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• Cualquier dato se vuelve 

import~nte cuando se lo 

conecta con otro. La co-

nexión m0difica la pers-

pectiva. Induce a pensar 

que todo aspecto del mun-

do, toda voz, toda pala-

bra escrita o dicha no--

tiene el sentido que per-

cibimos, sino que nos ha-

bla de un Secreto. 

El criterio es simple: 

sospechar, sospechar siempre.• 

Eco Umberto. El pendulo de foucault. 
México, Ed. Bompiani-Lumen-Patria, 
1989. p. 338. 



Esta tesis sobre la · historia de la psioologi.a en Méxioo durante 1940-50 

fue planeada en el seminario •Historia de la psiex>logi.a en Méxioo• que 

5 

se llevó a cabo durante 1987 en la ENEPI. Dicro seminario sobre la histo

ria de la psioologia abarca diferentes periodos a hi.Storiar, partiendo 

dé 1840 hasta 1986. 

La razón más poderosa por la que se :realizó el trabajo eri esta década 

se debe a que 1940 es el nanento en que el Héxioo ·revolucialario entra 

a una etapa de calma relativa eri donde las pugnas por el poder se trans

foDl\aI\ en luchas politicas e institucionales y en donde la hegerronia 

de un partido politioo en el poder caracterizaran al Méxioo de ruestros 

dias . 

Este periodo de calma política reflejara lo que las instituciones 

gubernanentales habrán de generar, dentro de todos sus nitos. La nuerte 

de Alvaro Cl:>regon en 1928 da inicio a las instituciones y en la década 

de los treintas se foIJnan nuevas instituciones de las que ae puede hablar 

caro instituciones •so1idas• hacia el inicio de la década de los cuarentas 

Mexioo entra en ese tienpo y junto con el regi.men de Manuel Avila a.nacho 

y probabl.errente debido a la segunda guerra nundial' a la •roodemidad•. 

mil novecientos cuarenta marca el crecimiento desmedido de las principa-

ciudades dentro del país hasta la época actual. 

La presencia de Estados lklidos influenciará con· todo y en todo a la nueva 

sociedad nexicana. 

La rrodemización e industrialización del paÍ.s aunque no fueron solidas 

en ·infraestructura cartt>iaron la vida agrioola-rural que se tenia en aque-

llos años. Tal vez esto no se entienda bien, no estaims diciendo que 

la industrialización del país ocupÓ el lugar de la agricultura, sino 

' ' r 
" 
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SÓÜllBlte que en el :intento por el carbio la sociedad ae vió afectada por 

el mi.snD. 

A todo esto ¿que tiene que vér la psicología con lo que haroe hablado?. 

A sin¡>le ~ta diri.am:is que nada y que ae está nuy lejos da hablar de ma 

historia de la psicología, enpero el hecho prinDrdial da este trabajo descansa 
' 

en lis elaboraci.00 de una historia social, en donde la Wipltii1Siát de la época 

revisada nos dará una imagen del cp!hacer del paioÓl.ogo y de . la ciencia 

que lo acaipaña. No Vam:>s en este trabajo a elogiar ni acusar a eqtiis au-

tor o teoría de la psicología, \nicamente trataraoos de buscar, oooprender, 

y revisar en la época señalada el tipo de ciencia que existí.a. FOr eso -

o:eeftus que 1940 es m nonento inportante dado el carbio que tuvo el país 

y para conocer lo que sucedía con la paicologi.a y el psicólogo en la déca-

da de los cuarentas a los que rara vez se referían con estos narb~. 

Ahora bien, ¿porque una historia social de la psicologia?. la respuesta 

está ligada directamente hacia otra!il historias de la psicología en México 

desde posiciones intema y extemalista. Posiciones que si bien, son válidas 

académicamente hablando, tmt:>ién es cierto que dichas historias 8e cargan 

demaSiado hacia grandes personajes cientificos o hacia detenninism:>s ~io-

politicos y eoonánicos, en donde lo historico .a veces se vuelve anecdÓtico 

y trivial. Y es ante estas historias que se ha D.lscado construir otro ti-

po de historia. 

Esta posici.00-busca no priorizar algún elemento, sino sinplernente darle 

U!p:>rtancia a todo el conjunto de pi:ocesos que intervienen dentro de la 

ciencia de la psicología • . •eona:;;. ;;.i.de;:;. ====· una his 9™ social se cxindúgi 

con la ~ta de una recoÍlstrucción_!E-la ~ que se estudia y sus -- . . 

diversas relaciones, tanto ext:c:acientificas o filosÓficas, cultura~, ,po

liticas, religiosas, demandas sociales, etc. y en el~e,ocontr--~~ 

\ 
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de. nuest~ obje_to_ historiadoJ lo que inplica no buscar un culpable o los datos 

aislados. El hecho cobra su significación interpretativa en relación al -

proceso de oonstnicción general de una sociedad y en la particularidad que 

se pretende historiar, de alli que diferencieoos de las detenninacicmes ab

solutas y generalizadas a proce808 de oonstzucción que son factibles de -

enoontrarsu oaipleji.dad en el porqué de un tipo de psioología o prácticas 

terapéúticas". (l) --~-------- ~" - ..... --------
Este trabajo busca (c:aro ya dijiJroe) otro mJdo de historiar a la ciencia 

de la psioología sin depender de bast00es o nuletas en que apoyarse, dandole 

a cada protagonista cientifioo o extracientifioo \m peso y lugar determinados 

en el desarrollo de la ciencia dentro de tina sociedad a:m:> la de la década 

de 1940. --------
POr otro lado la psioologia y otras ciencias aún tienen nuchos ·proble

mas teórioos y netodológioos alrededor de la ooncepción de su rrétodo y -

objeto de estudio, problemas a los que en mayor o nenor nedi.da ayudan a -

resolver la filosofía y la historia de la ciencia. 

No solamente las ciencias sociales han tenido o tienen esta problema

tica sino también las rrás fi.nnemente establecidas cxm) la física por ejenp. 

Decía Einstein a este respecto que: "las actuales dificultades de su cien

cia obligan al fisioo a enfrentarse con problemas filosÓfioos en mayor nedida 

de lo que ocurria con las anteriores generaciones • ( 2). La filosofía de la 

ciencia debe interesarse según ¡tUtrow ( 3) tanto en la clarificación de las 

teorías de cualquier ciencia asi c:aro Ell los conceptos que estas presentan 

Poderros tanar otra cita del texto de ¡tlltrow para oaiprender esto: "podría 

pensarse que la elucidación filosÓfica de las teorías cientificas ha sido 

necesarianente únicanente para popularizar la ciencia, y que podría río te

ner mayor utilidad para los propios hatOre8 de ciencio. Basta considerar la 



\ ___ . 

.inp>rtancia que tiene para la física oonteft\)orinaa la definición de Einstein 

de la sinultaneidad, para darse cuenta de cuán neceáar:iO es para el f isico 

experinental oontar oon \Bl claro y definido 5lálisis de les oonceptos que 

enpl~. La necesidad de tal análisis es aún né8 grande en las ciencias ne

noe desarroll. Por ejenplo, la incapacidad actual de les psicólogos para -

anzmciparse de la neU.fisica y para coordinar.sus :investigac:i.cnes, se debe 

principalmente al uso de sint>oles tales am:> •inteligencia•. •enpiltia" o • 

•Suboonciente•. que no han sido definidos de manera precisa. Las teorías 

de les .psicoanalistas estan particul.amíente llenas de el.ateltos netafisi-
• 

oos, les cuales podrían ser eliminados mediante una elucidación filosófica 

de sus sint>oles. Podría ser tarea de les fil.Óaofos al aclarar cual cual es 

el contenido enpirioo real de las prq>osici.ones de les psicoanalistas y cuál 

au relación l.Ógica oon las prq>osici.Ones de les psici>logos oorñuctistas o 

de la Cestalt: que es una relación oscurecida hasta 1x1y por diferencias de 

terminología no analizadas. Dificilmente podría negarse que tal clasificación 

seria favorable, sino esencial, para el progreso de la ciencia en su con-

,junto• (4). 

Heloos considerado necesario hablar de la filosofía de la ciencia por-

que está nuy vinculada oon la historia de la ciencia, am:> señala Whitrow. 

Téillt:>ién nos acude la razón de que &lrante nuc:ho tienpo les cientif ioos 

han oontenplado a la ciencia am:> algo :imDvil, ahistórico, sin pensar que 

la ciencia es un constante novimiento con el paáo del tienpo, en donde la 

historia ayuda a interpretar la lentitud o rapidez oon que la ciencia misma 

se nueve: "yo diría que es nuc:ho más satisfactorio considerar c:xm> una dis-

ciplina que se haya aproximadamente en la misma relación con la historia de 

la ciencia -en la que, para este propósito se debe incluL.-. por supuesto, 

la ciencia contenporanca- que la teoría con les exper:irrentos en una ciencia 

am:> la física• • ( 5 ) 
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Ya hemos dicho que nuestro interés radica en presentar ma historia social 

de la época revisada pero no está de sobra el conocerla i.nportancia que 

guardan la filosofía y la historia alrededor de la ciencia, sea esta cual 

fuere. Dice Whitrow que cuando se pasa de una ciencia sólida oaro la fl-s 

sica, a las nucho nenes asentadas oaro el caso de las ciencias sociales: "la 

in\X>rtancia de la perspectiva histórica es tal vez aún mis evidente" (6). 

• ( los cientlficos sociales) se enfrentan a la tarea de fornular una 

metodología más exacta, y de asentar los :fundafnentoe de sus ciencias sobre 

las bases más fi.zmes. Para lograr esto se necesita una mplia perspectiva 

de la naturaleza y el sentido de la ciencia, .y tal perspectiva sólo ?Jede 

obtenerse a traves de la historia" (7). 

Estas son a grandes rasgos, sino todas las respuestas, si las más IDt-

portantes al porqué del imtento de historiar la psioologla desde una nueva 

manera de concebir la historia. / · 
, (f • 

Para poder acercarnos a nuestro tema se han :realizado tres capi tuloe 
"'" - - .... -.- ,,.. -- ( 

en donde hem:>S '~i.do a diferentes hechos. Mism:ls gue -~ englobado V\ 
~ ~ - r: ·-:: -

~~t§z:.i~. Asi, ~el ~imer-c¡epltul.'O se da .J.11~ esbozo sobre 
, · 1 JJo 1 

• • • J_,._ _ o-: _ ¡ 
lo que sucedia con la psioologia antes de la década revisa!iB élWléWIDS den-- _ .... _ 
tro de est~ capitulo¡ ~ ~!ntesis de algunos materiales escritos .Y pupli- \ 

cados por autores mexicanos en donde la ~ioologla o lo que se entendla-

P'!..X:.. ~iool.Ógioo era abo~. 

El oanenzar el trabajo de esta manera nos pemlitirla conocer <J,1é gente 

y <J,1é .inat! tucionee tenían preocupaci.ooea por la psiool.ogia y las-. diferen

tes ~ic~ dentro de teoria!'I psiool.Ógicas. KlB parece in¡lortante este 

hecho, ya ~· podrianoa ocn balle en •to ver ai existí.ama teoria precie>.., 

minante o a:iq>lemente existí.a alredl!dor_de la ciancia.._diverua-poeiciones_. 

Aunque .._tro cbjetivo rx> •el de detemdnar equis teoria o p:>sición -
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hacia la psicologia, esto nos ayudara a oarprender a la psicologia durante 

la década. 

El segundo capitulo trata sobre los usos que tenia la psicologia u -

otras profesiones que tuvieran que ver con ella dentro de la sociedad, -

escogiéndose para ello los sectores de ~~ y_ ~u~c~5n-que es en Günde la 

psicologia tenkt ~ sociales especif icamente en la Secretaria de -

Educación Pública y la Secretaria de Salubridad y Asistencia (Manicanio

General). Eh este capitulo se revisan los usos práctioos y clinicos que 

tenia la psicologia durante esa década • . 
Fste capitulo es inp>rtante porque nos brinda la aplicación que se le 

daba a la psicologia en ese tierrpo (Eh salud y educación). 

Finalmente, el tercer itµlo trata de dos tipQs de psicologia: Eh_urK:l-..- \ 

trataben de explicarse al_ y a lo mexicanc;i: la otra se_ encargaba estr-ictanente 

&: lo que se entendia por psicológico desde la q>tica de aquellos añqs. Eh 

este capitulo, además se abo:Ida lo que fue el congreso nundial de Salud 

Mental en 1948 y las politicas de los organism:ls interesados en la paico-

logia o salud rrental. TlW'l'lbién nencionamos la aparición de la revista --.. 
Psiquis y del grupo que fanentó este inp>rtante rredio de difusión del --

quehacer del higienista • Fste capitulo es irrportante porque nos brinda 

una visión acerca de los grupos ¡,ireocupados_por la salud nental y a que tipps 

de profeionistas interesaba la miana~ para poder determinar si habla alguna 

conexión entre todos los grupos o únicamente existian estos sin tararse en 

cuenta entre si. 

El capitulo tait>ién nos pennite ver lo que se hacia en psicologia 

dentro de la FacW.~ad de Filoeofia y Letras que era donde se ir.;icribia es

ta. Ya que nos deja ver el tipo de problemática que existia en la escuela 

gracias a las tesis que se escril:>ieron durante la época. 
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En los ~~ituloa es en donde se nezcla junto con la problemática de 

la ciencia lo social (político, econánico, cultural, etc.) represéntado por 

datos y citas de todo tipo, recurriendo incluso a la literatura de la épo

ca para obtener una visión lo nilB cercana posible a loe protagonistas. Para 

poder hallar el contexto de la década revisada se deben tanar en cuenta los 

tres capitulas cerro un todo y no por separado ya que -encontrariam:ls careo-

cias, sobre todo para una visualización de lo social en 1940. 

cada capitulo no · agota el total de la infonnación, sin arbarg::> por medio 

de los tres ~ tenerse un bosquejo de la práctica y enseñanza de la -

ciencia de la peicolog1:a •. 

_ La infonnación se recopilÓ básica y especificanente de la Biblioteca 

del Colegio de México, Biblioteca del M..ISeo de Antrcpologiá e Historia, 

Blblioteea de la lhiversidad Pedagégica, Biblioteca del Congreso, Blblioteca 

NaciCl'lal de México, Archivo General de la Nación, Archivo General de Salu

bridad y Asistencia. Se rtevisaroo libros, revistas y periódicos de la -

época. 

El problema mayor al que se enfrenta q.ri.enes deciden his.toriar las -

ciencias es que se parte casi de oezo en cuanto algun material sanejante, 

por lo que quien enfrenta y resuelve este problana es quien tiene que deci

dir cuáles hechos habrán de tanarse cerro históricol7, cuidando de no darles 

hlCho peso aisladamente para que lleguen a CXlllStruir un sólo cuadro sin -

predaninancias y en el que la oaiprensión y revisión de la época brinde la 

totalidad de lo que quisim:ls historiar. Al hacer. todo esto lo que estll'OOS 

haciendo es interpretar gran variedad de hechos y datos dentxo de una misma 

óptica, que no es la del juez o la del que epl•m a equis aeontecimiento, 

' 
sino la de dar una visiÓn histórica social en deme niJ9an pn>tagonista del 

r 
México de loe cuuentae peme dellllpK'itrldo. · 



El trabajo no tiene una linea especifica que señale o hile todas las ca

racteriati.cas sociales de la época (Politica, Ideas, F.oonania, ahlcacioo

Etc.) en un amen establecido. Ya que al juntar todas estos factores la -

·historia social ae va construyendo. 

Aunque la historia se carga hacia lo croool.Ógiex> no es este el fin que se 

trazo al elaborar clicha historia. 



NOTAS INTROUUCCION 

(1) López, R.S. •una aproximación a la Historiografía de la 

psicología en México• en Psicología Historia y Critica. 

México, UNAM, 1989. p. 22. 
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(2) Einstein, A. "The philosophy of Bcrtrand Rusell". Chicago, 

1944. Citado por Witrow, G.J. en El estudio de la Filosofía 

de la Ciencia. México, UNAM, 1958. p. 80. 

(3) Ibídem. p. 80. 

(4) Ibídem. 

(5) Ibicem. p. 82. 

(6) Ibídem. p . 83. 

(7) Ibídem. 



CAPI'l'UlP 1. Jm:iPEX:TO A LO PUBLICAOO OOBRE PSIOOl.OGIA EN MEXIOO 14 

( 1940-1950) 

1.1. ANl'.u:EDENI'ES DE LA PSIOOl.OGIA EN MEXIOO HASTA 1940. 

rzequiel Adeodato Olávez presentó al ministro de Justicia e Instru

cción Pública D.:>n Joaquin Baranda una iniciativa para .inplementar dos nue-

vas enseñanzas que eran la kJSic:ulogía y la noral, de las cuales fue nan-

brado flmdador y profesor durante dos periodos (1893.:.1905-y·.1911.:1916) .( 1) 

Chávez estuvo influenciado principalmente por filósofos y psicólogos posi;:_ _ 
I 

! 
tivistas ingleses, franceses, y norteamerican~ entre los que poderos se-

ñalar a Hert>ert Spencer, Ribot, J.:snes Titchener, Baldwin, Bergson, en cu-

yas obras se basan las teorías ¡:sicológicas de finales del S.XIX y princi-

pios del S. XX.(2). 

Ll)Jrante las dos Últimas décadas del siglo XIX y principalmente en el 

transcurso de la primera década del XX, los estudios básicos de la nacien- · 

te universidad se dirigían oam lo proyectó Justo Sierra en Febrero ele - • 

1881 (3) ante el Congreso de la República, hacia las matemáticas, COSITO- ' 

grafía, geografía, física, biología, finalizando este plan de estudios -

con la sociología y la historia genera.:J ( 4 ) • 

F.ste plan de estudios estuvo cubierto por todos lados con el positi-

visrro que predaninÓ en la época. Cuando se prmulgó la ley constitutiva 

de la eseuela de altos estudios expedida por el presidente Porfirio Diaz 

en abril de 1910 queda dividida la escuela en tres secciones: a) Hunani-

dades, b) Ciencias exactas y naturales, c) Ciencias social~ y políticas 

y "ur.i,dicai,; ( 5). Dentro de la primera sección quedÓ incluida la µ;icolo

gia, y los cursos canenzaron ~ septieni>re de 1910 (6), viéndose intern.rn-

pi.dos por el estallaniento social de la revolución en el mes de novieniJre. _, 

El futuro de la universidad se tambaleaba, oaro lo deja ver Hernandez 
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Luna en su ensayo sobre Ezequiel A. Chávez (p.125126) en donde expone 

los ataques que lanzaron a la Universidad y la corta vida que le deparaba 

el nnvimiento amado, José Ma. Lozano criticó y atacó la creación de una-

universidad, este acto llevó a un debate en la cariara de Diputados donde 

de Lozano pedía la desaparición de la universidad y Chávez la defendía , 

despues de argunentar cada uno sus razones se procedio a una votación don-

resultó ganadora la propuesta de Chávez con una diferencia de 15 votos de 

un total de 151 (7). 

1 En 1916 la Secretaria de Instrucción PÚblica y Bellas Artes aprobaron 

la sección de :tunanidades, esta sección se dividía en tres: !)Lenguas an-

tiguas, 2)Lenguas vivas y 3) Ciencias filosóficas y de educación, es en 

este Últ.im::> apartado donde aparece la psicología en la asignatura psico

logía general teórica y experimental ( 8) . Hacia 1917 apareció otra nate-

ria con el narbre de psicología especial donde se discutía sobre psicolo

gía infantil, de las nultitudes, et0 

Con la culminación del rrovimiento amado se volvió a discutir sobre 

la existencia de la Universidad, en esta ocasión eran los revolucionarios 

los que desconfiaban de todo lo que produjo el régimen ¡:orfirista (9), fi-

nalmente, y con las palabras de que la Universidad era por y para el µJeblo, 

la Institución continuó adelante e incluso hubo rrodificaciones al plan de 

estudios de la Universidad en donde se logrÓ se diera cabida a la Filosofía 

caoo una materia de un estudio mas ( 10) • 

~ en 1925 se habían creado dependencias gubernamentales ocm:> el 

partc:wnento de Psicopedagogia e Higiene de la Secretaria de Fñucación 

0e-\ .. 
. \ 

Pu-

blica, mismo que se especializaba en estudios psicanétricos de la pobla-

ciÓn mexicana (11). En 1926 dentro del plan de estudios de la .facultad ae 
Filosofía y Letras se pide la obligatoriedad. de· llevar un curao sintético • 

/' 
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anual de psicología general y dos analíticos semestrales de psioologia ex

peri.rrental para poder obtener el grado de Licencia:io en Filos~fia) ( 12). 

· Y en 1929 apareció dentro del plan de estudios de la Escuela Normal supe- , 

rior la materia de psicología de la adolescencia los lunes y viernes de 

cada serrana de 7 a 8 p.m., asi caro un curso de estadistica para interpre- • 
1 

tar las escalas de medición nental ( 13) • Hubo cursos sobre el exanén cri- /' 

tico del desarrollo mental de los escolares, asi caro de clasificación de 

alumos (psicotécnia). En 1931 Antonio caso envió un nuevo proyecto del 

plan de estudios que contenl>ló cuatro secciooes: Filosofía, Letras, Cien-

cias Históricas y Ciencias Exactas (14) 

En la sección de Filosofía aparecía la Psicologia con dos semestres, 

asi caro la técnica de laboratori o durante un senestre. Es inp>rtante co-

mentar que el primer laboratorio de Psicología data de 1916 y que estuvo 

ubicado en el edificio de Mascarones ( 15). El doctorado exigia "La consa-

gración al estudio de una asignatura filosófica elegida ccm:> especialidad, 

incluida la psicologia"(16). En 1934 de las cuatro secciones quedaban tres; 

Filosofia, Letras y Ciencias Históricas, entre las materias optativas aparee 

en: Anatania, Fisiología, Patologia, Sociologia, Biologia, Histo 

_ria del Arte y Psiquiatria. En la sección de Antropologia que estaba in-

cluida en Ciencias Históricas era obligatoria la psicologia ( 17) • 

e 1936 el gobierno mexicano fundÓ el Instituto Nacional de Psicope

dagogia cuyo objetivo era conocer las caracteristicas del niño mexicano, • 

I 
su clasificación, la educación especial, etc. En 1936 se creó ~1 grado de " 

Maestro en ~icologia dentro de los cursos de la Facultad de Filosof ia y 

Letras j 

El desarrollo (a ITDdo breve) que tuvo la psicologia en estos ~os estuv~~ 
nuy marcado por la presencia intelectual de la gente que se interesó en J 

( 
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ella, que en su mayoría fueron médicos, maestros, abogados y filósofos, 

Es grande tant>ien ia influencia que tienen algunos cientificos y pensado-

res extranjeros (Titchener, Baldwin, Janet, Dunas, Spencer, Bergson) quie-

nes fueron traidos por Ezequiel A. Olávaez e incluso dieron algunos cur

sos de psicologia en la pr.imera década del siglo ( 18) • 

~ positivisroo hasta la cuarta década seguia manteniendo nucha influ

encia en todas las ciencias que se estudiaban en esos años, sin errbargo, 

deberos señalar y ( arrpliar mas adelante) que ~ el inicio de los ~ 

ta llegaroo a México un nutrido grupo de intelectuales del que destacaba 

José Gaos f ilÓSOfo español que venia influenciado por el existencialisroo 

alemán y francés. Este grupo de intelectuales fonnó un pequeño grupo de

estud.iosoe en donde se revisaías filosofías eurqieas que difieren del po

siti~ arcaico. Sin errbargo este grupo nunca alcanzó su plenitud inte-

L El positivisroo enpapó a ' todas las ciencias, la psicología no fue la 

excepciÓn. con el inicio de la cuarta década llegaroo •accidentalmente•

ª MéXico algunos intelectuales españoles quienes cimentaron otra oorrien-

te filosÓfica (existencialisroo), estos criticaron al positivisroo, m:isnD-

que siguió predaninando en la psicologia y por ende en nuchos escritos de 

lamiána.J 
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1.2. ALClNJS TRABA.100 PUBLICAIXlS roBRE PSIOOLCXllA EN 1940:-1950 

Podemos comenzar haciendo una breve revisión~~ los tra

bajos encontrados en donde~:xcepción de algunos la mayoría 

refleja una ciencia psicológica empírica. Estos trabajos que 

tratan de explicarse los fenómenos psíquicos echando mano del 

método de la experiencia científica difieren de otros que es-

tan .preocupados en resolver los problemas relativos a la natu 

raleza ontológica del ser (1). Estos trabajos se mencionarán 

más adelante y sus autores son, entre otros: Samuel Ramos, E. 

Nicol, . José Gaos, E. Diaz. 

Dentro~ la psic~logia empírica existen dos esquemas: Uno 

lo forma el naturalismo y otro el culturalismo. La gente preo-

cupada por el primer esquema construye la psicología sob~e el 

modelo de la física, los que se in.clinan por la otra opción lo 

hacen con un modelo históricosociologico (2), éste Último cam
-~-,..J 

po surge o tiene su origen, en gran parte, e~ las experiencias 

de las dos guerras mundiales (3) en donde se ha encontrado que 

la personalidad humana tiene problemas de adaptación; desajus

te con el medio socialcultural, y es~ ello que se acude a 
- . 

las ciencias del hombre o del espíritu en busca de soluciones, 

éstas ciencias son: la psicología, la antropología cultural, 

la psiquiatría, la ética,· la filosofía, etc ( 4). 

Aún cuando estos dos esquemas forman la psicología empiri-

ca esto no significa que ambos estén unificados como lo mencio-

na Oswaldo Robles en su libro Educación I sociedad en la his

toria de México p.26. Aunque Robles menciona dos esquemas den-

tro de la psicología, es uno el que predomina dentro de los 

trabajos aqui presentados. ~ método de la psicología cienti-
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fica es el método positivista o mejor conocido oc:rno método experimental 

en donde la observación, la introspección y las mediciones juegan un pa

pel preponderante en el objeto de estudio de la ciencia referida. \ Diclx> -- - ___.. 
objeto se refiere~ los fenárenos psíquicos,/ entendiendo por -esto (oc:rno 

- ~ 

lo señala Robles, op, cit. p.3132) a lo sanático y consciente no estudia-

do separádarnente: "porque lo psicológico es lo sanático consciente, la in

teracción total del cuerpo y la cosciencia" (5). De hacer una separación 

entre lo consciente y lo sanático caería la psicología en una sanatologia 

caro lo hicieron Bechterev y Pavlov (6) en su tienpo. 

1t_ guerra civil española determinó una parte de la intelectualidad de 

Méxi~este hecho que parece accidental, no lo es tanto si tanaroos en -

cuenta la poli tica diplanática . de México para con los exiliados ( 7) fue 

entre otras la Facultad de Filosofía y Letras la que diÓ albergue acadé-

mico a varios intelectuales de primer orden oaoo José Gaos, Joa,quin JCi.rau, 

Juan Roura Perella, David eaz:cia Bacca, Fduardo Nicol y otros aj 
L Juan Garcia Bacca y José Gaos son los que se encargaron de _solidificar 

las bases del exis!_encialisnD, especialmente Gaos ( 8 ) • El existencialisrc ! / 
era totalmente nuevo para los intelectuales mexicanos, este ya habla Efll?E!Zado 

a ser manejado "aventureramente" por el poeta y ensayista xavier Villaurrutia 

quien conoció los primeros parágrafos sobre el tema de la nuerte en Ser 

y tienpo de Jean Paul Sart~¡xlblicados en francés en el año de 1934 por 

la editorial Gallimard en Paris (9). Además en 1939 Adolfo Ssnara publica 

en Letras de México y Agustin Yañez en~ (1940) los -primeros estudios 

serios sobre Martin Heidegger ( 10). 

Qaniel_Cossio Villegas narra la fonna en que José Gaos "con un since-

ro afecto respetuoso, se acerco sin vacilar a Antonio caso, y este lo aco-

gió sin reservas. Gaos hizo su presentación en el viejo paraninfo de la 

l 
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universidad lleno sienpre"(ll) durante cinco años Gaos lee y 

oanenta la filosofía heideggeriana en un curso en el cual se revisaba especial 

mente el texto Ser y tienpo. este curso duro de 1942 a 194 7 ( 12) ¿ Al misroo .____ 

tienpo Gaos ex?JSO en ccnferencias y artículos su pensaniento sobre la nueva 

filosofía y canienza de nuevo la traducci.00 de la principal obra 

de Heidegger, Ser y tienpo ya que la pr:imera fue olvidada en Madrid a la 

sa1:i.da precipitada del ~S ( 13). 

~aquel c:Urso dado por Gaos ~~ habla uno de sus discipulos Luis VIlloro: 

"pocos cursos académi.ooa habrán dejado en México la profunda huella de esos 

cinco años heideggerianos de entooces arranca el interes consciente por la 

filosofía existencial ·( '14). José Gaos fue pieza clave en la influencia para , 

la creaci.00 del grupo Hiperioo, grupo que se caracterizó por el estudio de 

la obras filoeÓficas francesas, tales caro: F.studio de la historia de Toyn-

bee: El ser y la nada de Sartre: FenanenOlogía de la percepción .de Merleau 

Ponty y otras ( 15) ·L:=_ mi.sm:> Gaos habla del entusiasm:> que sentía por los 

integrantes del Hiperion por quienes: "llego a decir que el nuvimiento i 

niciado por ello solo era carparado en la historia de las ideas mexicanas, 

al de la (pl:e~~J reunida por el Ateneo de la Juventud ( 16 ¡ . 

Dentro de aquel grupo sobresalieren: Emilio Uranga, Luis Villoro, Jorge 

Portilla, Joaquin sánchez Mcgregor, Ricardo Qierra, quienes publicaban ar-

tlcu~ relativos a la obra de los pensadores existencialistas en la revis

ta de la Facultad de Filosofía y .Letras durante el Últiioo lustro de la dé

cada del cuarenta a los cinc;:uenta (17). 

~ Gaos estableció un seminario de investigación que se l.lam): La historia 

· de las ideas en Méxi~ f( 18J y en donde Leopoldo zea pudo escribir su libro . . 

El positivisroo en México y de quien Gaos habla caro el mejor de sus alurmos. 

De todo este nuvimiento surgió otra ooorriente filosófica que se plantea-. . . 
ba maneras diferent;es por entender lo filOSÓfi~y en donde según Gaos se 
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obtendria una filosofía del mexicano; •con el personaliano del maestro caso, 

neollo de sus reflexiates sobre la circunstancia rrundial y mexicana de nues-

tres días, el dib.ljo del perfil del lxlrtlxe y la cultura en Méxioo del doc-

tor Rarros junto oori el filosofar en español del doctor .Garcia Bacca son ma-

nifestaciateS de un pensar circunstancial de lo que parece llegar a ser una 

nlosofla de 10 mexicano• ( 19). 

No se equivoco Gaos, porque realmente surgió un .interés por enoontrar u

na filosofia y un carácter del mexicano, fue 5aruel Raros el precurso!(. "Una 

vez hallada por él la mina de aro aei "mexicano", los grandes wcaneros de 

la inteligencia se beneficiaban con sus ricos, inédj.tos filones"(20). Sin 

eni>argo, la mayoria de los trabajos irrportantes del rrexicano aparecieron al 

principio de la década de los cincuenta. El trabajo al que se hace alusión 

de S. Rarros es El perfil del harbre y la cultura en Méxioo publicado en 1934. 

Cerro señalabim:ls es / -part--· ___ ,,,,.los cincuenta cuando el grupo Hiperion 

crea (a su manera) unÍ filosofia de 

s~aba que las inves~1-i;JIJ];;e_..-.-'2:1::1es 
le al filÓsofo mexicano un oarpraniso histórioo, planteaba té'lli:>ién la re-

flexiÓn sobre la realidad nacional para obtener una problemática universal 

de la filosofia, asi el ocnocimiento de los problemas de la vida cultural 

harian que la ·filosofia en México abandonara su imitación esteril de doc

trinas irrportadas para oonvertirse en algo universal que siendo así, tcm:>ién 

serian mexicanas. Así concluye que la autodenigración y el oarplejo de in-

ferioridad que planteaba Rama debia desaparecer y lá mejor fonna de esto 

era cx:rrOatiendo ia dependencia cultural (22). Sin eni>argo, Carlos pt:insiváis 

señala en lo que texminó el intento de esta mJeVa filoso(ia: • Si el pro

yecto de la "filosofia del mexicano" se disolvió en pronunciani.entos semi-



académicos y en nagnificaciooes de banalidades ( •e1 irexicano es ootolÓgica-. 

· mente pendenciero• ) no es rrenos cierto que se originÓ en una ant>ición 

(técnica y de procedimiento) de internacionalizar no de nacionalizar una 

cultura. Por lo demás, ~ el aniJro del ¡i¡blico de clases rredias,~ que -

alcanzo mayor notoriedad fue la •1.lanada psioología del irexicanoj-la- con:. 

signación del carácter original y únioo de la psique naciofi. F.sta tenden

cia int&pretativa en manos subfreudianas rapidanente derivó a la autopa-
- ~ V 

rodia y al capricho oontinuo sin haber logrado ninguna oonclusión intere -

sante tal vez el golpe ÚltiJro a estas oorrientes aislaciooistas fue la no

ción divulgada que idenifioo el "oooplejo de de inferioridad• con la oon-

cj..encia infonne de la condición de habitante del subdesarrollo. A su vez, 

en poco tiE!!JlO el registro del subdesarrollo se oonvirtió masivamente en-

otro fatali.Slro, incluso más :inplacable que el "oooplejo de inferioridad."(23). 

Hasta este mnento hablado de las dos filosofías que había dentro -

de las ciencias en México: La e1pirica positivista y el existencialisrro_J -
Sin ent>argo,~bastante extenso el CatJlO que tiene la primera sobre la -

psicología Al revisar los trabajos que se resunirán más adelante se busca 
--' 

establecer nexos entre ei tipo de trabajos y hacia dÓnde se dirigían. ~-

contrarooe asi qJe los trabajos publicados tienen relación con variados -

tE1111!18, encontrándoseles una preocupación psioológica oaoo eje fundamental 

o en dÓnde se presune que la psicología es la ciencia que ayudaría a re-

aolver distintos tipos de problemas.'i::;: trabajos en su mayoría hablan sobre 

pruebas psic:anétricas, la psiootécnia, la higiene rrental, la antrqx>logia 

el carácter, la educación, los juegos educativos, teniendo oaoo finalidad 

la problemáti~ de la educación. otros trabajos hablan sobre temas filosó-

ficoe o reflexivos tales oaoo: el alma, las situaciones vitales, lo irexi

cano j Ilejan ver la preocupación que se hará notar más hacia finales de la 

década del cuarenta y principios de loe cincuenta. 
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~
Es pr:inordial ', e;1alar que J=:.. esta década y por el tipo de trabajos pJblica-~ 
dos, la ps~cologia estaba dirigida principalmente hacia la problanatica de j 

.la educac~ 
Diego Lopez Rosado (24) poleSÍliza acerca de si las instituciones educativas 

se saneten al desarrollo ecÓnáni.oo del país, o si son éstas las que generan 

detel:minado desarrollo. Finaliza el problana alegando que se trata dé una . 

cuestión de reciprocidad, que en amas situaciones el desarrollo arrastra 

a la educación y ésta ayuda a la creación de .cuadros dirigentes y de perso- · 

. nal técnico calificado para el desarrollo del país. Sin erbargo Martha !«>- . · 

.bles ( 25) apunta en su estudio sobre la educa~ión en México en la 'década q 

que revisélOOS que la gran mayoría de prof esionistas pasaban a ingresar a la 

maquinaria burocrática, a los p.iestos ejecutivos, a ·canercios privados, y 

enpleados en cualquier tipo de servicios sin ejercer sus supuestas carreras. 

El mpmo por un progreso que tieitpo desµ.Iés se transfo~ en espejisrro 

hacia ver a los herederos del poder politioo ananado de la revolución que 

el desarrollo tan sonado en esa década era exclusivamente para una clase -

( 26) • Avila Cilnacho puso en marcha y oon nucho énfasis durante su !J:)bierno 

una gran Célll>Bña contra el analfabetisroo, utilizando medios para ello oo-

iro el Blrninistro de textos casi gratuitos y el uso de medios de oc:mmica

ción para 'su difusión (27) ; De entre las di~ medidas destacaban las 

de otorgar prioridad a la educación primaria sobre la media o superior. 

Caiparando el minero de analfabetas se ~ obsezvar que el analfabetisrro 

se redujo relativamente poco, ya que en 1940 la población analfabeta era de 

1 ·9.5 millones (28) siendo la población total de 19.6 millones, lo que represen

ta más del 4 7% del total de la población y para 1950 el minero de analfabetas 

era del 42% del total de la población ( 29) •. Caiparando las cifras de analfa-
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betas entre el inicio y fin de la década podaoos darnos cuenta del avance 

lento en cuestión educativa básica, sin cattar que en 1940 el 1% de la po

blación era la que estaba inscrita en edueación superior y media superior 

(30). 

Las cifras de los presup.iesto6 asignados a educaciÓndisminuyeron a -

partir del sexenio avilacamachista. Con cánienas el presupuesto era de 12.6 

· reduciendose . a . 10. 2% con Avila Cilnaclx> y terminando con 8. 3% durante el se

xenio alemanista, esto obedeció a las políticas eoonánicas de los dos go-

biernos durante la década del cuarenta al cincuenta. 

Las condiciones del México rural eran peores que las de la ciudad don

de la gente acudia en mineros cada vez mas elevado, asi en 1940 existen 2 .1 

millales (31) de personas que vivían en una entidad distinta a la de su 

nacimiento y la cifra aU11ento en 1950 a 3.3 millones (32). La ciudad en es

ta década posee una aureola de progreso, civilización y cultura que atrae 

a las mayorias carrpesinas para conseguir un trabajo nejor :rerrunerado q..ie el 

del CéS!pO o de la carunidad. F.sto explica el porque de la preocupación ha-

cia ·la educación y cano mejorarla, sin errbargo, obs&vémJs que todo eran-

s:i.nPles buenas intenciones, de que todo canbie para que todo siga igual. 

,A F.s 'decir, el discurso poli tico y la política que llevaban en educación. pre

' ganaban cant>ios, éstos sirrplemente no se llevaban a cabo, quizá por las po-

llticas de los sexenios y del poco interes que le tiene la clase gobernante 
1 • ' 

a la educación. F.s télli>ién carprensible esta situación si taiaoos en cuenta 

que las políticas educativas que cant>~ .cada seis años ya que realmente 

eran tienpos nuy cortos para establecer un c.;nt>io significativo en la edu-

c;:ación ( 33 ) • 

De los trabajos presentados a continuación, gran parte pe+tenecen a la 

Secretaria de F.ducación Publica y .~ departélllentos de Psic:opedagogia e 
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-·------.. ---- -
Higiene, con trabajos dedicados a la f~aluación y selección de niños nexica-\ / 
nos para obtener una estandarización de su desarrollo rrental, basados todos 

. -~-......___... 

lo trabajos en pruebas psicanétricas utilizadas en llircpa y Estados uni-

dos, asi encontrcm::>S que en México el doctor Rafael Santamaria tradujÓ y de 

hecho fue el precursor de las adaptaciones de la escala original Binet-Silmn 

· · (34) y en 1921 llevó ·a cabo las medidas en algunas escuelas a tráves del 

Departamento .de Salubridad PÚblica, ¡:xJSterio:anente, tradujo la prueba par

cial del lenguaje de .Alicia Descoeudres para verificar la escala Binet-Silmn 

(35). Tradujo además la prueba de Venne'Jlen que tiene la ventaja de pennitir 

formar el péifil mental de los niños, asi durante toda la década de los -

treinta 5e tuvo caro única referncia psicoiógica de los niños rrexicanos ada-

ptaciones de pruebas europeas y norteamericarias predaninando estas Últimas. 

Sobre el misnD tmia de las pruebas psicanétri~ Regina Lag:> p..¡blica tm 

libro titulado _Caro se mide la inteligencia, que se encarga de reseñar las 

técnicas psicológicas que existen hasta 1940 (36). Habían diversas pruebas 

de inteligencia: Tests individuales y coloectivos~ Los primeroa se aplica

ban generalmente a personas anonnales que requerían de poca instrucción 

verbal, además se les proprcionaba diferentes materiales didácticos, p..¡es 

. su pensamiento era concreto. En ~s palabras, lo que estos}tests hacían 

era evaluar la inteligencia práctica del niño para descubrir su5 aptitudes 

int~lectuales y partir .de ahi para su integración social. 

· _ Los tests colectivos se aplicaban a grupos para caiparar o sacar tm -

standard de inteligencia grupal. Las ventajas de los tests según Ferman, -

quien es· retanado por la autora, son las siguientes: Proprcionan tma medi-

da llliversal de oaiparación independiente del nivel de vida de cada perso-

na; se llega a conocer el estado mental real de la persona; los resultados 

son objetivos; con los resultados ~ mejorar lc?8 métodos educativos 
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ya que el maestro conocerá la capacidad individual de sus alumos. En gran 

medida estas t~icas son utilizadas para lograr un mejor resultado en el 

CiW1pJ educativo y así los tests y la peicotécnia son técnicas de las mas -
. -

EflPleadas en los cuarenta ( 3 7 ) • 

D:mi.ngo Tirado Bennedi en su libro de I.a peicotécnia de la educación 

(38) se refiere a la psicología caro una ciencia derivada de la biología: . 

"solo por tradición universitaria se inscribe aún bajo la rúbrica de. la -

filosofia"(39). Señala asi mism:>, que el propósito fundanental de la psi-

cologia consiste en concentrar las relaciones núnericas entre·1os fenánenos 

~Íquicos que pennitan tener una visión ri~urosanente matenática de la ma- ·.J 
nera de ser y de los cmi>ios del ser hunano (40). El autor tien!;! asi, caro 

los hasta aquí mencionados, una visión y percepción positivista de la psico-

logia y con esta misma, saca lo que p.iede ser utilizado de diferentes =--
rrientes psicológicas para hacer de la psicología una ciencia que derrues- l 
tra, y experimenta cC:roo cualquiera otra· de las ciencias p.iras o exactas, hecha 

mano el autor de la psicología del cooportCllliento o conductista, de la psi-

cologia diferencial, y del psicoanálisis (41) pero utilizando estas corrien

tes con la finalidad de darle un marco científico fonnado a partir del né

todo experimental. Al final de su capítu;Lo dedicadó a lapeicología cx::rnenta 

. 10 que es y para lo que sirve la peitotécnia definiénoola caro. la ciencia 

de la aplicación práctica de la pelcologia científica al servicio de las -

tareas culturales (42) misma que ~~fl_ la educac::~ón, ya que la psico

l0gia podría hé!cer clasificaciones escolares ~leccio~~ a los bien dota

dos por medio de pruebas psicanétricas. IJe igual manera E. M:xldragÓn (43) 

ya reportaba la necesidad y utilidad de que los grupos escolares sean sele-

ccionados por la peicotécnia para que esto "favoresca a un élli:>iente discipli-

nado en la escuela y el hogar" ( 44 ) • 
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Mariano Coronado publica en 1943 su libro Introducción a la higiene mental · 

donde explica que la higiene mental requiere de un ~ico y de un ~icólo -(-

90,; El médico para que asegure un estado fisico saludable, de no ser _asi, 

la persona enfenna recerá emx:inalmente propiciando un desorden ~icológi- .. 

co grave. Por el contrario, una persona mal adaptada ?JEde traer consecuen- • 

cias físicas (gastritis, hipertensión, etc.) derivadas de alteraciones ~i-

cológicas. ~ ha confirmado lrediante a experimentos (seña.la el autor) que 

las personas felices son mas sanas fisicmente que las personas tristes y 

neuroticas. F.sto confinna la relación indisoluble que tiene la mente con 

el · cuerpo y viceversa. 

La _higiene mental propone que los individuos vivan sienpre en el pre- ' 

sente; ocupen la mente en cosas fructiferas; tengan proyectos de vida hagan • 

~ por voluntad propia; estar atento a todo lo sucedido; cuidarse erro-

cionalmente (45). F.ste autor retana al ~icoanalista Alfred l!dler, funda

mentando que en la fonnación ~icológica del individuo hay tres problemas 

que resolver el primero de ellos se deriva de la relación del hooi>re con 

sus semejantes: "el progreso de la cultura ha ido afirmando la consagración 

del ideal socia; caro ia meta a que deban propender los esfuerzos de la ci-

vilización; y tanto los hooi>res caro sus obras son val.oradas por su signi- -

ficación en lo relativo al bienestar y progreso de la hunanidad, y no en 
, w_rJ.u.:fl 

función de su p~io beneficio"(46). Los estudios clinioes aBruestran que-~ 

la mayoria de los trastornos en las conductas se deben a la inadaptación \ 

.del individuo en su entorno social-hllllailO. 

El segunáo problema de la conducta del individuo se deriva de la ocupación 

que debe tener. Para que alguien p.ieda trabajar debe poseer una diSciplina 
\ 

o eficiencia laboral, es decir, que las relaciones sóciales lo rootiven a -

trabajar y a hacerse responsable de 'su papel social dentro del trabajo •es 

por eso que la calidad tanto f isica o intelectual caro noral que el hooi>re 
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sepa lnt>rimir a su trabajo o sea la fomia más o menos satisfactoria en que 

haya sido capaz de resolver ese problena fuOO.:snental de la vida· sera signo 

exito a la solución de otros problemas que nos presenta el diario aconte-

cer"(47). 

El tercer y ÚltiJm problena de la conducta del individuo está inplicado ' 

en la relación que establece con el sexo c:pJeSto. Se debe tener en cuenta 

la cooperación del otro para que ,él individuo desarrolle sus cualidades in- . 

telectuales o creativas, asi misnD, para que perpetúe la especie (matriJm- -

nio). Señala el autor que el objetivo de l<i higiene mental "desarrolla la 

personaÍidad hasta el .ümite maxirrñ de sus ¡xisibilidades de mxio que todo 

' individuo de al llUI1do su mejor contribución y conozca la satisfacción pro-

funda, una vida rica y plenamente vivida"(48). 

La higiene mental p.1E!de ejercerla un médico ?le& nuchasveces el origen de 

la enfe:cmedad psicológica se debe al mal funcionaniento de los órganos sin 

errbargo, cuando no se detecta disfunción Órganica en el individuo entonces 

se procede a la psicoterapia ésta ~e ser analítica o reeducativa. La pri

mera se bas en el psicoanálisis y la segunda tiene caro fundarrento las téc-

nicas conductuales. 

Lo que hacen estas terapias es lograr que el individuo se cuestione --

:i;especto a su capacidad psicológica, es decir, que se encuentre consigo mis

rm y sea capaz de hacerse una autocritica (49). 

La salud mental se consigue cada vez que el niño o adolescente se enf ren j 

ta a nuevas experiencias errocionales y junto a él hay un adulto que lo o- ( 

riente. La educación tiene la obligación de encaninar al niño hacia unu 

maduración errocional que afronte cualquier cant>io súbito de sy ~ · da, hay 

daninio en las errociones, se es heterosexual, en fin, se tiene una persona 

lid.ad equilibrada. 

\... 
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En 1944, Juan canas (50) dió una conferencia sobre antropologia y biotipo

logia en donde habló de la tipologia psiquica del sujeto que determina el 

carportémliento, es decir, la tipologia viene a encasillar la conducta, sien.\ 

do esta derivada de las circunstancias particulares que vive cada individuo f\ 
,quedando dicha conducta en una gran variedad de respuestas ante el medio 

L -.. ' 
mt>iente. Estas respuestas pueden llanarse tentierélllellto, misrro que se cla--

sifica, según Wundt en cuatro reacciones Órganicas ante el medio mi>iente 

" colérico: fuerte y rapido: flemático: débil y lento (51). La clasifica-

ción de carácter es contraria a la de tenparamento, pues mientras la Última 

se basa en respuestas procesadas psiquiCélllellte. Esta clasificación: es in-

telectual: emxional: volitiva: activa. Las clasificaciones de espiritu son 

tres: Subjetivo-objetivo (Binet): tendencias sexuales (Freud) y : teoria 

reflexológica (Pavlov). Las clasificaciones anteriores tratan explicar el 

carp:>rtaniento l'lLlnano, analizando las posibles fuentes de producción psiqui- · 

ca. En cada corriente se advierten diferencias marcadas, pues mientras unos 

aan ·peso al medio circundante, otros retanan las funciones orgánicas caro 

provocadoras de conducta o bien caro procesadoras de lo psiquico, siendo 

esta Última la de mayor evidencia o credibilidad del caiportaniento humano, 

es decir, no se puede concebir a la conducta sin un proceso cerebral, en:i.:i

matico y oonmnal, de alú el interés por correlacionar la estructura fisica\ 

con la disposicion mental y de estudiar el medio social y la fundación so- _ 

cial del individuo al que se le quiera rrodificar su conducta. 

En 1945 el segundo congreso de Ciencias SOciales que organiza la socie

dad de Geografia y Fstadí.Stica ( 52) meciona entre otros trabajo un de Celia 

Al.arcón en donde rrenciona que: los tipos de carácter son tipos de asociación 

por esto, el oficio principal del educador, es interrrUT\)ir las asociaciones 

equivocadas analas,crear rrejores y constreñir las tendencias asociativas por 
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los cauces más propicios. Esto caro sienpre se basa en principios sirrples, 

la mayor dificultad es la aplicación. La ¡;sicologia establece leyes, perol 
sólo el tacto, el talento, y la buena voluntad ?Jeden conducir a resulta- · 

dos satisfactorios •Y Útiles ( 53). La . autora retana un planteaniento de - . 

Stuart Mi.11, al mencionar que un caracter es una voluntad caipleténel1te -

costmilrada, es un haz de buenos hábitos, hay que recordar que casi todas 

nuestras tendencias instintivas, maduran en un nonento detenninado, pero 
lo que se rige por la ley de transitoriedad de los instintos. Esto, asegu-

ra la autora, es una ley dentro de la foDllélción del carácter. Siendo asi , 

el allllllO al que se le orientó y se le mantuvo el) diversas ocupaciones -

llenas de estimllos nuevos es aquel predestinado a saborear los frutos de 

su carácter y estará preparado para cuando se halle en presencia de nue

vos estimllos que le reclanen el análisis "¡;sicológico necesario para en-

uontrar · las lineas fundanentales de su yo ¡;siC:ofisicu" ( 54). 

El carácter según Franco Gonzáles (55) es el resultado de las tres ITD

dalidades de espiritu (sentimientos, inteligencia y voluntad). El carácter, 

se detennina gran parte, genéticanente "no ?Jede negarse que todo indivi-

duo trae consigo desde que nace , el oriyen de.l bien o el mal y que en rru-

chas ocasiones existen seres desgraciados a quienes sus progenitores trans- , 

mitieron de generación en generación leyes faté!les que los arrastran e j 

:inp.¡lsan por la pendiente d.el mal• ( 56) • La educación es un medio para ITD-

dificar el carácter, las emx:iones o irrpresiones bastante fuertes pueden 

lograr la nodifi cación del carácte~. Todo sentimiento conduce a excesos, ~ 

provocando en el sujeto sentimental.ism:Js y desarrollo de "bajas pasiones" . 

En nuchas ocasiones los sentimientos daninan la inteligencia: esto signi.- · 

fica .que el sujeto carece de control y daninio de sus actos, es decir, - ., 

son seres desequilibrados. 
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señala el autor que la psicologia parte originarianente del conocimiento 

de la aniba: "cierto tipo de conducta hay desde que la aniba se rrueve en 

el Cll"biente, hasta que el llati>re actua en sociedad"(57). 

El mejor medio para fmmar individuos cxin l.D'l carácter equilibrado seña

la el autor, tanto en sus sentimient0s, inteligencia, y voluntad, es la e

ducación. 

Maria Zlliiiga elaboró l.D'l libro de juegos educativos (58) para débiles 

mentales, en el libro se explican algunos juegos para la educación de las 

sensoperoepciones visuales, auditivas, táctiles, quinestésicas y estereo

gnosticas. Los juegos son estructuras de daninÓ por medio de los cuales los 

individuos pueden identificar colores, letras, mineros, o bien, para meca

nizar la suna, resta o para diferenciar entre objetos an.imados o inanima

dos. En el lilm> de la autorá se reporta que existe gran minero de débiles 

mental~ y que el objetivo del libro era evitar que el débil mental o sub

nonnal sea una carga para la sociedad y sea desatendido por lo quese ne

cesita prepararlo para la colaboraciÓn social "lograr que cuando menos el 

retardado produzca lo que oonsuna, constituye la desiderata de la _!~ia 

~gógica" ( 59). 

Basándose en tipologias del carácter .Roberto Flores (60) señala cxin 

todos los elementos dados oonstituciCX'lalmente, anatánicos y fisl.ológicos. 

etc., que el txlri>re ya tiene marcada una manera primigenia de actuar y -

esto es el tipo psicológico "naturalmente dado" que detennina la tenden

cia del hcllt>re hacia algl.D'la manera de ser llanándosele a todo esto tmpe-

. rcsrento, misroo que no p..1ede ser nOOificado, mas que en una pequeña parte. 

En ese tmperamento "casi imDdificable"(61) van a actuar l.D'l sinnÚ'rero de 

elementos: ant>iente psiquico, relaciones sociales ; terrores, deseos. lec

turas, etc. A todas las cosas que nos van modelando nuestro habitual rrodo 



32 

de ser se le llama carácter, mia1D que se ajusta a loe ~tes vividos. 

El carácter tiene que encontrar una orientación hacia el tenperamento que . 
no sea contraria a este o viceversa. El concepto persala quiere decir para 

el autor que existe •una naturaleza con un detexminado nDdo de ser y es el 

ser si, y por si el haber llegado a un grado de estabilidad tal que resul-

te una naturaleza subsistente y peraistenteª(62), esto mplica ya dos .ro-

sas fundanentales: daninio del ser y daninio de la actividad. El lxJrbre -

tiene el daninio del ser por la inteligencia teniendo este daninio del ser 

lo tendrá sobre su acción. 

Para poder hablar de actividad perfecta debe existir independencia en 

los tres elementos necesarios de la acci~: 1) E l principio qt;.e da carác

ter y especÍ e prq>ia a la acción: 2) EjecuciÓn de acción lllÍSITlf': 3) El fin 

de la acción hacia cuya realidad se dirige la mi.ama. la persona conoce los ·· 

· medios que conducen al fin, es capáz de ocnparar unos con otros, dependien

do de la inteligencia la cual le da daninio del ser y de la acción. Si la 

persona posee inteligencia en pocas palabras esta daninará el fin de la -

misma ' y al tenerlo danina sobre la ejecución de la acción. •r.u acción es-

pecificamente tunana finalista y consciente"(63)lo lleva a la voluntad a la 

ó©n&ecución del fin o sea el bien. Sin Elli>argo se interroga el autor si el fin 

Últim:> de la voluntad es el bien ya que en ªmiles de gentes prepondera el 

odio o la pasión o la inteligencia, porque se dan centenares de asesinos, 

de ladrones, de pervertidos sexuales y demás. g511a de tristezas lu.lllanas"(64). 

Todo esto, afi.zma el autor, se debe a que dentro del hcrnbre se liberan 

luchas entre el "psi.quisnD superior y el psiquisrro inferior, entre el bien 

y el mal, entre la tendencia del ser y del no serª(65) gracias a esto po-

derros ver que el lxJrbre tiene limitaciones en la razón y voluntad, por -

estas mismas inperfcccÍ.ones el lxJrbre necesita a loe demás para vivir ¡:A.les 
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es el único mxk> de dearrollar sus perecciones • aqui en la tierra". F.sta 

necesidad .dice el autor es la esencia social y esta no es nueva ni proyec-

tada p:>r la vida m:xierna o p:>r la distribución del trabajo sino que siern-

pre ha sido asi , desde que el niño nace necesita de una familia y en la 

medida en .que crece va necesitando otro tip:> de sociedades ya sean de tip:> 

cultural, espiritual, etc. Gracias a las .in¡lerfecciones huna1ias el tanbrc 

es un ser social ( 66). 

Salvador Orozco (67) en su tesis trata de demJstrar que el lllli:lre sl 

tiene alma, señala que el hari:>re t~ene variedad de fenánenoe: alegria, -

tristeza, enojo, verguenza, etc., estos fenánenoe psiquicos nos revelan ---nuestra vida intima, nuestra experiencia ccnsciente, esto p:>sibilita al su-

jeto a poseer una consciencia. Fstoe fenánenos le pertenecen al hari:>re ya 

que constituyen au m:xio de ser, su identidad del yo, misma que se respon-

sabiliza de nuestras acciones, a medida que el hari:>re sufre m:xiificaciales 

o Célrbios en sus acciones tales cano pensar, caner, l,eer, estas lo hacen 

ver cano uno solo (el yo, según el autor) y en parte distinto debido a las 

roodificaciones •este ser real llamado yo es lo que yo llano alma substan-

cial • ( 68) • Afixma el autor que el alma es imlaterial y que no tiene lugar 

de :cesidencia en el cuerpo, siendo imlatcrial se encuentra ~etrada en 

él. I.O imlaterial no es cuantitativo y es realmente distinto a la materia. 

El rarordimiento no es miis que la demJstraci.al de la existencia de un alma 

espiritual además del cuerp:> animal ya que cuando hay acciones que trans-

greden ciertas noDMS que se supone lJuenas, surge el rarordimiento, no -

perteneciendo el alma al nundo material y si al espiritual esta es il'lrortal 

( 69). Al final de su tesis habla un poco acerca de los franciscanos y las 

e!T\)rcsas hunanitarias que los caráctcrizaron, haciendo ta'li>ién referencia 

a su pobreza "la razón que explica el pon:¡ue de su vida era la conviccián 
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de que eran irm:>rtal.es y por lo mi.sm::> hicieron el bien aqui esperando dis-

frutar en el más alla • (70 ) • 

L Scm.lel Raros ~ presenta en su tesis ( 71) lo que para él es la psicolo-----gía del artista. ¡ él dice que ia actividad artística no pJede desarrollarse ---------=-_; 
bien si en ella no participa la totalidad del ser hunano oon toda la volun-

. . . 

tad .• oonciencia, inteligenci.3, atención, interes, del artista para dar paso 

a sus producciooes •la obra de arte no aihite la entrega párc_ial, sino la 

entrega del tunano• ( 72). Explica qUe el genío artístico es arrastrado aún 

oontra la voluntad y arrastra al artista cano una fuerza fatal al desefrl:>eño 

de sus creciooes, en el artista el tipo de merroria que predanina es aquella 

que guarda todas sus vivencias pasadas, tanando en cuenta sienpre los más 

pequeños ponnenores para poder evocar en cualquier nanento imágenes per-

feCtas por su precisión, con tal claridad que parece que el pasado se con-

vierte en el presente. Además tien~ el artista el don de tener imaginación 

para rebasar la realidad en un llDllerito dado, esto (dice el autor) es lo que 

llanélnos fantasia misma que se da ocroo una lucha o conviviencia entre el 

nundo real e .imaginario. La fantasia afllllla Raros •escapa al conocimiento 

psicológico poi:que se produce oscuranente con la precisión e inconconscien

cia de un instint~( 73). 

Fdtlaroo Nico ¡;:ublica un trabajo en la revista de la Facultad de Filo

sofía y Letras (74) donde critica a la psicología cientlfica apoyado en -

citas y lecturas de Weininger, para Nicol la paicologia debería responder 

a pregunatas tales ocroof ¿Que es el tarbre? ¿()le es ser nujer? ¿Que es la 

amistad? ¿Que es la nuerte? ¿La angustia, la soledad? ••si aihitinDs que 

esas preguntas constituyen el tema de la psicología, deberros reconocer que 

esta no ha existido nunca caro tal "(75). 

Nicol señala que el psicoanálisis, el OOnductieroo y la psicología de la Gestalt 
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han sido escueias eón .indudables aciertos pero se trata de una nueva crea-

cion de la psicología. Esta nueva creación, él la encuentra en la µ:¡icolo-

gia situacional o de las situaciones vitales llanada asi porque en ellas 

se organiza la vida !u.nana (no en el sentido biológico) •en la situación 

se integra lo vivido y es parte de .lo vivido para detemdnarla por esto es 

vital" ( 76). 

La psicología situacional, dice el autor, tiene conexión con el exis-

tencialiSIOO. "La psicología actual todavia no ha CCfll>rendido ni su propia 

. tarea ni su propio fin, es absolutamente jn¡x>rtante para ofrecer la mas 

mínima ayuda a la ciencia del espiri tu• ( 77 ) ~ 

L En un texto sobre "mexicanidad y educa~" ~~ (78) hace una 

clasificación de la personalidad del mexicano a partir del psicoanálisis 

freudiano y junguiano. Explica que desde la cxmquista de México los mexicas 

c~ con un traunatisroo que afectó su integración personal en inhibi

ción supersticiosa debido a ~ezuna, una agresividad heróica por Cllauhte-

mx: y en una prudencia conciliadora debido a la Malinche. Asi nace una -

claaif icación del mexicano actual diciendo que todos aquellos que ante cu

alquier dilema se sanetan antici.padctnente entran en la categoría de inhibi-

ción reciproca, y los que no toleran intervenciones de ningún tipo y sian-

pre se rebelan a todo lo que les <:prima caen en la categoria de agresividad 

heroica. Por Últi.roo aquellos que superan que una invasión de cualquier tipo 

resuelva sus posibilidades de vida son los que ocupan lLI Última ·categoria 

de prudencia conciliadora. Afirma tarrbién el autor que los mexicanos son 

neuróticos •y los mexicanos no se olvide saoos de l'liituraleza neurótica, es 

decir, saros revolucionarios congénitos, y ella es la razón m!s valiosa 

para justificar nuestro cpt.i.mi.sro"(79) 

Caro ya hac:iaroe mención antes de extJOner estos trabajos, la educación 
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durante la década de loe cuarenta a loe cincuenta era limitada en carpara

ción con el amento de la población. Poderoos re!llitirnos a una tesis del -

año de 1~45 (80) en donde la autora apunta que; "dos tercios de la pobla

ción viven en el Céllp) y wio. en la ciudad de este heciX> se deriva el serio 

problema de la falta de concilrrencia a la escuela, traducido en un alto -

porcentaje de analfabetos"(81). 

F.s relavante hacer énfasis en al menos dos factores que te.T\drian que 

ver d:j.rectélTlellte con la psicología en la década revisada: La educación y la 

salud, son dos renglones que de una u otea manera tienen que ver con la -

psicologia. HemJs visto que la Secretaria de Fducación PÚblice, editó varios 

materiales, entre ellos libros, folletos, en donde se hacia mención a la 

necesidad de ayuda psicolÓgica, aunque ésta fuese vista caro una ciencia 

pedagógica para la selección y evaluación de los escolares. Se necesitaba 

dirigir la psicologia hacia fines prácticos o al menos es lo que dejan en

trever el tipo de trabajos y la orientación que estos tienen (en su mayo

ría a la educación) • 

0tro tipo de trabajos se refieren a la psicologia caro la ciencia -

del hoobre, estos trabajos, al!JllllOS caro el de CUriel (32) ~zaron a ::;er 

tanados caro textos básicos hasta bien entrOOa la déc00a ele los sesenta, 

en ese libro editado en 1948 se hace una revisión teórica de todas las co

rrientes psicológicas (incluso la psicoanalítica) que estaban de::;arrollan-) 

dosc apenas, tales caro la psicología cognitiva de la cual el autor le de

dica otro capitulo. 

No seria fácilestablecer lineas que determinaran ·la psicología, sim

pleroonte porque partiriaros de la función que debería tener el Fstado en 

la formación de CUildros técnicos y cientific=. casi no existían becas o -
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interés en mandar a estudiantes a prepararse en universidades extranjeras 

(o al menos no a los de psicología) • Casi todos los estudiantes habían es-

tudiado aqui y aunque a principios de siglo · caro ya señalaros rubo algunos 

cursos ~idos por algunos psicólogos de renarbre estos fueron esporá-

dicoS (83). 

Es preciso señala:..- que algunos callJOS que tienen que ver con la psi

cología ( F.ducación y ·Salud) , fueron de alguna manera desplazados e incluso 

su presup..1esto descendió en lo que sehabia estipulado ai inicio del se-

xenio ( 84 ) , estoase ccnprende si tcrnarra; ca cuenta las prioridades de l~ 

dos gobienx>s que rigieron durante la década revisada. Prioridades en --

donde la salud y educaciÓn sinplanente habían ejado de serlo para el gb

biefno ya que su principal objetivo lo constituia el desarrollo industrial 

del,pais a cualquier costo. 

., 

r De 1940 a 1950 gran part~ del ccnpesinado emigraba a las ciudades 

especialmente al Distrito Federal, Se canenzó a desgajar el México agrarioe 1 

para convertirse en una sociedad urbana en donde la industria y los se:rvi

cios crecían rapidanente ( 85). Es inportante señalar que lo que se conoció 

caro el milagro nexicano a partir de 1940 y especialmente el desarrollo de 

la econania tenia acaparada la atención de los gooo.rnantes por lo que la 

E!ducación y salud no tenían porque recibir llllcha inportancia al menos en 

ese tienJlO. Y aunque se mencione llllCho el auge ele la industrialización me-

xicana ésta sólo reportaba ganancias para unos cuantos oaro lo señala Hector 
l 

Aguilar canin y Lorenzo Meyer: "Para el joven grupo de civiles llegados al 

poder en 1946 can el presidente Alemán la obsesión fue ante todo crear la 

riqueza rrediante la sust~tución industrial de in\Jortaciones tradicionales 

y repartirla luego de acuerdo ron las demandas de la justicia soc~l. NadieJ 

puso fecha a la segunda fase y los dirigentes oficiales y privados del país 
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no parecieron interesados sino en la primera parte de la ecuación: aCllTU-

lar capital. Las cifras traducen su singular entusiasoo" ( 86). 

El estado debia mantener la infraestructura de la econania y partici-

par en ella sólo cuando el sector privcldo no ée interesara o fuera incapaz 

de hacerlo, es lo que se conoció caro eccnania mixta, y en donde a partir 

de 1940 la inversión pública fue en praneclio sólo una tercera parte del -

total y las dos resatantes correspondieron al sector privado (87). Dentro 

de este sector predaninó la inversión extranjera misma en donde la parti

cipacióri de Estados Unidos es mayoritaria, y esto graciaLa-1.a segunda -

guerra llUildial. México sienpre chocÓ con l.JS grandes potencias industria-

les (E.U.A. e Inglaterra) durante 1910 hasta 1940 especi.alme.•te el año ele 

1938, ya que grandes cosorcios petroleros pertenecian a los paises mencio-

nados y se veian afectados por la expropiación (88). 

r CUando México entró a la guerra ( 1942) su situación internacional -

dió un vuelco, el gobierno de Washington facilitó a Méx:co los primeros -

prestanos desde la caida de Victoriano Huerta "todo esto con la finalidad 

d~ que Mérico produjera l.aS' materias primas iequeridas por la econanía bé-

lica estadounidense"(89). 

Las inversiones extranjeras fueron las que tuvieron durante la década 

un margen de ganancias inusitado .• En el primer sexenio 1940-1946 la inver

sión fue de 26.2 millones de dÓlares obteniendo caro utilidades netas 62 

millones que eran enviados al exterior, en el periodo siguiente 1946-1952 
f 

el éxito se repitió invirtiendo y ganando respectivélllente 60.4 y 111.7 mi

llones de dÓlare:3 ( 90) • La econania del sector privado no tenia gran dife-

rencia. Por lo que se entiende que la educación y la salud no fueran pri-

oridades ya que estos renglones no eran tan productivos. 

~ ciencia de la paicologÚJ funcionaba coro una carrera auxiliar den- ~ ) 
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CffilXl educatiVC> x....de _salud púu_lica. Encontrél'OOS asi que la psico- ?( -- . ----
logia estaba orientada principalmente a la educación y en rrenor medida a 

la salud pÚblica. Esta psicologia tenia caoo objetivo ayudar a la educació 

mediante pruebas psicarétricas (tests), asi caro télllbién seleccionar a -

los educandos y dividirlos en grupo~ dependiendo de su nivel de inteligen-

cia, capacidad, y aptitudes (psicotécnia). 

e Fixistia otra idea de lo que era la psicologia, basada en una filosofia 

maniqueista y en la cual se veia a la personalidad y el carácter del ser 

hl.IllélilO caro una lucha entre el bien y el mal, entre lo superior y lo infe-

rior etc. , se suponia que esta lucha se llevaba a cabo en el interior del 

individuo debido a sus experiencias vividas que ya ·le habian marcado, de-

pendiendo de estas una personalidad buena o mala. En esta dirección pero 

télllbiéncaro psicologia se hablaba de las ideas de equilibrio y anoonia -

para el buen desarrollo de la personalidad en donde rezaba que aquel indi

viduo que llevara una vida sana biológicanente y psiquicéfllel'lte equilibrada ' 

seria un ser con buena salud rrental deduciendo lógicanen~e lo que signifi-j 

caba no poseer esta vida equilibrada y las consecuencias que esto acarrea.Ji.a. 

Otro tipo de psicologfo deduce que el carácter o taTJ)eranento se trans-

mite de manera biológica por herencia y que todo individuo trae desde su o,

rigen e.l ·bien o el mal y que la educación es el único medio para rrodificar 

el carácter, los sentimientos y la voluntad. 

1 En esta década la psicologia ya estaba enfocada tant>ién hacia el de-

bil :nental y aunque sólo se encontró un libro sobre el tema, ésto misrro-

r epresenta que en esa época no habia rruchos libros mexicanos sobre el tema, 

y, esto al rrenos deja ver Cjlle había preocupación por la vida del débil rrental. 

I 
Poderoos ver que la psicologia estaba orientada con fines educativos y 

reeducativos (educación especial), de la misma manera, la ciencia d paico 
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lÓgica de esos tiertp)S se encontral.Ja tratando de encontrar teórias o rece

tas para el descubrimiento y educacióri del carácter y la personalidad exis

tiendo diversas teórias al respecto. Esta ttltirna psirología dirigida hacia 

la personalidad era la más frágil ya que sus es~os regados en diversas 

opiniones y teórias era Wl trabajo hecho por individuos a quienes no subsi

diaba el Estado, asi caoo t51pOCO ningwt instituto privado, quiza el único 

interés que tenían estas personas era el de ver ¡;cl>licados sus trabajos -

sin hacer nucho enfásis a la calidad del escrito. 

Por otro lado la S.E.P. era la encargada de adecuar la ps:!..cologia a la 

educación mediante folletos Y. libros que sirvieran de base a los maestros 

o mediante materias dentro del plan de estudios de la Noz:mal Superior (91) 

, que tenían que ver CXX1 el perfil psicológico y educativo del escolar. 

r Esta preocupación o utilidad de la psicología ei1 la educacion caro ya 

se mecionó, fue apoyada durante ese tierrpo únicanente por la S.E.P., porque 

en la universidad las preocupaciones por conocer el sentido de la psicología 

estaban enc.:minados hacia direcciones que no eran ni la personalidad ni la 

educaciÓn. Asi en libro de José CUriel El psicólogo cita trece tesis hechas 

en esa década en la Facultad de Filosofía y Letras (no son todas) y en don

de encontrélOOS que diez de esos trabajos son sobre filosofía y cultura; dos 

de apreciaciones médicas dentro de la 1JE!icologia. Sobre educación no exis

te ningwia contando finalmente con wta tesis sobre el carácter y la persona

lidad. Sin errbargo, CUriel aclara que las tesis no tienen Wl titulo psico

lÓgico pero el contenido o algo de sus principales capítulos tiene relación 

directa con la psicología ( 92) • 

Son estos trabajos los q1.1e, predaninaron durante la mitad de la época y la 
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siguiente, realizados en gran parte lJOr intelectuales quienes veían o in

tentaban ver una psicología del mexicano, preoc..upandose por cosas univer-

-sales ocm:>: Que era el hanbre, el élOOr, la nuerte, . etc. 

Las razones por las que tal vez existía este tipo de prebCUpación en-

estos trabajos pueden obedecer a la rrodernización del país, misma que ge-

neró después cierta preoclipación por tener tamién una "rrodernización" en 

las ideas filosóficas, o mejor dicho, en obtener una filosofía mexicana 

que no se desprendiera de lo europeo. Así pór ejerrplo, es Leqx>ldo Zea 

quien señala que para obtener una filosofía propia lo primero que deberros 

poseer es una cultura. Afi..."Tna que del hecho de qUe exista ina cultura a-

mericana sera posible una filosofía crrericana (93), interrogandose respecto 

a cuál es esa cultura crrericana pues "ya no teneiros nada que ver con la -

cultura de los ooyas o aztecas pues ya no nos producen ninguna identidad, 

· entonces sanos hijos de lo europeo pero hijos que ya son distintos, que -

ya tienen lo propio"(94). 

-<, Aqui es donde canienza la rusqueda de lo mexicano "desde la revisión 

de la historia de México hasta la ~ción con otros paises -sobre todo 

Estados Unidos- desde la revalo;:ación de lo indígena hasta la devaluación 

del trirbre actual y el planteamiento -otra vez caro creían los liberales 

pero al contrario del pensaniento de l'blina Enriquez- de que sólo por el 

canino de la educación se llegará a la culturn y a la filosofía"(95). 

La idea de Zea bien puede considerarSe de posguerra ya que el conflicto 

ITlll1Clial evidenció al menos para el que el sistema de ideas europeo se 

transfomi> en "objetos siniestros, desconocidos, oscuros, y por tanto pe-

lig..---osos, ahora es cuando hnérica necesita de una cultura propia"(96). F.s-

ta l:AJsquerla por lo mexicano y por lo propio, es decir, por una identidad 

fue lo que quizá marcó a la gente que realizo trabajos de tesis cargoclos -
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mas hacia lo "intelectual" que a lo práctico, o que atendieran dem:mdas -

concretas de la sociedad civil. 

F.s preciso recoroar que en Filosofia y Letras (que era donde se estu- ( 

diaba la carrera de psicologia) abundaban los •intelectuales", miSIOOs que 

tenian preocupaciones quizá demasiado individuales. Poderoos resunir que -

el irovimiento de lo rrexicano inicia en los treinta con los miralistas: --

Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, y hace una preocupación más e-

vidente con Sanuel · Ri:mls (quien estudió en la Fac. deFilosofia y letras) 

y su trabajo de El perfil del hmt>re y la cultura en México para terminar 

con las ideas de Leopoldo Zea y su bÚsqueda de una cultura propia que a su 

vez daria paso a una filosofia rrexicana o arericana. 

Hasta este m:xnento enex>ntrarros por la diversidad de los textos revi-

sados, que lo que se entendia por psicologia en la década de los cuarenta 

era un marco "ciP.ntifico" int>regnado de las más difenmtes corrientes psi-

col.Ógicas y de donde emergia la explicación a la conducta por rredio del -

conductiSIOO, de las anociones, de la personalidad, del existencialiSITD, etc. 

Durante esos diez años que nos ocupan, el plan de estudios del departarren-

to de psicologia dentro de la Facultad de Filosofia y Letras carrbió por -

lo menos cuatro veces ( 97) • 

En 1942 la lista de materias obligatorias eran: Psicologia general, 

· psicologia genética, técnica psicológica de laboratorio; estadistica y 

naoografia psicológicas; psicologia social y etnológica; psicologia carpa-

rada; historia de la psicologia; técnicas de fonnación y estimación de --

pruebas m;:ntales; psicologia anonnal y patológica, caracterologia; escue-

las cont€11lJOraneas de psicologia; .psicobiografiu; higiene mental psir.:otecnia. 

En 1943 bajo Fernando Ocaranza jefe del depart~nto de psicología, el plan 

. de estudios 
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de la carrera de psioologia COlll>rendÍ.a diez mteri.M además de las <P! se 

estudiaban en el departsnento de ciencias de la educac.iÓn: \ Psioología ao

cial y etnográficas, inplrtida por el Dr. Juan Roura Perella; estadiatica 

a cargo del Dr. José Gánez ~leda; paioologia evolutiva por el prof. mé

dico cirujano Raúl G:Jnzález Fnriquez; téaúca paicol.Ógica de laboratorio 

por el M •. c. Heberto Alcazar; biología general por el Dr. ftllMndo Ocaran

.zar histori.a de la paioología de la adolesoencia por el Dr. Eduamo Niool; 

psicobiografía a cargo del Dr. 08waldo 1'd>l.es y; caracterología pr el Dr. 

Juan. Roura Perella. 

En 194S el plan incluia las siguientes naterias: Biología y fil.oeofía 

hunana; psicología general; téaiica de laboratorio; •tadiatica paiool.Ógi

ca; psioología genética; psicología evolutiva; paico.logia 80Ci.al; paicolo

gía cxrr¡>arada; Psicología racional; historia de la paioologia; caractero

logia; psic:obiografia; paicopatología e higiene mental; paioologiade la e

ducación y psicología del adolescente. Además de las optativas oc:roo la --

fonnación y est.imación de pruebas mental.ea :iapsrtida por el Dr. Solis Qui-

raga en el departamento de Ciencias de la B3ucación. 
-----=--· 

-------.. --

Para fi.nalizar en ~947 el plan estaba de la siguiente nmnera: Fisiolo

gía tunana por' el m. ocaranza: paicologia eoci.al por el M.C. Raúl G:Jnzá

lez;Psicología del adoleacente por el Dr en Filoaofia E. Nicol; estadia-

tica para psioól.ogoe por el m. Gémez R::lbl.eda; paioopatologia, QIÍ llerno 

oávila; psicologia general, J. Olriel y lti9Jel Angel awal.l.oll; paicanetria 

,por Luis Herrera y fbltes; técnica de laboratorlO por Matias l.Ópez Chspll

rro; psioopedagogía por Luz Vera y paioologÍ,a infantil por Santiago Rmli.rez. 

-
Esto nos penni.te ntflexionar sobre la fomeción acaaémi.ca de quienes -

estudiaban la psicología en ese tial\X>, una fomación prácticamente llena 

de innovaciones en donde si bien no cmt>ian todas laa materiae si aparecen 
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~ que ~ auy poca mlacián can la peioologÍ.a tales can:> la bi-,...--..--- ---- - .... .,. - ... - -
ologia, ~1 pjst~ ~tro de lee ~. de la carrera \.Kla auperespe-

c~en..algunoe rengla1e8 de la mimla, -s>ecificanente en el plan 

de 19fi.-dmde aiae-etras nat:eriaa ae .tnpartla pe±oologia gíeneral, aocial, 1 

raciQnal~.· genética, etc. 

Si tanmnoa en cuenta el tipo de fOIDBCi.én que se supone, ~ian de te

ner quienes hablan cunsado todas esas profund2is materias, posiblemente o-

tro b.lbiera sido el deaan:ollo de la pei.Cologia. Sin armrgo, la realidad 

fue otra. Nose discute que las nateriaa hayan sido o no conz:i.enzudamente, 

lo que puede aer objeto de diso.18i.én, que, quienes elaboraron por lo menos 

los tres Últim:ls planes de de la década tenian ~ fomación de nái.icos y 

fisiólogos, tal• el caso del Dr. FemanOO Ocaranza, ~ entre otros -

~ y antes de asmdz' la 88CCi.én primero y deprtmlento despúes de la -

carrera de psioología, fue tanrúén: Prof. de fisiologia en la escuela rré

dico militar, profr. de biología general, profr. de clinica, jefe del de-

part¿r.lento de salubridad pública, mi.aÑlrO de varias sociedades cientificas 

de medicina, de geografía, de historia natural, director de la facult:OO -

de medicina, rector de la \HIM (98). f\Je quiza esta fmmaci.én tan escolas

tica la que lleYÓ al Dr. Ocarmlza a elaboar planes de estudio rruy arrbici

oaos que no pesaron lllÍs al.la die1 :intei:os de elaborar un plan en donde se 

RIViaara todo en lo que hasta entalcea la peicologia plantara su su nait>re . 

A excepción ~~~ (~ 51!!! ee -~~ -~ficialmente hasta 19-

53) ( 99), todaa las teorías de peicologia eran bien recibidas en la Ll'Wt. -
F.ata suposición es reforzada por el ruiero de tesis que se elaboraron den

. r tro del área en la -década revisada. Joeé Luis CUriel señala en su libro -

que recopilÓ todas las tesis sobre psicología desde 1922 hasta 1960, den

tro de la década eólo existen trece trabajos sobre psicología de 106 cuales 
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diez se basaron en tanas filosoficos y culturales (literatura y pintura): 

1) 1943, Ensayo sobre el libre albeldrio por cannen Garduño Solorzano; 2) 

1944, Aspectcis psicológicos de la novela de Unanuno de Herb Burrows; 3) -

1944, Meditaciones sobre la esencia y la existencia de lacultura, José --

Luis CUriel; 4) 1944, Del sentimiento de lo plastico en la obra de Uném.IIlO 

; 5) 1945, La nusica caoo Cultura, José Luis CUriel y Benfield (no se sabe 

si esta tesis es de maestria ya que CUriel aparece caoo autor de otra te-

sis ya señalada arriba) ; 6) 194 7' El sentimiento de soledad, Salinas lbiz 

Maria; 7) 1946, Bases fundalrentales enla cntología fenanenológica, Johnson 

Q.iillemo Devers; 8) 1947, F.studio del paisaje, Maria Mendieta; 9) 1948, 

Psicología de la agonía, Judith Huesca; 10) 1948, Psicología con alma, --

Salvador Orosco. Uno de loe trabajos es sobre epilepsia; 11) 1942, La epi

lepsia su aplicación encefalográfica, y dos trabajos más sob...'"e la perso-

nali.dad; 12) 1946, Perscna y carácter, Roberto Flores; 13) 1949, El l'rm- -

bre CCIOO persona, Eusebio castro (100). 

No todas las tesis tienen titulo referente a lo psicológico, sin erri>ar-

go algunos capitulas abarcan esa materia, las tesis de grado se incluyen 

aunque no se señala el grado. Mencionabams que esto µiede ser una prueba 

de que aún con loe fastuosos planes de estudio realmente no eran aprove-

chados o al menos no hay constancia del supuesto interés en todas las ma

terias que se inpartian en la carrera. 

r F.s necesario señalar que la tJllAM no se caráctcriza por el minero de -

titulados. Entre estos y el nunero de egresados existe r:ucha diferencia. 

Es :inposible hablar aqui .de una psicología hegem5nica, ya que, caro heroos -------- -
visto en los textos ocrnentados anterim:mente no existe una 'psicología sino 

nuchas, en· donde cierto autor se inclina por una psicología y otro por una 

diferente, este hecho no es gratuito, quiza refleja al poco peso que para 
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el Fstado tienen las ciencias y el descuido en que se les deja. 

Fs i.np:>rtante señalar que una ciencia no progresa en un país porque 

no haya gente capacitada, tenEITDS que pensar que para que la gente este -

capacitada deben existir fondos econániCX>S que sustencten la la capacita

ción, el desarrollo de centros o institutos de investigación, estos fondos 

econánicos debería sufragarlos el F.stado, pero no .es asi, ya que heroos 

visto los presupuestos asignados en ia década revisada a los renglones de 

Salud y Fducacién lo que refleja el grado de interés por parte del F.stadu 

al reducir sistemáticamente diclx>s pre8\J¡AIE!Stos. 

otra alteznativa son las enpresas a quienes las ciencias les rer1Uneran su 

inversión, sin erbargo , México en 1940-50 es un país que se nl.ieve entre 

los restos de una ecaiania agraria y el futuro hueco que dejo la industri

alización y la vertlorrea politica. fotJy pocas enpresas se arriesgaban a i..1-

vertir en asuntos cientificos. 



47 
l. 3 OOBRE LC6 TRABAJ05 PUBLICAOOS Y OOBRE E:Za:UIEL A. OiAVEZ EN LA. DEX:ADI\ 

IE 1940-1950. 

Después de exponer en resunen algunos trabajos en donde se manifies-

tan las ideas directa e i.ndireCtGlllellte de lo que se entendía por psicolo-

gia, podaros ver que no hay o no existe unifonnidild cientifica, ya que se 

tienen distintas concepciones y razones de estudio para la psicologia.Co-

ITD podem:>s suponer la idea que se tenia de la psicología era nuy heteroge------ - - -
nea, y asi las ideas o corrientes hacia donde se inclinan los autores que 

henDs revisado nos dejan ver sus inclinaciones filosóficas y cientificas. 

Asi enoontraroos trabajos que son "puréEEOte cientifioos"caoo los de prue-

bas psicanétricas en donde los núreros cuajan en lllli'l ciencia de la psico-

logia. Hay diversos trabajos acerca de la preocupación por el cx::rrporta---

miento y el carácter, trabajos en donde los autores Q.iscan Cilda uno por -

su lado, convergiendo en nuy pocos casos, la explicación a la personali

dad, esfuerzos que caen en cuestiones fil~ficas y religiosas. 

Fs Obvio el peso que tiene e 1 positivism:J al querer hacer dencstra--

ble lo que no se entendía. En nuc:hos de los trabajos se encuentra SÓla--

mente un esfuerz~ por hacer cientif ico lo que aún no. ~ entendía caro el 

caso del "alma• la •Perscnaiidad" • 

lt> es finalidad del trabajo encontrar uniformidad cientif ica en ese 

ti.Ellp), sino presentar en este capitulo un bosquejo de los pocos trabajos 

que se hicieron y µiblicaroo sobre psicología en la década revisada. 

Ezequiel Cllávez alcanza cierta inportancia hasta la mitad de esta -

década que es cuando nuere ( 1946) , sin enbargo esta inportancia no es de 

primer orden sino quiza de una magnitud indirecta, ya que fue él con sus 

cursos y sus discipil°"los que formaron una parte de la elite que se inte'

resaba y desahollaba la psicología durante la década de los cuarenta. 

Cllávez piblica todavia algunos trabajos en esta década de los cuales hay 

uno que deja ver los intereses y preocupaciones que tenia este cientifico 



48 

mexicano, en el pr.imer articulo de Contra la Servi.durbre del Espíritu_ ( 1 J 

titulado "La destrucción de la fCl!lilia", Chávez se queja del articulo ter

cero de la constitución, debido a que esta señala que: "solo el estado -

?Jede inpartir la educación•, con esta posición Chávez dice que la fCl!li-

lia ¡:ucde desaparecer ya que ésta no tiene que participar en la educación 

de sus generaciónes, además el autor señala que "tiene probado la psico-

logia . ncderna que gran minero de niños sufre entre loe nueve y ooce años 

una suspensión del desarrollo nental que en nucl:XlS de ellos es definitiva 

de ncdo que cuando llegan a tener nés años y a ser adultos no pierden a--

quel ncdo de ser naterialista, seco, autoritario, convenenciero y egoista, 

miantes sólo de su propia ventaja, que en ellos se estabiliza caro una -

continuación del estado que se apwitó entre loe nueve y ooce años" (2). 

Cllávez piensa que al no participar la fClllilia en la educación de los 

niños estos se vuelven o se desarrollan ocrro él señala. 

En un segundo ensayo "El fanati.smo oficial" del libro, Oiávez téllbién 

está. inconfonne con el articulo tercero y señala que cuando dicha ley a-

?Jnta: •que J.a~educacipn que inparte el estado camata el fanati.smo y los 

prejuicios" (3) elmisroo Estado caé en una contradicción ya que tal pro-

hibición a la religión es lo asimismo un fanatismo. Dentro de su escrito 

habla de grandes heroes lunanistas ocrro Hidalgo, K>relos, Juana de Arco, 

etc., señalando que a estos personajes su fo:anación religiosa nunca les -

hizo daño. Asimismo señala que gracias a la "iniciativa privada tenemos -

civilización" (4) ya que ha sido ella la quenantuvo durante rrucho tienpo 

escuelas caro la de Medicina o la de Bellas Artes, se queja Oiávez cuando 

dice que cáno es posible que México que ],e debe la cultura que tiene iJ la 

iniciativa privada ahora quiera privar a esta de toda libertad 

A 01ávez se le considera caro el introductor de la psicología en México 
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(al menos académicamente) debido a sus traducciones y cursos en la Escuela 

Nacional J;>reparatoria que :inpartiÓ a f inaies del siglo XIX y principios -

del XX, en donde el positiviSIOO de cante se abría paso en las diferentes 

ciencias y areas de estudio. Sin errt>arg:>, el trabajo de tesis de Martha I. 

Rodrigues: Historia de la psicología en México (1850-60) deja en duda el -

hecho de que haya sido Chávez el introductor de la psicología en México, 

pm:que en dicoo trabajo se menciona que en al menos dos universidades del 

país (En los estados de Zacatecas y Tamaulipas) ya se incluía dentro de -

los planes de estudio una materia con el rubro de psicología. 

En 1947 José Vasooncelos externó una opinión acerca de Don Ezequiel A. 

Chávez y quien lo narra es Alfonso Taracena: "caro acababa Vasconcelos de 

decir un discurso ante el presidente en una cereroonia de oonor de don Eze

quiel Chávez, cuyo b.lsto descubrio el licenciado Alemán en el colegio na--
' 

cional, ne confeso que fue un carpraniso con el doctor carlos Chávez, pues 

nadie quería hablar de don Ezequiel porque era de una nediocridad absoluta 

"un corazon de pollito". ID que mas le reprocho Vasconcelos es que fuera 

positivista y parece que hasta masón, cuando trabajaba con Justo Sierra,

"viejo hipocrita" que se ocupaba de justificar la tiranía de don Porfirio" ( 5). 

r::e la década de loe cuarenta se deja entrever que el positivi.sm::> ya no f" 
la panacea, asi al menos lo manifiesta en su libro Federico González \ era 

(6) donde señala que el "sistema positivista errpleado en escuelas mexica

nas es o se ha visto intX>tente para este fin ya que r\,educando a 

pensar pero no le enseñan cérro y cuándo debe de ap1fd; 
1

sus7 ocllnientos. 

El sistema positivista sólo tiende a m:xielar nuest~llniento, esta-
1 

bleciendo un criterio y un método cientifico; pero_,,'1espÚes descuida en ab-

solutp m:xielar el carácter del al1J1T10. No basta con conocer .las diversas 

ciencias jerarquizadas por A. cante para creernos cultos y civilizados" ( 7). 
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Ezequiel Cllávez nació en 1868 y nurio en 1946, se graduó de abogado en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia y desde 1893 fue profesor de la Escuela 

Nacional Preparatoria en donde inpartiá cátedras de lÓgica, rroral, y ¡:si-o 

cologia ( 8). F\le durante nuc:OO tienp:> anigo y brazo derec:OO de Justo Sierra 

sobre todo en la creación de la universidad ( 1910), aunque ésta se vió in

terrmpida con el rrovimiento revolucionario (9), causa que inpliCÓ la w-

nuncia del gabinete de Porfirio Di.az, siendo Sierra y Cllávez dos de los -

renunciántes. 

Sierra emigró y nuriÓ poco tienpo despues en España. Cllávez logró aco

rrodarse caro diputado en el nuevo gobierno de Francisco I. Madero. El desarrollo 

de las actividades acadÉrnicas y políticas de chávez se vieron a partir del 

rrovimiento annado ~ dificil situación lo que ocasionó diversas renuncias 

a carg:>s que ocupó, de los que sobresalen sus funciones caro profesor en -

la Escuela Nacional Preparatoria, la escuela Nonnal superior, a la Recto-

ria de la Universidad, todo esto en 1916 donde el gobierno carrancista no 

confiaba en antiguos colaboradores de Diaz (10). Posterionnente Vasconcelos 

(1921-22) lo nanbra director de la Escuela Nacional Preparatoria y rector 

por segunda ocasión en 1923. Durante este periodo, Olávez presentó varias 

· veces su renuncia que le aceptó por fin Plutarco Elias calles en 1925 jun

to con su jubilación por treinta años de servicios prestados. La jubilación 

no fue pretexto para que Olávez viajara a los 6ngresos de ¡:sicología nun

dial y viajara a varios paises europeos. 

Es inportante señalar que los trabajos ¡:sicolÓgicos de Olávez no tie

nen por si mismos nuc:OO peso dentro de la ¡:sicología en México, trabajos 

eroocionales en nuclx>s casos caro Servidunbre del espíritu y en donde sus 

reclélrDs hacia la educación del Estado más parecen un berrinche que una 

oposición justificada. 
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Por otro lado sus trabajos estaban encaminados hacia la educación de donde 

podem:>s suponer que nuchos estudiantes o neestros vieron la necesidad de 

utilizar la psicología dentro del caT{lO educativo. SUs trabajos más que -

ser trabajos científicos son ensayos donde se ve y denuestra su gran inte

lectualidad. 

Con su nuerte, se cierra una época dentro de la psicología en México 

ya que él tuvo nucho que ver con esta ciencia, sobre todo en sus primeros 

años de trabajo académico ya que pasada la revolución, Chávez fue apagando

se poco a poco hasta su nuerte. 
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CAPITULO 2 INSTITUCIONES Y PSICOLOGIA EN LA DECADA DE l9AO ·· 1950 

2.1. SITUACION DE LA POBLACION Y LA PSICOLOGIA. 

D.irante la década revisada los profesionistas que utilizaban al 

de psicología son los médioos y psiquiatras, asi por ejenplo, en 
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ta Psiquis del mes de julio de 1948, el Dr. Sém.lel Ranirez ~reno resune 

en un articulo lo que se ha hécho en México por el enfenro mental y men-

ciona ahÍ misrro que gracias a los i iatras se ha me ·oraclo el estado de 

los enfenoos mentales. En el misrro articulo (p.76) se habla de los progre

sos realizados en algunos estados de la república en ayuda al enfenro men-

tal, aunque no se encontro infonnación oficial al respecto, es jn:portan-

te mencionar lo que dice el autor: "En otros Estados se ha venido traba-

jando con entusiasnn por mejorar la asisitencia de los enfenros de la men-

te y por :inp.llsar a la Higiene Mental, gracias a los psiquiatras a quienes 

se han encanendado estas tareas, entre ellos poderos señalar alos doctores 

Donisio sánchez GJerrero, en la Laguna: Ponciano ·Tenorio ~tes, en Micho-

acan: Femando de la CUeva y Mario Saucedo Galindo en Jalisco: Ignacio -

González Estavillo, en Cllihuatrua: Manul camelo y Gemlán Riojas en Nuevo 

León: Fernando Bustillos en Oaxaca: Eduardo Urzais en Yucatan: etc. se -

tiene dispuesto que en todo proyecto de construcción de hospitales gene-

ralea se incluya un anexo ne\llUpSiquiatrico"(l). 

La causa de que sean los psiquiatras quienes enfrentan los problemas 
---------· 

de la conducta, se relaciOQa con el tipo de enfemedades y problemas p'.¡-

~'-"'=-=,,,b~ia=-..,,en la ~revisada m:i.aoos ~los pe _ 8!! les considE!:E,<!.-

ba caro ~eradores de cnfennedades ment~les. 

En un msrorandl.111 presentado por Alfonso Mlllan (en dicient>re de 1946) 

al secretario de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, se menciona -

que se cx:rrbatira la prostitución, el alcohÓlisrro, la sífilis y la-------
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toxicanania, • verdaderos agentes productores de enfermedades rrentales, 

nerviosas y neuroticas" 

logos" no se reducia a este tipo de servicio ya gt!e dentro de La SSA exis-
- - - ----- --- -- - - --- ---------
tia una sección de Higiene Mental y Clínica de la Conducta, la cual tenia 

- - - ·-· -~ -- - ---- - ------
caro funciones: la ción de los icopatológicos de la pobla-

ción infantil: readaptación de los niños problema: Higiene Mental, de a-

prendizaje y orientación . prof~i~l: sexología infantil (3). 
-~--- ----. 

En 1947 se revisó, ahi, a 450 niños por 10s siguientes l!l)tivos: Fracaso 

escolar, y errores de la conducta. Según la infonnación revisada, el 80% 

de estos niños procedía de 00gares desorganizados, y. 45% de los núSIOOs pro

cedía de padres alcohÓlicos y 12% prvenian de padres con perturbaciones 

rrentales (4). 

El 40% de los niños eran epilépticos, 24% retardados rrentales, 23% psi-

coneuroticos y 19% de rrentalidad normal. Existían además alunas centros 

de asistencia privada que se dedicaban al cuidado de enfenros rrentales. 

"En la ciudad de Méxiex> D.F., hay 10 sanatorios particulares que tienen 

en conjunto un pranedio de 500 enfelllDS • ( 5) • No se especifica si los sana-

torios son únicamente para enfelllDS mentales o si existía en dichos hospi-

tales secciones dedicadas al enfenno mental. 

Por otro lado, la gente que estudiaba psicología no 11DStraba nucho in

t~_en_la..psicologia aP-licada .(esto µJdo oatprobarse con la revisión de 

algunas tesis de la época y con la lista ya mencionada en el apartado 1.2 

del capitulo 1) dirigiéndose los estudi9!. de tesis.J:¡aci.a....aplicacione§. de 

la icol ia dentro de la filosofía y la cultura. 

En 1946 aparece la revista PSI~IS fundada por el Dr. Alfonso Mlllan, 

dicha revista es la primera publicación regular que trata de ·ia psicología 

y la Higiene Mental, se especializa en temas de diverso orden: Educa 
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r.ión sexual , problanas mentales, conyugales, articulos sobre congresos 

de salud mental, de la psicologia del adolescente, del niño, del cine 

etc. El consejo consultivo de la revista estaba integrado por 41 personas 

de las cuales 18 eran nédioos y psiquiatras, 16 eran abogados , 4 maestros, 

2 econanistas y un nusico ( 6) • Esto es una nuestra de quienes les inte-

r todo esto ~ r 
~~1ª-._~caciones_deJa psicologia para el tx:atamient femns ~ 

~~- a qµe_ca!iLtodoLJ,Qs_~télllientos eran trioos nédioos. 

resaba la psicologia en la década de los cuarenta. 

{ _ _J 

de la misma en la Facultad de Filosofia y Letras dedicaran en sus traba-

]J
0

' 0-:s~de~_:ts;es;?.l.,i,;
0 

s~1"-ld..QU..t~ar"'-u:en su mayoria) problerras_®__l..g§Qá.ritu, del alma, 

C:.;.!l alma, de la personalidad maniquea, explica la_ poca actividad de ellos 

en el terreno práctico y ap~ de la psico ia para~:!!..::la~=~~:::. 

llDS suponer téltt>ien que qu __ iz_á_no_ ha_ bia algún C.:rrp:> especifi~ en-~l - e el / 

P5._i_co_._l_ogo..:!_~p.id--i_e_ra __ tr_a_ba___;J:... ar __ en __ e_l_t_ra_~~ efermedades mentales , a . 

que los nédioos abarcaban la dirección llDVilidad en todos 

estos casos. 

El caso de la psicologia y su relación con la SEP plantea una proble-

mática semejante, ya que al profesor se le tenian que que enseñar algunas 

nociones de psicologia para la mejor caiprensión de sus alumos, pero 

el psicologo no trabajaba con el maestro para planear la intervencion 

en areas especificas o problematicas del educando. Es cierto que habla 

secciones de la SSA para la inte:rvención en caso s de retardo 11Ental,edu-

caciony rehabilitaciion especial, pero estas ~adas con la población 

con la población parece ser que no hacian nada o nuy poco (7)y(8) 

La relación y el uso de la psicologia con la población se abordará más de-

tenidanente en los siguientes apartados.Es necesario señalar que la revi 
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:üÓn y las relaciones de la psicolajfo oon la población no puede dejar de 

lado la sitúación econánica y el crecimiento de lá población durante la 

la década: facto.res C,.'lle creeros, oondicionan directa o indirectéllleflte la 

situación y los usos que se le dieron a la psicología durante ia época. 

La población nexicana amientó' considerablemente ( CCllD ya ha sido seña 

lado brevemente en el capitulo anterior) durante la década estudi.OOa y las 

subsecuentes. Para darnos una idea de este crecimiento podemos ver el in-

dice de habitantes durante algl.UlOS periodos anteriores a 1940. En 1895 

había una población de 12.689 millones de habitantes: en 1910 habia 15.160 

millones: en 1920 había 14.335 millones: en 1930 16.553 millones. Asi po-

dem:>s ver que el crecimiento entre los distintos periodos es ilpenas de 1, 5 

millones en pranedio, en tanto que hacia el año de 1940 la ¡>Oblación es 

de 19. 654 millooes de habitantes ( 9) , rebasando ~..!1.!~~o señalado. 

F.ste crecimiento~ obedecer a ~ ~uaas: la pr.i.r.lera se refiere 

a la culminación real ( 10) del periodo azmado revolucionario ( 1920) , lo 

que encam:inÓ al pais a una aparente calina _al nenos en lo pólÍtico y econó-

mico. La otra causa(misna que no se desliga de la primera) obedece a un 

fenémeno que amenazó a finales de los treinta y se desato durante 1940-50: 

la industrialización y llDdernización. MisrnaS que generaroo una época de 

bonanza en las ciudades en donde el acelerado crecimiento urbano traduci-

do en servicios y actividades de los que las habitan marca o influye en 

la cantidad de habitantes. En 1940 y 1950 sólo cuatro entidades absorbían 

el 22% de la población del grueso de la población(ll) y las demas enti-

dades el resto. No es coincidencia que estas cuatro entidades: Distrito 

Federal, Jalisoo, Veracruz, ~ Leon,seán las más urbanizadas en esa 

época. ( 12). 
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S~ esta la situación ~áfica _ _Ee_L ís seria interesante conocer 

Ie__preocu~ión gy_~tenia_eLEs.tadQ_PQL..,~tintas enfenredades e 

acuejaban a ~pg__blª-kW!l..,._incluyendo por supuesto a _J.a:! ~_!_~es nen ta-

~ Dicha preocupación se ve reflejada por el núnero de camas que exis

tían por hospital en la década revisada. Se pudo encontrar en un folleto 

titulado •Asistencia hospitalaria en México•, escrito por el Dr G.lstavo J;;r

gil y ¡x.iblicado en 1951 que al final de la década exixtian en el Distrito 

Federal dos hospitales generales centralea, un hospital infantil, un hos-

- pita! de cardiología, uno dedicado a las enfemiedades de nutrición, uno de 

maternidad, uno para crónicos y un instituto neuropsiquiátrico (Manicanio 

General). Entre todos los hospitales sunan un total de 6830 camas de donde 

2500 eran destinadas hacia el Manicanio General (cantidad que no es con -

gruente con los datos que aport~ en el siguiente apartado y en donde

pudim:>s catt>robar que el Manicanio llegó a tener entre 1941 y 1945 poco

más de tres mil pacientes) • 

Según la infomiación de G. J;;rgil existían alrededor de 25000 camas en to

tal de todos los hospitales del pais, tanando en cuenta taruién a la granja 

para enfenms nentales que tenia 500 camas en Léon QJanajuato . Con esta si

fra poderoos ver que el total de camas (supuestémente) 3000 estaban dedica

das a los enfenoos nentales (o sea más del 10%) lo que defluestra que la ci

fra es significativa, porque todas las enfennedades (tuberculosis,enfenre

dades infecciosas, venereas, emergencias, enfemiedades tropicales, gi11eco

logia, etc.), las mentales eran las de más alto indice, pasadas solo por 

la cirugía y maternidad que cubrían el 20% y 16% de las camas de los noso

canios. 

Es obvio que el núnero de camas no representa el núrrero de enfenros 

dado que las enfermedades nentales no son tan fáciles de •curar• CC11D las 
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demás, sin ent>argo el minero de defunciones en el Manicanio es nuestra tam-

bien de la incapacidad de enfrentar el problema de la salud mental. 

Cual era la situación real de una ciencia hablando 

~supone .genera- la-sociedad civil durante la década. En 

la guia de carreras de 1956 editada po la UNAM se menciona que los ~s 

más inportantes de la ia se dan en la clínica ~ 

la industrial, (aunque la guia rebasa nuestra década esto nos permite, 

aún asi, ver que la psicología nohabia Céll'b~ al menos en -~~ que res-

~e:!~~-~ ~ de trabajo) • asi encontnm:is que "EL PSICX>UXD CLINICXl 

se ocupa del diagnóstico y tratanieg_t_Q_J;l§.:i,cológ.Lcgs ~casos psiquiatri_-

de desa "uste social, t ales caro problemas de delincuencia juvenil, 

criminalidad y rehabilitación de inválidos físicos y mentales. En el pri-

mer caso el psicólogo clínico consti un ~~del psiqui~t!~ · en / 

tanto que en el segundo él resuelve por si m.isroo los aspectos psicológicos / 

de los problemas, para cuyo estudio integral colabora con el médico y la 

trabajadora social, principalmente. En colaboración con estos misroos y ~ 

con los maestros, el PSIOOI..OQJ PEIWDD maneja problemas de selecc;!;_ón~ 

----- -- -
(13). Esto nos permite decir que el psicólogo no tenia bien ~limitado su 

caipo de acción ya que. aparece constantemente caro un auxiliar de médicos 

y maestros, inclusive de abogados, esto posiblemente se deba a que la psi- , --\ a:_l~ _era tot~nte ~ueva en nues~~_9écada._ Los psicólo-

gos tenían trabajo en instituciones docentes, instituciones pri vadas · y o-

ficiales dedicadas a la salud mental, penitenciarias, tribunales para me- { 
nores, centros de enseñanza de niños anormales, clinicas de conducta y o-

1 
1 
i 
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sonas dedicadas a ella en fomia profesional, y 212 están preparándose en 

la Universidad Nacional" ( 14). 

Conociendo por medio de este dato la población de psicólogos en 1956, 

pode;ros contestamos rruchas preguntas al respecto de la problermtica de la 

psicología, y si adenBs tcrraros en cuenta que son aún rruclx> menos los psi 

·cólogos en el área clinica (caro vereroos en el siguiente apartado) nos -

queda aún la duda de si es la población la que realmente genera las deman- J -
• ¡.,,. 

das o estas tanan fomia confonne la ciencia va desarrollandose en el pal.S, 

ya que ~ parecer la carrera de peicologia... se funda cuando existe en el ( 

pais un interes enonne por explicarse la filosofía psicol ía del mexica

no en donde, caro haoos visto, casi tcxlas las tesis se dirigen hacia pro- 1 

blemas "culturales", que estan nuy lejos de resolver o enfrentar los pro-/ 

blernas clinicos del Hanicanio General. 

Puede ser, que caro en otras sociedades, se oculten y se olviden de 

sus instituciones de reclusión ya sean cárceles o maniccrnios sin dar inpor-

tancia ni voz ni voto a quienes las ocupan (siendo estos directanente los 

que generarían las demmdas de servicios y atención) , si esto fue asi se 

entiende el porqué la psicología no generó profesionales que se ocuparan du-

rante esa década de los problemas en que esta cfancia se veía :i.nplicada. 

Es conveniente analizar las condiciones de vida de la población en cuan-

to a su nivel de vida, deduciendo esto del ingreso nacional( 15) mi..'l!TD que-

se refiere al valor total de todas las mercancias y servicios producidos-

en el f)Clis durante un año y entendiendo que entre nás grande sea el ingre-

so nacional mayor será la cantidad de mercancías y servicios de que pueda-

disponer cada· habitante para satisfacer sus necesidades. 

Encontrarros asi, que en 1929 el ingreso nacional asciende a 2.83!¡ millo-

nes de pesos, para 1939 éste llegó a 6.319 millones y en 1940 esta cifra-
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a:m:> minirro" ( 26). 

La ciudad de México hacia 1940 aglutinaba al 9% de la población total-

y consllnia el 38% de la carne que producía el país entero. La cantidad de 

habitantes era de 19.654 millones en 1940 de los cuales: "cinco millones
~IJ CJ..\'O.t~e~ 

iban descalzos, cuatro millones y rredio llevaban .guar~, cuatro millones 

dormian en el suelo y dos millones sobre petat<)5"(27). Hacia 1929 la población 

indigena produjó cerca del 30% del ingreso nacional y en 1943 apenas alcanza-

ban a producir el 17%, , este era el costo de la industrialización y rooderniza 

ción de México, una pobreza casi total de su población yel prirrer obstaculo 

al querer imitar a los paises ricos y roodernizados. 

Fs dificil rredir m::inetarianente el ingreso real del cmpesino, ya que -

generalmente, además de la agricultura, el indigena ten<;ia otras oeupacio-

nes; tejer sart>reros, mantas, curtir pieles, hacer cohetes, recolectar miel, 

elaborar piezas de cerimica o alguna especialidad de las diferenates caru-

nidades o regiones, sin erbargo, este trabajo y parte de la producción agri-

cola se truequea. En la mayoria de los poblados pocas coses vienen de zonas-

alejadas de la canarca o ccm.midad. 

El problema cmpesino radicaba principalmente en la no posesión de la 

tierra, a partir de esto, él no posee nada, o casi nada, lo único que le -

queda es su fuerza de trabajo. En 1944 había más de ocho mil pueblos(28) -

a quienes no se les había hecho caso :r:especto a sus demandas de tierra y 

rredio millón de individuos a quienes no les habían dado tirra que ya se les 

había concedido: "l.a afirmación de algunos econanistas rrexicanos de que de-

cada tres caTIJeSinos que necesitan tierra, sólo uno la ha recibido, no dista 

nucho de la verdad" ( 29 ) • 

La razón de que fuera esta década (1940) en la cual la condición del canpe-

sino bajara a niveles infirroG estriba principalmente en la política agraria 
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de los gobiernos que precedieron al de cárdenas. Asi, Manuel Avila catacho 

repartió 5.519 millones de hectareas(30), menos de la tercera parte de lo

que se repartió en el sexenio cardenista. Al rn:i.sm:> tierrpo restituyo gran-

des latifundios a sus antiguos dueños con el pretexto de .inpulsar la gana

dería. El gobierno alemanista redujÓ aún mas la dotación de tierras e im

plemento una refo:ana al articulo 27, en donde se pronunciaban tierras ina

fectables, es decir, tierras que no podrian exprq>iarse, dejando surgir -

a pequeños prq>ietarios que CXJO el tierrpo volverían a ser grandes terrate

nientes. Asi los pocos logros en materia agricola dejaron en el olvido a 

ejidos y ccnunidades. La ganaderia, y la agroindustria (grandes plantacio

nes de fruta o legunbres) favorecian a ricos hacendados a quienes se les 

dotó de titulos de prq>iedad e inafectabilidad de tierras, asi tamien, el 

gobierno diÓ apoyo a estas El!presas favoreciendolas sobre todo con el gran 

nurero de obras de irrigación ( 31), mismas que se llevaron a cabo casi exclus 

ivél'flellte en la zona norte del pais donde se encontraban las grandes 

explotaciones agrpecuarias. Todo esto generaba en gran nedida la emigración 

del canpo a las ciudades, o en el nejor de los casos su incorporación 

al trabajo agricola vendiendo su fue=a de trabajo caro peones. 

En la ciudad tmt>ien predaninaba la pobreza, un indicador de esta estriba 

en que el Distrito Federal en 1947 contaba con 260 corunidades, delas cuales 

sólo 37 contaban con energía eléctrica (32). La situación en provincia era 

aún nucho peor, por ejEl!plo, en Aguascalientes(33) de 780 ccmmidades sólo 

4 ten::an servicio eléctrico: en San Luis Potosi, de 3391 carunidades 22 te

nian servicio eleéctrico. Deberos tanar en cuenta que el 40% de la energía 

producida se consumia en el Distrito Federal y que más de la mitad de ésta 

se constmia en establecimientos carerciales ( 34 ) • Existía carencia de ener

getioos, incluso en 1941 la energc;ia llegó a racionarse: " Las autoridades 
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tar por CC11pleto, en la zona que abastece la caipañia de luz y fuerza nu

triz; ordenaron que se reduzca en un veinte por ciento el consurro industrial 

de alta tensiÓn; que baje el consll!D de la mineria en un diez por ciento 

y que el canercio que no especula con artículos de primera necesidad cierre 

a las 19 hrs. los dias hábiles"(35). AÚn con todo esto, una parte de la pobla 

ción errpezó a desarrollar lo que se conocería oaoo clase rredia nutrida de 

burÓcratas, profesionistas, ccmerciantes, etc. y misma que 

haría crecer las ciudades (su éll'biente natural) principales del país ( 36) • 

La vida para esta clase la describe Frank Tannenballn asi: "En las ciudades 

las nodemas fODIBS de vida, tecnología e industria han cari:>iado grandaren

te los viejos patrones, La gente tiene luz elélctrica, instalaciones sani

tarias, servicios de salubridad pÚblica, escuelas, universidades, grandes

almacenes, autaroviles, trenes, libros, periÓdicos, artículos importados

de lujo, vestidos de noda. Todas las catt>licaciones desde Freud hasta Eins

tein, son para ellos una parte inherente del nodo de vida" ( 37). Todas es

tas cxm:xlidades eran consllllidas por la clase media ascendente en la reali

dad nacional porque fuera de la capital y de algunas otras pequeñas ciuda

des no existía ninguna de esas cosas mencionadas, incluso para la mayoría 

de la ' gente su fonna de vida no se diferenciaba a la que llevó un siglo -

atras (38). 

La econania mexicana durante el periodo de Lázaro cárdenas daba una ima

gen que perduro por siglos, la imagen agraria en que se había creido hasta 

fines del sexenio cardenista, a partir de 1940 esa imagen se requebrajo, 

el proyecto industrializador coincidió con la segunda guerra rrundial, esto 

tuvo un irrpacto sobre la cconania mexicana. A parti.J: de 1942 ( 39) las ex- • 

portaciones de materias primas crecieron bastante, produciendo entradas -
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generosas de divisas al país, mismas que eran necesarias para importar el 

equipo que necesitab.:ln las manufacturas. Sin ent>argo, no se tenía previs-

to que las fuentes abastecedoras de tecnología abso:rbidas en el esfuerzo 

bélico, no pcxlrÍan cubrir todos los requerimientos tecnológicos que desea-

ba México y que además contaba con rredios para adquirir. El sector oficial 

(gobierno) -t asi ccroo los inversionstas privados dirigían sus esfuerzos eco

nánicos hacía wi sólo objetivo: Construir la sociedad industrial praneti-

da y salir del subdesarrollo. "Entre 1940 y 1945, el sector manufacturero 

creció a wi pranedio anual del 10.2%. Terminada la guerra el ritJro dismi

nuyó al 5.9% anual en el siguienta lustro"(40), este crecimiento no volvió 

a presentarse ni siquiera en la siguiente década en la que el crecimiento 

del sector manufacturero fue de 7. 3% anual. 

En el lapso que duro la guerra y aprovechando el gran vacio que hablan 

dejado las grandes potencias en el mercado nundial, las industrias mexica-

nas oanenzaron a exportar textiles, productos quimicos, alimentos, acero,-

cobre, petróleo, azucar, etc. (41). Finalmente el conflicto bélico y con 

el retorno a la nonnalidad del mercado nundial, México perdió la mayoría-

de mercados a donde exportar, debido a la fuerte carpetencia de precios. 

Asi, México tuvo que volver a su econanía regionalista, ya que, las produ-

cciones tan altas debían bajar y convertirse en suficientes para el mercado 

interno, esto hizo de la econanía mexicana (ccm:> señala Aguilar Canin) una 

econanía sobre sí misma; "e .inp:!diría a los productores nacionales arpliar 

sus merc<ldos más allá de las fronteras, condición que frenaría el surgimiento 

en el país de una verdadera industrialización rroderna e independiente"(42).• 

Podenos obtener conclusiones de todo lo dicho hasta aqui: 1 El crecimiento 

econérnico del país fue abundante y continuo desde 1930. 2 El ingreso ---
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nacional no se repartió equitativarrente, lo que :inpidió un nivel adecuado 

de vida para la mayoría de la población. A t;)artir de estas dos conclusiones, 

poderros, oon base a lo ya leido en este apartado, hacer algunas 

suposiciones referentes a los usos de la psicol ia la relación que tie-

ne esta con la población y el F.stado. Para arpezar ¿De que manera la situa-

· ciÓn eoonánica incide directa o indirectarrente en el habitante de México-

y en el hecho de que este habitante manifieste alguna psicopatologia?. No 

existe l!llcha infonnación concreta que nos de luz al respecto, sin errbargo, 

con la revisión de algunos materiales del Archivo del Manioanio General -

(La castañeda) podem:>s acentuar una idea: El_ crecimiento de la ciudad se 

ve reflejada de alguna manera oon la sobrepoblación del maniccmio (del cu-

al hablaresoos en un apartado de este capitulo). El hecho de que en el Ma----- -·----- -
i 

nioanio ingresaran no solarrente enfenros mentales sino vagabundos epilé;J-

ticos y drogadictos, manifiesta que la finalidad del nosooanio estaba des-

viada de lo que se supone debía de ser. En la revisión de expedientes y -

libros de registro de la década en el Manioanio General es :inportante se

ñalar que los pacientes vern;:ian de toda la república, esto se entiende por-

que el Manioani era el único lugar en todo el país para ese fin. Memás, 

en esa época los requisitos para declarar a una persona perturbada de sus . - ----
facultades mentales no eran l!llchos, lo únicoque se requería era un certi-
- ... - ~ ...... -- -

ficado médico, _miSI!!> que _:ra extendido por cualquier médico. _Mucl es-

tos certificados los expedían médicos que trabajaban en las delegaciones~ 

policiacas y en donde ante cual ier sintana iera a ellos di -

no de un enfe:aro mental lo remitían al Manioanio. 

Generalmente en estos easos se trataba de vagabundos ..que no tenían fa-

miliares y por lo misrro se quedaban en el Manioanio, o bien, se fugaban -

de él. La mayoria de la población del Manicanio era de recursos econánicos, 
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bajos es decir, asilados, y nuy pococ eran pensionistas. 

~€: rrencionar t.:m:iién que no se esta hablando de una psicilogía a

plicada al enfenro rrental, porque casi todos los tratél!lientos de la ~ ---- -- -
se derivan de la psiquiatria. 

El crecimiento de la ciudad se convierte en un páranetro para decir que 

el crecimiento industrial afectó de alguna manera a la población, porque 

ésta era de la capital y de los estados. En la ciudad la vida era totalrren

te diferente a la del caipo y en el canpo nuchos carpesinos ya no tenian

tierras donde trabajar. El crecimiento de la ciudad no se da accidentalrrente, 

hay un proceso histórico social que tiene repercusiones de toda indole en 

su poblacion. ¿Porque no pensar entonces que este giro eoonérnicosocial del 

caipo a laS fábricas generraria ~ién enfennedades mentales?. 

--;;> El estado tmó nuy poco ep cuenta a la psicología a diferncia de otras 

ciencias cano la ecunania, la quimica, la fisica, la "tectura,etc., -

..::..n:c:o~ha~_usos===-~pract====icos=:.._:que=~· ..:es=.=ta=-c=i=· en==c=ia~=""~==o.::t;;:e_al=..;Es=..;t,_ado= • Si obseivaoos 

que a la psicología únicanente se le ve cano una ciencia auxiliar la 

1 educaciÓn y esto e&pecif icamente con los a ~ éstos son 

que se enfrentan a los esudiantes y son ello& los deben conocer \

1 

J l ~-.P8~i~-~~199=-~ia=· =·~~~~l=runo~· -~JY~de:l;!-..!ado~~les~cen~~t~e~.----~~-----~~--~~~~~~~---
La aplicaciÓn de la psicología es inexistente en los caipos de terapias 

o tratamientos c;si<X>lógieos, poderoos ver que había en la década :revisa-

da un gran auge oor la psioologÍa. El estado (cano señal.arerros adelante)

onnas de intervenciÓn con la psiool ía: La SEP la SSA, aTbas 

dependenc· no son, ni fueron creadas para dar soporte a la paico 

cano una ciencia auxi-

Debe señalarse tarrt>ién que no había una psico~ía aplicada a problemas 

• 
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peCÍficos de la población tales c:x:roo ret._artlo rrental, rehebilitación y e- \ 

ducación especial, etc., ya que cstos_ ¡¡roblemas eran trat ) 

En cuestión clinica los métodos, c:x:roo a rrenci0!1élTDS, mas 

ria de F.duación PÚblica y la Scretar' Asistencia. En la 

SEP la psicología fue utilizada para entrenar a maestros a conocer bien a 

sus alUmos por medio de cursos de psicología del niño, del adolescente, -

etc., tani>ién se vio inplicada en la elaboración de pruebas de inteligen-

cia: en la elaboración de nuevos métodos de educación: en reeducar el cará-

cter del niño, y finalmente se encaninó al auxilio del deficiente mental

bajo progranM de educación especial. . 

En el sector de la SSA la psicología fue usada conjuntctnente 

quiatria en la aten~_iÓq y__readaptaci' ~tal internado en cli-

.. n!!i~·cas~!LJa&¡;>ec:a.aiJ.· es, especificarrente el Manicanio General o de la castañeda 

que era el único nosocanio construido por el Fstado para ese fin. 

~rrexico dentro de los rengla:ies de salud y educación se tenian gran-

des. carencias. rurante la década existieron cuatro enfeDllBdades que se su-

ponian facilmente controlables y que provocaban el 22% de la nnrtandacl en 

I 

el pais: viruela, disenteria, tifoidea y paratifoidea( 43). Por ejentilo, en 

1946nacieron alrededor de 963 000 habitantes, nuriendo en el mismo año 425 

000, sin errt>argo, lo problemático seria que el 53% de estas defunciones corre 

spondieron a niños menores de nueve años (44). 

Al inicio del gobierno de Manuel Avila Ca-nacho se tenia y concet;>ia una 

prioridad a la acción sanitaria c:x:roo uno de los sectores que acusaban una 

relevancia y urgencia que requerían mayor atención por parte del mismo. Con 

' /_~ 
/ 
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tal fin se pondrían en ejecución (al m:mos teórica) algunos puntos referen

tes a la salud, dentro del plan sexenal se deaarrollo para l'ograr que las 

condicicoes ae·vida .cie los mexicanos se elevaran. El plan sexenal oonsiderÓ 

los siguientes puntos; abastecer de agua potable a los poblados pequeños; 

i.•1stalación de estaciones sanitarias y control de enfennedades tram:misi

bles en ~rtos aereos, marit:iJoos, y terminales terrestres; establecer ha

bitaci<XlE!B para · carrpesinos; inplantar la vacunación .antidiftérica obligatoria 

para tcidos los niños en edad preescolar y en lugares doode ñ.iera necesario; 

cattinuar e intensificar la lucha contra la anehocercosis y el mal del pin

to, tanto en la investigación a::m:> en el tratamiento de los pacientes; im

pulsar la lucha contra el paludi.sroo, asi cano el cultivo de quina en el 

pais; crear más asilos para leprosos y sus familiares; llevar a cabo la -

caipaña contra la tuberculosis especialnente ante la población escolar; re

primira los traficantes de drogas y enervantes, curar a los viciosos rel.:;

gándolos a canpos especiales de trabajo y recuperación; dar mayor inp.tlso 

a la aducación hi iénica en las escuelas enpezando por los profesores (45). 

Para lograr estos prÓpositos, se crearía en cada una de lasa entidades

federativas una \.Ulidad de asistencia social en el centro o capital del es

tado y lDl mininD de veinte centros de salubridad en los nunicipios. Se in

tensificaría la educación de personas dedicadas al trabajo asistencial so

cial preferentemente a las nujeres y por ú;tinD se darían los aUT1entos ne

cesarios é.tl. presupuesto destinadoa obras de asistencia social. 

En 1940 el presuput.'Bto destinado a Salubridad y Asistencia Social se 

est.ini> en 6.4% dal presupuesto total (46), proporci.Orí que disminuyó hacia 

1945 cuando estos gastos representaron sólo el 4.9\. Eh este mi.sm::> año ha

bía 17.2 millones de habitantes que no tenían a9IJil potable y para 1950 la 

cifra había amientado a 20.2 millones. 
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F.sto es un indicador de que a pesar de realizarse obras de abastecimiento 

de agua potable durante la década, el crecimiento de la población exigia 

un esfuerzo más grande del efectuado .en ese :rubro. 

D.lrante 1941 Qlstavo Baz scretario de Asistencia Pública inició un pro-

grma de construcción de hospitales roodernos en todo el país, ?JSO en rrar

cha la edificación del centro nálico, inpllso el estudio y la investigagación 

enviando un gran minero de jóvenes nálicos a perfecciooarse en las 

distintas materias o especialidades médicas (47). Eh enero de 1943 se pÚ

bliCÓ en el diario oficial de la federación ooorrespondiente, la ley del 

seguro social de aplicación obli8gatoria en toda la república, caro serví-

cio pÚblico nacional. 
(48) 

Las prestaciones ocnenzarcn en enero de 1944. Eh el año de 1943 se fusionan 

en una sola dependencia los departcsnentos de salubridad y Asistencia, esta 

nueva scretaria ( SSA) absorberia todo lo refernte a salud pÚblica ( 49) • ~-

rante la década se crearon varios hospitales tales oaro el primer hospital 

infantil( 1944): el instituto de Cradilogia ( 1944): el primer laboratorio -

de Fisiol:ogia ( 1946) y el hospital de nutrición ( 1946). La salud aún con 

todo esto no tenia demasiada prioridad durante los gobiernos de la década, 

por ejerrplo, en 1940 existia un médico por 2949 habitantes y en 1950 la ci

fra disninuyó a 1798 habitantes por médico ( 50). 
'•, 

Dentro del sector educativo, el problana principal era o lo constitui;i 

el analfabetism:>, que en 1940 fue aproximadamente del 40% de l..:! p:::iblación 

(~l) y en 1950 la tasa de anlfabetas registró 42% del total de la población 

( 52) • Con esto poderos medir u observar qué tanto la salud y la eduCdción 

eran sectores de preocupaciÓn. caro ya lo señalaoos, estos no preocuparon -----. - -----
danasiado a loe gobernantes que hubo durante el periodo de 1940;..'150. 
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-En_~tisnbre_de._19J.O Porfirio Diaz_inaUQUrÓ-~-eLManicanio-Ge"' 

----.E_e::al _COI:! ca _ cidaj_J2Clra 1000 enfenoos, algwx:>s años despues se hicieron -

m:xlificacionespara albergar a 600 pacientes más, sin snbargo, en 1949 el-

' misrro manicanio atendia a más de Clliltro mil internados ( 1 ) • 

(.l"I la ,..;._...,._ . al . . 1 de Durante:. ~~ _ mgresaron Mam.cam.o· Genera nas 

16000 pacientes, esto }.X.Ido CCllJlrobarse calculando el minero de expedientes 

(2) que se elaboraron en ese periodo, tanando en cuenta que a los enfenms 

reincidentes se les dejaba el número de expediente con que habian sido re-

gistrados a su pr:imer ingreso. 

Dentro del mani~_JLexistian diversos profesiohistas de la salud, _en:-

Y.e-médicos, ¡;;siqiuiatras ,. ¡;;sico~ enfexmeras y ayudantes de enfenne-· 

ros. Estos Últirroa..no_estaban....totalmente capacita&;is, pues para ser ayudan

enf~ se necesitaba enpezar por "l.inpiador de letrinas, vigilan.

' ~-~inalml;mte ayudante de enfennero" ( 3). Eran estos y sus ayudantes los-

J>rincipi'lles ern::argajos S}e _atender y cuidar de los_pacientes inten:iados en = 

\. manicanio • 

...!!2!?!.a quince bellones en los que se 9is_!:rilxajl a los enfenoos ~~-
'> ( 11:..h dér'I O ---,.- ( i"l i'"C ~~,b 

Qiendo de su pé!decámiente. Los pabellones se dividian de la siguiente mane-

ra: 1) Pensionistas de primera: enfennos ~graves, se les cobraba por su 

estancia en el establecimiento; 2) PabellÓn de observación:los pacientes -

eran reconocidos y diagnosticados; 3 ) Pabellón de neurosifilis:habia enfer.-

c:imi.ento-les~tia realizar traba ·os manuales• 5) Trabajadores segunda

sección: enfenros a los que se les dificultaba realizar trabajos manuales, 

contaban con asesores que los auxiliaban en sus :inp:!dimentos físicos; 6) -

Pabellón de seniles; 7) PabellÓn de oligofréneticos; 8) PabellÓn de epilep-

tia::>S; 9) Pensionistas de segunda: enferm:>S que daban una cuota inferior 
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a los de pr.imera y recibían Sl.J?leStamente, un trato 1TEjor que los no pen-

sionistas; 10) PabeJ.lÓn de agitados: se recluia a los enfe:rnos peligrosos; 

11) PabellÓn de psiquiatría infantil: se atendÍa a los niños menores de 15 

años de edad; 12) PabellÓn de neurológicos; 13) Pabellón de infecciosos; 

14) PabellÓn de cixugia y 15) PabellÓn central o de tranquilos: pennanecian 

ahi los enfe:rnos rehabilitados o en proceso de hacerlo (4). 

Dentro de los pabellones había divisiones, una 

a harbres!_ sólo en el pabellÓn de infantiles se pennitia que-estuviesen 

juntos niños y niñas. Respecto a los pensionistas poderms agregar que no 

existía nucha diferencia ex>n los no pensionistas, éllbos recibían el misrro 

trato_, al menos asi lo :reporta el boletín de infonnación . del Manicanio Gene-

ral (5). 

Los enf~ ~-J;JOdian trabajar en talleres 1de laboroterapia eran nuy 

>JOCOS, aprox:imadarrente la cuarta parte del total de internos (6). 
c_n 

C.fClt~ activid~es :.~ deasarrollaban · eran ~nujeres_ .., 
hanbres. ,~ __ tallerea de .laboroterapia para bGF&Fes: eM-pintei;ia -, ,. ' ' ' 

_cuademaciÓn.,_pintura, talabartería, m:ini>re y bejuco, planchaduria, teji-

dos, sarapes, ( 7 ) • En general es_t.os t ¡llleres reducían nuy poco y casi todo 

todo el trabajo de los talleres era para-el mantenimiento del local, por 

ejenplo en el mes de julio de 1945 el taller ele carpinteia reparó cincuenta 

sillas y el foro del pabellÓn de niños; el taller de encuadernación termi..'1Ú 

trabajos encargados f10r la administración y de diferentes erplcados del ma-

nic.anio. 

Habían talleres que no tenían encargados o ayudantes quienes dirigieran 

los trabajos, por ejerrplo, en el taller de dibujo y pintura: "En este depar-

tar.ento, los enfe:rnos que acuden a él, se dedican a hacer dibujos de acuerno 

con su estado mental; dichos dibujos ex>nsisten en ex>pias al pizarrón y co-
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pias de algunas revistas, haciendo la anotación que dicho taller carece -

de ayudante que inicien y dirijan dichos trabajos que en la actualidad el-

eccargado de vigilar y dirigir los enfenoos es \ID guardian "H" canisionado 

en dicho departanento• (8). A los talleres asisitían entre 200 y 250 enf~ 

( hart>:res diariarente) • ·1zr. 
tallems de laboroterapia ~ª iru ·eres se en~ de ,;:ealizar -ac

tividades de costurq y de ornato, encontrindose,.WJ.eres de costura, gancho 

a~jB!I , fl.ores de papel, flores de papel, scnbl:eros, tapetes, ropa para 

niño(a), rq>a para adulto (sueters, blusas, sarapes,servilletas, etc.) (9). 

Las nujeres en posibilidad de trabajar eran las que acudían rrás a los talle

res, aproximadamente laboraban de 700 a 750 diarias ( 10) • La producción de 

~tos talleres era vendida en \IDa tienda situada en +a enqada del. rnanicanio 

(11). 1 • e 1 "'.U Pª 1 .:::4) f t 1. ~ . D ("( 1 

Con estas actiVi.dades" se buscaba lograr \IDa terapia ocupacional ,.que-i:-uesg_ 

en beneficio ~l paciente, ~ era retribuida econánicamente.no tenían -

las actividades nucho . ~teres para los interno (as). 

trastornos mentales que ~tabml los enfeuoos, asi-:; 

CDlltl la& ca!SaC!~ <J'P las pmvocaban. El director del Hanicanio General Leo-

pldo Salazar V:iniegra, nos habla de las causas de los trastornos mentales 

en \ID articulo que público el el boletín de info.r.mación del Manicanio Gene-

ral (12). ~partes. de su trabajo nos dejaran ver la con ión que se 1 • J_ 
-- =--

te11ia -~l erifemn y de ~ enf=i;medad : ·~ la mayoría _ de los casoe s~ . tiene \IDa 
.... ~ ... ~-·~· 

j.dca bastante falsa ~j;Q..A.la$__causas_~~_.JJJ!Jl,taLy-esto se- ex-, 
- ~ 1 1"'.\ 

plica Pila. hasta para el. médico especialista,,. frecuentemente dificil o 

~ble desentrañar los mecao.isDP&, de. la-CCQ®c.:ta.- patolÓgica, 6 in ~ 
,. µ1 . 

ciertas ~-en las_ que generalment~ se püftie:;y que ·pueden con to-

~· Una graft camtidad de persooas efectivamente ..Q.l!:!Jlllig.. 
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algún féllliliar es victima de trastornos nen tales insinuan la sospecha ~ ~ - 1 

que han sido oqjet5> de "al~ daño", de un "bebedizo" .o "enmujamieQ~o·-

,atribuyéndolo generalmente a"una rrujer"o a querellas cm:>rosas. Se habla de 

los anuletes ocn alfileres clavados, del toloache, de la mariguana, etc. 

~temente g¡.ando_lo11-nédi.C06- eneontram:is las verdaderas _causas, ~ 

q,¡entemente son bien perceptibles: .la-in.tQXicaci.Ón alcohÓ.1-ica, padecimien 

to infeccioso (neningitis, tifo, etc,) ataques epiléptioos, sifilis, etc.-

Pero ·otroa rruchcs ~tales causas no son ocnocidas ni perceptibles para 

quienes no están avanzados en los padecimientos nentales. Es entonces cuan-

do los profanos y los familiares del enfemD piensan en influencias sobre

naturales.~ peÍqyuiatras saberooe, sin ent>argo ciie, un gran nurrero de 

peicoeis obedecen a perturt>aciones purél!Blte psicolÓgicas, de origen ins -

tintivo, choques afectivos aoocionales, experiencias infantiles dolorosas, 

desajustes sociales o preocilpaciones de naturaleza social, etc. /r_l trata--
..... ....... 

miento de las enfemedades mentales debe relacionarse precismlente con su 

origen y su ~_. de . a..~~- la enuooración_anterio:r__en_J,Qs_ca§Q 

de alcohÓlisnD, la causa y el remedio son bien claros: igualnente en los -
-,,, 

padecimientos infecciosos, especialnente la sifilis. 2eln en ~ellos ..otn?§. 

~~-~ no ~ ~cuentran estaa.ca~~_9~llas, el tratmlien.to es tan

carplicado caro su naturaleza .misma y ~los...fanilia= -------OC• alcanzan~que el_ :_tratCl!liento" puede ser diferente que el ----- --·--
de apli~y,ecciones o a<ininistrar drogas o "tonico3" del sistema nervio-

so. estos _casos- donde-el· tratamiente-ocnsiste...en-.Céll'lbiar___eJ...regirnen. 

de-vida-deL paciente- cuya principal rneQ,ic~ el aislani.ento apartaF-les-- - -- ...,__ . 

de la . familia, . trabajo, oost:mt>J:eE, por eso se aocnseja ~l .wt~~t.Q.: 

en sanatorios y por }.o mismo ae Aconseja no~visitar a -l-os-enfellID'"J~1te 
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rrental internado.-~sanatorio ya tiene por ese solo hecho -

la base de su tratéll\Íento y aderMs esto se carplementa oon otro tipo de 

detalles caro son: _el ~jo, el ju~, los~rtes, ~-rrusi~. F.stos -

son precisanente los ~os ~_iiti~ del enfemo rrental y su eficacia 

ha podido carprobarse en casos de cantidad abnmadora. 

La influencia de la núsica es extraordinarianente notable. bien sea eje-

cutada por el prq>io paciente cuando sabe hacerlo o sinpl.emente escuchada. 

Su acción sobre los procesos instintivoafectivo o sea la enoción estéti-

ca penetra pudiermDS decir, hasta la raíz misma de la vida anímica inñm

diéndole una poderosa energía. No solanente .la núsica sino tani>ién otras 

actividades artísticas caro la pintura, el baile, la poesía realizan in -

fluencia benéfica y por eso nuchos alienados se consagran con pasión a -

estas diferentes actividades y llegan a crear obras de gran valor" ( 13). 

------
do substanc~_e<;JID...la insUlina, el cardiazol o bien electricidad (elec- _, 
~- ,. 
trochoque) que generalmente provocan pérdida de la conciencia y oonvulsiones. 

La influencia de estos procedimientos, por mecanisrroe enpiricoe y carplicado 

s, suele ser a juicio de nuchos Útil y valioso para la recuperación. La 

lobotania o seccionar los lobulos fraitales a través de . una 

pequeña trepanación procedimiento que en algunos casos C01D la melancolía 

ansiosa y otros análO!PJ han dado buenos resultados• ( 14 ) • 

La cita es extensa, pero ilustra las concepciaies del enfenm y su en-

fermedad, además es nuy inportánte poder contrastar lo af innado por el 

director del manicanio con otras infoz:maciones que presentarem:>s en este 

apartado. 

En el mismo articulo de Lepoldo Sal.azar Viniegra se reporta caro una 
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medicina milagrosa la terapia ocupacional acar~ de diversas artes 

y distracciones para los enfemDS. Es cierto que existian dentro del esta

blecimiento además de los talleres ya mencionados (y poco frecuentados) -

una sala de proyección, billares, radio, salan de baile, pero t51i>ién es

cierto ( cxm:> lo señala M:>ises Gonzál.ez Navarro) ( 15 ) que estos lugares los 

utikizaban únicamente los trabajadores del establecimiento. 

De la actividad 111.1Sical t5ti>ién mencionada por el director no existía 

ningún reporte o registro de que dentro del manioanio se dieran clases <le 

núsica o se contaran con inStrunentos nusicales, nucho menos aún se µido 

carprobar si la terapia basada en la núsica daba t:Aienos resultados. Por -

otro lado, wi grao ruinero de pacientes presentaban enfennedades derivadas 

o producidas por intoxicación aloohÓlica, sífilis, neurosifilis, rroningi

tis, epilepsia, esto l.ó veros en dos infonnes de trat5Tlientos realizados 

durante los meses de mayo y jwiio de 1945 ( 16) • En cada rres se dplica....-on 

en los pabellones de nujeres 7061 y 7010, respectivanente y en los ~l21 -

de los hari:>res 6276 y 5522 inyecciones de las que no se reporta su conte

nido, pero en la mayoría de los casos se trataba de penicilina. Hubo tU!ll

bién durante esos dos meses 35 intervenciones quirúrgicas únicanente en 

los pabellones de had:>res. Estas intezvencioncs se practicaban a enfenros 

a enfenoos accidentados o oon algún padecimiento crónico, e incluso, co
iro dice leopol.do Salazar, lobotanias que dan: •buenos resultados• • 

La enoime cantidad de enfemDS propició que en 1944 se tr<isladaran a 

cerca de mil pacientes a una granja en san Pedro del ~nte, Q1armju.::to -

( 18), además se daba consulta extema y medicanente a asilados que no tu

vieran enfermedades crónicas. La mayoría de los enfe:aoos trasladados a la 

granja erilil epilépticos (que abundaban en el rmnicanio) que recibiar1 rrc

dicanentos y consultas en la misma (19). Los enfe:mvs rehabilitooos eran 
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dados de alta, au lugar era sustituido por nuevos enfenooe del manicanio. 

En lUl oficio mandado al dizector del manicanio, Leopoldo Sal.azar Vinie

gra, el dizector de la granja Angel Ortiz Escudero pedia se le enviaran -

150 enfemDS (previa selección) para QCll\lletar el cupo en la granja (20). 

Con estas medidas adoptadas por las autoridades del manicanio se ?.Ido de

sahogar el exceso de población del establecimiento, sin ent>argo, estos no 

eran lós únicos problemas. La institución tenia lUl nivel de higiene defi

ciente, ya que fueron nurerosas las quejas, tanto de las autoridades del 

manicanio oaoo de personas ajenas a este. 

En el único boletín de infoxrnación del manioanio que se pÍblico en 1946 

se señalaba (página 5) que "lós problemas del manicanio no son, desde ha

ce nucho tienpo, ni téau.ooe, ni cientifiooe, son mas rrodestos, nas ele-

mentales y hunildes, pero la mayor trascendencia y de inaplazable reali

zación son: PR:lllJ:MAS SEH::ILLAMENI'E_~-~IW>, los servicios sanita

rios, el drenaje, el abasto de agua están integramente destrozados y recl.anan 

una total restauración, obra dilatada y costosa. Pero ya dijim:>s inapla

zable, cuando loe excusados no funcionan, ni lós baños, ni las cañerias,-

no es posible ni hay derecho para mencionar siquiera problemas cientifi-

ooe" ( 21). Tant>ién Leopoldo Sal.azar , hizo llegar lUl lllE!llDrmxh.ln al édninis

trador del manicanio que decía: "Quiero hacer de su conocimiento que el 

segundo patio del edificio central que se encuentra anexo al cine, en ol 

cual tienen , lugar las prácticas deportivas esta en oondici.one:.s de .imundi

cias tales que lo hacen ya intransitable. Entiendo que esto es deüido a 

que loe asilados en el pabellón central arrojan orina y excremento"(22). 

Manuel GJevara Oropeza Tant>ién dizector del manioanio en 1942,envió lUl 

oficio similar al édninistrador en donde decía: "Le ruego que .tare las -

medidas necesarias, haciendo lo !..miera lugar, para que se surtan lós pe-
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didos respectivos, con objeto de que a la brevedad se arreglen los excusados 

de la planta baja de este edificio pertenecientes a los servicios genera

les: en la inteligencia de que no deberán pasar una semana más en las oon

diciones en que se . encuentran po:rque de lo contrario serán clausurados• ( 23) • 

Esta info:anación nos da una idea del servicio sanitario y de higiene que 

existia en el In!micanio. · 

La alimen~~ de lo8 enfexmJS según loe informes oficiales era bas -

tante buena, el cuadro básico de alimentación en un nes de 1941 incluía -

loe siguientes alimentos: Leche, carne, frijol, papa, zanahoria, cebolla, 

jitanate, platano, nabos, acelgas, chayotes, café, pan, tortillas, azucar, 

naranja, gelatina, sal, y aceite. Estos alimentos eran consunidos todos -

los di.as del nes y babia otros alimentos especiales para asilados oon die

ta, la que incl.uia: pollo, hígado de res, pastas, lentejas, chocolate (so

lo asilados pensionistas) , nievo, maizena, arroz, avena ( 24 ) • 

El total de asilados en 1941 era de 2947: 2510 tenían tres canidas dia

rias: 107 asilados tenían dieta: 296 pensionistas oooú.an tres veces al dia 

y habla 34 asilados pensionistas con dieta. El total de aipleados era de 

967: 242 tenían tres OCll\:i.das diarias y 25 tanaban alimentos cuatro veces 

al dÍa (25). En la granja Cle G.wmajuato y en wia hortaliza ubicada dentro 

del terreno del manicanio se sart>raban varias legurt>res y verduras que SE: 

c:onsunian en el manicanio y/o eran vendidas a instituciones ~bern~ta

les de la SSA, tales CX11D hospitales, Sanatorios, casa Cuna, Asilo de An

cianos, etc.(26). 

Volviendo al asunto de la alimentación, el periÓdioo Ultimas Noticias 

da testiloonio de las oondiciooes de alimentación que tenían los asilados: 

•caneroos por la mañana café negro, bolillo y frijoles: lo misno es por la 

noche, al medio di.a nos dan carne y frijoles"(27). T51t>ién se menciona que 
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la canida del manicanio era "acuatica"; agua de café, agua de sopa, agua 

de frijoles, atole .aguado sin azúcar y un pariecito. "La Secretaria de Asis-

tencia Pública enviaba suficiente canida pero ésta era :robada"(28). 

En todo el pais sólo había un lugar especial para intemar enfenoos nen-

tales y de toda la RepÚblica llegaban al Manicanio General todos los pa-

dentes. Aunque Habla demanda de servicios psiquiátricos en estados cxm> 
~-·----. --- -----

Michoacán y Baja California (misroos que recluían enfenoos en hospitales -

generales), estos carecían de instalaciones y personal adecuado para el

cui.dado de enfenoos mentales. El gobierno de los estados intercedí.a con 

el llBiliocmio a fin de que fueran instalados ahÍ sus pacientes, pero el ma

niocmio no podia dar servicio a todos los pacientes que existieran, recha-

zando a nuchos y en algunos casos peciia alguna cantidad de dinero para -

recibirlos, mandando repara;- unidades en donde los alojarla. "El ooosejo 

psquiátrico fue de lci q.aión que solanente podrían ser alinitidos si el g:>

bierno da Michoacán entregaba la cantidad de 45000 pesos ndn.im:> necesario 

para restablecer una de las unidades del maniocmio, actualmente fuera de 

servicio siendo esa la única fo.ana de Jarles alojélTlientoy atención ade-

~"(29). 

,,.. En un informe sobre la situación del enfeDID mental, Alfonso Mill.an ex-

( plica que los enfenoos nerviosos o neurolÓgicos, no tienen en ninguna pa;¡.·

\ te del pais/ ni en ningun hospital una sala dedicada a ellos. San rechaza

) dos del Hospital General por que ahi no hay sala de neurolÓgicos ni espe-

·) cializados para ellos y sal rechazados del maniocmio porque no aufren 

trastornos mentales. Por ello, hemipléjicos, parkinsonianos, etc., viven 

(

en la calle nuchos dedicados a la mendicidad, lo misnD sucede con epilép

ticos sin trastornos mentales. Un tercer gnn.x> lo fo:anan neuróticos, quie

nes no reciben ninguna atención asistencial del F.stlldo y lo mi.snD los en-
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fell!DS 1í'elltales cuyo padecimiento: •apenas cx:menzado no ha producido toda- \ 

vía sintanas escandalosos o de conflictos sociales, que ocasiones la inter- J 

vención asistencial bajo la fome de internamiento en el manicanio a caro 

de lugar y tarde" ( 30). El infonne de Millar\ estaba enCélllinado a advertir 

a las autoridades de la SSA de la creación de una nueva dependencia ' que 

gozará de autonania y se encargara de la as_isitencia del enfenoo mental 

olvidado por el F.stado. F.sta· nueva scretaria se debería llamar Dirección 

Naciooal de Asistencia PBqiquiátrica e higiene nental. Millan habla del 

manicanio caoo "lugar sobrepoblado, en ruinas y desorganizado actualmente" 

(31), y agrega que no se exagera al decir que •en este l1IJOdo actual ator

nentado y lleno de enfemÍ::>s del espíritu y de los neivi.os nuestro pais es-

I 

( 
( 

ta viviendo en plena edad media"(32). / 
Exll9rliendo · Alf<XlSO Millan su preocupación por los enfenoos nen tales al 

-- ------ . --- -- --· --·'-----
secretario de Salubridad y Asistencia: QJstavo Baz, a quien -1e infomi> -

tarrbién del plan a llevarse a cabo si se autorizaba la creación de la nue

va secretaria. El plan o funciones de la Dirección de Asistencia Psiquiá-' 

trica e Higiene Mental, resuniendolo c,ruedaria asi: 1) Reorganizaciónool 

Manicanio General, asi caoo del Hospital de Toxicóananos ~ está dentro 

del mi.srro: restablecimiento de la oficina de control de enervantes y poner 

en marcha nuevlWl&lte Jacaipaña contra el aloohÓlisnD. 2) Creaci.On de nue-

vos centros y servicios asistenciales, por io menos dos rnanicanios más,u-

no en el norte y otro en el suroeste de la re¡i¡blica donde se de consulta 

extenia y atención a pequeños enfe:anos mentales. 3) Creación de un insti

tuto de Neurobiolo9ia dedicado exclusivamente a enfenoos neurológicos (e

pilépticos, parkinsaú.anos, hemipléjicos, etc.): asistencia ortopt¡dica pa-

ra la recuperación profesional del inválido: desarrollo de la investiga-
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parálisis infantil, cisticercosis cerebral, etc.: que el misroo instituto 

creara profesionales para dar cátedras en la lfiAH, el politécnico :f la pro

pia SSA. 4) Crear Wl Instituto de PEquiatria y Medicina Legal cuyas fun

ciones básicas serian: Dar asistencia psiquiátrica a enfenros irentales -

de nuevo ingreso y a delincuentes en el Manicunio General: el.:tboración de 

dictmenes especiales de. alienados delincuentes: asistencia terapéutica-

ª todos los enfenms irentales delincuentes: consulta extema de psiquia

tri.a general. 5) un Instituto de Neuropsiquiatria Infantil: asistencia né

dicqisiquiátrica a menores indigentes que lo requieran: consulta de hi -

giene prenatal: creación de centros psicq>edagÓgicos asistenciales: con

tribuciÓn a la enseñanza en las instituciooes oficiales: clinica de la -

oanducta. 6) Centro de medicina psioosanática: •Este centro es sui generis 

en nuestro pais•(J3) trataria de resolver problemas planteados por neuró

ticos, pequeños psicópatas, enfenros mentales de principio, angustiados -

sexuales, individuos con problemas conyugales, inadaptaci.Ón social,orien

taci.Ón profesional: consulta externa y pequeños internamientos, problemas 

de oonducta en adolescentes: coosul.ta y terapéutica de problemas sexuales 

de naturaleza psiquica: propaganda y divulgación de los principios bási

cos de la higiene mental: sarvicio de biotipologia. 7) Crear una o varias 

colooias agricolas en diversas regiones del pais que funcionaran caro coo

perativas para epilépticos u tuubzes sin trastorno mental grave: •Los cen

tros o institutos mencionados son de una necesidad urgente en nuestro país 

y representan el núnim:> de una labor deco:rosa, actual y cientifica en los 

terrenoG de la asistencia psiquiátrica y de la Higiene Mental•(J4). 

Al final menciona Millan que una vez aprobado el ptbyecto se :realiza

riapropaganada por todos los nedios posibles de la información y prevención 

de las enfermedades mentales, nervioeas y neuróticas, asi oaoo la forma 
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tratarlos. Se carbatiria la prostitución, el aloohÓlisroo,sifilis, toxico-

mania "verdaderos .agentes de enfennedades mentales". 

FBte plan o proyecto se presentó el 27 de dicientn:e de 1946 a la S...<>A y 

estaba elaborado por Alfonso Millan ( 35) • 

c;)Jienes lo fimlaron fueron la Liga Mexicana de E>.Jgenesia y La sociedad 

Mexicana de Psiquiatria. 

Mil1an era médico residente del manicanio y era uno de los médicos (diUe 

diagnosticaban a los pacientes, el proyecto que presentó no se aprobé por 
~--- --- -·-- ··-·· -:··· --· -------~· --------

las oondici.ales ecalémi.cas del pais, ya que gran parte de lo que se nece-

citaba era presupuesto. El proyecto era télli>ién demasiado ant>icioso en un 

pais en el que aún babia grandes carencias de salud y no sólanente en el 

renglon de enfennedades rrentales. Sin ent>argo, este informe nos da una i

aeii de que al menos existia tma preocupación en las gentes encargadas de 

la salud mental y que sus planes, aunque ant>icioeos, no estaban fuera de 

la realidad. 

Dentro del proyecto cpi.zá, sólo se menci~odas las ranific~ 

que tendr.~ la ~icologia, asi encontraros en ese proyecto psicologia cli------ - -- ------·--
nica, de la conducta, psicoterpias,etc,. Existiendo tma ¡;¡reocupación por 

la prevención y ayuda psicolÓgica no sólo a enfenros mentales ya que algu-

nos de los centros rrencionados darian orientación vocacional-, .y contribui-

rian a la enseñanza en los centros educativos. C\lizá sea este el nejor e-

jenplo del Cllll>liO carpo que tendria la psicologia en las clécacias siguien-

tes. 

~te la década ~ se contenpla, hubo por lo menos cuat:::o directo-

res en el Manicanio General, en 1942 el director era Manuel G.levara Orope-

za; en novierri>re de 1945 ~o Buentello Villa dejó la dirección a Leo-

poldo Salazar Viniegra quien a su vez la dejó en 1948 a Francisco Nuñ(?z -
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Nuñez Cllávez • 

rurante toda la década la cantidad de enfe,.1TDS fluctuó entre 3000 y -

4500, aunque se registran poco más de 16000-- expedientes. Se debe tener en 

cuenta que los pacientes eran dados de alta, otros se . fugaban del 1ranioo-

mio y unacantidad considerable noria en el establecimiento. La ooyoría -

de enfenros provenía del interior de la república o eran inmigrantes que 

vivían en el D.F. (36). 

En los infomies Sobre el llDVimiento de asilados se encontró en jwlio de 

1945 que había 3168 enfenoos (harbres y nuj.eres), durante ese mes ingresa-

ron 100 harbres Y, 85 nujeres: fueron dados de alta 253 harbres, 54 lillje-
' 

res y 22 niños, hubo durante el misroo mes 29 defunciooes: 19 harbres y 10 

nujeres. En septient>re de 1945 ingresaron 107 harbres, 64 nujeres y salie

ron 117 harbres y 42 nujeres, registrándose 44 defunciooes: 18 harbres y 

26 nujeres (37). 

F.sta info:onación fue la única encontrada en el Archivo del Manicanio -

General, pero, es representativa de la cantidad ~-~te que llegaba, sa--
lÍa, y noria en el lugar. era rru.y frecuente que los pacientes nurieran no 

. .- -----
precisanente por causa de su enfennedad mental. Revisando expedientes se 

encontró que las causas más frecuentes de nuerte eran debidas a enf enne-
---.,.._- -

dades gastrointestinales, accidentes, o enfenredades crónicas o avanzadas 

(38), por ejenplo, el expediente 34470 reporta un caso de sifilis crónica, 

el enfe:aro fue remitido por sus hennanos el 26 de septierore de 1948 y nu

rlo el 17 de abril de 1949.Aunque a su ingreso se había diagnosticado ez-

quizofrenia paranoide, los exámenes clinicoe revelaron su enfennedad. Tu-

vo un tratamiento de inyecciooes de penicilina cada tres h:>ras durante -

9 dias ( 39). otro expediente ( 27465) reporta a un enfe:aro diagnosticüdo -

de trastornoe mentales. El enfenoo ingresó el 10 de julio de 1943 y nurio 
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el 5 de agosto del miSIOO año, reportándose una ~ía aguda caoo causa -

principal de la nuerte ( 40) • 

Para internar a una persona en el Manicanio Geqeral sólo bastaba tener 

un certificado de cualquier ciase de rrédicxr, con eso·· se ponía al paciente 

en observación, sin ertxirgo, en todos los expedientes revisados a' los en-

fenoos se les diagnosticaba desde su fecha de ingreso sin previa observa-

ción. cuando el rrédiex> hacia su evaluaciÓn que generalmente ex>incidia ex>n-

el diagnÓstiex> de entrada -. *$1tw1a, el enfemD era trasladado al pabe

ll.Ón ex>rrespondiente, esto regulannente sucedí.a durante la pr.imera semana 

de la llegada del enfemD. 

En el expediente 26365 se reporta a una enfenna de 17 años de edad diag

nosticada caro histérica, remitida debido a que est:uVo internada en'" el 

HOspital Juarez y a las 24 hrs. de esto se le encontro diciendo "cosas in-

coherentest y en un estado delirante. La causa de su internamiento en el 

Juarez fue por tma caida que le afectó la región glutea. Ingreso el 26 de 

agosto de 1942 y nurio el dia siguiente de insuficiencia cardiaca (41). 

Hay nuchos casos en donde la ~usa de l.il nu~_e ~-"enteritis, enteritis 

agl.da, gastroenteritis, pulnonía, nelm:Xlía, etc., enfennedades provocadas . ... -
por las oondiciones éll'bientéües del Manico.ni? General. Se revisaron cin-

cuenta expedientes durante toda la década (5 por año) y en 9<3Si todos se 

encontró que los enfenoos eran llevados por familiares o por autoridades 

policiacas. 

lltlchos pacientes eran indigentes o borrachos detenidos en las diferen-

tes delegaciones o enfenoos mentales abandonados que al dearbular en la -

calle, llanabail la atención o hacian algún escandalo en vía pública, por 

lo que eran remitidos al Manicanio General. T51t>ién se enviaba a drogadictos 

y delincuentes adictos alguna droga para su rehabilitación por parte de 
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~de la ¡x?nitcnciaria, lo que quizá originó que dentro del 

establecimiento se encontrara una pequeña plantación de mariguana (42). 

En los expedientes se IUio observar algunos tratamientos aclninistrados 

a los enfenoos, tales oc:rro: electroctxx;¡ues, operaciones quinÍrgicas, in-

yecciones, etc. 

Fdrundo aientello envió un meroorandun en el que, da urui breve descrip-

ción del éSTiliente en el Manicanio, en esta se ~ apreciar la problema-

tica de este establecimiento:"~te mi gest:i,Ón oc:rro director del esta-

blecimiento y en menos de quince días se han sucedido dos hechos que des-

graci.adanente no son casos aislados. Veladores de este manicanio han cau-

sado la !Tllerte de dos asilados. Parecería a primera vista ·que estos hec:ho6 

tiene fácil solución: consigriar (caro se ha heclx>) a los responsables y 

que estos sientan el peso de la ley penal; pero esto es pxo y no resuel

ve en fomll! alguna la situación. La escaséz de personal es tanirrportante 

que en ocasiones, un solo velador queda al cuidado de 150 reos del pabe

llón de agitados o de 250 enfennos en el pabellón de epil.éptioos. Que ca

pacidad intelectual, física y tn.lnana exigimos a esos seres sobrenaturales 

que deben evitar riñas, fugas, golpes, tanar tmperaturas, atender enfer-

llDB graves, etc.etc." (43). • 
Después de esta breve exposición de la situación y lemática~~ 

del Manicanio General es conveniente hablar un pxo sobre la sociedad en 
---~-·-~ / . 

9Ej0eral para tratar de establecer una relación entre ella y las institu

ciones que ha creado y en donde la psicología suporúance tenia un carpo-

de traLajo. 

• CalD se ha podido ·ver, no existía L.-abajo dentro del mmlicanio donde- 7 
--.---------------

< se observara alguna téaiica o aplicación de la psicología que nos plantea- > , 
\.. ra o ilustrara la fomll! en que el psicólogo desenpeña su labor. / 
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Aunque se tiene conocimiento de que en el manicai'lio SÓli:rnente había 

enfeDTeras y psiquiatras , toot>ien,se reporta en un informe del personal que 

laboraba ahi, lil e:cistencia de psicólogos dentro de la institución. Sin 

errt>argo, se pudo cx:rtprobar que si existía~ ~licación de pruebas psico-

1 cuatro de agosto de 1949 se internó al ni..::¡o Jorge Torrcll Ram.irez quien -

, fue llevado por su madre diciendo ella que había notado que el ni...::¡o se ha

bla vuelto violento, que "maltrata a los animales y a sus hermanos• (44). 

Durante la obeervaci.ón se le practicaron varios tests, el de ~rcharch y 

otros que no son especificados en el expediente, con estas pruebas se -

diagnosticó caro débil irental y se le diÓ de alta el dia 9 de septianbre 

de 1949 aclarando que el problema no es psiquiátrico ni psicolÓgico sino 

social, ya que lo que el niño requiere es • cariño y cx:rtprensión de c;:tlien-

es lo tengan cerca"(45). Ese mismo dia el niño fue sacado por au padrastro 

Este fue el únioo caso en donde se pudo constatar la intervención del P.Si

CÓlogo, mismo que parece ser se llevaba a cabo únicanente en el pabellón 

de psiquiatría infantil, porque de todos: los expedientes revisados nunca 

se irencialaD pruebas psicolÓgicas .ni nada que se le paresca en los casos 

de internos adultos. 

Por otro lado en un articulo de la revista Psiquis, el autor menciona 

de manera indirecta a los "profesionistas" de la salud irental en esa dé-

cada y la no inclusión del psicólogo. El articulo en cuestión se refiere 

a la manía exagerada de la perfección: "Este individuo, draoanano y exi

-gente CXXl los demás, suele aplicarse la rredida convirtiendooe en un insa

tisfecho crónico, o daninado ~r una temible fobia a oaneter errores; per

seguido por autorreproches y cx:rtplejos de culpas Cllülldo no ha podido nan-

tener su elevaclo standard de exigencia étiCü, o lo que es peor.cogido --

\ 
1 

l 
1 
/ 
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por ideas que se salen de los daninios del educador y del higienista pero 

caen en la ·responsabilidad del psiquiatra• ( 4 6) • cuando el autor no mencio-

na al psicólogo c:crro poGible ayuc.la a las desviaciones de la conducta, de-

be entendeme .o suponerse que el psicólogo sólo servia, izá, en esa épo 

ca caro aplicador de tests, y es :i.nl>C>rtante rrencionar la inclusión del -

educador y del higienista caro profesionales de la salud mental. F.stos -

~ en que posterionnente e.),__R§icc?.~ habrá de incursionar, se consi-_ l 
deraban caro especialidades o profesiones separadas aunque tenian nucho J 
que ver con la psicologia. 

Ladefinición de Higiene Mental que nos brinda Mariano Coronado sirve 

de base a lo antes mencionado: "La higiene nental Ni sido-de:f.inii;la por al-

~ autoridades CC11D la aplicación de una serie de conocimientos deriva-

dos de varias ciencias, a ~ ~ervación y nejoraniento de la salud ~ 

tal en el · ·viduo y en la oc:mmidad, asi oc:rm a la prevención y cura de 

enfennedades y ananalias de la vida mental. y de la. caxiucta• (47). Puede - - . . -- ~ ~ -----
pensarse tart>ién que no existia o no se usaba el téxrn:ino de psicólogo, 'JI"' ---------·· ----·--
y si el de reeducador o higienista mental, sin errb<lrgo, y aunqUe de mane

ra nuy superficial, tart>ién ~ ha encont:_rado el téxrn:ino psicólogo, lo que 

crea una confusión al rrenos en lo que respecta al uso de dos nati>res para 

un sólo callJO de trabajo. La relación, por otro lado, entre la psiquiatría --- -~- ---
y la psicologia entendiendo a ésta cx::m:> la aplicación de pruebas y tests --------- . 

principa.lr.ente, queda lll!lnifiesta en una entrevista que se le hizo a Leo-

pol.00 Salazar Viniegra quien fuera director del Manicxmio General, la en

trvista es respecto a la patologia que puede presentar un cr.im:inal nulti-

hanici.da (Gregario cárdenas) y cuál es la opinión de este psiquiatra en 

este caso. Ei entrevi.Gtado señala que el hanici.da es un csquizofréniro y 

cuandO el entrcvistadOr le pregunta • y en cuanto a loe procedimientos de 
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investigación por lfCdios psicanétricos, que ~ede decimos?" ( 48). Salazar 

Viniegra oontesta: "No carpárto en lo mini.m::> la opinión rre apresuro a de-

cirlo de las que extremando sus posibilidades, confieren a los tests lla-

mados ele psicodiagnostico, valor para detenninar la medida de algo tan su-

til ccrrv es la inteligencia, el tarperB112.~to, el caracter, la personali-

dad nonnal y la patologica. Generalmente los tests son pruebas discu=idas 

por debiles rrentales para estudiar y sorprender a otros debiles mentalei:;. 

La prueba del psicodiagnostico de Rorscharch (la de nanchas de tinta), va-

le "casi" tanto, en el terreno cientifico, caro la astrologia y la carto-

mancia"(49). 

F.stas opiniones dejan al descubierto la nanera en que la psiuiatria -

contmplaba las l'lerrésnientas de o:_at>a~o ~ -~ psi:x'lO\:PS de~ dé~<:-. -

:revisada. Y aunque no podrÍlloos en base a esto generalizar es nuy inportan-....___ 
te tanar en cuenta a la persona que opinó, ya que a Salazar Viniegra se 

le consideraba en esa época caro uno de los más "profesionaleo • psiquiatras 

graduados en Madrid y especializado en las clinicas de "La pitie" y "La -

Salpetriere" (50). --· FB inportante mencionar, tant>ién, la relación entre la psiquiatría y 
------- ·--·-

loe del~cuentes º .~~le!, ya que durante los primeros años de la dé

cada el indice de asesinatos en un año era de dieciocho mil la nota perio-

dística de donde se desprende este el dato. infonna que los mayores indi-

ces ele i'lClllicidioe se registran en provincia: En Michoacán en una cárcel -

~ "de 23 presos 16 son hanicidas o reincidentes del misroo delito" ( 51). 

En Cosarnaloapan Veracruz el hanicidio llega a un 80% de los delitos l:egis-

trimdoee uno o dos diari.élnente. En la nota del periÓdico se le pregunta -

al cr.iminólogo José A1maraz si la pena de nuerte debe instalarse de nuevo 

ante "la ola de violencia y nuerte que asola al pais"(52) este responde -
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"cuando en el delincuente predaninan los factores endogenos (innatos) es -

inposible la regeneración: lDl delincuente adulto, ~ileptico y alconolico 

seguranente seguira oaretienc1o delitos hasta 3U nuerte, y cuando el inroo-

dificable es l!l.ly peligroso por la gravedad de sus delitos, no queda mas -

reínedio que eliminarlos definitivanente"(53). 

La relación de la que habl.ábaroos es neramente social. R:>r ejenplo, en 

el Excelsior lDl e.rticulo señala y critica el hecho de que nuchos reos "pe

ligrosos" sean confinados a la Castañeda para fugarse posterir:mente fingien

do trasto:rnos ll'ientales, se señala además que tl mes de octubre de 1942 

se fugaron siete reos. La autora del articulo da lDl panorama de la sociedad 

en ese año: "Caro en nuestra población abundan las nentes debiles debido 

a la mala nutrición a las enfennedades endémicas y epidémicas a la sífilis 

y al alooholia!D parte de los criminales pueden esgrimir en su defensa la 

debilidad mental con la cual, justific:adanente de acuerdo con nuestra de

licarlÍS.irna legislación, quedarán exoneradoe del castigo que les cor.responde 

por ladrones, vagoe, malvivientes, traficantes de droglla, violadores, ne-

crofilos, heridores y hanici.das • ( 54 ) • El pretexto de los psiquiatras y con 

lo que salvan a los delincuentes estriba en el hecho, según la autora, de 

que : los criminales pa..--a su fortuna se peecaroo alp agente de hÓrrido -

contagio, si no es que lo pescai:on"(55). En el articulo se incluye una lista 

de la gente que fingiéndose loca ha eh•Hdo sus ocndenal!I penales. En total 

&al 25 i;.crsonas a las que se detuvo deade 1940 por varios delitos: Viola-

ción, delitos contra la salud, robo y hanicidio. En la lista se incluye 

el minero del juzgado donde se juzgó al transgresor asi caTD la fecha en -

que pasó y salió del manicimio. 

CUando se entrevisto al director del manicanio a este respecto cemento: -

"Que no pozque lDl delincuente estuviese looo,debicra perderse el J;7JfltO de 
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vista de la garant~ de la sociedad" ( 56). Dias antes de la , aparición de -

esta nota apareciÓ una en el misroo diario en donde infoJ:ma el oficial ma

yor de la Secretaria de Asistencia Pública que en lo sucesivo visitarían 

el penal de lecurt:>erri nédicos de la castañeda para examinar y atender a -
'--- --

los reos que lo necesiten y que no habra .necesidad de estos sean llevados 

al manioanio "pues la práctica ha dem:Jstraclo que se escapan durante el -

periodo de obeervaciÓn • ( 57). Esta infonnanción queda en duda, ya que cuan

do se entrevistó al director del manioanio dias desplés, éste no hizo nin

gún canentario al xespecto. 

La situación que prevalecía en el país ha quedado manifiesta por iredio 
•. . -·- . -

de las notas periodísticas, ya ccinentadas. 

Existía un alto grado de delincuencia en la capital _y el resto del pa--- - . ---
is, y es precismlente en este pmto donde los encargados de la salud men

tal eran entrevistados para que emitieran juicios o explicaran el porqué 

de la situación, asi se entrevista a criminólogos, psiquiatras, miS11Ds 

que externan diferentes causas, que van desde el contagio de actividades 

criminales hasta el hecho de decir que los criminales son individuos que 

ya naoen asi. 

La situación eccnánica y de carestia de la población se correlaciona 

de alguna manera con el alto indice de criminalidad existente y aunque es

to no es para detemdnar el hecho social no debe aislarse de la situación 

de aquellos años. 

La delincuencia tan creciente'"; nótivó que en senado se discutiera so-

bre la. posibilidad de reirrplantar la ~-~e. "La mayoría senato

rial con el coronel Gabriel Leyva a la cabeza, ·sostiene la necesidad de -

reirrplantar la pena capital sin limitaciones• ( 58), tmbién opinaron los -

diputados: "Senadoxes y diputados estan acordes en que hay que hacer algo 
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definitivo para ~rimi.r la delincuencia pues la ola de crímenes aunenta 

y parece que los sistenas penitenciarios son incapaces al rrenos en nuestro 

medio para meter en sosiego a los quitavidas • ( 59) • Esta situación prevale

ció tilrante la d..~ y aunque no . se oonsiguio la tan esperada pena de = 

nuerte, las cároeles y cen_tros_de :reclusión si llegaron a extralimitarse -------- - - ------
en el cup0 para el cual fueron construidas. ---- ---- - - .. .~~-·"· .-... .-. .. 

Si en el rilanioanio uno de los centros donde llegaban algunos presidia

rios, podem::lS supmer que la delincuancia tl.ll'bien llegó a dicha institu-

ción, por ejarplo, en un ·oarunicado sobre la investigación de una planta 

de nari~ encontrada dentro del Manioanio General se emitió el siguien-

te oficio: "Con 11Dtivo del atento oficio de usted No. 2195 expediente 18/ 

421 de fecha 22 del mes de marzo ultillD, se oxdenÓ la investigación corres-

poodiente obteniendose CC1110 resultado, que no ob&tante las investigacio

nes que practico el agente confidencial, no fue posible saber quien pJdo 

haber hecho la pl.anta<::ión de mariguana en virtud del tienpo transcurrido; 

por lo que se refiere al paquete que se le encotro al enf eDOO Coser Her

nandez limitandoee a expresar que estaba en un pantaloo que se encontró -

tirado en la azotea de los pabe:µ.ooes • ( 60). 

El Mmlioanio de la castañeda tuvo cano todoa loa oentxoe de ~cluaión, un 

papel :i.aportante dentro de la llOC:i.edad donde •se intm:J)aba a todoa loa -

indesM(.tw expulaadoe de la c!l.udad" (61). Loe de8equilibradce de foDlll y 

fondo del pais entre su población citadina y xural se nmú.fiestan en el -

ingreso indiscriminadQ de pacientes al IMl'lioanio. El hecho de que en el 

D.F. se oonoentraran casi todas las actividades productivas y édninistra

tivas proY!XÓ una 11111Siva emigración (cano ya lo henal señalado) y el ~ 

bio tan violento del canp) a la ciudad tmt>ión se reflejó en ~ienes ingre-

saron al Mmlioanio General. 



2.3 IA mx:.ACI~ Y LA PSI<X>LGIA. 

tm:'ente el sexenio cardenista se inpulsÓ nucho la educación técnica, 

se fundÓ el Instituto Politécnico Naci<X'lal, misr.D que obedecí.a a las preo

cupaciones de gobierno por el trabajo y la técnica, asi rnisoo se inpulsa

rcn cseucl.as témologicas regiooales, escuelas agrioolas regiooales y .la 

creación de algwlOS institutos CC11D el de Antropologi.a e Historia. "El in

crenento del presupuesto educativo fue apreciable: en 1930 ~ destinaba -

el 11.2\ de todo el gasto ~lioo. A partir del primer año cardenista su

bio al 16.3\ y llegÓ en el últ:inD a 16.S por ciento• (1). Al finalizar el 

~io . cardSni.eta el presidente declaraba: "()le la educación debería dar 

a oooocer el aspecto real de la ciencia .Y la teridencia social de la revo

lución, pero respetar al rnisoo tierrpo la facultad de los padres de fél!IÍ-

lia a inculcar libremente en el hogar las creencias que mejor les parecie

ran• (2). Este oaaentario trataba de suavizar al ténnino socialista que 

ac:x:npaño al articulo tercero desde 1934 y que seria cati>iado durante el 

gobiemo avilaalnachista. 

Manuel Avila Canacho inicia su gobierno bajo el slogan de la unidad na

ciooal1 .la segunda guerra no hace sino fortalecer esa propaganda de unir 

al pueblo. Di.as antes de asunir la presi.deilcia y quizá debido a la falta 

de popularida:l, el presidente electo declaraba: •soy ·creyente" (3). 

o La industrialización fue una de las metas del sexenio y era necesario 

buscar una politiéa que pexmitiera el derecOO del naciente capitalism::>, 

WlLl ¡;XJlitica ·que asegurara el p-ecimiento eoonánioo del país a partir del 

nuevo :..--égimen y para loe gobiernos subsecuentes. El espejism::> de la guerra 

logrÓ que se pensara con nucho mayor rapidéz en la m::>demización del ¡,>aÍs, 

sin ent>argo, al témlino de éata, el gobierno abrió los ojos a la realidad. 

Fueren nuy poooe años 10$ que duro el milagro real de la rrodernización, 

despuee,el mil.agro ~cano sólo era un milagro vert>al manejado ¡..or lJOlÍ-

\ 



ticos en donde poco a poco el país era endeudado y entregadQ caro hasta -

nuestros días. a 

l>Jrante el régilres avilacanachista y alananista la educación en Mé.<ico 

sufre algunos CélTbios. Con Avila camacho existen tres secretarios de edu-

cación, Luis Sanchez Ponton:fonnaba parte en el régirren anterior del co-

mit::i ;>roeducación socialista y durÓ casi un año en el cargo de la SEP. -

Su polltica educativa giró en torno a tres rengl.ooes: !)liquidar el anal

fabetisnD: 2) Crear el tipo de hl;:tlt>re, de trabajador y de téatico que exi

gía el desarrollo eoonánico y 3) Elevar la cultura general en la ciencia 

y el arte ( 4 ) • Con él &.rnentarai las escuelas de todo tipo: pr:imarias, -

rurales, téaticas y secundarias en tan sólo ocho rieses que durÓ su gestión • 

Sin errbargo las luchas entre el negisterio dividido en tres sindicatos: -

(~) Sindicato de Trabajadores de la Educación de la RepÚblica Mexicana: 

(SNATE) Sindicato Nacional Autonaro de Trabajadores de la Biucación y el: 

(FH+t) Frente Revoluciooario del Magisterio en México (5), y la :inposibi-

lidad del secretario Sanchez Ponton por oonciliar estas agrupaciones en 

una sola fueriln en parte los que originaron que se le relevara de su car-

go, lo que tarrbién infltl'¡Ó fue •su fi.tme prqx)sito de sostener los pr:iilci

pios de la educación socialista•(6) en un réginen en donde se quería bo- \ 

rrar lo que el anterior había logrado. El 12 de septiarbre de 1941 remm-

cia sánchez Pontón y ocupa su lugar ese mi.aoo día Octavio Véjar vásquez - ( 

(7) quim resune .su plan de trabajo en cuatro µmtos: 1) Reelaborar ideo- \ 

lógic:anente los planes de estudio: 2) Carbatir los elenentos rádicales y 
~ 

can.mistas en las tw:ocracias aan!nistrat!. y sindicales: 3) aiscar la ,,-------· 
unificación del magisterio: 4) InÓ:>rporar 111111era más activa la acción 

de la iniciativa privada en ( 8). 
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Véjar Vázquez fue quien desde el principio trató de desaparecer la educa-

ción Gocialista y por eso propuso "una escuela ajena a toda influencia ex-

traña, una escuela de aoor que fanentara la unidad nacional, formase le 

nacionalidad y rechazara cualquier ideologia" ( 9) , asi mi.ano se CélllbiÓ en 

parte el articulo tercero donde aparecia que la educación que .inparta el 

Estado será socialista, deberia ser carrbiado ya que (según el ~biemo) 

a las leyes no deben agregarse calificativos. Con esto se W&caba "quitar

le el nucleo agresivo, disninuir, atenuar y minimizar la recia tendencia 

antirreligiosa, las prqiensiones de izquiexda extrena"(lO) entre otras co-

sas. 

Véjar vázquez durÓ en su cargo hasta el 21 de dicieni:>re de 1943. IAlran

te su periodo creó las escuelas prácticas de agricultura: estableció el

obsrevatorio ast:rofisi.oo de Tonanzintla Puebla: expidiÓ nuevos p:rogranes 

para las escuelas pr.imarias: fundé el Colegio Nacional: estableció la Coor-

dinación y Canisión de la Investigación Cientifica: creó el Frente Nacio-

nal de Literatura: creó la Dirección General de P:rofesi~: y fundó la 

~la Ncmnal de Especialización ( 11). Sin enbargo, lejos de aglutinar 

a los sindicatos del magiste.t'io, provocó, aún más, la división fanentando 

la creación de nuevos sindicatos que lo apoyaban. "Creo un clima de terror 

y persecución en el medio docente, que resulto oarpletélllE!llte contrario a 

los propoeitos que anuncié de prcmJYer una escuela de paz y trabajo" ( 12 J, 

dehldo a todo esto renwició a su cargo, y el 23 de dicient>re de 1943 es 

narb:cado:> Jaine Torres 'Bodet OC11D nuevo secretario de F.ducación P.jblica. 

Gracias a un ll5nado presidencial se realizó el 24 de dicieni:>re de 1943 

el congreso de unificación magisterial. Al finalizar, el 30 de dicient>re 

de 1943, surgia el (SNTE) Sindicato Nélciooal de Trabajadores de la F.duca-......__ -
ción miaoo que era reo:inocido gubernamentalmente caro el único organiaro 

) 



101 

representativo de todo el magisterio nacional. "Torrea Bodet se propuso -

solucionar los problemas relacionados con las finalidades, contenidos y 

métodos de .la eduCilción; construcción de escueLJs: capacitación, mejora-

miento profesional y cccnánico de los profesores• ( 13) • Creó en agosto de 

1944 la can¡iuña de alfabetización, ya que según el censo de 1940 el pala ""\ 

tenia 47.88% de analfaüetas absolutos. En virtud de todo esto se expidio ) 

una ley según la cual "todos los mexicanos residentes en territorio nacio- / 

nal sin distinción de sexo u ocup8Ción, mayores de 18 años y menores de \ 

60. años que supieran leer o escribir y no estuvieran incapacitados, tenían 

la obligación de enseñar a leer y escribir cuando menos a otro habitante 

de la Replblica, entre los 6 y los 40 años que oo supieran hacerlo" (14). 

El presupJesto destinado a educación amentó de 78 679 674 pesos en -

1940 a 207 900 000.00 pesos hacia los Últirroa años del sexenio, oon esto 

"las demandas ac.adémicas, materiales profesionales y ecooánicos de la e= 

ducad.ón fueron atendidas en todos sus niveles• ( 15) • 

En el sexenio de Miguel Alemán sólanente trubo un secretario durante to

do el sexenio. Manuel Vidal enpezó y terminó el sexenio correspcndiente -

denL.TU de la Secretaria de Fducación PÚblica. Manuel GJal. Vidal tuvo caro 

principal objetivo el establecimiento de una filosofía coherente y siste

mática a través de la doctrina de la pedagogia social, un rasgo sobresa

liente de este sexenio fue la vinculación profunda entre educaci.Ón y cul-

tura, QUedÓ establecida esta relación tan fixmemente que hasta nuestros -

diaa asta asociación es todavia fundarrental en el sistema edu.:ativo mexi-

cano. 

Creó Q.lal Vidal la : ANJ:i:ES, Asociación Nacional de Universidades e ------Institutos .de Enseñanza Superior: el INI, Instituto Nacional Indigenista: · 

el n-mr., Inatituto Nacional de. Bellas Artes. airanta este ~io ae debe 
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señalar que es el único q..ie rebajá considerablanente los presu¡,JUestos. "En 

1947, el presupuesto educativo representaba el 14.211% del presupuesto fe

deral, en tanto que el Últilro año del régimen de Avila Célnv:lcho representa

ba el 17 .487%. En el Últilro año del gobiemo de Alemán, el presupuesto edu

cativo bajó al 10.696% el nás bajo desde 1929 hasta la fecha" (16). 

n.iraate este sexenio el gobiemo de Miguel Alemán con8idera que la in-

dustria.lización y ltlldemización del país requieren de una "éllplia enseñan

za tecnol.Ógica, una prudente protección arancelaria, un sistema de creclito 

de mayor wlmen y sobre todo, la creación de una infraestructura que se-

ria la base de su desarrollo cam los transportes -y los catiJustibles"(17J. 

Alemán i.rrpulso la construcción de obras públicas, hidraÚlicas y carre

teras. Prefiere invertir en obras materiales que en educación. En marzo 

de 1948 el presidente tuvo que poner en marcha una empaña nacional de co

lecta pa..--a obtener fondos para laconstrucción de escuelas ( 18 J. De esta -

fomia el Fstado se desentendictsutilmente de la creación y construcción 

de escuelas. 

Por otro lado, MéxiC:o ingresaba a la_ ~id.ad ~J.f.á-~~~ i,l:¡. ___ E:,.---- ---
po de vida norteamericana, ya que fue el que nás influenció la vida y 000-,....------- """ 

turbres del pueblo nexicano. Fsto obedecía a varias razones: principalmen-

te el aunento de inversiones extranjeras directas sobre el país, "A la = 

fuerte reducción que registraron las inversiones extranjeras directélll ( HD J 

durante el gobierno del general Lázaro cárdenas, sucedió un proceso de -

conotante aumento a partir de 1940, que en los pr.imeros años fua débil e 

irregular, pero que adqu.irio ritnD acelerado a través de los años" (19). 

Estas inV""..r.3iones 3e aplicarai a nuchos productos de origen norteilllericano 

desde autarovilcs hasta jabones, perfunes, refrescos, etc., mismos que e-

ran consunidoo por la nacienteclaoe no:iia mexicana. Hasta 1940 Estados 
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Unidos participaba con el 64% del total de las inversiones extranjeras di-

rectas y hacia 1955 le corre51J0ndia el 71% (20). 

Dehem:>s tanar en cuenta, taroién, a los medios de carunicación, en 1940•) 

aun la televisión no 11,egaba a México, la radio y el cine eran los rmdios J 
rras c:mmes y F.stadcs Unidos ya era el product~r de pfüfcula!J en ¡,10ten-

cia 1T1..L'1dialrnente. AÚn con los inpedimentos del conflicto bélico, la cine-

matografía norteanericana estrenó en nuestro país durante los primeros cin-

co años de la década 1467 péliculas de distinto corte o género, contra -

las 265 peliculas nexi.canas estrenadas taroién en el m:i.smJ lapso de tienpo. 

Las películas europeas y latinoanericanas ( sólanente Argentina) Slllla- ,.../ 

ban la cantidad de 225 estrenos en aquel lustro (21). Era obvia la predo-

minancia ele los Estados Unidos y esto se tradujo, o e=reaoos que se tradujo, 

en una influencia tremenda para nucha gerite, especialmente para la clase 

rmdia. F.sta idea se ve corroborada, en parte, con un articulo de la revis-

-::a Psiquis en 1948 y en donde se exponen los riesgos de una cinenatografia 

aplastante en cantidad. •El cine en nuestros pieblos de indios y mestizos 

tiene enonne trascendencia, es un arma de conquista espiritual. Ahora bien, 

¿()le clase de películas contenplan nuestros halt>res de p.ieblo? Películas ·-----
habladas en inglés, oon argunentos, personajes y exhibición de costunbres 

las mfis extrañas a nuestra psicologia•c22¡. •El indio que no sabe castella· -
no y por lo tanto no sabe leer ni escribir, sin arbargo ya dice: good by, 

my oon, beatiful, etc. Adeimás de esta penetración de una lengua extranjera 

en pobiaoos donde casi se deifconoce el español, existe otro peligro: incon· 

tables películas ti~ CXJl\)licados argmientos en donde trmns moorosas -

ponen de nenifiesto lacras m:>rales ae las sociedades altas y rmdias, de 

los F.stados unidos Americanos. Adulterios exhibidos con todo lujo de deta-

lles, juventudes viciosas y francamente criminales, imt>ientea de cabarets, 

.· 
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donde se oontenplan jovencitas burladas, explotadas y entregadas a inrrora-

les, jefes de familia carentes de voluntad y costurt>res de hc.mbres que a-

ceptan o rechazan esposas, según el capricho del dia"(23). "Esta clase de 

pe!Ículas, además, constituyen otro peligro: despiertan en los lunildes -

desmedido moor al lujo, a la ostentaciÓn, a la vida fácil y carente de -

responsabilidades• ( 24 ) • Caro mencionabarros, este articulo corrobora nues-

tra idea sólo en parte, al pooer de manifiesto el monopolio del cine norte-

¡ miericano, aparte,podaros observar las preocupaciooes rrojigataa de la épo-

ca en cuanto al carportamiento ético rroral de aquella sociedad. ~ se vis

lurt>ra que lejos de ser oaiportamientos "nocivos" o "positivos" los :i,.iresan- J 
tados en las pe!Ículas, éstos representaban otro tipo de cultura general- / 

mente norte;r.ericana, misma que llenó las inquietudes de un sector de la 

poblaciÓn, inquietudes que se traducirían por el uso de artefactos eléctri

cos y rrécanioos que hacian la vida más fácil y confortable hasta llegar -

al uso y oonsuro de alimentos procesados por trasnacicnales estadounidenses. 

La novela de José Emilio Pacheco: Las batallas en el desierto sintetiza 

de una ITl!lllera ali'nirable la transición del México rural al México rrodemo, 
~ - '• 

industrializado y monopolizado ya que de alguna manera (novelada) confinna 

lo ya antes tnencionado. 

Las factorías aparecían por todas partes y aparecia tamién la 1Jreocu-

paciÓn por la rrodernidad y sus consecuencias, asi un articulo de la revista 

Psiquis se refiere a la salud mental ~ la j,nQµs~ : "Es frecuente creer 

c¡uela industria moderna altsnente mecanizada solanente produce afeccion'3s 

de tipo trallllatico o intoxicaciooes por substancias que se produc--en en el 

proceso de trabajo, es decir, que solaTente existe el capitulo de los" acci-

dentes •propiamente dichos, en los cuales la causa obra de manera violenta 

y solélOO!lte por breve tienp>; Sin embargo el desarrollo cada vez ITlélyor de 

I 
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leza, .viene a desrostrar que el capitulo ele la "enfermedades profesionales" 

adquiere una extenci::m insospechada y arreri ta, por parte de loo rrédicos -

dedicados al estudio de los padeciinientos industriales, una gran atención. 

En particular, ~~il]lientos ,ner.r~~s y-~~~:~ t~~n . ~'1(1_ ~. ~ 

¡;>rtanch , no sólo porque pueden producirse a consecuencia del trabajo entre 
·--.--

los obreros de la industria, sino porque estos padecimientos, aun cuando 

no sean de caracter "profesional• influyen en la ¡;>roducción de los :nisroos • •• 

Por otro lado, el trabajo mism:>, sobre todo aquel quese realiza en las gran-

des factorias m::xiernas, organizadas de acuerdo con el sistema de produccion 

en serie, en los cuales cada obrero realiza una maniobra limitada que re-

pite durante toda la jornada de trabajo, es fuente de trastornos nentales 

que son una manifestación de la fatiga y los cuales colocan al obrero en 

condiciones de ser fácil terreno para la producción del accidente de t:ipo 

traunatico"(25). El articulo da cuenta de la existencia de una preocupación, 

que si bien, es cierto, no poderos generalizar al F.stadoGobiemo si nos 

nuestra aunque sea levemente el desarrollo de ideas nuevas y acordes oon 

la problmática naci~.te_@ la sociedad y la nodernidad. -_ _..._ ... ·-- ~ .. - ·--· 
• La industria~-~~~C:..~..Y-~~ tecnologia son palabras _frecuentemente usadas 

por los gobiernos de la década y aunque existio apoyo gubemarental y del ·- ~-. .... - .. 
sector privado externo hacia estos renglones, el gran desarrollo esperado 

nunca se consll'!Ó debido a la falta de infraestructura cientifica que posi-

bili tara;1 y asimilaran la nueva tecnologia inportada (26). AÚn asi, en loe 

info:r:mes precidenciales se hablaba de la preocu-i:Jación por el funento de la 

investigación cientifica. 

Manuel Avila Célnacho al término de su gestión y resuniendo su sexenio in-

foi.Tri> de lo logrado en el rubro de~~Jl,¡pe_:d.Q; , que "El Instituto -
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Politécnico Nacional estableció nuevas carreras: las de ingeniero en Canu-

nicaciónes y Electrónica, Ingeniero ~futi.co Industrial y Licenciado en Cri-

minologia. Se construyeron y dotaron de elementos los laboratorios de in-

vestigaciones Biológicas, el de ~futi.ca, el de Electrónica, y el de Radia-

ción Electranagnética. Se crearon la Canisión Irrpilsora de la Investiga -

• ción Cientifica y el Colegio Nacional"(27). 

cuando Miguel Alemán a la presidencia manifestó que: • El desarrollo 

industrial de la nación requiere la concurrencia de otros factores entre 

ellos algunos de caracter fundanental, ocm:> la intervención de los técni

cos en los cuales oonoceroos en minero suficiente, por lo que deberos for-

marlos en el interior de nuestras !renteras o fuera de ellas" ( 28). Sin em-

bargo, :revisando infonnación en el renglÓn educativo podemJs determinar -

que en este rubro el tipo de educación a la que se concedio mas importan

cia fue a la primaria básica, ya que "queda en claro que el 95.80% de las. 
' 

instituciones escolares esta formado por escuelas primarias y que en el -

4.20% restantes quedan cx:nprendidos los jardines de niños, las escuelas,-

de segunda enseñanza, las nonnales, las agricolas, las técnicas, las uni-

versitarias y las de bellas artes"(29) • . 

Con esto podemJs ver que, aunque el desarrollo del pais necesitaba ba- • 

ses cientificas sólidas, la realidad y el analfabetislro pasaban por enci-

ma de aquellas necesidades. Es cx:npleja la industrialización de un pais -

y nás aún cuando se es un pais subdesarrollado en el quese quiere fonnar 
i 

de la nuche a la mañana cuadros cientificos para la consolidación de di'-

cha m:xlernidad, es quizá por eso que los planes de industrializar al pais 

no tuvieron cons:Ultencia requebrajándose en las décadas posteriores. .. 
Existe otro dato para confinnar que aunque la necesidad i;n:od1,.12tiva de:\. . 

~-· , 

pais requeria de técnicos y cientificos para el boan del ~llo, éste 
- .... - ·-- - - - • 1 - - • • 

no podia darse si antes no se atendia a problanas básicos de educa_ci~ ele-
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mental. El hecho de que aproximadamente la nútad de la población de 10 a

ños en adelante (7 Millones) era prácticanente analfabeta en 1940, deten-

dría cualquier tiu._~ J;?ropoSito de industrializar __ a.l país. 

Debe tanarse en cuenta que en México, un país que durante esa década-

suf::.."e la transición de lo rural a lo urbano, es un país "tan poco evolu-

cionüdo, que la nútad de su población no necesita leer ni escribir para -

ganarse la vida• ( 30) • Si juzgaroos por el rnínero de ti tulos profesionales 

expedidos durante un año poderos tener un criterio mini.roo acerca de la -

inp>rtancia que se concedÍa a los principales tipos de educación superior. 

En 1943 el rnínero total de títulos expedidos fue de 4887, de los cuales 

el 21.48% fue para ciencias pedadógicas: el 20.25% para ciencias econáni-

co sociales; el 17,08 en ciencias médico biológicas; el 9.41 en ciencias 

físicanatématicas y el: 31. 75% restante fue para otras profesiones o cien 

ciasen dende se encuentran: la historia, las lu.Jnanidades, etc. (31). Es-

tos porcentajes nos revelan mínimamente la .iJT\>ortancia que tenían en este ---- ·- - - -- -
orden la fo~~!ón~y~onist~s: primero la educación, despues la e;: 

conania, luego la salud y por ÚltinD la transformación del nalio y las -

ideas. 

- )'Ya se ha mencionado que la secretaria de Biucacíon PÚblica tenia nucho 

interés en la psicología (cap.l), sin ent>argo, poco se ha hablado del ti-

po de psicología que recibían los llli!IE!Stros 
...... -· -- -- ---·- - ---- .. - ~l nejor oonocinúento, de 

sus .:ilumos. Se ha encontrado, por otro lado, que durante la década revi----
sada había nucho interés en la educación sexual por parte ele algunas so-

cicdades, tales caro: La Sociedad Mexicana de aigenesia. 

~ Eh la décad de los treinta se constituyó dentro de la SEP el departa

mento de Psicopegogía e Higiene, donde se trabajaba especialmente con 

pruebas de inteligencia o pruebas de clasificación, estas pruebas eran 
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en su mayoría de origen norteanericano (Binet-Sinnn, Descoudres, Venreylen) 

y algunas europeas ( 32) • El r.iaestro Matias LÓpez era quien trataba de estan

darizar las pruebas en los niños rrexicanos. Habia diversos tipos de tests 

que se aplicaban a niños en edad de ingresar a la escuela prirraria y para 

su mejor selección y clasificación habia pruebas de inteligencia práctica 

y de aptitudes intelectuales ( 33). Para construir el pérfil p:3icológico 

del niño se podian aplicar pruebas individuales o colectivas, estudiando-

º midiendo el pensamiento analÍtico, pensamiento concreto, pensamiento abs

tracto y el pensamiento inventivo ( 34) .Cl.lalquier tests psicológico se apli= 

caba c:cno un juego, sin dejar ver que su aplicación era prueba de la capa

cidad de la persona.pues esto irrplicaba consecuencias de estres interfirien

do en los resultados 

Las ventajas de los tests eran: proporcionar una medida universal de -

carparación independiente del nivel de vida de cada persona: se llega ;:i 

conocer el estado real de la persona (sin subjetiviaad): los resultados -

son objetivos: el instructor no interviene eroocionalmente en los resultados: 

conlos resultados del tests se podian rrejorar los métodos educativos, pues 

el maestro conocería la capacidad individual de sus alumos ( 35). 

En 1948 el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, publicó un -

libro en el que aparece un capitulo sobre psiclogia dirigido a los maestros 

Matias López es el autor de dicha sección y se tituló ~199i_~Gen_e_::~.:_ 

(36) en donde apunta que para que el maestro esté en posibilid.:ld de reali

zar la educación de los escolares es necesario que se conzcan de manera -

suficiente las~ciones y características de estas mismas. 

Cita el autor que esta idea se desprende ( y queda deoostrado con la obra) 

del pedagogo suizo F.duardo Claparede ( Psicología del niño y pedagogía 

elerrental ) quien anota que lo elemental de la educación debe reposar en 
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el estado del niño (37); que la responsabilidad de la escuela 

primaria obliga al maestro a conocer a sus alumnos de manera 

cientifica; los cambios psiquicos y fisicos que se presentan 

en el escolar con la evolución de su inteligencia hace que se 

co~etan menos errores conforme van creciendo, gracias a la ex-

perien.:ia como una parte del proceso de memoria inmediata: "En 

"En el niño se presentan, deseos, aspiraciones, anhelos que 

constituyen otro sector importante en la esfera psíquica de 

la naturaleza humana, o sea la volitiva"(38). La naturaleza -

del niño (dice el autor) se caracteriza por su desarrollo o 

desenvolvi miento, en el que hay dos aspectos: Uno físico y o-

tro psíquico, estos mismos tienen una reciprocidad con el me

dio ambiente social natural. ~a psicología general es valiosa 

en cuanto a la comprensión del psiquismo infantil pero: "adc-

mas es indispensable para el estudio de la ciencia de la edu 

c~:~ón, ya que el hecho educativo presenta aspectos psicológi

cos, y el sujeto de la educación es un ser humano. Huchas le-

yes de la Ciencia de la Educación y muchas teorias serian in-

comprensibles si cuentan con el conocimiento de la Psicologia 

General"(39). 

Para el autor toda educación es una serie de habitos o 

ref l ejos condicionados y habla de los trabajos de I. Pavlov,-

señalando: "que el reflejo condicionado, aunque aparte su in-

estimable valor práctico de aplicación abrió nuevos horizon-

tes a la comprensión psicológica. Ha llenado el abismo antes 

existente entre la fisiologia pura y la psicologia. Puede de-

cirse sin exageración, que vinó ~ ser para la paicologia lo 
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que en su tiempo represntó la ley de Newton para la fisica"(40). 

La psicologia no puede ser el estudio del alma ya que esta 

es un concepto teológico o metafisico, se puede describir y 

esxplicar la conciencia y conducta humana si acepta la exis-

tencia del alma, ya que esta se encuentra fuera del campo de 

la psicologia como una ciencia natural (41). Al final del ca-

pÍtulo el autor explica que el sistema nervioso ocupa un lu-

gar y una posición importante, ya que la actividad neural en 

el antecedente inmediato de la conducta y es lo que proporcio-

experiencia interna o conciencia en el sujeto(42). 

La Escuela Normal Superior era la encargada de Prepa~ar a 

los maestros de eduación secundaria (43), en esta escuela se 

impartían seis materias con carácter psicopedagógico. El plan 

de estudios de 1945 contaba además de las materias tradiciona

les, con materias tales como: conocimiento de los adolescentes, ) 
! 

educación de los adolescentes, didáctica general, didádicta 1 
la especialidad, orientación profesional, psicotécnica pedagó-

gica y ciencia de la educación (44). 

Los maestros de la educación secundaria se seleccionaron 

entre aquellos que prestaban su servicio en el Distrito fede-

ral y se les diÓ capacitación mediante cursos de verano e in-

vie~no (45). Se mencionaba (46) que la psicología ~o se tenia 

qu~ entender corno una ciencia natural (psicobiofisiológica),-

sino como una psicología humana con la cual y con la ayuda de 

otras ciencias y técnicas se conocería el carácter del escolar. 

Las materias que implicaban más a la psicología (arriba men

cionadas) eran las de orientaci0n profesional y psicotécnia - f 

pedagógica, donde se estudiaban los principios y ~ormas de 
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la orientación vocacional, así como el eatudio de las pruebas ' 

mentales. 

La psicotécnica pedagógica se refería a la aplicación de -

la psicología, al conocimiento del e,scolar y consistía en di-

versas pruebas psicométricas para poder obtener: la selección 

de ulumncs: su clasificación: la p:comoción, ide,ntificación y 

diagnostico de deficiencia en el aprendizaje, identificación 

y diagnostico de escolares problema como un @edio para el 

tratamiento de problemas de conducta y aprendizaje: orienta-

ción vocacional. 

realizó cuatro ciclos de conferencias (47) dedicadas a la e-

ducación sexual en escuelas industriales y comerciales,asi co-

mo también a los Departamentos de Psicopedagogía e Higiene y 

Médico Escolar de la Secretaría de Educación Pública. En es-

tas conferencias participaron entre otros: Matilde Rodríguez 

Cabo responsables del pabellón de psiquiatría infantil del 

Manicomio General: Francisco Nuñez chávez, quien seria direc-

tor del Manicomio General. En este año el Departamento de Sa-

lubridad Pública (aún no se creaba la SSA) inició una campa-

ña antivenerea editando varios libros y folletos, entre los _. 

cuales se mencionan (48): Guia de la Salud: la sífilis: Bleno 

rra!; :'.~: Peligro Venereo. Durante 1942 se abrió otro ciclo ,de 

cias por la misma Sociedad_.Me-x~ana de Eugen 
- --'---- ·- -----

~do ~ - las escu~las p:~ma_: i~~ 49 J.. . 

En 1943 el Departamento de Salubridad Pública publicó un -

un nuevo volumen sobre la sífilis. En puebla se llevó a cabo 
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la segunda semana de estudios venereolÓlgicos (50). En 1944 -

las autoridades "se sintieron medio puritanas o muy puritanas 

y desde entonces hicieron la promesa de reprimir los vicios" 

(51) y se cito a un congreso en el palacio de Bellas Artes y 

se llcülÓ "Demagógicamente" del mal que provocan el alcohÓl, 

la prostitución, las enfermedades venereas, etc. Sin embargo, 

cuando se llegó al punto de tomar medidas eficientes y se die- \ 

ron cuenta las autoridades de la importancia de la educación 

sexual, no se quiso por ningún motivo que se le llamara así 

f \~;'' y se propusieron otros nombres tales como: Educación de la -
/ ' 

------ I j (),,ij, 
Castidad: Orientación moral: Eugenesia: Higiene General de /"' 

de cada una de las edades (52), finalmente se optó por "Higie-
·- ------... 

ne Mental" término que confundía "¿Eso es educación sexual? 

preguntabamos"callese por favor, no lo vayan a oir, eso no 

se dice"(53). 

Durante los años siguientes la lucha por la educación se-

xual siguió por medio de conferencias, artículos, libros, fo-

lle tos ( 54) • 

__.;;, Con la información recabada sobre la educación 

gía podemos obtener algunas conclusiones:9 Existía 

y la psicolo-

por parte 

de la SEP un interés por la psicología debido a que ésta pro-

porcionaba material teórico y prictico para el conocimiento 

de la conducta del niño y adolescente: el uso de material y 

doctrinas psicológicas se fue extendiendo cada vez mas en el 

país: la lucha antivenerea y por una educación sexual dejan 

ver que existía mucha procupación por parte del Estado, no hay 

que olvidar que un gran número de intérnos en el Manicomio 
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General eran enfermos con infecciones venereas como la sífilis. 

Sin embargo, la poblaci6n tenia muy poca visi6n respecto a la 

psicología y psiquiatría, la poca informaci6n que llegaba era 

esporádicamente de algunos peri6dicos. Un medio de comunica

ci6~ popular en esa dicada era el cine, y en donde se encontr6 

que del total de películas mexicanas realizadas en 194050 

(55), s6lo dos tocan tocan superficialmente el tema de las e

enfermedades mentales de una manera muy banal. A todo esto hay 

que agregar que durante los diez años de la dicada el indice 

de analfabetismo se ma~tuvo en un 40% de la poblaci6n (56). 

Para concluir este capitulo se harán algunos comentarios 

respecto a las instituciones de salud mental y la psicología. 

La reclusi6n en manicomios o "sanatorios" se daba (y da) más 

con fines de separar al enfermo de la sociedad que con el in

teres de de ayudarlo. Si tomamos en cuenta que muchos enfermos 

del Manicomio General no tenían familiares que los visitaran 

o ayudaran, y al contrario, muchos enfermos eran recluidos y 

olvidados en el nosocomio. Esto de alguna manera se comprueba 

con el registro de defunciones del Manicomio General en donde 

se anota que el cadáver del enfermo se don6 a la Universidad 

porque nadie reclam6 el cuerpo. 

Cre3mos que se debe tomar en cuenta que la mismé sociedad 

no veia en el Manicomio General a una instituci6n que se en

cargara y preocupara de sus enfermos, sino que s6lamente se 

veía a la instituci6n como el lugar en donde quitarían la car

ga en que se convertía el enfermo para la sociedad. Nose pue

de generalizar que todos los enfermos eran rechazados por sus 
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parientes, obviamente, existían algunos casos en que el enferroo ingresaba 

al Manicanio y era sacado a las pocas semanas por sus mi.soos faniliares. 

Sin eni>argo, estos casos esporádicos se debieron probablanente al estado 

de salud (no mental sino fisiCéltlellte) en que se encontraba el enfe.::TI\:). 

Call>rendiendo el tipo de sociedad que se ~taba en aquella década -

llena ele rrodernidad y de desarrollo técnologico, es fácil deducir que la 

misma sociedad veía en la ciencia y rrodernidad, conceptos que ran sinónimos 

de bienestar y progreso. En donde no pocos decidieron que el Manicanio -

General era la mejor opción para sus enfenoos. Es aquí donde deberoos in

terrogamos sobre qué es lo que llegaba a saber la sociedad civil de la 

ciencia, de las enfemedades mentales, de la téalología, de la psicología; 

lo que decían los cientificos y médicos. Por ejmplo en una cita del apar-

tado sobre el Manicani.o General que hace referencia a los métodos para la 

cura del enfenoo nental, se mencionan caro tales a la núsica, la distracció 

n, y el aislamiento. Y si leeros la tesis de Martha Isabel Rodriguez sánchez 

sobre La Psicología en México 18501860 (57) nos varros a encontrar con que 

rruchos de los métodos utilizados en ese tienpo eran exactcsnente los núsroos 

métodos que se tenían casi cien años deB?Jes. Contmplando desde luego que 

en 185060 no existía: ni penicilina, ni lobotanias, 

ni electrochoques, en los manicanios de aquella época. 

¡ En la educación, la psicología no se deja ver en alguna aplicación di-

/ 

recta del :;isicol.Ógo, posiblanente debido a que lo que se utilizaba era a 

la psicología y no al psicólogo cano profesional de esta ciencia, ya que, 
( 
J caro hem:>s visto, d los maestros (no psicólogos) se les daba cursos sobre 

psicología con los que se suponía tenían ya las hernmientas y secretosa 

de la ciencia de la conducta ),Jélra seleccionar, manejar y conocer mejor a 

sus alumos. 
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DebatDs tener ya la idea hasta aqui de que a la psicología ,se le maneja 

en esta década caro la ciencia auxiliar de la conducta y casi no se habla 

del psicólogo debido a que eran nuy pocos y la carrera pro¡;>iamente dicha 

a¡;.enctS se había fundado en 1940. 

Heme mencionado desde el primer capitulo a la psicología que se diri

gió hacia lo existencial cuestionandose lo nacional y mexicano, en donde 

son pocas las J;lel"SOOaS que se dedicaron a la elaboración de estas ideas,

ªllllQUI! tienen peso dentro del panorama de la psicología caro ciencia. 

Eh el siguienta capitulo pod.reroos ahondar más sobre el terna haciendo 

tarrbien una revisión a las sociedades y organisnDs que se dedicaban o inc

luían en sus objetivos a la salud e higiene mental, encentrando a fines 

de la década a la naciente sociedad de psicología, la cual probablermte

fue la prmiera asociación que incluía el narbrede la ciencia en México. 

Además de conoce:&.· tarrbién, la fonra en que se lle'19Ó a cabo el congreso de 

SALUD MENI'AL en Londres y en donde ~co participó represntad.o por la So

ciedad de Higiene Mental. Esto nos ayudará a conocer probablemente un poco 

más a la gente que se preocupaba por la salud mental y por lo que d.espues 

seria oonocido arrplianente caro psicología. 

-
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3.1 ro:; TIPOS DE PSIOJLOGIA Y EL CXl'-JGRESO DE SALUD MENI'AL EN 1948. 

En los capítulos anteriores, explicitéSllente en el primero ya rrenciona-

berros dos tipos de psicología (al rrenos en trabajos escritos y publicados 

durante la época), en este tercer capitulo ahondarerros en los dos . tipos de 

psicología: La que hsoos expuesto en el segundo capitulo; sus aplicaciones 

a la población y a la educación y : la segunda que básicamente era una 

psicología filosófica. Sobra decir que toda ciencia reposa sobre bases fi-

lOSÓficas con:espondientes a su época . 

J)QmanirumJs ~!;~log_~~t.~i~-ª la que por trabajos y tesis pu-l 
blicadas basan su estuilo en ::'!.!5~~:s on~o:~ica~,' así encontrarros du-- l\1

1 
-

• • 1 
rante la decada varias tesis y publicaciones que se avocaban a lo filoso- \ 

fico y cultural. Al~ de estas tesis no tienen titulo precisamente psi- \ 

colÓgico, pero en algunos capítulos existe :relación con esta ciencia. ) 

En 1943 carmen Garduño s. presentó su tesis con el titulo de Ensayo j 

sobre el libre albedrio; en 1944 Herb a.irrows presentó su tesis sobre As

pectos psicolÓgicos de la novela de Unaruno, en este mi.siro año José Luis 

Curiel titulo la suya Meditaciones sobre la esencia y la existencia de la 

cultura; Carlos SolÓrzano también en 1944 presentó su tesis titulada Del 

sentimiento de lo plástico en la obra de Uném.lJlo; En 1945 J. L. Curiel y 

Benfield presentaron La nusica caoo cultura; en 1946 Q.iillerroo Johnson 

presentó Bases fundamentales en la ontología fenanenolÓgica; en 1947 María 

Salinas ~iz presentó El sentimiento de soledad y también en ese año 

Maria Mendieta presentó Estudio del paisaje; en 1948 Judith Huesca y Mejía 

presentó Psicología de la agonía; Matilde LaTtlerger presentó Filosof ia del 

lenguaje; y Salvador Orosco Velasco presentó Psicologia con alma ( 1). 

Haciendo un :recuento del total de tesis durante la década, mismas que 

no pasan de vein~ y basándonos en la info:r:mación de José Luis Curiel en 

su libro El psicólogo vocación y fo:r:mación universitaria surge un proble-
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rna alrededor de la psicología, misrro que se traduce en una pregunta ¿por--

que se elaboraron tantas tesis sobre cuestiones filosóficas y culturales? 

s iendo que (caro he.TOS visto en el capitulo anterior) existían problemati-

cas bastante serias sobre la salud nental la educa~ón durante_ ~~ 'poca. 

Para empezar a responder a esta pregunta deberos recurrir a diversas fuen-

tes, debaros principalmente conocer los planes de estudio de la carrera ~ 

maestrías que había en psicología. 

En 1931 existían dentro de la Facultad de Filosofía y Letras (Edifi-

cio de mascarones) cuatro secciones: Filosofía, Letras, Ciencias Histori-

cas y Ciencias. En la sección de !_ilm;ofia aparece la materia de psicolo

gi~ con dos sanestres de psicología general y un semestre de psicología 

experimental para obtener el grado de licenciado en filosofía, dichas ma

terias eran obligatorias ( 2). En~ se podía hacer la ~tria en ps~co

l~ía siendo licenciado en Filosofía. Había otras secciones en donde se -

:inpartia psicología, en la sección de Ciencias Historicas especificanente 

en "Ant_roPologia es obligatoria la psicología" ( 3). "En la maestría de_ -

ciencias de la educación se cursan materias psicológicas aplicadas" (4) . 

El doctorado en la facultad exigía la especialización y estu:iio de cual--

quier asignatura filosófica, dentro de estas se encontraba también la --

psicología (5). 

Es hasta 

fonnarse la sección 

. . ' ~crea_ la carrera académica de psicol~~ a~ -- \ 

(ya no insertada dentro de la filosofía) de psicología. \ 

c:onterrplaba las materias: de "Psicología ;::~al, Psi--¡: EL plan de estu:iios 

1\ 
1 colegia genética, Técnica psicológica de Laboratorio, Estadistica y Naro-

grafía psicológicas, Psicología social y Etnológica, Psicología Carparada, 

Historia de la Psicología, Técnica de fonnación y estimación de pruebas -- / 
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mentales, Psicológia anormal y patológica, caracterologia, Psicobiografia, 

Higiene mental y un curso sintético de psicotécnica" ( 6). 

En _~2_bajo la dirección de Fernando Ocaranza se redujo el plan de 1 

estudios a solo nueve materias: Psicologias social y etnográfica, Estadis 

tica, Psicologia evolutiva, Técnica psicologica de laboratorio, Biologia 

General, Historia de la psicologia, Psicologia de la adolescencia, psico--

biografia, y caracterologia. En el anuario publicado en 1945 aparece ya la 

carrera de psicologia separada del departélrento de Filosofia, esto es irn- )! 
portante porque desde 1938 la psicologia se habia separado y fue hasta 19/-

45 cuando 5e p.ibliCÓ en el anuario (7). . 

La carrera se cursaba en tres años "con las siguientes materias: Bio-

logia y fa\oo;.or_\.O. hunana, Psicologia General, Técnica de Laboratorio, Es

tadistica psicológica, Psicologia genética, Psicologia evolutiva, Psicolo

gia social, Psicologia Crnparada, Psicologia racional (filosófica), Histo-

ria de la Psicologia, Caracterologia, Psicobiográfica, Psicologia patoló-

gica e Higiene Mental. Psicologiade la educación y Psicologia del adoles-

cente y ya para finalizar en ~se crea otro plan de estudios en el que 

durante el primer año se veia: Historia de la psicologia, F:¡ \o~f:c... huna

na, Psicologia general,, Estadistica de la psicologia,, Primer curso de la 

investigación psicológica y dos materias optativas. En el segundo año se re

visaba Psicologia del niño, Psicologia de la educación, Psicologia patolé-

gica (primer curso). Información psicoanalitica (un semestre), Psicanetria 
... - _,_ ~- .~ - - -

(segundo curso de técnica de la investigación psicológica), PsicopatÓlogica 

(segundo curso), Pruebas de la personalidad: Rorcharch y el test de aperce-

pción temática, una asignatura optativa• (8). 

Entre lalll_!_latiarias optativas se encontraban introducción a la filosofia, 

ética, estética, sociologia, e idiana y psicologia _del arte(9). Conociendo 
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ya un poco !-°8 ~~s de estudio que mtecedie:ron y siguieron durante la -

época revisada podem>s ver que no es precisamente debido a ellos el inte--
~. __ - ,-·-

---~ 

res por la filosofía, porque dentro de los planes rruy pocas ocasiones se -
~---~ --------..... 
insertaba la filosofía cano materia obligatoria. 

Dentro de la carrera, por ejetplo, el anuario de 1945 es el que registra 
' 

dentro del plan de estudios dol!I mterias que se relacionan oon la filosofía, 

"Biología y filosofía humana" y psicología racional (filosófica)" (10). 

Por otro lado, las materias qitativas que se cursaban atraves de toda la carrera 

(aunque no son rruchas) parecen haber dejado influencia en quienes elabora-

ron sus trabajos de tesis preocupados por cuestiones filosóficas y estéticas. 

Asi m:i.sroo y a rrediados de la década los filósofos españoles convertidos en 

maestros en la universidad télfi:>ién E!ll)ezaban a ver sus frutos rrediante te-

sis, µ.tblicaciones, etc. 

Es nuy in'p>rtante volver a señalar ql grupo de filósofos españoles que 

estuvieron dando el.ases en la facultad de Filosofía y Letras, de entre e-

llos sobresalen Juan lblra Perella quien daba clases de caracterología en 

la carrera de psicología, psicología y etnográfica: aluardo Nicol .inpartÍa 

psicología de la adolescencia e historia de la psicología: &!genio Imaz quien 

.inpartió un breve ti.enp> psicología general, José Gaos que daba clases en 

sección de filosofía, Joaquín Xirau tCll'lbién en la misma sección. Mencionabém:>s 

que es in'p>rtante señalar este grupo porque de él se desprenderan rruchas 

preocupaciones filOSÓficas, principalmente la filosofía del mexicano que si 

bien, fue Sélruel Ram:>s el pr.miero en referirse a ella en 1934, no seria --

sino hasta nuy avanzada la segunda mitad de la década de los cuarenta cu-

ando ~ interpretaría una filosofía mexicana a traves del existencialisnD. 

Bnilio uranga estudiante de rredicina en 1944 decidió ccrroiar de ca-

rrera ese mism:> año por la de Filosofía, Uranga fue allllllO de José Gaos -
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junto oon otros rrexicanos cx:roo Ieopoldo zea, Luis Villoro, Jorge Portilla, 

Ricardo G.lerra. Habla Uranga acerca de la filosofía que traian los españo

les: "Los españoles traían un tema vigente; la filosofia alemana. Habia un 

problema detras,nosotros desde el positivi.sro, habiéllDEI dependido de la 

filosofia francesa; en cart>io por obra de Ortega (y otros), los españoles 

traian la filosofia alemana, ñmdcmentalmente la fenanenologia y el exis

tenciali.sro de Heidegger" (11) Carenta Uranga que "lo del rrexicano, eso si 

fue el verdadero sacudimiento, cinco o seis años despues de que llegaran 

los españoles. La filosofia del ser del rrexicano fue lll'la explosión" ( i2) . 

José Gaos caoo ya heroos mencionado fue quien supo inculcar en lo5 estudiantes 

de la década el interes por el existencialis¡oo. 

Hem>s acudido a esta filosofia porque dentro de ella se hace alusión a la 

psicologia en diferentes articulos aparecidos en revistas, por ejenplo, -

Luis Villoro oanenta que "El transito del historici.sro y vitali.sro al exis

tenciali.sro ~ ~. a lll'l transito del afán de describir la propia 

realidad, al proyecto de fundélnentarla reflexivamente. Antes se trataba qe 
develar los carácteres peculiares de la psioologia y la evolución histori

ca, ahora se inquiere por las caracteristicas onticas que hacen posible esa 

psicologia, y por las categorias de espirituque dan razon de esa evolución 

histórica llegar al existenciali.sro" ( 13) • Con esta reflexión parece que 

los filOSÓfos habian intentado explicarse la realidad por ITEdio de la psi

cologia y de la historia, y al no encontrarla ponen sus ojos y atención en 

el existenciali.sro. 

F.duardo Nicol habla y desarrolla lll'la nueva psicologia denaninada de 

las situaciones vitales. En su primer libro -escrito y ~blicado en México 

titulado Psicologia de las situaciones vitales menciona que las situaciones 

son las que brindan la vida lunana: "En la situación se integra lo vivido 
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y se parte de lo vivido para determinarlo. Por esto es vital." ( 14). En un 

artículo de la revista ~ ejenplif ica lo que trata de decir al señalar 

a las situaciones caro causantes o ITDtivo de estudio para una nueva psico

logía: "Ausentarse de un nundo y caooiar de nundo es actuar y ser libre. 

toda despedida es una ruptura, pero es tart>ién un rescate de nuestra li-

bertad, porque es una elección. Dejaoos a las cosas que vivan sin nosotros, 

y nosotros enpezaoos a vivir de nuevo. Y en la nedi.da que la ruptura es -

dolorosa, es tait>ién signo de vi.da y de principio. Todo principio es dolo

roso, y el principio que entraña una despedida lo es nés para nosotros,-

porque saoos en ella autores y sujetos en el tránsito del ser al ya -no-

ser y del no Ser al yo-ser. El signo existencial de nuestro dolor en la 

ruptura, es la extrañeza en el nuevo ser, y el olvido del ser que fue. f\:)rque 

la ruptura no es brusca aún cuando en su proceso haya un nrmento decisivo, 

extremo, antas del cual lo anterior todavia es, todavÍa lo veros, todavía 

poderos conservarlo y rmntenernos en el: pasando el cual ya es ausencia. 

El limite de resistencia o la linea entre el ser y el no ser queda roto -

con la despedid.a, sin ent>argo en ella aún hay poeesión: hay algo que toda

vía es, aún cuando en el todavía se indica ya su fin proxilro, decidido. Y 

despues del ' fin, cuando lo que era ya no es, cuando se posee, se indican 

en el, ya la persistencia del adios, la perviviencia del recuerdo y la :re

creación del olvido.(15). 

Esta cita pone de manifiesto el tipo de psicología que le inte-: 

resaba a Eduardo Nicol, él misro critica (oaro ya mencionaroos en el capítulo) 

a la psicología científica ya que segÚn Nicol la psicología debe responder 

a otra problemática CCllD el saber qué es el ha'*>re, la nujer, la risa, la -

nuerte, el anDr, etc. (16). 

•si aiini.t:im:>s que esas preguntas que acabllroe de fomular t:onstituyen el 

tema de la psicología, deberoos reconocer que esta no ha exis.tido nunca oaro 
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tal" ( 17) • Añade Nicol que el psiconálisis, el conductisro y la psicología 

de la Gestalt han sido eecuelas con algunos acuerdos en el CCl!pO de lo -

psiquico, "pero no se trata de eso sino de una nueva creación" ( 18). Con 

nueva creaciÓn Niool se refería a su peicologia de la situaCiÓn. 

Al hacer esta breve revisión sobre lÓS filósofos que caro Nicol, lle-

gan de F.spaña con un bagaje cultural e ideologico al de nuestro pais. 'l'ra

tanDs . de evidenciar o relacionar al menos el interes el interés que habia 

por la fil.oSOf.ia existencialista de p!ll'te de ellos, interes que rrarcó a -

nuchos estudiantes de f ilosof í.a y de psicologia porque caro heroos visto sus 

tesis se encontrabml en nuchos casas dentro de esta problanática. 

otro ?Jllto que nos p.iede servir para contestar la pregunta fonrulada al -

inicio del capitulo es el que se refiere a la división que existia dentro 

de lo que cre.iaoos era el Cél1p) de la psicologia y el hecho de que la psi

cologia no estaba enfocada precisanente hacia la problemática de la salud 

mental y la educación. 

A la paico ia se le concebía caro una ciencia atrasada carente de 

recursos según la revista Psi en su nlÍ!Ero de dicierrbre de 1948. En 

dicha revista (prinera publicación de psioología) aparece un aviso infor

mando a sus lectores que a partir de ese núnero se convertía la revista -

en órgano de difusión tanto de la liga .Mexicana de Higiene Mental caro de 

la Sociedad Mexicana de Psicología. Dicha sociedad era presidida por el Dr. 

Raúl González Enriquez quien junto con Alfonso Millan fundador de la revis

ta fue tmt>ién di.xector de esta. 

En el aviso de incorporación de la Sociedad Mexicana de Psicologia 5e 

expresaban de la siguiente manera de la ciencia psicológica: "En nuestro -

pais, la psicología no es todavía una ciencia que se distinga por sus adqui

sici<Xles. No tenem:>s ni los recursos materiales necesarios a la investiga-
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ción seria desde el p.mto de vista psicológico, ni télTpOCO disponEIOOS de 

periodicos que expongan los trabajos que alrededor de esta Ciencia se ha-

cen, aunque rrodesté:irente, en México, desde otro p.mto de vista, ciertos as

pectos de la enseñanza de la Psicologlii, se encuentran realmente atrasados, 

de tal mBnera que un :inp.llso vigoroso a loe estudios y a la enseñanza en . 

nuestro País, se hace indispensable en la actualidad, tanto más cuanto que 

dichos estudios, referidos en particular al mexicano, representan una apor

tación necesaria a la Salud Mental en nuestro país, OCJ1D lo hBoo& diclx> ya 

en otras ocasiones" ( 19) • 

Acerca del presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología la infor

mación académica¡ "Mierrt>ro de la Academia Nacional de Medicina, profesor 

de la Facultad de Filosofía y Letras, director de la Universidad de Neuro

psquiatri.a del Seguro Social". PoderlDs ver (OCJ'OO ya se ha señalado antes) 

que efectiveinente habia una división en lo que creiaroe que era el carpo de 

. trabajo del psicólogo dividido entre la Liga Mexicana de Higiene Mental -

la psiquiatría y la psicología. F.s decir, había un objetivo que era la sa

lud mental pero existían diferentes profesiones para hacerse cargo de ella 

o no precisanente profesiones sino Ligas, Sociedades,etc. Por ejenplo, en 

1948 y despues de casi diez años de no celebrarse el Congreso Internacio

nal de Salud Mental se invitó a las sociedades científicas de México a -

participar en el oongreso. que se celebraría en LoOOres del 11 al 21 de A

gosto del rnisrro año. 

La revista Psiquis da cuenta y aviso de lo que seria dicho oongreso 

dedicandose un articulo en donde se explicaba en qué consistiría todo el 

evento, además en ese minero de abril de 1948 y dentro de su sección •no

ticias, variedades, crónica" el canité directivo ele la Liga Mexicana de 

Psicología y a otras sociedades cientificas" (20) a participar en una se-
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rie de conferencias en donde se discutirían les temas a tratar en el con-

greso internacional, además natbrara la canisión que representaría al país 

en dicho eVento. Desafortunadamente los mrneroe de la revista que precedi

eron al de abril no fue posible consultarlos, sin ent>argo, en el nÚ!ero que 

coi:responde a septiarore de 1948 se da cuenta de lo que acxntec:ió en el -

congreso. 

Para. errpezar a conocer lo que sucedio en el congreso a quien se designó a 

asistir al congreso fue un integrante de la Liga Mexicana de Higiene Mental 

lo que nos .hace pensar que dicha Liga o era nuy fuerte y grande o no fue -

lo suficientemente demcrático con las clemás sociedades en Méxioo, y fi-

nalmente es ella la que va al tan nenciaiado congreso. 

Francisco M. Zendejas fue la persona que acudio al congreso y nos ha

bla de loa fines ocn que ee celebro: "Se reunió con el fin exclusivo de -

dar a la luz a la nueva Federación ~ial de Salud Mental, (no se ol--

vide el lector que en Londres se celebró wia serie de congresos: Uno de -

Psiquiatría infantil, otro e psicoterapia y un tercero de Higiene Mental, 

y <,.<ue aún cuando todos cayeron dentro de la misma organización, nuestra . -

repre5entación se limitaba al tercero)" (21). 

En este ?Jllto podernos interrogarnos porque sólo se limitaba la delega

ción mexicana en dicho congreso a la Higiene Mental, desatendiéndose de 

los otros dos temas, tal vez porque la Higiene Mental o la Liga que se re

fiere a ella haya acaparado en todos los niveles el interes que se tenia 

respecto a la salud rrental, dejando a la psicología e.'1 un segundo plano. 

Aun cuando el congreso o la idea de este se había anunciado desde a

bril de 1948 y se supone se habían organizado todos los detalles, a Londres 

llegaron dos canisiones o delegaciones, por un lado caro ya dijim:ls: Fran

cisco M. Zendcjas fue delegado de la Liga de Hlgiena Mental y por la secre-
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taria de Relacfones Exteriores rabia u.'1a delegación encabezada por el mé

dico psiquiatra Ssruel Ranirez MJreno, ambos se enteraron de su presencia 

estando ya en Londres y aunque Zendejas hace una explicación al incidente 

esta nos parece poco convincente: La oonfusión es fácil de aclarar; el oo

mite organizativo envió directamente a la Liga Mexican de Higiene Mental 

su invitaciÓn al coogreso. La liga cano resultado de mi enfennedad, que -

duro semanas, estaba incierta respecto a mi asistencia, o a la de otro delegado 

y, al no recibir ~sta, el Canite Organizador insistió en una segunda 

invitación, pero através de la secretaria de Relaciooes Exteriores: J,Xles cano 

me inforni> personalmente el Dr. Rees, al oanité le interesaba viWl'llE!nte la 

asistencia de México y estaba en la creencia de que la priirera invitación 

no habia llegado a su destino. La segunda invitación fue tw:nada a la Se

cretaria de Salubridad y Asistencia, y de altl. el viaje de una delegaciÓn 

presidida por el doctor 5arruel Ra!Úrez MJreno~ Desgraciadamente, fue hasta 

Londres donde los rniaTi>ros de esa delegación se enteraron de que el coo--

greso era de Ligas y Asociaciones de carácter privado; un congreso en que, 

por otra parte, eran bienvenidos los observadores gubernanentales, pero 

nada más en su carácter de observadores"(22). 

Esta justificación al porque de las dos delegac:iaHparece convincente 

porque cé:roo es posible que la Liga de Higiene Mental con tanta antelaciÓn que 

tu'\/O para preparar su oanisión haya escogido para ser representada en el · 

congreso a una persona que se encontraba enferma y que oolocoba a la Liga en 

Wla situación incierta entre asistir y no asistir,además si cano menciona 

Zendejas que al canite organizativo "le interesaba vivamente la asistencia 

de Méxioo" (23) cé:roo es .posible que este canité haga la invitación a la -

Secretaria de Relaciones Exteriores sabiendo este uanité de antemano que 
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sólo pueden participar "Ligas y Asociaciones de cáracter privado," nospa-

rece poco creible y contradictorio la justificación del delegado de la Liga 

de Higiene ~tal. 

lllrante el congreso tant>ién se constituyo la Federación Latinoanericana 

de Higiene Mental en donde Má.'<ico fonro parte "no obstante que la federa

ción nundial considera a México caro.parte de America del Norte, en una or

bita que se oarpleta con Canada y los Estados unidos" ( 24). Este ammtario 

de Zendejas saca a la luz aquella irodernidad de que tanto hablaba en la dé

cada . de los cuarenta y en dorlde el delegado pone al mi.sm:> nivel a ~ico, 

Estados unidos y Canada. Fn el congreso quedÓ constituida la Federación l'tln

dial de la Salud Mental con sede Inglaterra ( 25) • 

D Despues de la revisión a este articulo de la revista Psiquis quedaron 

algunas dudas que quizá no p..1edan aclararse, una de ellas se deriva de la 

poca organización entre las sociedades científicas ocupadas de la salud -

mental al rrenos oan relación a ella, otra duda es que quiza existian fri

cciones o roces entre una liga y otra. No se entiende porqué si en el con

greso habia tres temas de participación : Psiquiatria infantil, psicotera

pia e Higiene Mental, solanente se envia una canisión para este Últiloc> tema 

curiosamente tenia que ser la Liga de Higiene Mental la que particpara en 

él. Todo este rodeo alreded~r de las sociedadea o Ligas fonnadas evidencia 

la división que existia entre los profesionales de la salud mental. 

Es conveniente ap..!Iltar algo referente a la fonnación de Ligas o Socie

dacies en aquella década : a raiz del congreso, caro ya saberoos, se consti

tuyó la Federación ~ial de la Salud Mental y esto originó un caTtlio de 

de La Liga Mexicana de Higiene Mental porque esta decidió caTtliar su nart>re 

caro "Liga Mexicana ,de Salud Mental"(26), con este caTtlio se clebian "inte

nsificar su trabajo de diwlgaciÓn tendiente a favorecer el desarrollo de 
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una fuerte y equilibr<lda salud psiquica entre lus mexicanos: asi curo --

acrecentar sus c~as permanentes contra la sífilis, la prostitución, el 

alooholi.sloo, las drogas, enervantes, la criminalidad, etc. y contribuir en 

forma más eficaz a la mejor atención de los enfenros nentales y neuróticos, 

patrocinando, para estos Últim:ls la posible organización de un Centro de -

Medicina Psicológica " ( 27) • QJeda manifiesta la preocupación que se tenia 

por las causas y enfennedades de origen nental o psi.qui.oo. 

Al cani>iar de narbre dicha Liga fonri> un canite femenino presidido y 

formado por esposas, familiares cercanas a politicos y enpresarios, "bajo 

la presidencia efectiva de la Sra • .l\malia SolÓrzano de cárdenas, dama nuy 

estimada de nuestros altos circulos sociales, así caro entre la3 clases -

populares del pais" (28). Además participaban en "actividades sociales" de 

dicho canité "La Srita. Francisca Acosta y las Señoras de Ortiz aibio. de 

Luis Garrido, Rita Gérnez de Labra, GRaciela A. de Bo:r\Jolla. Rafaela R. de 

Rios zertuche, Gloria Kuri de Ayub, ConcepciÓn de Bedoya, F.dda de Belssaso, 

Marcela de Garcia Tellez, l')oogenes de Beteta, Raquel de F.scandon, Francis 

de Ol:we de Alba, Carmela de Palacios, D:>lores Rivas Olerif de Azaña, Elena 

Murphy de Alvarez, Esther de Martino, Ana Maria Perez Tejada de Urquizo,

Gloria Jairoos de Rodriguez y 1lnl>aro C. de G.lti=" ( 29) • 

Cuando nencionabalros acerca de la formaciÓn de las Ligas nos referia

nos precisamente a fénarenos caro el arriba señalado, ya que el hecho de -

que formen ca.-utés de ese tipo deja al descubierto que los problemas rela

cionados con la salud mental no sólo eran atendidos y enfocados por "pro

fesionistas de la salud mental" sino tanbién conterrplados por grupos de da

mas caritativas. Resulta obvio que el acercamiento con estas gentes era por 

fines econánicos, nin enbargo, esto no es razón para justificar acercamien

tos entre Ll!1a Liga que se sup0ne de profesionales interesados en la"salul 



138 

psíquica dj;! los mexicanos" (30) y el grupo de distinguidas dmnas que a fin 

de cuentas son las que menos relación, o rrejor dicho, ninguna con la pro-

blemática de la salud mental. 

Creeros :Í.llp>rtante señalar esto para acercarnos un poco a toda la pro

blemática que genera nuestro terna, c:onsideraros, asimisrro, in¡x>rtante ha-

blar un poco más del congreso y de la persona que representó a la Liga. E)t 

el articulo "El Congreso de Londres" aparecido en la revista Psiquis Francisco 

M. Zendejas reproduce una conferencia que dió ante la Liga llt!xicana de Sa-

lud Mental y la Sociedad Mexicana de élll:i.gos de Francia (31) en novierrbre--

de 1948. E)t la misma, Zendejas explica los prq>Ósitos del congreso, de los 

que, caoo ya señalabanvs, el más in¡x>rtante era la fundación de lá i-'edera

ción M.mdial de la Salud Mental. Zendejas explica y expone algunos de los 

µmtos que se analizaron para la creación de este organisoo: "Solo µ.iede-

obtenerse un rápido desarrollo de la salud mental si las diversas profe-

siones técnicas cooperan en tal sentido, de ahí la necesidad de un rrétodo 

que incluya las núltiples disciplinas intelectuales. Esto, a su vez, sig-

nifica: una mayor visión .del concepto de salud rrental que ya no es µ.irarren-

te rrédico en el sentido estricto del té:rmino: una nueva actividad por par-

te de los ocnp:>nentes de la profesión rrédica. Aunque nuchos de los rrétodos 

y conceptos de la salud mental provienen del ca1p> clínico, los rrédicos de

ben de caipartir con otros profesionistas y técnicos lo que antes se con- 

sideraba de exclusiva CCll\Jetencia" (32) . 

Con esta cita se aclara en gran parte la poca relación que existía en

tre las profesiones encargadas de la salud rrental por que parece ser que 

en el Congreso se hablÓ de la Íll\JOrtancia que tenia el conterrplar la salud 

mental desde diferentes profesiones , ildenáo, taTt>ien poderros darnos cuenta 

de c,.ue la higiene o salud rrental sólo era "exclusiva carpetencia" de los 
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médicos. Sin errt>argo la referencia a los .distintos profesionistas no es nuy 

clara CXJTD vereroos más érlelante, ya que Zendejas habla por un lado de los 

"arquitectoi:;, constiuctores, técnicos, hacendarios, y econanistas" (32) y 

habla tant>ien de psicólogos, educérlores, médicos, psiquiatras y planifica

dores, profesiones que tienen nuy ¡;oca que ver las unas con las otras, lo 

:in'µ:Jrtante es CXJTD señalabém:>s antes, que aqui se habla por pr:isrera vez del 

trabajo conjunto de parios profesionales. 

cabe rrencionar lo que se especificó en el congreso caro b.lena salud 

mental: "en lo particular, los miarbros de la canisión preparatoria espe-

cifica que consideraban a la salud mental caro la condición sine qua non-

que permite el desarrollo ~t.im:> del individuo; caro la condición asimiSIOO, 

que se inp:>ne una b.lena sociedérl en cuanto a sus miarbros, con lo que au-

tanáticanente asegura su propio desenvolvimiento y su sana tolerancia de-

las otras sociedérles. Así, la ciudérlania nundial significa o vendra a sig

nificar, más bien una buena sociedérl en escala nundial" (33). 

F.sta definición es un poco éS!lbigua po:i:que no se determina lo que quieren-

decir con "el desarrollo ~t.im:> del individuo" ( 34). es decir, no señalan 

las areas en que este desarrollo debe darse. 

Al tocar estos puntos del congreso es :in'µ:Jrtante ver la presencia de 

nuestro país, y su relación con otros en cuanto a la salud mental, ya que 

son problemáticas nuy diferentes las de uno y otro, problemáticas relacio

nadas con las diferentes áreas: econánicas, politicas,y sociales, por ejem. 

(y caro ya señalabaros antes} la preocupación de nuestro país en cuanto a 

problemas de salud mental era básicanente a problemas del orden de la salud 

µÍblica, y problemas sociales "la sífilis, la prostitución, el alcoholiSIOO, 

las drogas enervantes, la criminalidérl, etc." ( 34}. son reflejos de esta -

problemática. A diferencia de las preocupaciones de otros paises (general-
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diversas a las de México. 

No es gratuito caro todos saberms que a partir de la segunda década la 

psicología tuvo un auge relativo, al enfrentarse a problemas psicológicos

que habia dejado la prinera g..ierra rrundial, especificcrnente Estados Unidos 

que desarrollo investigaciones para enfrentar este problema : "A menudo se 

ha señalado que una de las ironias de la guerra consiste en que bajo el a

cicate de la carnicería, el sufr.lln:iento y la brutalidad un pais consagra-

el progreso médico esa atención total que permite realizar algunos de los

más significativos avances y aportes• ( 35) • Quiza ·aparezca rruy s.irrple es

ta condición que marca las diferencias entre las problemáticas de loo pai

ses, pero tratando de entender detenidamente ya no lo es "La renuencia -

tanto del público caro de nuclx>s miembros de la profesión rrédita, a reco-

nocer y CCITprender la naturaleza de la tensión ~ional y su efecto sobre 

la salud habían determinado una serie de ingenuos y costosos errores en el 

diagnóstico y el trataniento de las neurosis que aparecen en respuestas a 

las tensiones del canbate y de la vida en el frente. La "neurosis de guerra" 

concebida caro respuesta especifica del cuerpo al .irrpacto físico de la ex-

plosión, pero en realidad ejenylo directo de dolencia arocional, con sínto

mas característicos de la ansiedad o de la histeria, costó a los pacientes 

meses o años de invalidez, ya los gobiernos de los paises oanbatientes in

gentes sunas en pensiones, hasta que tardíamente se reconocio la naturale

za de la dolencia y su capacidad de responder al tratémiento. En general 

lo misro puede decirse de nuchas formas de neurosis, de ningun rrodo especi

ficas de la guerra, pero que fomian una parte tan considerable del total-

que se pensó en un fenáreno sin precedente: aunque en realidad ocurría sim

plenente que antes nunca se las liabia identificado en su verdadero ca-----
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rácter" ( 36). es decir que la guerra vino a sacar a la luz no sólo proble-

rnas derivados de ella sino tarbién hizo que se prestara más atención a lo 

psíquico del sujeto, ron lo que se diÓ más inp:>rtancia a la salud rrental-

del mismo desde otras perspectivas que podrÍéfros denaninar caro caro indi

viduales, es decir, el sujeto era vict:irna de nuchas causas , no sólo en la 

guerra, sino tarbién de la rotidianeidad que brinda cualquier medio arrt>ien,. 

te, tal vez esto fue lo que hizo a otros paises reflexionar en cuanto a su 

salud roontal y no oonterrplarlo caro el caso de Méxiro caro un problema en 

donde los problemas psíquicos se oonterrplaban caro una epidemia, o caro -

cualquier otra enfe:a'Áedad. 

F.ste problema del diferente enfoque que le dan los paises a su pro-

blemática psicolÓgica se subraya para poder establecer que aún cuando se 

realizan congresos, estos tarrt>ién son reuniones donde se va exhibir "preo~ 

cupación• por la salud rrental. 

Para fundanentar esto poderos recurrir a una cita de Zendejas: •caro-

ya dije antes, el congreso se dirigió casi la totalidad de sus esfuerzos 

a 

la constitución de la Federación MJnd.ial. Era inevitable que los demás pro

blemas que atañen a la salud mental quedaran eventualmente rezagados. Entre 

estos, los problemas de las endemias físicas y las epidemias, de la econo

mía y del sexo, rrerecieron poca atención, Lo anterior se hizo tan sensible 

en · las sesiones que un orador sentenció que la malD nutrición aWlqlle nenos 

espectacular que la guerra, p.ieden ser más dañina que esta. Ot:::o asistente 

al Congreso quiso que sus rolegas atacaran el problema de la madre no matri

ncniada y del estigna de la ilegitimidad.. Pero au proposici{>n no fue aten

dida. Tarpoco se atacó el problema del prejuicio hacia las enfermedades -

nentales que dá origen a un tratamiento deficiente de las m:i.anas en casi 
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todo el nundo" ( 37) • 

Queda derroStrado de alguna manera que los congresos no son prácticos-

ni efectivos, sin ent>argo, si lo son para problemas espccifioos de algún 

pais, o dichc de otra manera, existen dos tipos de problemas, los que tic-

nen los paises desarrollados y los que afectan a los paises atrasados o --

subdesarrollados, preci.sanente en la cita anterior se hace referencia a que 

la desnutrición es un problema más grave que el de la guerra. 

Reflexiooando un poco nos darem:>s cuenta de que la desnutrición de 

los paises del .l1Zlnado tercer nundo a existido desde siglos atrás y aún --

cuando podrí.aroosdecir lo misrro de la guerra, ésta no ha sido tan constante 

caTY;> el hérrt>re que ataca a estos Últ.iloos. 

' Parece ser té5l'bién que aún cuando no se nenejaba o trabajaba en al-

guna problemática en especial los paises fuertes que participaron en el 

congreso quisieron e :i.nplsieron la suya. "Los médicos, psiquiatras, ¡;sico-

lógos, educadores y planificadores c.i.ue fonnan la plana :nayor de la salud 

mental en todo el nurdo, están de acuerdo al definir a su ciencia caoo aque-

lla que, aplicada lunanitaria y socialmente, desterrará de la tierra las 

grandes catastrofcs ocmo la agresión colectiva, la guerra, las revoluciones, 

Para el técnico de .la salud mental, la infelicidad hunana radica y se ori

gina en la mente de los lxJtt>res asi asi la guerra, asi la explotación, y 

asi, té5l'bién las enfennedades rrentales individuales y colectivas"(38). 

La infelicidad hunana de los rrexicanos estaba rruy lejos ele deberse 

a 

una guerra o catastrofe rrundial en aquel tienpo, mas bien radir..aba en pro-

blemas (Caro ya dijinDs) de salud pública, de educación y los que generan-

socialmente un sist~- pol,itico-econán::.co caoo al nuestro en aquella década • 
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El canentario se inserta porque no es nuy válido que si en el pais se ha-

bla de una problemática que al nenes todos los profesionales debieron a:mocer 

se wiya a un congreso en donde se diga que la guerra era la o Ilpable de to

do y se L""aiga la receta cano lo hizo Zendcjas. Caro si el hecho de acudir 

al congreso y escuchar lo que alÚ. se discutió hubiese sido Útil para la -

problemática que enfrentaba el pais y más di:..--ectélllellte los enfenoos menta

les. 

No se trata de desconocer el inpacto del conflicto bélico en nuestra 

década, pero México tuvo en realidad nuy poco que ver y aunque hubo conse

cuencias para el pais, estas fueron nuy diferentes a las de los paises di

rectcmente involucrados. 

canentaMro& que es en este congreso donde al parecer la problemática 

de la salui mental enpezó a requerir de la alianza de otras profesiooes. 

•para erradicar tanto mal no basta la psi.quiatria, la medicina legal, la 

psicolog profunda: sino todas ellas reunidas y coordinadas con la educa-ia 

ción, la planeación, la econani.a, la legislación, y todas las manifesta-

ciones organizadas del OCrrbre que ?Jedan convertirse en vehiculos de la re

forma nental • ( 39 ) • 

Se hace necesario oanentar tart>ién que el congreso marcó a la Liga Mexi

cana de Higiene Mental. Para afirmar esto existieron algunos canbios dentro 

de esta organización que fundanentan lo dicho: La Liga Mexicana carbió su 

narbre por el de Salud Mental, ccrnenzó a ligarse con otras profesiones por 

ejerrplo, la psicologia, porque se le dió cabida a la Sociedad Mexicana de 

Psicologia dentro de la revista fundada por la Liga para que uhi difundiera 

sus trabajOS;. Todo esto sucedió a los pocos meses de celebrado el congreso. 

Consideraros pertinente asimisroo hablar un poco del delegado de la

Liga Mexicana de Higiene Mental ante el congreso de Londres, t de su for-



14 ~ 

mación acadÉmica. Francisco Zendejas hasta donde µ.xliiros investigar no ob

tuvo titulo alguno, cuando se refieren a él o se infonna de su persona -

siempre se hace con "el Sr. Francisco Zendejas•, pensábaroos que tal vez hu

biera sido médico o psiquiatra' pero él misloo niega estas profesiones • ( caoo 

un individuo que no está ligado profesionalmente a la actividad médica, -

puedo afi...'1'1lirr que el congreso fué una derrostración patente de esa nueva ac

titud necesaria al desarrollo universal de la higiene mental)" (40). 

F.s .inplrtante mencionar esto porque al menos deja al descubierto la 

poca organización que hubo para el congreso porque no se tenian profesioni

stas que hubieran representado no sólo en Higiene Mental, sino en psiquia

tria y en psicologia, ya que el congreso versó sobre eso5 temas. F.s .inpor

tante porque después de diez años de no celebrarse congreso alguno a nivel 

lllllldial (debido a la guerra) nuestro pais o mejor dicho la Liga ~kana 

de Higiene Mental determinó a una SÓla persona para representamos. 

una Última cita de Zendejas nos ayudara a ver su bagaje académico en 

cuanto a psicología se refiere: "Hace algun tienpo, no l!llcho tiempo, el 

psicoanálisis era dificil de entender y de explicar. fue necesario que de 

sus principios emanaran sendas ranas cientificas, caro la psiquiatria, la 

psicoterapia, la neurocirugia, y tantas otras, para que la sociedad reco

nociera en los esfuerzos vitales de los primeros psicoanalistas la verdad 

de la ciencia. Poderos decir que la Salud Mental está hoy en el misrro es- 

tado de desarrollo que el psicoanálisis en los tiempos en que el Dr. Freud 

escribia sus primeros ensayos y teorias" (41). Saberos que del psicoanálisis 

jamás se desprendieron •ranas cientificas" caro la neurocirugia, ni la psi

quiatria y este error no puede pasar desapercibido ya l!lleStra una total -

falta de información alrededor del desarrollo de las profesiones encargadas 

de la salud mental. 
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Francisco zendejas pu&ie ser tonado caro la representación·de una elite -

preocupada por la Higiene Mental y salud l"'.ental que no sabe de psicología. 

Ya habiarrns .mencionado de la unión entre la Higiene Mental y la psico

logía dentro de la revista Psiquis y en el minero correspondiente a noviem

bre y dicierrbre de 1948, misroos en el. que se anunció la inclusión de la -

psicología aparece un trabajo (articulo) con el titulo de "sueños típicos". 

"En la sociedad Mexicana de Psicología fué leido por su presidente el Sr. 

Raul Gonzalez Enriquez, este interesante trabajo del distinguido psicoana

lista de aienos Aires, Dr. Angel Gama " (42). El articulo trata y explica 

sobre los sueños más carunes basando esta explicación en la teoría psicoa

nálista. 

De esta infomacion o articulo poderoos deducir una cosa relevante; de-

ja ver que los psicológos agrupados en esa Sociedad de Psicólogos estaban 

rruy interesados, o al menos asi parece, por el psicoanalisis, esto tarri:>ién 

lo sustenta el que quien haya leido el trabajo sea el rnisrro presidente de 

la Sociedad. 

Todo lo rrencionado en el capitulo, desde las dos psicologías, (una de 

origen mas filosófica o existencial y la psicología científica) el congre

so, las sociedades encargadas de la higiene 1rental y salud rrental, nos 

ayuda a tener una idea de la relación que prevalecía entre los lllÍSIOOS pro

fesionistas de la salud rrental durante la década, en donde si bien es 

cierto que no existen pugnas marcadas entre un grupo y otro, tOO'pOCO se ven 

las alianzas entre ellos, predaninando cierta indiferencia y hay que con

siderar que la creación de organisrros nacionales guardan :relación con la -

creación de los internacionales después de las dos guerras rrundiales. De 

alli se pueden entender el carácter de ~ición y de asistencia politica, 

sin proyectos en la sociedad mexicana. 
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3.2 IDEAS Y LITERATURA. 

Finalrrente es necesario hablar un poc0 de las ideas y de la litera

tura que predaninaban dentro de la época. En 1950 Octavio Paz publica El 

Laberinto de la Soledad un ensayo que resl.Ulle toda la polémica alrededor de 

la filosof ia y :;isicologia del y de lo mexicano. F.ste trabajo no surgio de

de loe grupos que se afanaban en encontrar una respuesta a la rrexicilnidad. 

Este problema corro henos rrencionado ent.:rionnente surge con el trabajo de 

Samuel Rarros El perfil del h<Jrt)re y la c:ultura ·en México en 1934 por lo que 

este año seria de donde partirían las ideas que influenciaron a 1TUchos in

telectuales y artistas (pintores y nuralistas principalrrente) durante la 

década revisada. 

El grupo que se dedico al estudio de lo rrexicano fue el llamado "Hi-

perion" grupo que se fomó des¡:x.iés de la llegada de los filosofes e inte-

lectuales españoles de donde José Gaos era a:rro ya rrencionarros pieza rruy 

irr.i;x:>rtante. El pintor grupo inicio leyendo a Kant::Critica de la Razón a 

Toynbee: Estudios de la Historia, Heidegger: Ser y Tienp:>, Merleau Ponty: 

Fenanenologia y Espíritu, Sartre: El ser y la Nada (43). Todas las obras

eran traducidas por uno o varios de los integrantes del grupo, miSllD que 

estaba integrado por flni.lio Uranga, Luis Villoro,Joaquin sánchez Mac:Gregor, 

Jorge Portila, Jorge can-ión, José ~reno Villa y otros. RF.specto a quién 

dirigía el grupo Sanchez MacGregor dice que : "El di.rector de estudios, el 

maestro el que sabia más que todos era flni.lio Uranga, De él aprendí mas que 

de Gaos, de Ranos, de Paula Alfonso y demás profesores que tuve en los años 

de mi fortMción. Jl.l explicar a Kant, rre enseñó üranga a leer un texto filo

sófico. LO que hizo Leopoldo Zea fue abrirnos las puertas ),XITa lanzarnos 

a la fama" ( 44). De este gru¡,XJ es de donde nace la preocupación por lo rre

xicano eapecialrrente cuando aparecen los volumenes "México y lo rrexicano• 
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p..iblicados por la editorial Porrua y cuando los integrantes del grupo ?J

blican por separado obras relativas al terna, por ejerrplo "uno de los mas 

bellos trabajos de la colección la escribió el marxista Jorge carrión, psi

quiatra profesional. El pequeño volunen "Mito y Magia del Mexicano", pasa 

por ser un original ensayo donde abundan pági..'laS de ruena factura literaria 

y sagaces observaciones sobre la realidad de este país" (45). Aparecio t'311-

bién " El EllDr y la anistad en el Mexicano " de Salvador Reyes Nevarez (46) . 

Leopoldo Zea Publicó • Calciencia y Posibilidad del Mexicano •. 

F.ste grupo se encargó de plasmar oon sus ideas lo que se u.aro la fi

loeofia del rrexicano, el grupo desapareció hacia fines de la década de los 

cincuenta que es precisanente donde culmina la preocupación por el tema. 

Oswaldo Diaz define asi el fin del grupo •en la medida que los hipe

riones fueron madurando y cobrando diferentes personalidades, se fueron tan

bién dispersando, alejandose los unos de los otros sin que nadie ~iera 

reagruparlos. Amiento una rivalidad abierta entre Uranga y Portilla. Había 

bandos de partidarios caro si hiperiones fueran toreros, no filósofos" ( 4 7) • 

Emilio Uranga diria nuchos años despues de la disolución del grupo que 

la filosofia del rrexicano fue una filosofia nuerta sin errbargo poderros re

oonocer este periodo ocrro el de la reflexión de los intelectuales acerca 

de su país y su gente, reflexión que no estaba nuy alejada después de tan

tos periodos, de guerras, gobiernos turbulentos y que el mism::> ¡:eriodo pos

revolucionario e institucional hizo posible de uno u otro nodo. Para tratar 

de reafinnar lo siguiente poderoos acudir a una cita de Sara Sefchovich en 

su libro México; País de Ideas, País de Novelas". " El nanento historico 

de los años cuarenta es de "reposo reflexivo" ocrro le llanÓ Paz, Es busc;ue-

da de una filosofia propia que sirviera para "la colectiva tarea de apuri-

talar las bases o establecer otras nuevas" en el entendido, ocrro afi.rnÚ Emilio 
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Uranga de que esa era una bÚsqueda de clases, pies "cuando las filosofias 

no son expresión cie las clases en ascenso, nacen rruertas". El pensamiento 

mexicano desde Ranos en los años treinta hasta Uranga en los cincuenta (la 

llanada filoeofia mexicana) expresa el nacionalism, el JTÚ.SIOO de la oovela 

de la revolucié:n, del rrurali.sroo y de la rrusica, pero a lU'I tienpo rrostrando 

al nuevo pais que se gestaba • ( 48). 

En la década delos cuarente la cultura, entendida esta oaro la ¡:u

blicación y creación de centros literarios y de estudios tuvo lU'I gran auge 

• En los años cuarenta, la cultura se vuelve la gran errpresa con que soña

ron Vasconcelos y los de su generación: 1940, transfonnación de la casa de 

España en el Colegio de México; 1941 inicio de la serie "tierra finne" en 

el fondo de cultura econánica. 1942 fundación del seminario de CUltura ~

xicana: 1942 fundacié:n de la revista cuadernos .Americanos; 1945, creación 

del Premio Nacional de Artes y Ciericias; 1946, Bellas Artes se oficializa 

caro Instituto Nacional. Las revistas están a la orden del dia caro nuestra 

de la eferverencia cultural ; Taller Poético, Taller Tierra l'lleva, letras 

de México, El hijo Pródigo, Abside, Fimanento; ~eca, Espiga, Pan, Verti

ce, Slma Bibliográfica, .Améríca, ·Tiras de colores, F\Jensanta, Prc:meteusp 

Los autores ¡:ublicaban por igual en Revista de Revistas que en el suplemen

to cultural del Nacional, Salvador t-Ovo, Elias Nandino, Octavio G. Barreda, 

.Octavio Paz, Jesus Silva Herzog, Daniel Cosio Villegas y Fe!Tlando Benitez 

son además de investigadores y creadores, prarotores culturales de esos a

nos ricos en reflexión" (49). 

Durante esta década se escribieron 65 novelas (50) en donde las narra

ciones tratan sobre epopeyas de la revoución (nuy p0cas de análisis de la 

situación que acarreó el fin de la ,revolución) y sus consecuencias sociales 
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respecto al encubrnmiento de políticos y revolucionurios (la mayoría) y 

otras que se dedicaron a la descripción de los ,;iroblanas indigenas y c~cl 

pueblo. 

La obsesión de los escritores se vuelve contra la COl."ZUpción que aca-

rreo la revolución hecha gobi.:!rno "en la novela del tit.ulo simbÓlico por 

excelencia sobre los años cuarenta, Nueva Eurguesiil, el doctor Azuela ya 

no solo ataca al régimen sino esta vez t<:mbién al ?Jeblo, a los persona-

jes que habitan en la roodema ciudad. Más que novela, Nueva arrguesia es 

un conjunto de cuadros sin trana ni conflicto, sin personajes de tantos 

caro los hay, con una serie de sucesos banales donde las gentes estan nar-

cadas por la amición, el deseo de subir, tener, aprovechar, codearse con •• 

n (51). En su libro, Sefchovich se interroga respecto a c:óro es posible 

~ una época cx:rrD la qUe r.?visaros haya podido dar un novelista caro Jo-

se Revueltas y un poeta-ensayista cx:rrD Octavio Paz, apunta ella que • La 

de Paz es una obra, un penséllti.ento de gran coherencia pero fuera de la -

historia. El de Revueltas es en camio un pensaniento profundanente histó-

rico y politice, que se quiere enfrentar al camio e incluso criticar a 

quienes luchan J..X>r él a la izquierda. Una es asi la visión estética de-

México y de la revolución y otra es la visión revolucionaria y politica 

que cree que la lucha debe continuar. Una es escritura caipleja pulida pa-

ra decir el mito, el puana. otra es ecritura sencilla, hasta acartonada-

se diría, para tocar fondo en los problemas tn.manos de un México cuya pers-

pec ~iva no se da desde la b..trguesia" ( 52). Esta época ha a:nenzado ha oo-

sechar todo lo que el camio de que henos hablado respecto a la transfor-

mación del México revolucionario .en el pais nuevo e industrializado fU(lo 

haber dejado a sus escritores. Así "pasando por Manu.:il Jl,yila caracho '1 has-
/, 

ta el fin de :1iguel hlemán han trannr.urrido los años ..::uarenta, Desde el--
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fin de la novela y el cuento de la revolución hasta el pri.'lcipio del re-

trato del México nuevo, el México del oropel, han transcurrido los años 

cuaren~a. Si ron Calles y con cárdenas hubo experimentación en literatura, 

es porque tél!t>ién hñbía una bÚsqueda política. Con Avila C:rnacho y Alemán 

la novela esta tranquila y en ella triunfaG quienes traicionan a la revo-

lución. En efecto han triunfado los catrines en la realidad y en la lite-

ratura. El país marcha por la via de la rrodernidad y atras quedan los in-

digenas, los canpesinos, las · leyendas, los pueblos y hasta la revolución. 

Las obras de revueltas y Paz representan los extenros de esta transición: 

la traición a la revolución y su conversión en estética y palabra." (53j. 

Debem:>s poseer también una visión de los personajes que confo:r:maban 

a la sociedad mexicana de ese tierrp:>, es decir, a la sociedad civil. F.sto 

nos ayudaría a conocer un poco la forma y contexto en q1,1e se rrcvía hacia 

el interior de un país ( D.F.) una sóciedad que se supone se veía afectada 

de una u otra manera por la "rrodemización" , la migracioo del canp:> a la 

ciudad y todo lo que :iJll>liCÓ y acarreó la década del cuarenta. AÚn este 

tema no se revisará rigurosarrente desde la óptica de la sociología, se de-

be tener nuy en cuenta porque es la Sociedad civil la que en un m:mento-

determinado plantea demandas surgidas de problemas específicos sin pensar 

necesariamente que esas demandas hayan sido o no atendidas. 

Para hablar de la sociedad poderos recurrir a diversas fuentes. Ce -

entre ellas hem::>s elegido a la literatura de ia época ctebido a que cierto 

género de literatura (el realisrrc) esta hecha por escritores que trabajan 

en hechos sucedidos durcnte su tierrp:>. Tal es el caso de Mariano Azuela, 

c,uien en su Última etapa de escritor se dedica a narrar lP. (des) carposi-

ción de la soci,>dad mexicana. i.a novela flueva Burguesía µiblicada e1 1941 

. . . I 
es la que nos servL:a de guia paré'! conccer un poco la arara.ca ~ue se daba 
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en la sociedad civil. 

La novela no ille escogida al üZar, !rucho iTlenos el escrirnr. Hacia 1940, 

Mariano .\zuela ya hajia ;::>Ublicadc sus rrejores libros, es uno de los escri

tores rrexicm1os que rrejor daninaba k técnica realista. ~sde su primera 

obra: Los de Abajo, Azuela critica abierta y satiricanente la descaTp')Sición 

que gene....--ó la revolución rrexicana. A partir de ahi esa será su manera de 

escribir. 

Señala Marta Portal (en su introducción a una de sus obras) que Azuela 

"fue antiporfirista primero, anticarrancista, después anticallista y anti

cardenista, sucesivamente. Hay siaipre una lúcida desesperanza en este tes

tig:> de exepc:ión de la historia contaiporanea de México, que algunos no 

l.e han perdonado" ( 54). 

Azuela mism:> apunta que "Caoo escritor independiente, mi nomia ha sido la 

verdad. MI verdad, si se quiere, pero de todos m:ó:>s lo que yo he creido 

que es• (55). Azuela alterna su trabajo de escritor con el de médico "Mis 

tareas de médic:O recién recibido en una población de doce mil habitantes 

y en un tienp:> en que no aparecen todavía los especialistas, rre obligan 

a ser médico, cirujano, partero, oculista, ginecólogo, psiquiatra, etc ••• " 

(56). 

Esto es .inlx>rtante ya aun cuando Azuela se raf iere a lo rrencionado a

rriba y esto no inplica a nuestra década deja ver que él tenia trato directo 

con la gente, de ahi el realisrro en sus obras • • Su formación y su crono

logía son de finales del XIX, en pleno auge del reall.srro. Y si al estilo 

de época añro.i.nvs ese contac.=to directo con las realidades más auténticas 

y cotidianas en la consulta médica, en el rancho, en la revolución enque 

sedesenvolvio du vida, la obra realista de Azuela es un resultado coherente 

de experiencia y vis:.5n ::'.el Cll.llldo • ( 5 7 ) • 

Nueva Burn1Jesia es U."la novela a oase de rruchas historias en donde lo que 



CJ.le las hace confluir unas cun otras es la vecindad habitada por personajes 

de todo tipo y en donde Azuela nos va rrostrando los "valores•, "penas• , 

"alegrías" y todo lo que genera el espiritu humano. La novela habla mas 

de persm ajes de clase social baja y nuestra en nuc:has partes la fo.r:r:lil en 

que este grupo as<>il.'1 a oonseguir posiciones sociul.es y econánicas más al-

tas. 

A lo largo del trabajo heros hablado de la situación econánica social 

y politica del pais durante la década, asi caoo de la ciencia de la psi

cologia. Eh las citas siguientes tanadas de la novela vererms de alguna 

forma reflejada la inserción directa de todos estos factores dentro de la 

sociedad civil. 

"Esta vecindad era una de las mas grandes de la calzada de Nonoalco, 

en la cercania de Buenavista, estación de los ferrocarriles Nacionales de 

México. Ocupada por obreros, choferes, ferrocarrileros, mecánicos, consta-

ba de· doce ooenos departamentos sobre el patio central y cuarenta vivien-

ditas en los cuatro largos y angostos pasillos que lo cruzan• ( 58). La mi-

graciÓn del CaT\JO a la ciudad es un de los factores cpe creerms tiene in-

cidencia con la psicologia, ya que generó un problenática nuy especial, 

que si bien, esta no es nuy clara la poderrns ubicar oon problemas de haci-

narniento, de miseria, de escasez en pocas palabras. La migración respondía 

a· diversos intereses y trodos de acarodarse dentro de la nueva sociedad rre-

xicana. "L.as J\mezquitas no querian acordarse más de su tierra, un pueble-

cillo de Jalisco, nuy cerca de G.iudalajara, desde donde dieron un salto 

roortal del lavadero y de la rresa de la plancha hasta el~tes escritorios 

. é!o-1 
de acero de la Secretaria de Hacienda. Con la subida de Cp¡idenas a la ¡;re-

sidencia de la RepÚblica subió naturalmente el ITOSqUero que lo rodeal>u. 

Entre los más g:irdos iua el sulxiele!Pdo de H;!cicnda d~l ~cblo de las Jlmé?. 
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qui tas, rn.1chachas farrosas por bonitas, .:ilegres, y despreocupadas. Parece 

que el €fl\Jleado había tenido sus dares y tanares con cuca la rmyor. Ello 

fue (!lle connsu ascenso se las llevo é: la capital con doce y ocho pesos de 

sueldo respectivamente. Con tanto dinero las guapas explanchadoras perdie

ron el sentido del et_,uilibrfo n ( 59) • 

Bien podemos ubicar a estos personajes dentro de la naciente clase 

media, sin eTt>argo no todos los que llegaban a la ciudad lo hacían de esa 

manera. "Las escanillas servían a::rro criadas en un p..ieblo del Estado de 

México, antes de venirse a México. Mantenían a sus viejos padres y a dos 

hermanos. El viejo era alcohÓlico y padecía de relI!latisnD" ( 60) . 

"Benito el hermano mayor, era un h::>lgazan que se pasaba la vida de 

vagabundo y era más lo que sacaba de la casa que lo que traía. El nás chi

co sufría las consecuencias de un ataque de ¡,:¡arálisis infantil, siendo -

sólo una carga para la familia. Por tanto, cilando las nuchachas decidieron 

venirse a México, con la perspectiva de mejorar sus sueldos, nadie les -

puso objeciones y hasta las siguieron con regocijo" (61). se instalaron 

en una sucia vecindad de atlcmpa, entre gente de harTJ>a, a corta distancia 

de la Perla, fábrica de galletas y pastas y sopas donde encontraron tra

bajo" (62). 

Creyendo que México era atlant>a, aceptaron enseguida y de buen gra

do cos!:urri:>res y maneras inferiores a las que habían traido del p..ieblo, do

na Panta las aconsejaba nuy satisfech.~ • A la tierra que fueres, hacer lo 

que vieres". los harbres se dieron al pulque y las nuchachas al "cabaret", 

que, a las veces, dejaba rrejores rendünientos y más prontos que la hari

nera. El viejo se si.,tió aliviado de su reunatisnD y pudo concurrir ·a la 

pulquería a::rro en sus mejores tienµ>S. Con minimcl resistencia, pronto -

ca"."enzo a pon3rse caro lx,tracio, se le l~enó la ba~rigil y reventó en el 
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h:>spital. Las niñas atraparon rTUchas roñas y tuvieron ~ue acudir a los dis 

pensarios a darse una blanqueada. En cuanto Benito Husmeo la catástrofe,ha

ciendola de valiente, dijo: 

Méxic::o rre cae rTUY gJrdo, rre voy al norte, donde deveras se gana dinero. 

Natural~te nadie lo detuvo" (63). 

"Por el h:>nor del nati>re, las rTUchahchas lucharon por asentar su fama 

en el barrio. Pero ya no en Atlélrpa, donde habían recogido tan rápida y 

brutal experiencia, sino en una gran vecindad de la calzada Nonoalco, por 

Santa Maria de la Ribera, no nuy lejos de la perla. Su radio hasta la ma

d:rugada, sus borracheras daninicales, sus anistades con chafiretes, anigos 

del irrpedido, pronto les dieron el prestigio que anbicionaban" (64). 

La m1erte del jefe de la casa y la ausencia de Benito hacian recaer 

los derechos de sucesión en el .irrpedido. Tendria dieciseis añós, pero apa

rentaba doce o trece. Flaco, sannentoso, .arrastraba una pierna y llevaba 

un brazo encogido, pegado a las costillas. caro todos los lisiados, era 

un abisroo de odios gratuitos y resentimientos; su boca daba envidia a las 

verduleras. No se ent>riagaba porque sufria ataques epilépticos que lo man

tenian semanas enteras en estado de embrutecimiento" (65). 

"Pero no eran el pulque ni la radio las pasiones daninantes de las -

chicas, sino el- autaoovil. Mennándole un tostón diario al jornal, se can

praron a plazos un cádillac de deshecho" (66). 

"El dia rrenos pensado llegó Benito de Torreón: (67). 

" En los libros del registro civil del plieblo estaba asentooo con el 

nanbre de Benito, pero cuando sus hennanas lo vieron tan bien vestido y 

lo oyeron expresarse c:aro hablan los patrones, ~inaron que su narbre de 

pila no era adecuado para hacer fortuna en la capital. Con razones irrecu

sables le darostraroa que el ncrrbre tiene una ifl•1encia decisiva en lél vida 
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y que, ~r tanto, . debería llamarse CUahutémx:, asi caro ellas ya no se lla

maban lo mism:>: Panta era ahora trtola; Torcuata, Evangelina; Resalía, Li

bCrtud, y mcasi.:i, Grücia • .:1 carretero evolucionado u chofer admirÓ los 

progresos espirituales de sus hermanas y encontrando sabio y pertinente 

su consejo, desde luego lo aceptó" (68). 

Estas citas Sllfltentan de alguna manera lo que señalabarros en capitules an

teriores con datos y cifras. Vienen a CXXT\)letar por así decirlo, lo que 

faltaba en este cuadro, la vida y expectativas de los pobladores de un pais · 

para los que la de la ciudad de México era México, sus p.ieblos, eran eso, 

pueblos, que al parecer no los remitían a un país sino a un caserío o pobla

do. 

"Cuando llegaron al Zocalo estaba en auge la manifestación. El p..ie

blo rretropolitano, enemigo eterno de los que estan en el poder, la habia 

bautizado al p.mto con el natt>re de la manifestación del harrbre. Era, en 

efecto, una exhibición vergonzosa de la miseria en 9-1e se ~tiene todavía 

al p..ieblo: un desfile de doscientos mil parias en canisas y calzones rotos 

·y nugrosos, algunos hasta sin huaraches, recorriendo las calles y avenidas 

principales. caro cerdos los habían acarreado de sus p..ieblos y ranchos en 

carros de ganado, am:mtonados hasta en los misroos techos" ( 69). 

Esta citu hace clara referencia a la manifestación organizada por el 

parti"do en el poder durante la candidatura de .Manuel Avila Canacho. 

"Rictus de gran trágica y no de wlgar ccmedianta recitadora fue el 

de doña Omde cuando OlabelÓn le urnL•ció su ;.iroxim:> enlace con la señorita 

angelita. 

me asesinc'.!s, Olabelón 

i:'ero si esto ya rlebcrías espcrurlo, ra.:-.Jre. 
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Eres un hijo i..1grato; te desconzco, te repudio. 

Madre, no eres tú sino yo el que se va a caser con ella. ¿A que viene tan-

to mitote? 

Le faltaba ul respeto por primera vez en su vida. Ik>ña Cunde se rreso 

les cabellos, se levantó en la ¡;.unta de los pies y repitió que ya su hijo 

Chabeloo liabia ITUcrtO. 

En vano éste le pidio de rodillas que perdonara su falta y juró que 

nunca tanaria nuevo estado sin su consent.imien·co. Todo era ya tarde, el 

mal estaba hecho. 

Ik>ña Cunde, que de ITUchos años adolecía de :rarezas y distracciones, 

se tornó r.es extravagante que nunca" (70). 

"Las maneras extrañas de doña Cunde, sus frases incoherentes y hasta 

agresivas, sus absurdos caprichos, turbaron tanto a Clabelón que tuvo que 

llevarla con un médico. Despues de un reconocimiento minucioso el faculta-

tivo lo 11.aOO aparte y le dijo: 
' 

La cnsa es seria, se trata de una parálisis general progresiva con delirio 

de persecusión. 

¿En cuantas :JelTléUlas me la deja buena y cuánto me cuesta eso? El médico no 

se rió, porque estos profesionales están tan habituados a las estupide-

ces de todo especie de clientes, que las pasan inadvertidas. 

Respondió con sencillez • 

Le conviene internarla. 

¿En que sanatorio? 

En asilo de alienadof' 

CHabelén uintio que la cabeza se lP. llenaba ue sangre y }¿¡3 rr.adjillas le 

ardían. 

Cogió uruscLSTCnte su sait.Jrcro y dijo: 
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¿Cuanto le debo? 

Ya en el coche , despucs de respirar mejor, dijo a su nadre: 

Nos ha estafado cinco pesos. ¿~e te pñrcce lo que me ha dicho este este 

estupido nédioo? ~ te esta volviendo loca. 

Ihia CUnde se ?JSO é'llDl'brillada, abrió los ojos desmesurádamente y 

se dejo sacudir por un .extraño teni>lor Pero todo fue nuy rápido. Sus carri-

llos se tiñeron, su rostro se desplegó y estalló la careüjada. 

¡tontos! .Adivino lo que quieren. Sllnir!re en un manicanio y apoderarse de 

mi dinero. 

Madre, ¿que estas diciendo? 

Pero comri.go no pueden. Lo que es, comri.go se hila delgado •••••• 

Mamita no me has oido bien: Fíjate. Yo digo que oo eres tú sino ese mé-

dico el que está loco. LO que tu tienes es p..ira debilidad. Vam:ls pasando 

por la fm:macia de Regina para <X1Tprai.;te tu tónico y quedaras ruena y sana. 

I:bña CUnde pasaba de un periodo de exaltación a otro de Slm::> abati

miento. i:urante uno de aquellos, un dia llamó a Olabelón, se echÓ en sus 

brazos, llena de regocijo, y le dijo: 

Estoy nuy vieja, mejor dicho nuy trabajada. Me hace falta una ~era 

que me atienda, que me divierta, que me cuide. 

Luego se ?JSO a llorar: 

Olabelón, hijo mio, cásate oon Angclita, que es un ángel bajado del cielo 

y nos quiere nucho. ¡S~ra nuestra felicidad!" (71). 

" A fines de la OEIMila lo llamó y le d:i.jo misterioscsnente: 

Ven tengo que confiarte un secreto. Vanos a donde nadie nos vea ni 005 

oiga. Podría o:>Starnos la vida. 

' Lo oonclujo a un rincón sanbrio de la cocina y lo di~o en V(JZ baja: 

¡Me quieren asesinar! 
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Mélnita, estas delirando. Tu no le has hecho mal a ne.die: a ti todo el nundo 

te Cilliere. 

¡chst! •••• Por favor no hables tan rcciu. Me quieren matar para apod.erarse 

de mis tesoros. 

Tú corazón es mi únko tesoro 

¡Que tonto eres, chiquito Sny. nuy ri.:a, tengo enterrado en un cántaro del 

L>arro más de un millón de pesos en µiros brillantes y piedras preciosas. 

Olabelón soltó la risa, acordandose de que su nanita recitaba versos 

hablando nucho del oro, de los diam:mtes y de los pajaritos del cielo. 

No te rias no me d ¡oye lo que están diciendo de mil F.s doña Lola -ejes 

me pone de la basura •••• se puso de rodillas y, abrazandole las piernas, 

exclaii> llorando: ¡casate con Angelita para que me cuide y me defienda! 

¡oye nanas qué bocas! Asi me stan insultando todo el dia y la noche. Olabe

lón trajo otro néd.ico, pero doña Cllnde se nego hasta a recibirlo. 

Asesinos! No quiero ir al manicanio. ¡Ladrones! Vienen a rol>anne mi di

nero" (72). 

"etlabelÓn tuvo que errpmar todos sustrajes, endrogarse con h--res meses ele 

sueldo en la indianillil y nuchos préstaros de sus anigos, para hacer un 

matriITonio ratonero. !3u viaje de bodas a OJemavaca duró una noche, porque 

inventó que le habían robado la cartera. Al regreso, en vez de tanar rum

bo a la indianilla, siguieron hacia la calzada de Nonoalco a su antiguo 

alojamiento. 

- VCl'IDS a ver a mi ~.ani ta 

Doña Cunde los recibio con efusi·.ros besos y abrazos 

- Y nuestra casa? pregunto' Angelita a Chabelón en voz baja 

- Ne más me :i."epOngo de la }.léruida de J.a cartera ~ra p.:l']<J:..- el mes adela-

tado de renta que exigen. 
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Y agregó nuchas tonterías, inquietándola. Pasaron una y dos semanas y Ola

belón oo decia una sola palabra del carrbio de danicilio. Angelita quiso 

recordárselo, y a las primeras palabras le p.lSO un dedo en los labios: 

¡chist! •••• que mi nanita no te oiga porque se nuere de apuración" (73). 

• CllabelÓn se encontro a Angelita llorando. 

Me has engañado: Tu oo ?Jedes ponerme casa aunque quieras. 

rala CUnde internrrpio su cuchicheo desde su cama, en la habitación 

contigua: 

- Cllabelón, no le des mas dinero que el que ne dabas a mi de diario. La 

acosturbras mal, la enseñas a despilfarrar: donde ccmen dos ccmen tres ••• 

Y desde ese nanento doña CUnde carrbio bruscarrente con ella. Procuraba 

no hablarle y ni mirarla siquiera. La situación de Angelita se hacia inp>

sible quiero ir a b.iscar a mi m!ldre. No p.iedo soportar más esta vida. 

rala CUnde oorto la disputa desde la reaimara imlediata. 

Hijo estoy nuy debil, nandane un poquito de jerez 

Enseguida voy a traerlo a la esquina 

No ne dejes sola, Cllabelón, por favor 

Angelita, sin hablar, talÓ un vaso y salió a la calle. Luego que se 

quedaron solos los dos, dijo doña CUnde: 

- Tengo que avisarte algo, pero no delante de esa nujer ••• -se inoorporo 

levantando sus brazos descarnados, los cabellos desmadejados sobre la frente 

y ~ nejillas-: _!lijo, bÚsCéllle un rincón en el rospital, adonde pueda m::>

rirme tranquila, siquiera ••• 

Esa nujer ne quiere envenenar •••• 5i, tu nujer •••• 

- Mamita, fijate en lo que dices, seria capaz de estrangularla. 

D:>ña CUnde envolvió su cara en la sábana y cuando Angelita vino con 

el jerez, se nego a tanarlo 



Wego que carenzo a roncar, en voz apagada se reanudo lñ rl.isputa. Pero 

todo era sí.iulaciÓn de la vieja: 

l vú 

- De la calle vendrá quien de tu casa te echará -grito con voz estridente. 

Chabelón clavó en Angelita una mirada anenazadora, giró sobre sus talones 

y saliÓ a su trtabajo. 

cuando a la madrugada, c:habelón regresó de su trabajo, se sorprendió 

al no encontrarla 

- ¿Angelita? 

Se ha de haber largado a sus correrias. ID que has de hacer es recibirla 

a patadas para que no se vuelva a parar en la casa. 

No l~bc> necesidad, porque no volvio al otro dÍa ni nin~ 

- ¡Alabados sean los dulces naTt>res de Jesús, Maria y José! 

Me has devuelto la felicidad, hijo. EBa nujer ne estaba dando yerba, 

y por eso no ne quedan nés ~ los huesos. VéSllOS rezandole a la virgen por 

el milagro que oos ha hecho. 

cuando el vol~ió por la tarde con una bc>lsa de papel llena de pasteles 

y dx>colates, al abrir la ?Jerta oe topó con un estorbo 

- ¿quien? 

roña CUnde con la lengua fuera, pendi ente del aldabón de la puerta. 

Se había ahorcado con su propio rebozo• (74). 

" ¿Y Angelita? 

Se e5<31D 

- No se de ella 

- Yo le VO:i a dar noticias . Hace nuchos neses ire la encontré vuelta 100.:.:i 

en la estación de ElJenaviata. Llevaba los ojos enrojecidos e hinchados de 

llorar. Yo micwro le llevi su v.::lija, la subi en el tren de f'llevo Laredo 

y le oarpré su boleto a M:lnterrey. 



~ oonto cosas ITllY tristes ••• de dar vcrguenza. 

OlabelÓn raroviendo sus pies a:cro potro persogado, .tlijo: 

~ se cuide de mi 

- ¿Tanto asi7 

- Ella enveneno a mi madre ••••• 

lü 

Reproducia con fidelidad perfecta la voz y el gesto de dbñaCUnde ct.ian

do recitaba versos trágicos. 

- He jurado matarla el dia que se rre ponga enfrente• (75). 

Todas estas citas de la novela nos plantean una inte~te .respecto 

a los seres enajenados de una u otra fonna. En el capitulo ante.rior cuando 

hablabarros del Manicanio General, rrencionabarros que gran parte de los in

ternos llegaban ahi por alguna enf e:rmedad avanzada caoo en los casos de 

sifilis por eje.nplo, o casos de epilepsia. 

La visión que nos da la literatura bien nos puede explicar en parte 

aquellos casos de enfenoos que no tenian aparentemente sintanas de' enfemie

dades crónicas, y que sin embargo, llegaban al Manicanio. es nuy probable 

que personajes caoo doña CUnde hayan existido.sin inportar si ingresaban 

o no al Manic.:anio. 

Si bien este apartado es en donde menos teros hablado de la psicologia 

y caoo heroos reiterado ya en otras ocasiones esto nos ayuda a una oooprcn

sión rras aproximada de la época y de la ciencia que investigaros. 
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Poderros canenzar haciendo una síntesis de los capítulos para llegar des-

( 

pues a una reflexión o nuevas interrogantes que se desprendieron del tra-

bajo. 

En el primer capitulo se habla del tipo de filosof ia que exisitia en -

el interior de la psicología: la ell>irica positivista y el existencialisoo 

del que se desprende la filosofía del rrexicano. Los trabajos que general-

mente son ell>iricos· hablan acerca de las pruebas psicanétricas, la psico-

técnia, la higiene mental, la antropología, el carácter, la educación, -

los juegos educativos . Teniendo, asi niisnD oam finalidad dirigirse a la 

problemática de la educación. En el capitulo se da una sent>lanza de la --

cuestión educativa durante la época en donde con base a datos se estima 

que más del cuarenta por ciento de la población era ana_lfabeta. 

Dentro de los libros revisados encontranDS trabajos encaminados hacia 

la técnica de la educación ayudada por la psicología y en donde se presen-

tan . los trabajos caro técnicas psicopédagógica5 y tests rrentales. 

En otros trabajos caro el de Mariano COralado en donde el autor refle-

ja una visión maniquea y positivista alrededor de la medicina y la psico

logía, podesros apreciar el tipo de nivel académico y filosófico que exis-

tia en la ciencia y en donde en síntesis el autor señala -que si saros fe-

lices todo sera felicidad y congruencia en nuestra vida, pero si scroos -

personas tristes esto nos acarreará fuertes dosis de neurosis e incapaci-

dades en la misma. 

Por otro lado, en esté trabajo se habla de la técnica psi coanalítica y 

de las técnicas conductuales oair:> posibles remedios a males o enfermedades 

de tipo psicol.Ógico y aún cuando no especifica en tratanientos, conside-

. réSOOS rrencionar eato ya que evidencia que al rrenos se tenia información -

de terapéuticas distintas a la psiquiatría. 
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Casi todos los trabujos tienen el miSlll.) contexto teórico; unos hacia la e-

ducación y otros hacia la exaltación de los bienes que produce el vivir en 

arrronia fisica y rrental utilizando diferentes conceptos p.:ira este fin, por 

ejanplo, lo psicológico, lo rrental, lo espiritual, el carácter y la perso-

nalidad. Los otros trabajos rrencionados acerca de la filosofia de la rrexi-

canidad se centran en el problema del ser y esencia del rrexicano. 

En este capitulo se rrenciona la poca irrp:>rtancia que indirectmiente 

tuvo en esa época Ezequiel Adeodato Chávez, Señalando que con su rmerte 

finaliza una época dentro de la psicol0<Jia. 

En el capitulo dos se revisa la práctica y usos que tenia la psicolo-

gia en México, en donde se hace una revisión social de lo econánico y po-

litico, tanando en cuenta y caro eje de discusión a la población quie:i a 

fin de cuentas era la que generaba las demandas de atención, sino psicoló-

gicas, si de cuestiones nuy cerca .de ello. tQ; refer:i.roos a problemas de e-

ducación, de higiene rrental etc. que eran los referentes mas cercanos a 

la psicolo'.}ia. 

í Asai el capitulo habla de los usos que el estado le diÓ a la psicologia l principalmente en Salud y F.ducación, en donde no se puede pasar desaperci

bida la aituación de la sociedad civil o población. 

~ Una de las instituciones en donde se puede hablar de la psicologia es en 

Salubridad y Asistencia, en donde por rredio del Manicanio General (La Cas

tañeda) se atendia a todo tipo de enferrros rrentales y de otro "tipo". En 

este apartado dedicado al Manicanio General hacem::>s una revisión tanto ~l 

centro de rehabilitación, asi caro a los enfeuoos ·~e ingresaban a el. 2.s 

interesante apreciar la :ín;x>rtancia que tiene el Maniconio dentro de la -

µoblación porque era el único nosoccrnio oficial de este tipo qut:! existia 
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en el país durante la década asi misroo se hace necesario mencionar el tipo 

de diagnóstico, tratarrientos, dietas y actividades que se les daba a 105 

enfermos 

Es nuy irrp>rtante un doa:rnento de un médico psiquiatra en donde se habla 

de las causas de los trastornos mentales y la concepción que tienen los -

médicos y la población de dichos trastornos. 

Deberoos señalar que dentro del Manicanio existia lo que se denanina una 

politica oficial de la institución. Una visión creada por las autoridades 

en donde a todas luces hacian creer que dicho nosoccmio era y funcionaba 

lo mejor posible. Sin errt>argo la prensa manejaba y tenia otra jroagen de la 

problemitica del Manicanio. As.imisroo la población • Estos µmtos se acla

ran al confrontar docl.r.lentos de la institución y articules periodisticos 

que circulaban dentro de la época. En sintesis al hablar del Manicanio Ge

neral se trata de obtener una visión lo mas OC11Pleta posible de la proble

mática y fines de la institución. 

Dentro del apartado dedicado a la educación y la psicologia, hacenvs -

patente el estado en que se encontraba la educación de la población y el 

poco interés econánico que se brindaba al sector educativo por parte d~l 

gol>ierno.Erpeñado en la i.rxlustrialización del pais a toda costa. Télltiién 

abordaroos el tl.tx> de relacion y usos que tenia la educación con la psico

logia en los rredios e infol.111ación con que la S.E.P. formaba sus cuadros cie 

maestros quienes debian tener un "conocimiento cientifico clel educando". 

Se :inp3rtieron dur<mte la década ciclos de conferencias sobre la educación 

sexual, . .irrparl:ido por pemonas que pertenecian a organi.sloos de salud e l li

giene mental, en donde queda manifiesta la preocupación , y rro:;:-al de la 

socied."ld. 
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El capitulo tres retana part~ de lo que el prjnero mencionó rest>ecto a los 

dos tipos de psicologia que ~1bia: una rrás orientada hacia el existencia

lisrro (Alerrán y F.:.·ances), y la otra hacia problemas detenninLJdos en donde 

la demanda de la poblaciÓn, era en menor nedida, objeto de interés. F.sto 

<;,'lleda rieroostrado, al rrenos ea parte, oon la revisión de las tc3is elabora

das durante la época. 

Una psicologia que hem:>s etiquetado caro existencial se dirigfo rrás hacia 

la cultura EllllE!Cinada en lo mexicano. En realidad esta psicologia no tiene 

ningún peso académico porque únicanente fue algo asi, caro una noda, en la 

que los intelectuales_para explicarse algunos fenánenos planteados por ellos 

rnisloos recurrian a la fifosc>fia y la psicologia, ya que siendo esta Últi-

ma la que estudiaba el "alma", debia entonces darles respuestas a sus in

terrogantes nacionalistas. Se hace por otro lado, una revisión y análisis 

a las sociedades y organisrros civiles preocupados por todo lo que tuviera 

que ver con la salud mental, en donde ya se cx:menzaba a utilizar el ncrrt>re 

de psicología. 

Tant>ién poderos conocer el tipo de }..JOliticas ejercidas por estos grupos 

o sochdades, dando oportunidad para echar un vistazo al Congreso de Sa

lud Mental qt:e después de diez años de no llevarse a cabo (debido a la -

guerra), nos deja ver la fomia en que en México se (des) orgcmizaron para 

acudir a tan :inp:>rtante evento. Con todo est0 teneros una idea aproximada 

del tipo de p=fesionista (iUe se interesaba }X)r la salud mental. 

Finalmente, el Últilro apartado de ideas y literatura, nos brinda la o

portunidad de acercarnos a la sociedad ;;ar rrodio de un análisis a L-i na-

rrativa de la época, en donde la población era retratada por s·us escrito-

res. -
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Despuéc de esta síntesis de los capítulos que forman todo el trabajo, se 

nos pl.-mtean nuevas interrogantes alrededor del terna, por ejefllllO, el hecho 

de c¡ue no se m:mejara en un oolo concepto, el término ~icologia, sino que 

este se viera inundado por otros términos que te:lian que ver ron diferen

tes cosas pero sieflllre apuntando hacia lo mental. 

Aunque hay elementos para tratar de contestar, estos no son suficientes 

por lo que se plantea ese nuevo .problema. Otra interrogante se plantea en 

lo referente al m:xlo de concebir al enfenro mental y su tratCllliento durante 

la época, asi caro la idea maniqtiea que existia entre salud y enfermedad 

mental (anonnalidad) y que queda en el capitulo uno y dos, donde se men-

ciona de la arr.Drlia que debe existir entre el interior y exterior del in

dividuo, asi caro la idea de que lo que necesita el enfenro es descanso, 

distracción, donde "la principal rredicina es el aislCllliento, apartarlos de 

la fClllilia, trabajo, cost:uri:>res, por eso se aconseja el internamiento en

sanatorios". 

Es ifrlJortante para poder conocer el desarrollo de la concepción de en

fenredad y enfenm mental señalar porqué se concebia asi al en:í:erroo rrental, 

caro si se tratara de una enfennedad del organisroo (en algunos casos era 

asi) , y lc-i medit;ina Sieflllre tratara de descubrir o de inventar en el rrejor 

de los casos, algun remedio milagroso para atacar el "mal". Po~ue Sieflllre 

que se habla de "males" que atacan a la salud fisica y nental se recurre 

al médico alÓpata generalrrente, ca:o en la antiguedad se recu...-ria al brujo 

o curmldero de las diversas curunidades étnicus del pais (que en la actua

lidad ya son nuy poc.:::is) y se trat;i de buscar una solu.c::i ón u orientdción ¡,JCl

ra el padeciJl'iento, es que acaso e:!. 1;roiro al mistituir al curandero, he

redo ese po de resolver todos los problemas que aquejan .:il individuo -Jer 

caro en antaño. 



Se habla nucho de causas "sobrenaturales" que aquejaban a los enfenros men

tales, asi en diversos expedientes del Manicanio General, se internaba a 

individuos por "err.brujciniento" , "mal de ojo" , "bebedizos", etc., sin ent>ar

go, los médicos no dan a este tipo de causas ninguna irrportancia. Tal vez 

por la erronéa creencia de que la ciencia lo explica todo y lo que no p.iede 

explicar, no es digno para que la ciencai ponga sus ojos ahi. 

Estos canentarios se desprenden de lo .inportante que seria conocer la 

concepción de enfexmedad mental que se ha tenido a lo largo de la historia 

de la población del país. Esto seria ITDtivo para futuras investigaciones. 

Asi ccm:> lo irrportante que es oonocer otro tipo de terapéutica, tal vez no 

oficiales pero que segurcmente existen. 

~ por investigar aún nés infonnación sobre la sociedad de psicolo

gía, que segun por losdatos obtenidos se fomi> en 1948 y publica sus tra

bajos a fines de ~e año en la revista Psiquis. Esto ayudaría a conocer que 

hacia un organismo utilizando por primera vez (tal vez) el rubro de psico

logía durante la época. Seria interesante ver a qué se dedicaba este grupo 

y los ot...-os, porque aunque a todos les interesa la salud mental esta socie

dad de psicología debía de tener algún interés por alguna teoría o prácti

ca psicológica que tendría que ser diferente a las llevadas por otras so

ciedades. 

El principal aporte del trabajo radica en la perspectiva que abre a quuien 

lo lea, y en lo irrportante que es elaborar una historia de este tipo, en 

donde no se trató de decir la última palabra, dejando abierta la posibili

dad para refutar ideas que se fomw:on en la elaboración de la tesis. 

Sln entiargo, y ccm:> deciaroos anterionnente, rrés que la aceptación de 

ideas de si fue, o no fue asi, lo que hemos historiado, c,¡ueda la perspecti

va que noG bri.ncii el trabajo en su conjunto y en varios renglones de la _ 
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peicologia. 

Al historiar este periodo se han aclarado y surgido algunas cosas, pero lo 

más :ilrportante es haber enmarcado e interpretado algunos hechos histórico

sociales que para el desarrollo de la ciencia de la peicologia y su filo

sofia, en nucho ayudaran a llegar a c:aiocer y aclarar el concepto y manera 

en que se tiene, y se hace psicología en el pais. 

COncluyendo pOOaoos señalar que la psicologia durante esta aecaaa l!Uestra 

tres m:mentos: El primero trata de la psicologia caoo una ciencia más, -

ciencia totalmente nueva para el pais durante el periodo revisado: El se

gundo rranento nos nuestra la historia de la enseñanza de peicologia en la 

Uni~i.liad Autooana de México: Finalmente el tercer y Últilro m:mento de 

la peicologia nos acerca a la problemática en donde se veia involucrada 

la psicología, mi.ara que surge de la relación so~ial que ~ esta cien

cia para con la ocnunidad y en donde las instituciones y autoridades son 

las que deciden acerca del futuro y quehacer de la peicologia. 

otro problema que bien ¡µñe incluirse dent:ro de este tercer m:mento, es 

el qué se refiere a los conceptos utilizados durante la década: En ténninos 

de salud y enfenoo mental. Tcmando en cuenta todo lo arriba señulado, se 

au1c un aiplio calp) para historiar estoo objetos o m:mentos señalados. 

Elaborar un trabajo de ·este tipo, rigurosamente nos conduce a mencionar 

los factores que determinaron infinidad de acontecimientos que transfor

maron a la sociedad. Sin eii:>argo no se trata úe rescatar el pasado oaro 

una r.era anecdota nostálgica sino que el ·~rabajo quiere recu_.Jerar la esca

sa inp:>rtancia yue se le ha dado hasta hoy a la historia de las ciencias 

pan:iculannente ..te lú psi .... 'C.>logia. 
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