, pero quizlis loe de mlis -

trascendencia e importancia para nosotros hoy día. 

Anortes del trabajo. 

Los aportes que brinda el trabajo son de gran magnitud, ya que 

en M~xico ningún autor a trabajado sobre la historia social de la -
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cue acontecieron el siglo pasado durante la década de 1890-1900 no
han cambiado mucho, porque la racionalidad científica sigue mante--
niendo criterios de cientificidad como se dan en las ciencias natu-
rales, es cierto que actuabmente tienen diferentes matices las pro-
blematicas sociales y las formas de tratarlas, pero en el fondo no

difieren ya que se siguen apoyando en la física clásica y en la fi-
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Psicología en K~xico, y que para ser posible la reconstrucci6n del 

objeto historiado se acudieron a las fuentes de nrimer orden y se -

hizo una revisi6n exhaustiva de todo el material existente; no se -

encontrarán hechos aislados en el trabajo la reconstrucci6n i mplic6 

mostrarlo con sus diversas relaciones, la Psicología es como se de

sarrolla, y se estudió ésta d~cada tanto a nivel científico, extra

científico, filos6fico, cultural, político, económico, religioso, -

demandas sociales, vida cotidiana, etc. y que en ningful momento ne~ 

sonificamos la historia y mucho menos buscamos culpables. 

El hecho de que la historia sea trabajo de segunda nota implica 

un desconocimiento absoluto de la disciplina en t~rminos de su.e an

tecedentes y que no se encuentra la vinculación del estudio de ~sta 

en las aulas de clase con la práctica profesional, as! de la argu-

mentaci6n sobre los fenómenos estudiados e investigados. De ant.ema

no sabemos que algunos de los temas expuestos no fueron agotados ~ 

otros no se trataron, pero se debe de considerar que no eran el ob

jeto del trabajo y que es necesario hacer una investigación amplia 

y profunda sobre ~stos, el presente no es un trabajo acabado sino -

una investigaci6n que está en proceso y que lo obtenido hasta el m~ 

mento es fruto de la primera etapa. El lector tendri acceso a la p~ 

blicaci6n del resto de los trabajos sobre la historia social de la 

psicología desde 1840-1980, adem'8 de otras publicaciones de un gr~ 

po de trabajo que sigue la misma linea. 

La reconstrucci6n del objeto historiado no se restringi6 a lo -

considerado meramente instituciona1 o conocido oficialmente y mane

jado por los autores que han hecho historia sobre la psicologia, s1 
no que tambi~n se trabaj6 la informacidn no oficial, de la vida co-
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tidiana y retomando las explicaciones mágicas que la gente maneja-

ba, de lo cual se hace la exposici6n de los hechos lo más objetivo 

posible. 

La historia vista as!, nos permite conocer como se construye y 

funciona la naturaleza humana, por tanto como se construye la indi

vidualidad, para establecer mecanismos de prevención y planifica--

ci6n más acordes con las necesidades de la población y no analizar 

problemáticas con aspectos predeterminados sobre el hombre ya que -

nuevamente la interrogante que se plantea es ¿ qué se conoce sobre 

el hombre y su individualidad ?, ¿ por qu' las diferentes corrien-

tes psicológicas estudian aspectos tan diversos sobre 'l ?, ¿ qu' -

concepción del mundo se tiene para estudiarlo ? y considerar la po

sibilidad hasta donde son justificaciones teóricas. 

Resulta necesario profundizar sobre la construcción social de -

la vida cotidiana y su estructuración; las diversas implicaciones -

en la sociedad que vivimos y c6mo se construyen y destrozan proyec

tos de vida ajenos a la realidad individual y las propuestas de vi

da "ideal"; que en su gran mayoría se fijan como meta, de acuerdo a 

estereotipos menejados socialmente; en la ~ráctica profesional al -

encontrarnos con todas hitas contradicciones resulta indispensable 

recurrir a la historia principalmente cuando los hechos pasados co

bran vida y significación en la actualidad. 

La historia social de la psicología que se desarrolla en el tl"!, 

bajo no responde a usos y fines determinados, no pretendemos justi

ficar en un momento una teor!a, una corriente psicol6gica, un pro-

yecto, estamos comprometidos con una postura ideológica, política y 

acad,mica que da pie a la construcción y bdsqueda de alterriativa.s -
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en la profesidn y quehacer cotidiano de los futuros nsic6logos. Pa

ra ello es esencial conocer la historia de la ciencia, para saber -

los criterios que determinan el pensamiento y racionalidad científ! 

ca que predominan en cierta 'poca y bajo los cuales se justifican -

teorías, proyectos e investigaciones, as! como ~ara establecer la -

importancia que tiene la disciplina en relación con otrafl y enten-

der el proceso de su desarrollo, construir en la medida de la inte~ 

vencidn profesional al t ernativas de mediano y largo alcance social. 

Esperamos haber sembrado una semilla de inquietud para que se -

reflexione sobre el pensamiento occidental que "determina" la con-

ceptualiza.cidn del mundo, implicando la racionalidad "científica" -

que da razdn de la historia hasta el momento hecha sobre la disci-

plina, hay que reflexionar sobre- lo que en historiografía se ha tr! 

bajado al igual que en la historia de la ciencia, para adoptar una 

postura diferente ante lo que es la historia social y como algunos 

seffalan "encontrar el sentido con la actualidad" y comprender el -

proceso bajo el cual se ha desarrollado la psicología y tener posi

bilidades de plantear alternativas acordes con la realidad aocial -

que vivimos en el momento. 
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A.PENDICE I 

Ley de Ense5anza Preparatoria en el Distrito Federal. 1897. 

Tomo I M~xico, Enero lº de 1897. N6m. 20 

REVISTA 

DE LA 

INSTRUCCION PUBLICA MEXICANA 

Director: Lic. Ezequiel A. Chiivez 

~Tefe de Redacci6n: Manuel Larrafl·aga Port118&1· 

SECCION OFICIAL 

· Ley de la Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal. 

Secretaría de Estado y del Despacho de justicia e Inatrucci6n · 

Piiblica. 

Secci6n 2a. 

El c. Presidente de la Repdblica se ha servido dirigirae el 

decreto que sigue: POR~IRIO DIAZ, Presidente Constitucional de -

loe Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabeds 

"Que en virtud de la autorizaci6n concedida al Ejecuti~ por 

decreto de 19 de •ayo prdximo pasado, ha tenido a bien elflledir la 

siguiente Ley de la Ense~anza Preparatoria en el Distrito Pederal 

Artículo lº La EnSeiianza en la Escuela Nacional Preparatoria ser' 

uniforme para todas las profesiones, y tendr{ por objeto la educ~ 

cidn física, intelectual y moral de los alumnos. 

Artículo 20 La instrucci6n preparatoria conrprender' los ramos si

guientes: Ari tmhica '1 '1gebra, Geometría Plana '1 en el E19l>acio y 
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aPENDICE I

Ley de Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal. 1897.
meme 1 series, suero 1° de 1891. ne. zo

REVISTA

DE LA

INSTRUCCION PUBLICA IEIICANA

Director: Lic. Ezequiel d, Chávez
Jefe de Redacción: Manuel Larrañaga Portugal.

SECCION OFICIAL

Ley de la Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal.
Secretaria de Estado y del Despacho de justicia e Instrucción
cfl.e

sección 2a.
El 0. Presidente de la República se ha servido dirigirme el

eeereee que sigue: soearsxo nriz. Presidente ceeetieueienei ee -
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

"Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por
decreto de 19 de-Iayo próximo pasado, ha tenido a bien expedir la
siguiente Ley de la Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal
articulo lfl La Enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria será
uniforme para todas las profesiones, J tendrá por objeto la educa
ción fisica, intelectual y moral de los alumnos.
articulo 2° La instrucción preparatoria comprenderá los ramos si-
guientes: aritmética p Álgebra, Geometría Plana y en el Espacio 3
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Trigonometría Rectilínea, Geometria Analítica 7 de dos dimeneionea 

y elementoe de C'lculo Infini testimal, Coamograt!a precedida de No

ciones de Mecánica, l'íaica, Química Bot4nica, Zoología, Moral y Pe! 

cología Ex-perimental, Ldgioa, Geo~afia precedida de ligeras nocio

nes de Goelogía, Historia General, Historia Americana y Patria, --

Franc6e, Ingl6s, Leungua Nacional, Raíces Grie89-11 y Latinas, Lite?'!, 

tura, Declamac16n, Dibu.jo, Canto, Conferencias sobre Moral e Ins--

trucc16n Cívica, Pilos6fica e Higiene, Sociología General, Historia 

de los principales decsubrimientos geogr,ficos 6 Ristoria de la As

tronomía, la Física, la Química y la Biología. 

Artículo 30 El plan de estudios que precede se desarrollar' en ocho 

cursos semestrales. 

Octavo curao semestral 

Psicología y •oral.. (Clase diaria) 

Artículo 40 La enseflansa en la Escuela Nacional Preparatoria tendri 

un car,cter rigurosa.mente educativo: loa profesores de Matem,ticaa, 

Cosmografía, P!eica, Química, Botinica, zoología y Psicología, deb!. 

r4n procurar que loa alumnos razonen correctamente, y har4n q.ue en 

sus respectivas clases se ejerciten las operaciones intelectuales -

que caracterizan el m6todo de cada una de las cienci~ expresadas. 
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Prigonometria Eectilinea, Geometría Analítica y'de dos dimensiones
y elementos de Cálculo Infinitestimal, Goemografie precedida de Ho-
ciones de Mecánica, Física, Quimica Botánica, Zoología, Moral y Pai
cologia Experimental, Lógica, Geografia precedida de ligeras nocio-
nes de Goelogia, Historia General, Historia americana 3 Patria, --
Francós, Inglós, Leungua Nacional, Raíces Driegas y Latinas, Literp
tura, Deolamación, Dibujo, Gasto, Conferencias sobre Horal e Ins--
trucción Cívica, Filosófica e Higiene, Sociologia General, Historia
de los principales decsubimientos geográficos 6 Historia de la As-
tronomia, la Física, la Qumica y la Biologia.
articulo 30 El plan de estudios que precede se desarrollará en ocho
cursos semestrales.

Octavo curso semestral

Psicologia y lorel. (Clase diaria)

Articulo 40 La enseñanza en la Escuela Nacional Prfllaratoria tendrá
un carácter rigurosamente educativo: los profesores de Matemáticas,
Gosmografie, Fisica, Quimica, Botánica, Ecologia 3 Psicologia, deb;
rin procurar que los alumnos razonen.correctamente, 1 herdn.que en
sus respectivas clases se ejerciten las operaciones intelectuales -
que caracterizan el mótodo de cada una de las ciencias expresadas.
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APENDICE II 

Programas de la Escuela Nacional Preparatoria. 1897. 

Tomo II Mbico, junio 15 de 1897. Núm. 7 

REVISTA 

DE LA 

INSTRUCCION PUBLICA MEXICANA 

Director: Lic. Ezequiel A. Chávez. 

Jefe de Redacci6n: Manuel Larrañaga Portugal. 

SECCION OJ.l'ICIAL 

Programas de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Psicología Erperimental. 

I. Introducci6n. 

l. Definici6n de la psicología, Psicolog:!a experimental, Psicolo

gía General. Psicolog{a Comparada y Psicopatolo~. 

2. El m6todo de la psicologia: La psicología Experimental debe te

ner en cuenta la introspecci6n, la obeeriraci6n comdn y la expe

rimentaci6n. Definici6n de la Psicometr!a. 

3. Claaificaci6n de loa fen6menos mentales. Pen&Smenos pa!quicoe 

fundamentales, inconscientes y conscientes. La inteligencia. La 

voluntad. El car4cter. 

II. Piaiopeicología. 

l. Deecripci6n ~neral hieto16gica "1 anatomotisi..o16~ca del eist~ 

ma nervioso. 
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APEHDIGE II

Programas de la Escuela Nacional Preparatoria. 1897.
Tomo II léxico, junio 15 de 1897. Rú. T

REVISTL
DE La

INSTRUUCIDH PUBLICA HEIICAHA

Director: Lic. Ezequiel a. Ghávez.
Jefe de Redacción: Manuel Larrañaga Portugal.

SEGGION OFICIAL
Programas de la Escuela Nacional Preoaratoria.

Psicologia Experimental.
I. Introducción.
1. Definición de la psicologia, Psicologia experimental, Psico1o-

gía General. Psicología Comparada 3 Paicopatoloaia.
2. E1 método de la psicologia: La psicologia Elperimental debe te-

ner en cuenta la intronpocción, la observación comú y la expe-
rimentación. Definición de la Paiconetria.

J. Clasificación de los fenómeno mentales. Fanúuenoa paíqnicoa -
fundamentalec, inconscientes y conacientel. La inteligencia. La
volunmad. E1 carácter.

II. Finiopaicologin.
1. Descripción general histológico 1 anatonofiaiológica del cinc;

la norviolo.
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2. La irritabilidad y sus leyes. Los reflejos. 

3. Movimientos espontáneos rudimentarios. 

4. Influencia de la circulació~ la respiraci6n, la nutrici6n, la 

temperatura, la edad, las enfermedades, el sue~o y los venenos 

sobre las funciones ps!quicas. 

III• Los fen6menos ps!quicoe fundamentales. 

l. Movimientos de inhibici6n. 

2. ~~ instinto y sus leyes. 

3. La conciencia psicol6gica en general. 

4. Las sensaciones, sus leyes y sus efectos. 

5. La atenci6n y sus perturbaciones. 

IV. Psicología de los sentimientos. 

l. Las emociones simples. 

2. Las emociones complejas. 

v. Psicología de la inteligencia. 

l. Las imágenes. 

2. La memoria. 

3. Las ideas. Leyes de asociación de las mismas. 

4. El lenguaje. 

5. Los juicios. 

6. Los razonamientos. 

VI. Psicología de la voluntad. 

l. Los antecedentes de las acciones. 

2. La deliberación. 

3. La resoluci6n. 

4. La ejecución. 

5. La voluntad. 
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2. La irritabilidad 1 sus leyes. Los reflejos.
3. Movimientos espontáneos rudimentarios.

4. Influencia de la circulación, la respiración, la nutrición, la
temperatura, la edad, las enfermedades, el sueño y los venenos
sobre las funciones psíquicas.

III. Los fenómenos psíquicos fudsmentales.
1. Movimientos de inhibición.

2. E1 instinto y sus leyes.
3. La conciencia psicológica en general.
4. Las sensaciones, sus leyes y sus efectos.
5. La atención 1 sus nerturbaciones.

IV. Psicología de los sentimientos.
1. Las emociones simples.

2. Las emociones complejas.
V. Psicologia de la inteligencia.
1. Las imågsns.
2. La memoria.
3. Las ideas. Leyes de asociación de las mismas.
4. E1 lenguaje.
5. Los juicios.
6. Los razonamientos.

VI. Psicologia de la voluntad.
1. Los antecedentes de las acciones.
2- La deliberación.

3. La resolución.

4. La ejecución.
5. La voluntad.
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6. Los hábitos. 

VII. El carácter. 

l. Clasificación general de los caracteres. 

2. Ley general de los fenómenos mentales- la síntesis ps:!o_uica. 

136

5. Los håbitfls.

VII. El carácter.
1. Clasificación general de los caracteres.
2. Ley general de los fenómenos mentales- la sinteis psíquica.
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s) Relaciones de la Psicologia con.ls Sociologia.
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tes. 
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b) Psicologia Gomparada.
c) Psicologia Individual.
d) Psicopatología.

4- El método de 1a.Paioo1ogia,
a) La introspección.
b) La observación.
c) La experimentación,

d) Psico-metríe.
e) El método deductivo en la Psicologia.

5. Clasificaciones de los fenómenos.mentales.
a) Los fenómenos mentales en general.
b) Fenómenos psíquicos fundamentales inconscientes y conscien-

$98.

c) La efectividad.
d) La inteligencia.
el La voluntad.
f) El carácter.

II e nflifipfiicfllfigil-e

l. Descripción genesl histológico 3 anatomo-fisiológica del sig
tea nervioso.

a) El sistema medular 3 sus fusiones.
b) E1 istmo del sncófalo y sus funciones.

c) El cerebelo y sus fuciones.
d) El cerebro en general.
e) Localizaciones cerebrales.
f) Nociones generales de histologia nerviosa y su importancia

desde el uunto de vista psicológico.



g) Topografía 

espinales. 

h) Deecripc16n 

i) Importancia 

col6gico. 
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general de loa principales nervios craneanos y -

general del gran simplltico y de sus funciones. 

del gran simpático desde el punto de vista psi-

2. La irritabilidad y sus leyes. 

a) Qu6 fuerzas originan la irritabilidad. 

b) Q1.16 causas favorecen las manifestaciones de la irritabili

dad. 

e) Qu6 causas contrarían las manifestaciones de la irri ta.bili

dad. 

d) Bxplicacidn y re-¡:ireaentaci6n grUica de las leyes de la i-

rri tabilidad. 

3. Influencia de loa fendmenos fisiol6gicos sobre las fendmenos 

psíquicos. 

a) Influencia de la respiracidn. 

b) Influencia de la circulacidn. 

c) Influencia de la nutricidn. 

d) Influencia de .la temperatura. 

e) Influencia del sue~o. 

t) Influencia de la edad. 

g) Influencia de las enfermedades en general. 

h) Influencias especiales de las enfermedades del sistema ner

vioso. 

i) Influencia de los venenos. 

III. Los tendmenos psíquicos fundamentales. 

l. Los movimientos reflejos. 
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g) Topografía general de los princioales nervios craneanos y -
eepinsles.

h) Descripción general del gran simpático v de sus funcione.
i) Importancia del gran simpático desde el puto de viste psi-

cológioo.
2. La irritabilidad 3 sus leyes.

B) Quó fuermas originan la irritabilidad.
b) Quó causas favorecen las manifestaciones de la irritabili-

dad-

c) Quó causas contrarias las manifestaciones de la irritabili-
dad.

d) Explicación 1 representación gráfica de las leyes de la i--
rritnbilidsfl.

3. Influencia de los fenómenos fisiológicos sobre las fenómenos
psíquicos.

a) Influencia de la respiración.
b) Influencia de la circulación,
o) Influencia de la nutrición,
d) Influencia de la temperatura.
e) Influencia del sueño.
f) Influencia de la edad.
g) Influencia de las enfermedades en general.
h) Influencias especiales de las enfermedades del sistema ner-

vioso.
i) Influencia de los venenos.

I. Los fenómenos psíquicos fundamentales.
1. Los movimientos reflejos.
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a) Reflejos de or!gen externo. 

b) Reflejos de or!gen interno. 

c) Reflejos de la vida vegetativa. 

d) Reflejos de la vida de reiaci6n. 

e) Reflejos psíquicos. 

t) Ley de localizaci6n de los reflejos. 

g) Ley de irradiaci6n de loe reflejos. 

h) Ley de coordinaci6n de los reflejos. 

i) Ley del sacudimiento prolongado. 

j) La fatalidad de loe reflejos. 

k) La finalidad de los reflejos. 

1) Oposici6n de loe reflejos. La inhibici6n. 

11) Reflejos medulares y reflejos cerebralee. 

m) !onicidad general del orgmú.smo. 

2. Movimientos aparentes espont4neos. 

a) Movimientos espontineos rudimentarios. 

b) Movimientos instintivos. 

c) La fatalidad de los instintos. 

d) La variabilidad en los instintos. 

e) La finalidad de los instintos. 

f) Los instintos explicados por la aelecc14D natural. 

g) Explicaci6n de Spencer. ¿Los instintos han sido al !)rinci

pio actos intelectuales? 

h) ¿Pueden considerarse los instintos como casos e~peciales ee 

automatismo psicol6gico? 

IV • . La conciencia psicol6g1ca. 

l. Lae senaaciones, sue leyes y sua efectos. 
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a) Reflejos de origen externo.
b) Reflejos de origen interno.

G) Reflejos de la vida vegstativa,
d) Reflejos de la vida de relación.
e) Reflejos psíquicos.
f) Ley de localización de los reflejos.
g) Ley se irradiación se 1ee reflejos.
h) Ley de coordinación de los reflejos.
i) Ley del sscudimisnto prolongado.

3) La fatalidad de los reflejos.
k) La finalidad de los reflejos.
1) Oposición de los reflejos. La inhibición.

ll) Reflejos medulars y reflejos cerebrales.

m) fonicidad general del organismo.
2. Movimientos aparentes espontáneos.

a) Movimientos espontáneos rudimentarioa.
b) lovimientos instintivos.
c) La fatalidad de los instintos,
d) La variabilidad en los instintos.
I) La finalidld ds los intiniofl.

f) Los instintos explicados por la aeleoción.natural.
g) Explicación de Spencer. ¿Los instintos han sido al princi-

pio actos intelectuales?
h) ¿Pueden considerarse los instintos como casos especiales de

autcmatismo psicológico?

Iï; La conciencia psicológica.
1. Las sensaciones, sus leyes 3 sua efectos.
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a) Clasificación de las sensaciones. 

Sensaciones viauales. Desc11>ci6n anatomo-fisiol6g1.ca de los 

6rganos correspondientes y de sus funciones. 

b) Sensaciones táctiles. Descrinci6n anatomo-fisiol6gica de -

los 6rganos relativos y de sus funciones. 

c) Sensaciones auditivas. Descripci6n anatomo-fisiol6g1ca de -

los 6rga.nos respectivos y de sus funciones. 

d) Sensaciones olfativas. Descripci6n anatomo-fisiol6gica de -

los 6rganos que les corresponden y de sus funciones. 

e) Sensaciones gustativas. Descrinci6n anatomo-fisiol6g1ca de 

los 6rganos que les corresponden y sus funciones. 

f) Sensaciones musculares y sensaciones de la vida órgánica. 

Organos relativos. 

g) Psicometr!a de las sensaciones. Aparatos más importantes de 

psicología experimental a este respecto. Medidas del dintel 

de la sensación. Medidas de los tiempos de reacci6n. M'to-

dos diversos en cuanto al particular. 

h) Leyes de las sensaciones. Leyes de Weber y de ~echner. 

i) Efectos de las sensaciones en general. 

j) Conciencia del mundo exterior. 

k) Conciencia del yo. 

2. La atenci6n y sus perturbaciones. 

a) Caracteres fisiopsicol6gicos de la atención. 

b) Atenci6n involuntaria. 

e) Atenci6n voluntaria. 

d) Distracci6n causada por dispersi6n de la atenci6n. 

e) Distracci6n causada por la obsesi6n. 
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Clasificación de las sensaciones.
Sensaciones visuales. Descrpción anatomo-fisiológica de los
órganos correspondientes y de sus funciones.
Sensaciones

los órganos
Sensaciones

los órganos
Sensaciones
los órganos
Sensaciones
los órganos

Sensaciones

táctiles. Descripción anatomo-fisiológica de -
relativos v ds sus funciones.
auditivas. Descripción anatoo-fisiológica de -
respectivos v de sus funciones.
olfativas. Descripción anatomo-fisiológica de -

que las corresponden y de sus funciones.

gustativas. Descripción anstomo-fisiológica de
que les corresponden y sus funciones.
musculares v sensaciones de la vida organica.

Organos relativos,
Psicometria de las sensaciones. aparatos más importantes de
psicologia experimental a este respecto. Medidas del dintel
de la sensación. Medidas de los tiempos de reacción. Móto--
dos diversos en cuanto al particular.
Leyes de las sensaciones. Leyes de Weber y de Fechner.

Efectos de las sensaciones en general.
Conciencia del mundo exterior.
Conciencia del yo.

2 La atención y sus perturbaciones.

Caracteres fisiopsicológicos de la atención.
atención involutaria. '
Atención voluntaria.

Distracción causada por dispersión de la atención.
Distracción causada por la obsesión.
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f) Efectos de la atenci6n. 

g) Oscilaci6n de la atenci6n. 

h) Atenci6n cr6nica, ideas fi jais , 

i) Atenci6n aguda. '!xtasis. 

v. Psicología de los sentimientos. 

l. Las emociones rudimentarias. 

a) :Emociones qu:imiotáxicas. 

b) :Emociones cenest,sicas. 

e) El placer. 

d) El dolor. 

e) La indiferencia. 

manías. 

f) :Qnociones que resultan directamente de poner en juego los -

órganos de los sentidos. 

g) La curiosidad. La sorpresa. El inter,s. 

2. Las emociones simples. 

a) :anociones defemtivas. n miedo. 

b) :Qnociones ofensivas. La c6lera. 

e) El Sel! feeling. 

d) La simpatía. La emoci6n tierna. 

3. Las emociones complejas. 

a) Por evoluci&n completa. La propiedad. La codicia. La avari- . 

cia. 

b) Por suspensi6n de desarrollo. n odio. La resignacicSn. 

c) Por mezcla. n aaor. Loe celos. n sentimiento l'eligioso. 

d) Por combinacicSn. Los sentimientos social .. y morales. Los -

sentimientos est,ticoe. Loe sentimientos intelectuales. 

4. Teorías referentes ' las emociones. 
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f) Efectos de la atención.
g) Oscilación de la atención.

n) Atención crónica, ideas fijas, manías.
i) atención aguda. Extasis.

V. Psicologia de los sentimientos.
l. Las emociones rudimentarias.

a) Emociones quimiotáxicas.

b) Emociones cenestósicss.
c) El placer.
d) El dolor.
e) La indiferencia.
f) Emociones que resultan directamente de poner en juego los -

órgnos de los sentidos.
g) La curiosidad. La sorpresa. El interós.

2. Las eociones simples.
a) Emociones defensivas. Il miedo.
b) Emociones ofensivas. La cólera.
c) El Self feeling.

d) La simpatía. La acción tierna.
3. Las emociones complejas.

a) Por evolución completa. La propiedad. La codicia. La avari-
cia. `

b) Por suspensión de desarrollo. El odio, La resignación.
c) Por aescla. El amor. Los celos. El sentimieto religioso.
d) Por combinación. Los sentimientos sociales y morale. Los -

sentimientos estéticos. Los sentimientos intelectuales.
4. Teorias referentes i las emociones.
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a) La teoría de Lange y de James. 

b) Las- as piraciones de Binet y de Ribot. 

VI. Fsico lo ~í a de l a inteli gencia. 

l. Papel desempeñado nor lo s s entidos de la Psicolo gía de la in

teli gencia. 

a ) Las i mpresiones. 

b) Las asociaciones de las i Mpresiones. 

2. Papel desempeñado por la asociaci6n mental en la nsicologÍa -

de la inteligencia. 

a ) Las Dercenciones. 

b) ¿Las percenciones implican juicios? 

c) ¿Las nercepciones implican razonamientos? 

d) Leyes de l a asociación mental. Asociaci6n por semejanza. A-

soc iación por contigUedad. Asociación por contraste. 

e) Las diversas especies de juicio. 

f) Ra zonamiento de lo particular a lo narticular (sic.) 

g ) ~laboración de juicios generales. Sus leyes. 

h) Cocep tos progresivamente más y más abstractos. 

i) Razonamientos deductivos. Sus leyes. 

j) Razonamientos inductivo-deductivos. Su aplicación. 

k) El lenguaje y su importancia nsicológica. 

3. Las principales enfermedades de la memoria. 

a) Amnesias sistemáticas. Afasias. 

b) Amnesias localizadas. Simples. Retr6gradas. Referentes s6lo 

a una .Spoca. 

c) .Amnesia general. 

d) Amnesia continua. 

JI.
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a) La teoria de Lange y de James.
b) Las aspiraciones de Binet v de Ribot.

1. Papel desempeñado por los sentidos de la Psicologia de la in-
Fsicolocía de la inteligencia.

teligencia.

s) Las

b) Las

2. Papel
de la

a)

b)
C)

Las

impresiones.

asociaciones de las impresiones.

desempeñado por la asociación mental en la psicologia -

inteligencia.
percepciones.

¿Las percepciones
¿Las percepciones

implican juicios?
implican razonamientos?

d) Leyes de la asociación mental. Asociación por semejanza. A-

sociación por contigüedad. Asociación por contraste.

e)
f)
s)
11)
1)
j) Rasonamientos inductivo-deductivos. Su aplicación.

K)

Las diversas especies de Juicio.
Razonamiento de lo particular s lo particular (sic.)
Elaboración de juicios generales. Sus leyes.

Coceptos progresivamente más y más abstractos.
Razonamientos deductivos. Sus leves.

El lenguaje v su importancia psicológica.
3. Las principales enfermedades de la memoria.

a) Amnesias sistemáticas. Afasiao.
b) Amnesias localizadas. Simples. Retrógradas. Referentes sólo

a ua época.
c) amnesia general.
d) Amnesia continua.
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e) Amnesia de conservaci6n. De reproducci6n. De asirnil~ci6n. 

De reconocimiento y de localizaci6n. 

f) Amnesia completa, brusca, progre si va, regresiva.. 

g) Hipermnesia. 

h) Paramnesia. 

4, Principales teorías referentes á la memoria. 

a) Teor!a hisol6gica y su cr!tica. 
f 

b) Teoría de ~er¡;i;son y su crítica. 

VII. Psicología de la voluntad. 

a) Motivos y m6viles. 

b) La. inhibición. 

c) La atenci6n. 

d) La deliberaci6n. 

e) La resoluci6n. 

f) El acto. 

2. Principales enfermedades de la voluntad. 

a) Abulia causada por debilidad de la excitaci6n. 

b) Abulia causada por exceso de excitaci6n. Impulsividad. 

3. Formación progresiva de la voluntad. 

a) La voluntad en el idiota. 

b) La voluntad en el niño. 

e) La voluntad en el hombre iluatrado. 

d) Diferencia entre los caprichos y loe actos voluntarios. 

VIII. Psicología del car,cter. 

l. Los elementos del car,cter. 

a) Elementos ·fisiol6gicoe. 

b) Elementos hereditarios. 
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el Amnesia de conservación. De reproducción. De asimilación
De reconocimiento 3 de localización.

f) Amnesia completa, brusca, progresiva, regresiva.
g) Hipermnesia.
h) Paramnesia.

4. Principales teorias referente á la memoria.
a) Teoría hisológica 3 eu critica.

b) Teoria de Béreson y su critica.
VII. Psicología de la voluntad.

a) Motivos y móviles.
b) La inhibición .

c) La atención.
d) La deliberación.
e) La resolución.
f) El acto.

2. Principales enfermedades de la volutad.
a) Abulia causada por debilidad de la excitación.
b) Abulia causada por exceso de excitación. Imculsividad.

3. ïormación progresiva de la volutad.
e) La voluntad en el ±a±u±a.
b) La voluntad en el niño.
c) La voluntad en el hombre ilustrado.
d) Diferencia entre los caprichos 3 los actos voluntarios.

ïIII. Psicologia del oardcter. '
1. Los elementos del carácter.

a) Elementos fisiológicos.
b) Elementos hereditarioe.
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e) Elementos e!!locionales. 

d) Elementos i n telectu2les . 

e) C:lementos voliti vos . 

2 . Combina ción d e l os e l e~ entos d~l c~~~c t e~. ~1~2~~icac i6 n 1P. -

los carac ter es. 

a.) Caracteres no nr: ;:, l es . 

Los .s fect i vos. 

Los activos . 

Los intele c t uales . 

Lo s apá.t i c os. 

Los eo uili br a dcs . 

Los inestRbles y las e-0r fos . 

b) Caracteres anormales. 

Los sucesivos .. 

Los a lternantes', 

Los contr2d1ctorios. 

c) Ce.rac ter es rr. orbos os . 

3, For:;iaci6n y :::ierfeccionamiento del CRrácr:er. 

lá?

c) Elementos emocionales.
d) Elementos intelectusles.
e) Elementos volitiros.

2. Combinación de los elementos del csrëcfier. 1lss;ïicecišn de -

los caracteres.
al Caracteres normales.

Los efectivos.

Los activos.
Los intelectuales.

Los aoáticoe.
Los eouilitrados.

Los inestables r los o~orfss.

b) Caracteres anormales.
Los sucesivos.

Los alternantes.

Los contradictorios.
c) Caracteres morbosos.

3. Formación y oerfeccionanientc del carácter-
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