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"La cobardía es buscar la aprobación del que manda y 
no la verdad; la medalla más que el honor, la carrera 
más que el servicio; la moral más que su espíritu . En 
suma, la cobardía es lo innoble " 

Jean Guitton 

Siento que estoy tratando de esquivar lo esencial, lo 
esencial seria, por ejemplo, entre otras cosas, mi 
capacidad de decidirme 
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RESUMEN 

La presente tesis abordará la Beneficencia durante un periodo del Porfiriato que será de 

1876 a 1899, tomando en cuenta a la Beneficencia Pública como privada en su labor de 

socorro a las clases pobres que habitaban la ciudad de México de aquella época, mostrando 

también las políticas seguidas por el gobierno en torno a este sector salud, que heredará 

algunos de los problemas que padecemos hoy en día en nuestro sector salud. 

En el primer capítulo la Beneficencia del Porfiriato de los años de 1876 a 1899 se 

mostraran los antecedentes de la Beneficencia en México, así como la labor de esta en 

manos del Estado durante el periodo Porfiriano y sus características, continuación se 

abordará la Beneficencia en manos de los civiles y la forma de conducirla por parte de esto, 

finalizando este primer capitulo, realizando una reflexión acerca de quién debe hacerse 

cargo de la labor benéfica, mostrando las diferencias y similitudes entre ambas, y que al 

final ninguna realiza una labor adecuada en auxilio de las clases pobres. 

En el siguiente capitulo, Los problemas sociales en la ciudad de México, se mostrará uno 

de los tantos problemas que aquejaban a la Ciudad de México como era la mendicidad, que 

se convirtió en un problema crónico en la ciudad, pues crecía día con dia y cada vez más, y 

la Beneficencia que debería ser la encargada de solucionar este problema deja mucho que 

desear, tanto la privada como la pública. En este capítulo también se mostrará su 

intervención en la solución del problema, empleando la educación como alternativa para su 

solución y los resultados que tuvo ésta para erradicar el problema. 

En las conclusiones se muestra el cuestionamiento a la actividad Benéfica de esos años, 

resaltando como la deficiencia en su labor repercutirá directamente en el sistema de salud 

actual, asl como la utilidad que tiene este conocimiento para el Psicólogo com'o parte del 

sector salud, lo cual le permitirá relacionar el pasado con el presente, para mejorar la 

calidad de servicio que ofrece. 
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INTRODUCCIÓN 

La Beneficencia en México ha sido un tema frecuentemente tratado desde la perspectiva de 

la Historia, centrando su atención en su nacimiento, desarrollo y transformación en el actual 

sistema de salud Mexicano. Los orígenes de ésta se remontan a la época colonial donde se 

fundan iimumerables establecimientos por parte de los civiles y religiosos para hacer frente 

a los problemas sociales de la época, fundándose para esto hospitales, asilos y hospicios. 

No ocupo á otras naciones de la América espmio/a la suerte que á la nuestra 

pues 11i11g1111afue objeto de tan ricasfimdaciones que hasta el día cmisan la 

admiración y despiertan la grali111d de cuantos lm estudian y conocen. 1 

El Desarrollo de estos establecimientos fue adquiriendo características especiales durante la 

evolución de México. Desde el periodo colonial hasta el siglo XIX en el que se da el 

movimiento de Independencia, el Imperio de Iturbide y Maximiliano, el gobierno de .luárez 

y las leyes de Reforma que culminan con la República Restaurada, que afectaron 

directamente la labor de la Beneficencia. También durante este siglo se dieron dos 

dictaduras: la de Santa Anna y la de Porfirio Dlaz, en esta ultima la beneficencia adquirió 

muchas de las características que sufre hoy en día el sector salud, por lo tanto será la 

beneficencia de aquellos años la que se tratará en la siguiente tesis teórica. 

Las analoglas entre la sociedad Porfiriana y la de hay en día son 

impresionantes; la vida parece no evolucionar, no parece haber ninguna 

distancia, como si e/ tiempo 110 hubiera transcurrido. 2 

1 De Dios reza. "l-lospilales clausurados'' historia de los establecimientos de la beneficencia oficial, particular 
~extranjera, existentes en la ciudad de México, en el lunes, Lunes 29 de agosto de 1887. 
- Lópcz, Ramos, Sergio. Historia de la psicologla en México. Ceapac, México, 1995, p.477. 

\ 
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Pero el tema de la beneficencia abordado desde la perspectiva de la Psicología no tiene 

antecedentes, por lo que es necesario su estudio desde la visión de esta disciplina, pues 

puede aportar un nuevo conocimiento y valoración del lugar que tiene la beneficencia, en 

tÍ1ia sociedad urgida de un servicio de calidad a sus demandas de atención, que durante el 

Porfiriato se incrementan, 

Nueve grupos diferentes, por lo menos, conviven den/ro del ámbito de las 

ciudades al Res/aurarse la República. Los ceros sociales, como es nalural, 

se hallan en el 1ílli1110 peldai1o de la escala. Son las praslitutas, los pilluelos, 

los picaros, los mendigos, los nilios expósi/os, los inválidos de la guerra y 

las víctimas de la enfermedad o la vejez. El nzímero de ceros sociales es alto, 

aun cuando dificil de precisar, unos viven de la pros/ilución. otros del robo y 

el resto de la caridad ptíblica. 3 

En ese mismo periodo se inicia el arraigo de una actitud negativa en las personas que deben 

ele encargarse de brindar el servicio en estos establecimientos, repercutiendo directamente 

en la calidad de la atención. La Psicología no puede estar ajena al estudio de los factores 

que motivaron las deficiencias en estos lugares encargados de brindar una alternativa de 

salud, pues la Psicología es parte de las disciplinas encargadas de brindar ayuda en este 

sector. 

Para realizar este estudio es necesario que la Psicología se apoye en otras disciplinas, pues 

es indudable que una disciplina sea cual sea necesita apoyarse en otras para poder 

comprender y asimilar el objeto de estudio, porque si lo hace desde su propia perspectiva, 

provocará que el conocimiento que se obtenga sea parcial y no podrá servir para articular el 

pasado con el presente. Y aun más en una disciplina como Ja Psicología en donde 

intervienen factores de comportamiento influidos y conformados a lo largo de un proceso 

1 Coslo, Villcgns, Historia Moclema de México el Porflriato IV. Hennes, México, 1973, p.369 . 
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histórico, por lo q~e es necesario valernos de otras herrmnientas para poder entender al 

hombre y sus acciones. 

Las co11trib11cio11es psicológicas están imbricadas en 1111 co111exto social del 

cual emergen. La Psicología siempre Ita respouc/ido e11 parle " ,\'11 entorno 

social, pero tc1111bié11 se ha guiado por una lógiCll interna propia. No 

podemos poner énfasis en una de estas te11cle11cias a expensas de la olrCI. la 

Psico/ogla ni refleja la cultura pasivamente ni exi.\'/e en 1111 vacío .\'ocia/. Las 

circ1111stancias externas e internas están presentes, y hay una interac:cián 

co11sta/l/e entre e/los. 4 

En este caso me apoyaré en la Historia por la información que ésta puede brindar, resultado 

de años de investigación en el desarrollo de la beneficencia en México, pues los datos 

obtenidos pueden ser interpretados desde otro punto de vista como puede ser el psicológico 

que nos permita encontrar elementos que expliquen las circunstancias del presente, y la 

Historia. nos brinda esa posibilidad, pero podría ser cualquier otra disciplina, pues todas 

tienen algo que permite armar el rompecabezas que es el hombre y su comportamiento y 

más ahora que es necesario destacar la importancia que tiene la Historia de la Ciencia, no 

solo como un espacio que sirve para llenar datos, ecuaciones, cifras, experimentos, etc, sino 

que puede ser un espacio para hablar de la importancia que la ciencia tienen en la 

conformación de una forma de pensar en un tiempo determinado y cómo esta influirá en la 

interpretación de ese mundo en el que vive el hombre y lo hace modificar su forma de 

relacionarse con este y con los demás personas. Y como marcará de forma directa a las 

generaciones de diferentes épocas. Por lo que la Historia y la Psicología pueden dar como 

resultado un conocimiento lo más cercano a la realidad, tomando en cuenta las dificultades 

a la que uno se tiene que enfrentar al tratar de realizar un trabajo de estas características, 

como lo es por ejemplo nuestra propia Historia personal, que marcará la dirección que 

tomará nuestra interpretación de los acontecimientos, pero a pesar de esto, se debe hacer el 

mayor esfuerzo para el que trab~jo sea lo más objetivo que se pueda . 

.t Tortosa. F., y Mayor, L. la Psicologfa contemporánea desde la historíograjla, PPU, Barcelona, 1990, p.61. 
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Pero. ¿por qué la Historia? La respuesta n mi parecer es sencilla, la Historia permite 

revalorizar y entender lo realizado por el hombre, ya que siempre ün periodo de tiempo 

sentará las bases para CI siguiente, lo que permitirá comprender Jás acciol1es del hombre en 

un· tiempo determinado no son fruto de la casualidad, por el contrario es res~ltado de un 

contexto con características determinadas. 

la revisión Histórica nos proporciona la pauta para colocarnos al frente"" 

la profesión en 1111 1111111do incierto en tiempos con e.'iccuas altantativas anta 

la crisis ele valores; lo que nos coloca justamente en el p1111to álgido. la 

preocupación por la vida emocional de la infancia, de los a11cia11os, ele los 

/101110.1·ex11ales, los colapsos p<!r.mna/cs. l<1falta ele desarrollo espirit11al ¡u11·ct 

1111a muer/e digna, las ct1tástrofes ecológicas, etcétera. 5 

La siguiente pregunta que saltaría a la mente es, ¿y esto de que nos sirve como psicólogos?. 

Esta forma de complementar la Psicología con la Historia, nos permite entender el 

comportamiento del hombre como un proceso constante, en dende podemos acudir al 

pasado para poder dar una explicación del presente y algunas ocasiones, poder predecir 

parcialmente lo que sucederá en un futuro, lo que brindará una alternativa más para poder 

dar una ayuda con un mayor conocimiento de causa y con bases más sólidas. 

Tomando en cuenta lo anterior, la Psicología y In Historia se conjuntarán en el caso 

particular de esta tesis y se centrarán en un periodo largo de la Historia de México que es el 

Porfiriato, no en su totalidad, pues es necesario tener una demarcación pequeña para poder 

dar un tratamiento adecuado por lo que se abordará el periodo que abarca los años de 1876 

a 1899. La elección de este periodo no se debe a que sea más importante que otros, pues 

'Op. Cit. p.471. 

4 
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todos tienen influencia directa en la conformación de México y en las pautas de 

comportamiento de sus habitantes, pero 

La coll.\'trucción ele las cotegoria.v por historiar cleh"e ubicar.\·e en su tiempo y 

e.vpacio para recuperar su significado e implicacicín cm el campo ele/ 

comportamiento co/ectÍ\lo e individua/. 6 

El Porfiriato es un periodo en el que se desearán cumplir las promesas de años anteriores, 

como logra que México despuntara como nación, sobre la base de la paz y el orden 

impuesto por Diaz, creando un Méxi!=o sumamente desarrollado en la industria y en la 

administración del pa!s, pero que deja de lado lo que se refiere a lo social, ampliando con 

esto aun más las desigualdades en justicia, riqueza y servicios entre las clases que 

conforman el México de aquellos años y el de ahora. Entre los servicios se encuentran la 

beneficencia, que será el tema a tratar en esta tesis. 

Además hay que tomar en cuenta que no todos los habitantes de México del Porfirinto se 

dedicaban a la polltica, industria, administración o eran ricos, existen entre catorce y nueve 

millones de mexicanos que es importante considerar, pues hay que investigar como vivían y 

que hacían. 

Pero, ¿por qué la beneficencia?. La beneficencia es importante no sólo durante la época del 

Porfiriato sino desde la época Colonial, cumpliendo con la función de atender a las clases 

pobres que tiene como única alternativa a sus problemas de enfermedad, pobreza, o hambre 

entre otras más, el refugiarse en estos establecimientos. Pero durante el Porfiriato este 

sector queda rezagado a comparación del económico y del industrial por dos motivos. Uno, 

las leyes de Reforma de Juárez que quitan poder n la iglesia; al encontrase en manso de éstn 

'' or. Cit. r.20. 

5 
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la beneficencia; padecerá directamente las consecuen~ins del abandono. El gobierno se hace 

cargo de ella y no leprc~ta l.~·~t~llción'q~e semerece, ya qué se ocupa más de la política. 

Esto llevó n que In poblnciÓncivil s~'át~jará dc.tá bériefice11cia. 

Ri!~·tc111~ada la Re}~úbli~t1, la. be11eflce11cia entra en vías de reorga11i:acid11. Se 

crean JÍ111tatt de ~~·;¡ricl~cl en· varias. ~iuc/Údes,· se fimcltm y reformt111 centros 

/10spi1a/t1rios: se extiende la asis1t111cia mt!dica a regiones de.vam¡uwada.•;, y 

el cwte de curar sigue haciendo suyos los nuevos aclela1110.\·. S11bsisl<!11 la 

mayor parle delos viejos hospicios y nacen algunos 1111eros. Las casa de 

empe1io ojlcic1/es y privadas, ~·e 11111/tiplican,· pero tocio lo hecho 110 bastó 

para satisfi1Cer 111edia11ame111e los problemas p/cmeados por los enjambres ele 

menestrosos y Clf{ermos que lo.i; extranjeros advert ía11 a primera vista en 

1oclas partes. y mcís cm las regiones aparuulas de centro. 7 

Por otro Indo, ya dentro del Porfiriato muchos sectores recibieron el impulso y el apoyo 

económico por parte del gobierno, pero la beneficencia no le tocó nadad estos recursos. 

pues se consideraba poco útil para el progreso Porfiriano y por otro lado la aristocracia la 

apoyaba muy poco, lo cual dejaba en un estado poco eficiente para cumplir con el excesivo 

número de solicitantes. ya que durante el Portiriato iban en aumento considerable el 

número de pobres. 

A /igérse el peso de las obligaciones y de los deberes que gravitan sobre las 

clases pobres; fúndense asilos para la i11/a11cia como para la vejez, y la 

generacitin se encontrará mas dese111bara:ada. crecerti la familia aumentará 

la pahlación. la miseria piíb/ica está r4eclama11do g1·andes .mcr!ficios y con 

dolor la vemos atorme/1/ar á 1111a 11111ltit11d de cmcia11os haraposos y 

7 Cosfo. Villcgoo;. His/oriCI Afoderna de México el Pm:firiato IV, 1-lenncs. Mé'.l>.:ico. 1973, p 380. 

w:w 
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hambrientos, talllo en las grandes ciuclades como cm lt1.\' aldeas .v 

poblacio11es rec/11ciclas. 8 

El tratamiento de la Beneficencia es relevante por que \'a a engendrar una actitud de apatía 

con respecto a la labor ele ayuda a las clases pobres, en donde tampoco se w1 a realizar 

conciencia ele las aportaciones ele calidad ele los servicios que se brindarán en los 

establecimientos benéficos, lo cual influirá en los años posteriores al Porfiriato vacunando a 

la población para colaborar con la beneficencia, con tocio esto no se \'a a permitir que se 

entienda la labor que desempeña socialmente, pues la benelicencin es Hospitales, Asilos y 

Hospicios. 

Durante el Porlirinto In benelicencia se vení rebnsncln por los problemas sociales que debe 

atender, por lo que se buscarán diferentes alternati\'as para su solución, lo que también debe 

interesarnos como psicólogos para saber las diferentes alternativas que se han llevado a 

cabo para solucionar los problemas sociales ele México. 

Es por lo anterior que la presente tesis abordara en un primer capitulo las características ele 

la Benelicencia durante el Porfiriato, comprendiendo los años ele 1876 a 1899, en donde se 

analizara la benelicencia en manos del Estado, resaltando la forma en que fue administrada 

y utilizada durante el Porfiriato no solo para ayudar a los pobres, sino como medio de 

represión, de igual manera se realizo un análisis de la beneficencia en manos de los civiles, 

mostrando que la labor ejercida por estos tenia un fin más de imagen que de caridad y 

contribución razonada para aliviar los problemas de las clases pobres. Concluyendo este 

primer capitulo con el cuestionamiento de en manos de quién debió de estar la beneficencia 

de aquellos años, basándome en fuentes primarias principalmente, en donde se pueden 

encontrar las soluciones y propuestas con respecto a la labor de la beneficencia. 

• "Asilos de 13eneílcencia. Casa para \'iejos desvalidos", En d Ferrocurril. 14 do diciembre de 1870, 
1111111.288. 
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En un segundo capitulo se limitará a la labor de la beneficencia del Porfiriato en la Ciudad 

de México y la forma en que enfrento el problema de In mendicidad como problema social, 

que estaba creciendo cada dla más. Lo que llevo a abordar coii10 último tema la alternativa 

que se dio para solucionar la mendicidad. Eligiéndose en esos afias a la educación como el 

!'.mico remedio para esta, pero que como se verá en la tesis, no cumplió con su oqjetivo 

debido a la idea y la práctica que se tenia de la educación en el Porfiriato. Culminando con 

las conclusiones donde se hará una reflexión de la beneficencia de aquellos años y como 

esta repercute en la actualidad en el sistema de salud Mexicano, y como esto afecta e 

implica ni Psicólogo para proponer una mejora en este. 

Las fuentes utilizadas para dar sustento a los dos capítulos, fueron periódicos y libros, 

siendo los primeros de lu época Porfiriana, lo que permitió el tratar el hecho directamente 

evitando con esto el utilizar en su totalidad información ya interpretada, lo que me permitió 

dar mi punto personal de la beneficencia de esos años, lo cual no deja de Indo In 

- importancia que tuvieron las fuentes secundarias en In elaboración de esta tesis. 

Otro elemento que justifica la elección de periódicos como fuente principal es que fue el 

único medio que ataco y critico el Porfiriato a pesar del autoritarismo de la época. 

Lo anterior sirve para recordar la importancia que tiene la Psicología al abordar este tema al 

forma parte de ese sector encargado de bri11
1
dar un servicio en el área social. Permitiendo, 

con el tratamiento de la beneficencia, poder mostrar como la situación actual del área de 

salud y las condiciones que se engendraron durante el Porfiriato, corresponden con el 

prestador de servicio actual, que ve la realización de su trabajo como un favor a la sociednd 

en donde debe de ser reconocido ampliamente. Dejando de lado lo más importante, que es 

brindar un servicio de calidad y honesto a In gente que lo solicita. 

B 
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La razón nos puede ser concebicla o 110, eso 110 importa 111ucho, lo quu 

imeresu es que los futuros profesionales de la psicología tengan otra actituc/ 

ante .ru profesidú· y w11e. lo.\·· usuarios, l¡11e a fin ele cuentas .\'Oll quienes 

\ 1aloi·a11 su trabajO. ·,, 

El abordar el tema de la beneficencia puede ayudar a mostrar que si las alternativas que 

brindá el Psicólogo no van acompañadas de un conocimiento integral del contexto, en 

donde se muestren los diferentes factores que intervienen en un problema social y si sólo se 

atiende a un factor, la solución será momentánea. Esto llevó a que los problemas en el 

Porliriato en el área de la salud aumentarán por esa forma de plantear las soluciones, pues 

solo se co,nsideraban que con más establecimientos y educación se solucionarían los 

problemas. y por otro lado se creó la falsa imagen de progreso trayendo idcns y proyectos 

Europeos que no concordaban con la realidad Mexicana. Esto debe hacernos reflexionar 

entorno a nuestra profesión y su función en México. 

/\'o existe 1111 pue.\"to profe.\·ional e.\11ec{fico para aquellos ele 11osotro.\" CI 

quienes ill/eresa el.flujo de acontecimientos que discurre el pasado a/futuro 

a través del presente. Es lamentable, puesto que un número co1u·iderable ele 

psicólogos y, lo que es quizá más importante, de estudiantes se sitúan en esta 

categorfa. En cualquier caso, no deberíamos olvidar la rapidez con el que el 

presente se aleJa del pasado y, ta111poco, que el ji1111ro está en el 111is1110 

umbml. 'º 

'' López, Romos, Sergio. Hi.vtoria de la psicolog/a en México, Cenpac, México, 1995, p.473. 
111 Tortosn. F .. y Mayor. L. la psicología contemporcínea desde la histnriogra.fíe1, PPU. Barcelona, t 990, p.9. 
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CAPÍTULO I 

LA BENEFICENCIA DEL PORFIRIATO DE LOS AÑOS DE 1876-1899 

1.1 LA BENEFICENCIA EN MANOS DEL ESTADO 

El siglo XIX Mexicano es clave en su Historia debido a los cambios que sufre en el aspecto 

político, y en consecuencia en todas las demás áreas como lo son la economía. la sociedad, 

cultura, y la ciencia que influirán en algo que nos interesa como psicólogos, y que son las 

pautas de comportamiento que quedan en la población de estos años y que se transmitirán a 

través de las generaciones siguientes. Por lo cual es importante el tratar de comprender 

todos los cambios sufridos durante este siglo relacionando todas estas áreas, para entender 

sus repercusiones en In vida de la gente. 

Lo cual no es nada sencillo debido a que hay que tomar en cuenta que durante este siglo 

sucede la independencia, que culmina con trescientos años de vida colonial, que no son 

fácil de borrar de un día para otro y que poca importancia se le ha dado a este periodo en la 

vida nacional, posteriormente una lucha por la conformación de un proyecto de nación, que 

se va a intentar por medio de dos constituciones la 1824 y In 1857, existen también dos 

imperios el de Jturbide y el de Maximiliano, existen también un Juárez y sus Leyes de 

Reforma, invasiones por partes de Estadounidenses y Franceses, perdidas de territorio, la 

lucha interna entre liberales y conservadores, así como innumerables acontecimientos que 

me llevarían a un largo recorrido por este siglo y que no es mi intención presentar en este 

trabajo. A todo esto hay que agregar dos dictaduras la de Santa Anna y la de Porfirio Díaz 

esta última será la que trataré de los años de 1876 a 1899 en la ciudad de México. 

1!!!2!4 

A pesar de que entre 1867 y 1876 México se enfrentarla a disturbios 

/11ter11os puede decirse que el país había e11trado en 1111 periodo ele 

asentamie11/o que se consolidara con la toma ele/ poder ele/ general Porfirio 

Dfaz en 1876.Juárez ,un civil, habla logrado someter a los líe/eres militares, 

aunque e/ese/e las elecciones de 1867 la fuerza de los porfiristas sig11ijicarfa 

una amenaza para la tra11quilidad. A la muerte de Juárez todavía 

L. " . . . j 251 14 
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.'tobreviviria otro civil como presidente, pero Porfirio Dlaz 1w esperó 

siquiera a la elecciones ele 1876 parCI obtener el pC1cler. si110 que a principios 

del 111is11w c11io inició /a llamada Revo/11ció11 ele Tuxlepec que se lo daría. El 

ge11erC1/ Dla: que lla~/C1 usC1clo el lema ele "110 ree/ecció11", e11 1880 cedió /CI 

p1·esicle11cia al general Manuel Go11zcí/e:, pero vuelto en 188./, per111aneceriC1 

en el poder '1C1sta 1911. 11 

Por lo tanto el periodo de Dínz es clave en la Historia de México, ya que son 35 años de un 

gobierno que esta en manos de una sola persona que lo maneja de acuerdo a sus intereses y 

los del grupo que lo rodea, en donde muchas áreas de México se quedarán en el atraso, en 

donde la característica de este gobierno desde: 

El punlo de vi,\·/a del mexicano cm111í11, el gohierno de Diaz es lo mcÍ.\' opuesto a 

la bondacl: es 1111 tratante de esclavos, w1 ladrón un asesino: 110 impar/e justicia 

ni tiene misericordia ...... vólo se dedica a la explotació11 1 ~ 

La falsa imagen que se crea de un México en constante progreso y una situación de 

bienestar para toda la nación durante el Porfiriato no solo va a tocar aspectos relacionados 

con In repartición de In riqueza, que se encuentra en unas cuantas manos. En donde no solo 

va a ser esta acumulación de capital lo que pern1ita una acentuada diferencia entre las 

clases sociales de este periodo, que al pasar el tiempo provocara que esta situación se este 

agudiz.'\ndose cada vez más, lo cual no solo se puede resumir en un problema de capital , 

pues también va n repercutir directamente en este sector necesitado 

llamo Be11efice11cia Oficial a la que el Gobierno ele la República por co11d11cto 

del Ministerio de Gobernación sostiene e11 la ciudad de México, con los fondos 

111u11icipa/es, que le están asignados, co11 la subvención federal y co11 los réditos 

de los capitales de las casas de la caridad impuestos según lo proviene la ley, 

pues dicho ramo 110 puede tener bienes ralees. " 

11 Meyer, L .• )' Zornida, J, Méxicojhmte a Estados Unidos, F:C:E, México, 1994, p. 89. 
12 Turner, J • .\léxico Barharo, Quinto Sol, México, t990, p.105. 
l.l Dios Pe1..a. Juan "1-tistoria de los establecimientos" en El lunes. México, Lunes Iº de Agosto de 1887. 
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Pero por que es importante la beneficencia oficial durante el Porfiriato? Es importante ya 

que existen 

N11e1•e grupos cl(ferentes, por lo 1111!11os, co11viven cle/l/ro del ámbito de las 

ciudades al re.'ftaurarse la República: los ceros sociales, como es 11at11rlll, se 

halla en el último pele/mio de la escala. So11 las prostitutas, los pilluelos, los 

picaros, los mendigos, los niiios expcísitos, los invcílidos de la guerra y las 

l'Íctima.\' ele la e1!fermetlatl o la veje=. El nlimero de ceros sociales es alto, aun 

cuando dificil ele precisar, unos viven de la prostil11cicí11, otros del robo y el resto 

de la caridad ptíblica14 

En donde los Hospitales deber!nn de cumplir In función de solucionar estos problemas en 

el m"jor de los casos y lo cunl no se hace, en donde también deber!an de existir la 

prevención a estos problemas, dejando mucho que desear. Pero no hay que olvidar que este 

problema viene de años atrás lo que muestra el descÚido de todos lo gobiernos anteriores, 

como se hace referencia en el siguiente comentario period!stico con respecto a esta 

situación 

A/igérese el peso ele las obligacio11es y de los deberes que gravitan sobre las 

clases pobres; fti11de11se asilos para la i11fa11cia como para la vejez, y la 

generación s·e encontrarcí mas tlesembara:ada, crecerá lczfamilia y aumentará 

la poblacicí11. 

La miseria ptiblica está rcclama11clo gra11dcs sacrificios y con dolor la vemo.• 

atormentar á 11na 11111lti111d de ancianos haraposos y Jrambric11tos, tanto en las 

grcmdes ciudades como e11 las aldeas y poblacio11cs reducidas. " 

" Casio Villegns, Historia moderna de México El Porfiriato IV, Hermes, México, 1973, p369. 
""." Asilos de beneficencia. Casas para viejos desvnlidos ... en El ferro-carril. 14 de diciembre de 1870. Num. 
288. 

12 
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Recordemos que para estos años ya no solo se trata de un problema de caridad por parte del 

gobierno hacia estas clases necesitadas, en donde pudiera quedar en duda su intervención 

en estos problemas sociales. Ya que con la Reforma se originaron modificaciones en lo que 

concierne a la labor del Estado frente a la beneficencia pública, a pesar de que existen 

personas como Guillermo Prieto que no están de acuerdo con la participación del Estado, y 

que más adelante se presentaran sus motivos, pero ahora hablemos de estos cambios 

surgidos por la Reforma y que afectan de forma directa a los Hospitales, Hospicios, Asilos 

y en general a la Beneficencia pública: 

1. El otorgamiento de la atención médica como una manifestación de 

beneficencia y no de caridad, es decir no como limosna, sino como 

regalo o dádiva. 

2. La creación de una dependencia que coordinaba los Hospitales 

públicos, la "Beneficencia Pública". 

3. La aparición de agrupaciones mutualistas, la primera fue la sociedad 

particular de Socorros Mutuos que empezó a funcionar en 1864.Lus 

agrupaciones proporcionaban servicios médicos, tuvieron poca 

actividad, desapareciendo pronto. 

4. La reglamentación legal de los Hospitales de Beneficencia 

Privada. 

5. La fundación del primer Hospital privado de lucro, que ocurrió el 

13 de junio de 1889.Su creación se debió ni Sr. Adrian Garay, se 

encontraba en In esquina formada por la calle Pntonio (hoy 

avenida Juárez) y la calzada de Bucnreli. 

Este tipo de Reformas van a cambiar de forma radical a la beneficencia Pública y su labor 

en el auxilio de las clases necesitadas que hnstn el momento estaba realizando la iglesia, en 

13 
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el caso de México lo llevaban acabo las ordenes de Franciscanos, Agustinos y Dominicos y 

posteriormente Jesuitas, lo que va a dejar en manos del Estado a In Beneficencia. pero m~is 

por un carácter Político y Económico que soéial. sin dejar d~ tomar en cuenta_quc no solo 

es el caso particular de México 

La orgc111i:ació11 política de lo.1· Estados ca111bia, la cwtoridacly el e11or111e poder 

político ele la iglesia se de.\·111oro11a. El liberalis1110 econúmico 1rcm.yfor111a el 

régimen de propiedad, la idea de produccióu. etc. y dentro tic! este mundo con 

1111evos horizonte.\· las antigua.\· i11stit11cio11cs hospitalaritl.\' 1w 1ie11e11 cabida. Se 

,\'t1Sle11taba11 sobre el Ideal cri.v/iano de la caridad y eran reconocidas por todos 

lo.\' Kohicrnos como instituciones religiosas. Al iniciarse aquel 1110\'il11ie11/o que 

"ª de la .filo.W!fÍ" e1 la política abarca11clo hasta las formos di! vicia. las viejas 

i11sti111cio11es de Jos lmspitales Sl!fi·en, al lado de la iglesia. lo.\· embates del 

liberalismo. 16 

Incluso estas Reformas se van a dar en España. antes de la independencia de México. lo que 

va a afectar desde la independencia en que todos Jos documentos que tratan sobre un proyecto 

de nación en México no se encuentre un apartado especial para lo referente a la Beneficencia 

Pública. lo cual se puede entender por dos motivos, uno lo que esta sucediendo en España y 

dos que la preocupación de ese momento en México es política y no social, d~jando de lado 

áreas como la educación, la beneficencia y la salud. Sin olvidar que estas Refonnas también 

van estar mús preocupadas por quitarle poder a la iglesia, que por un convencimiento por 

ayudar en el sector social, dejando a los establecimientos de la beneficencia en manos del 

Estado. 

Los 1-Iospitales que a continuación se presentan son los que se encontraban en manos del 

Estado. De los que se encuentran en la siguiente lista es necesario informar que el primer 

Hospital Gubernamental como tal es el de San Pablo ó conocido en esos 111on1cntos como 

"' Muriel, Josefina, //a.1pile1lc.1· ele la N11<"'ª füpwla, UNA~t. México. 1991, T.11. p.320. 

14 
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.luárez, recordando que el año en que surge como gubernamental es la fecha de ·1a invasión 

norteamericana, en donde se atienden heridos de esta guerra. 

Forma la. beneficencia oficial: los Hospitales de San Andrés, de Juárez, de 

More/os," de Maternidad é Infancia y de Hombres y Mujeres Dementes. 

Las Escuelas de Artes y Oficios para Mujeres, Correccional de Artes y Oficios 

para ·Hombres, de Ciegos, Industria de Huérfanos, Casa de Expósitos y 

Hospicio de Pobres. 

Los Consultorios Gratuitos de Maternidad é Infancia, de San Andrés (fig. I) y la 

Sala de Cirugía Dental. 

El almacén Central de la Beneficencia Pública, la Proveeduría y la Panadería del Ramo. 17 

Fig. En la siguiente ilustración se puede observar el edificio perteneciente al Hospital de San 

Andrés. 

17 "beneficencia oficial historia de establecimientos" en El LUNE.'). México. Lunes 1° de Agosto de 1887 . 
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Antes de pasar al tratamiento del tema de los Hospitales, debo justificar el por que el abordar 

estos establecimientos en la Ciudad de México, y es por un lado la situación social de las 

clases necesitadas que se vive en la Ciudad, tomando en cuenta que información de la época 

menciona que se garantizaba una mayor vida en el campo que en In ciudad, además se sufre 

una transformación después de In Reforma y que afecta a los Hospitales, y tomando en cuenta 

que la Ciudad se ha convertido en el núcleo Hospitalario y por ende el modelo a seguir en todo 

el país. Esto nos puede dar un panorama de lo que pudo haber estado sucediendo en los 

Hospitales de provincia. Tomando en cuenta que los de la capital por In centralización del 

poder tenían mayores beneficios. 

Esta revisión de lo que sucede con la beneficencia se realizara por medio de la utilización de 

comentarios periodísticos será constante dentro del tratamiento de los Hospitales y lugares de 

Beneficencia durante el Porfiriato, debido a que estos a pesar de estar en un régimen 

totalmente represivo, son de los pocos espacios en donde puede existir una mínima libertad de 

expresión con respecto a los problemas que se viven en esta época, y en donde se puede 

realizar una critica al gobierno. 

Es nuestra opinión que la prensa como el eco de la voz del pueblo, está <!JI el 

deber de hacerse oír <!JI nombre de aquellos cuyas quejas no llegaríaJ1 mmca 

hasta los que p11edeJ1 remediar sus penas, por lo mismo insistimos en hablar de 

los hospitales que eJI México por desgracia, dejan mucho de que desear. ,. 

Como en un principio hable de que existe un problema de riqueza y en su inadecuada 

utilización en áreas de carácter social durante el Porfiriato, se podría resumir que esta es la 

causa del atraso de los hospitales en este periodo debido a la falta de recurso para 

mantenerlos, pero no es tan fácil llegar a esta conclusión de que el capital es la causa del 

"juvenal, resumen.- Los hospitales.- los fondos de la beneficencia publica.- miseria horrible.- los 
filantrópicos.- los hospitales de fundación privada.- cruzada en favor de los pobres.- los pueblos de la 
montana.- atraso lamentable.- la escuela por todas partes. En el monitor republicano. boletln del monitor. 
Miércoles 29 de Febrero de 1888. 
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estado de esto_s hospitales. El problema va más allá se. trata de quien es el que debe asumir In 

responsabilidad de su mantenimiento, esto ocasionado por In Reforma y las ideas liberales. 

Aden1ás existf~n donstrintes recriminaciones entre el estado y In población civil con respecto a 

quicndeb~ serel ·~ncn~gndo, y como sucede en el conílicto entre liberales y conservadores por 

tanta disputa.dejan estanc~dn.la solución del .problema lo cual lo agudiza y con el paso del 

tiempo genera otros mñs. · 

Con respecto n este problenin de quien es el que debe encargarse del mantenimiento de estos . . .. •. 

establecimientos é~ ndecuÍldo estudiar por separado ni Estado y su labor con respecto n estos 

lugares; ndenjd.s de ent~nder In función que van n cumplir estos durante el Porfirinto como una 

de las tanta~ herr~mientns para mantener el orden establecido. 

Hay. que sumar n esto In ideologln que se tiene en relación a In labor benéfica, y que va a 

influir en In actitud que asuma el Estado ante In ayuda y mantenimiento de esta labor. Existía 

gente que se opone a que el estado intervenga en In beneficencia como Guillermo Prieto, quien 

se oponía a que el gobierno i11ten1iniera en lt1 be11e.fice11cit1 por que corría el rie.'fgo tle qtie 11111c/10s ,\'e 

resii11ara11 a 1111C1 holgcm:a lucrativa 19
• 

Lo cual impide y detiene In participación del Estado en lo referente n los Hospitales, Asilos 

y Hospicios Es importante hacer notar que no decln cosas equivocadas Guillermo Prieto, 

pues si existían abusos por parte de gente que solo buscaba sacar provecho de estos lugares 

que le permitlan vivir sin trabajar, lo que aumento In mendicidad 

excepluando la profesión de diputados, ninguna era mejor que la de mendigo. 

Los mencligos y los ricos eran los seres más envidiables de la sociedad 

mexicana éstos por que nunca dan, y aquellos porque nadie les pide ' 0 

1'' Cosfo Vlilegas, HisJoria moderna de México. El l'orfiriato IV, Hernies. México, t 973, p 495. 

10 "boletfn del monitor 11 en el monilor rcp11blicanu Junio 26 de 1875 
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Lo que va sembrar apatía con respecto a la intervención del estado en la beneficencia por el 

ubuso, sumándose 

Por o/l'll lado, e/ liberalismo, co11 sus ideas abs1e11cio11is/as, /as/lmó un /anlo "1 

beneficencia, pue~; no compartía el concepta de la caridad cristiana, que puede 

dar ¡uibulo "la negligencia, sofocando cualquier e.ifuerzo progresista. 21 

Esto de alguna manera influía en la participación adecuada del Estado, y cuando este 

Estado apoyaba económicamente a los hospitales, existían recursos que nunca llegaban a 

utilizarse para el fin destinado, esto justificado al darse cuenta la gente que estaba 

encargada de la beneficencia de lo que sucedla con el aumcñto de la mendicidad y su abuso 

de los hospitales, debido a esto se prcferfa quedarse con este recurso unos cuantos, en 

donde se deja de atender a las clases necesitadas, provocando que una sola persona se 

enriquezca. Lo que empieza a crear una dudosa reputación con respecto a la caridad oficial 

y los abusos que se hacen de sus recursos por parte de los que la dirigen. 

los puestos ¡níblicos producen en México más que cualquier industria. 1Vi11gú11 

neJ{ocio ni aun el mtis audaz, deja tantas utilidades que un puesto cualc¡uiera en 

la administración mexicana. los fimcionarios entran pobres a desempeliar su.\· 

jimciones de padres del pueblo, y a los pocos meses ya son ricos y a la vue/la de 

unos cuantos mio.'i so11 mil/011arios. Desde el presidente de la Reptiblica haslt1 el 

más humilde polizonle lodos hacen negocio. De mil manercu explotan los 

funcionarios s11 posición ve/l/ajoso y se hacen ricos me/iendo la memo en los 

fondos públicos haciéndose pagar favores, despojando brulalme/l/e a los 

gohernadoJ' 12 

También el recurso va a cumplir la función de apoyar el sistema gubernamental 

aprovechándose de sus fondos 

" Coslo Vi llegas, Historia Modema de Mexico El Porjiriato IV, Mermes, México, 1973, p.379. 
11 l-lérnnndez. S1 El May,onismo /listoria de una Pasión libertaria. Era. México. 1984, p 16. 
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se C1rrebC1/a11 por abuso los fondos de la beneficencia _(ya que Lerdo inauguró su 

gobierno ocupaclo lo.\' de la i11str11cció11 pzíblica) y 11~ti.~· tarde cuurtin e11 la 

encrucy"ada los fondos del Montepfo y cuantos más sean necesarios para 

def1mde1· la reelección. 

Pero que ~·e cuiden los que ya .\·aborean ~.~- ~11/J~!cuh!-~;,a~ljar,··"cs<~sfiuulo."i ,\'Oll de 

los pobres, nadil! puede clispo1ier de ellos".: 

Esto nos muestra que el panorama para la beneficehcia'éra diflciI.por la s~rie de interés que 

se ciernen sobre ella y sobre todo cu~ndc¡i ~e ~ncü~nf.~{ltla~~fact8. por parte del Estado, ya 

que. al igual que durante la emlfÓrn1aciÓ~ del pr~yecio d~ ~a~iÓn es más importante el 

aspecto político. Durante el i1;iclÓ de(P;;~firiat~ suced~ algo ig~al ya ~ue n6 existe la 

preocupación por los IÍospit~le~,-~s n;ás i~p~rí~Üte el establecimiento de. una poHtica 

estable a cualquier precio, que mantenga los beneficias· de los integrantes del _gobierno de 

Díaz. 

México, bajo Pot:firio Dla:, es como u1w Nueva Espm1a desde la metrópoli es li:t 

capital de la República, los gobernadores los virreye.• de las colonias -Estado.1·

surgiendo a la sombra de/jefe polilico y el cacique local ". 

Pero si existió una preocupación por parte del Porfiriato ya avanzado su gobierno, en donde 

la influencia extranjera se encuentra presente en toda la vida nacional, en donde la atención 

a los Hospitales, Hospicios y Asilos y en general de la beneficencia, y es 

As/: /) se realizó creando una Dirección Central que se ocuparía 

exclusivamente de ella; 2)escogiendo personas de disti11guidad capacidad para 

dirigirla; 3) dando opor/1111idad a mexicanos /legados de Francia, para planear 

hospilale.1·, hospicios, y manicomios, segrí11 los ade/a11/os de la medicina y la 

nueva concepción hospitalaria europea 25 

i:i "Robar n los Mendigos" en El Alonitor Republicano., Octubre 3 e.Je 1876 

24 Blanco, R .. la corrupción en A1éxico, Bruguera, México, 1979, p 166. 
"Muriel, Josellnn, Hospitale.1· de la N11eva Espa1ia, UNAM, México, 1991, T.11, p.345. 

... s.: 47 14 

19 



Esta intervención del profiriato en In beneficencia también le va ser un íllil para el 

mantenimiento de esa famosa paz Porfiriana, en donde estos lugares pueden también 

dedicarse al sometimiento de gente contraria al régimen encerrándolas en estos. acusadas 

de cualquier mal, que tendrá que ser atendido en estos lugares, en donde se va a colocar 

dirigentes políticos en las direcciones de estos • y por consecuencia tendrán efectos de 

forma directa, lo que desviara los objetivos por lo que fueron creados estos hospitales, 

abandonando aun más n In clase necesitada. 

Al inicicll"se el Po1jiriato la be11ejice11cie1 pública capitalina dependía del 

ay1111la111iento tic la ciudad de ,\léxico; pero una circular de 23 de e1iero de 1877 

la puso bajo una .Junta Directiva de Be11t!_fice11cia. Cl{.110 pre.,·idc11tt! era el 

secretario ele Gober11ació11"16 . 

Quedando la beneficencia dentro de la secretaria de Gobernación como se puede ver en el 

siguiente organigrama 

Sccrctnrfn 
de 
relaciones 
cstcriorc!' 

Sccrcuufn de 
gobernación 

Ocneliccncin 
pública 

Secretaria de 
justicia e 
instrucción 
pública 

PRESIDEKTE 

S.:crctnrfa Sccrctnrln de Sc.:n:tnria de 
de comunlcncio ha ... ·k•ndn~· 
fomento ncs y ohms cr.:Jito 

puhlicns rUMko 

'' Cosio Villegas, Historia moderna ele México. El Po~/iriato IV, ltennes, México. l<l7~. r 509. 
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El organigrama nos puede dar no solo una visión de cómo se conformaba el gobierno de D!az 

y In secretaria de In cual dependía la beneficencia pública, este también nos permite ver cual 

era la importancia que se le da mandándola fuera de las prioridades del gobierno, por lo tanto 

dejara de ser atendida, lo que traerá como consecuencia que la gente que trabaja en esta no se 

preocupe por reali?..ar bien su labor por falla de importancia de este sector y por que nadie se 

ocupara de vigilar su desarrollo por el mismo motivo. 

El nombrar al secrelario ele Gober11acid11 como el encargado de la Be11eficencia ptih/ícu va permitir 

que los lto.\11itales sirvan como 1111 i11.wrume1110 mci.\· del siste111a de gobierno o/Jresivo de Día:. pues ya 

se va a tener 1111 justificacián para encerrar a lt1s persona.\' co11trarias al réKimen. "Remite a todos 

tu¡m!//os 11e11sadores escritores que crearon polémica o esctinda/o co11 .\'11 obra y que fueron tachados 

ele ltJl'fJ,\·, cle111e111e.\·,· genio.\· se1ialaclos por sus icleas" 27 

Lo que nos habla de una falta de proyecto en el gobierno de D!az con respecto a la 

importancia que se le debe de dar a estos establecimientos y su función social, y resalta un 

problema constante dentro de In historia de México, que es In falta de preocupación por le área 

social y en donde solo importan las necesidades del grupo en el poder, afectando directmnente 

ese proyecto de salud y atención a las clases necesitadas. 

Esto poco a poco va quitando de las manos de los particulares los hospitales donde algunos de 

estos cumpl!an una función digna de reconocimiento, lo que se vera en el siguiente capitulo 

con los hospitales en manos particulares. 

27 Revueltos, Gnbrieln. "¿A quienes se rcclufn" Historia ele! la Psicologla e111\léxlco, Ccnpnc, México, l 995, p 
188 

21 
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Pero hay no acaban las dificultades a las que se enffentan los hospitales de la época Porfiriana 

también se encuentra la inílucnciapo~ parte del cxt~anjero; sobre tÓdo In proveniente de 

Europa que va a arraigar ideas con respecto ·a la bendicencia publica o la caridad. 

Si la cultura de los pueblos sé' mide por el estado de la beneficencia pública y 

esta 1í/1i111t1 es la co11sec11é11clt1 lógica del 111oc/o de .\·er moral de los pueblos 

111ismos ¿a cl<inde 111ejór que en Mé.\'ico debemos presu11/lw11os con la cahe:t1 

muy alta . ya por el 111i111ero de los pltmteles ele Be11ejice11cia que el Gobierno 

sostiene. ya por el de los ele Be11efice11cla privada q1tc! los hay y en condicione.\· 

envidiable.\', 2ª 

Esto convierte a la actividad de socorrer a las clases necesitadas en una más de las falsas 

imágenes creadas por el porfiriato en donde el gobierno va a realizar todo lo que esta a su 

alcance para demostrar que su labor en los establecimientos bajo sus manos se encuentran en 

perfecto estado. más por crear una situación caracterlstica de nación desarrollada que por 

convencimiento de la relevancia de esta actividad social. 

el /lospicio de Pobre.~ tal co1110 se encuentra atenclic/o en la actualidad, es 1111 

establecimiento que honra al país, y el Gobierno puede tener la ~·atbifaccidn 

Pública, sus esfuerzos no son estériles. pue.'t ha convertido aquella antigua 

morada ele la miseria y de la ociosidad e11 u11 verdadero pla11te/ de miembros 

1itile" á la sociedad. Cada huérfa110 de aquellos, al abandonar el asilo, sabr<i 

ganarse honradamente su pan 29 

Pero por que se ponen en duda este tipo de referencias con respecto a la labor del gobierno, y 

esto es por que hay comentarios contemporáneos a este en donde se afirma que pasa lo 

contrario. 

Con establecimientos como el hm7Jital y el orfanatorio, los pueblos medidas ele/ 

terreno brindado por el gobierno, as( como a la arquitectura de moda ele fer 

28 "Beneficencia" en Diario de Polltica, literatura, Jue\'es 1° de Agosto.1889 

2'' "una vista ni hospicio de pobres" e11 el partido liberal, Viernes 24 de Julio de t 896 
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época P01firiana, que no 1icne como objclfro h11scar la fimdona/idad de luz, 

\ 1e111ilació11. e ltigie11<l". 

Hay un comentario más que se suman este con respecto n lns condiciones de los I-lospitnlcs y 

en particular del Juárez. 

El Hospilal Jucíre: es/aba en/onces casi ruinoso: sus muros dcs1ar1alados, sus 

.\·a/as lóbregas mal olientes ; sus recursos hlgié11icos y torapc!uticos eran ele 

una e.ti!{iiidad rayana en /o inverosímil. 31 

A pesar de que se realizaban visitas pnrn comprobar los avances en In entidad del servicio de 

estos establecimientos, existía el riesgo de encontrar una falsa imagen mientras durara In 

\'isitn, como se prese11ta a continuación: 

:w Ibídem. 

;Dichoso aquel que ele este calcio 10111e! ;Qué ele esta sopa s11c11/~111a guste! 

d(iimos para nuestro coleto. parodiando á 110 recordamos qu~ poeta. <Í _alg~li~1! .y 
heber el alie1110 ele 110 sabemos quién. 

Pe11etrc1111os luego ci un sitio en que se cosía, á otro que ........ ¡bas1t1 ya de 

penelrar.' el caso e.• que 1a11 coll/e/l/os quedamos que poco falto para que de 

\'isitantes llOS tornásemos C!ll asilados á pesar de 1111e.-;tros anos y desengwios. 

Hablamos ell/onado ya el himno de la admiración y hecho de la admiración y 

hecho la tirada de veinte estrofas cmte 1111estro i111erloc11tor q11e cí cada 1•erso se 

inclinaba, c11a11do rma manecita fría. como la de 1//1 párvulo agonizante, nos 

eles/izó en la memo 1111 papel. 

" Fnjnrdo. Guillermo. en IJre\'e /listorla de los Uospilafes de la Ciudad ele Atáxico, Sociedad Mexlcnnn de 
Historia y Filosoíla de la Medicina, México, 1980, p.57. 
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las damas sa~<UI que en tales caso.\· se debe cerrar la 11u1110 y ver de.\'fJllé.tt si 1111 

atrevido pen. .. cmiicmto .\·e contiene en el papelillo. 

Sulimos clc1-.aqilel reciúto. y grava y ceremonioso ,.,·e de.\'fJi</iú ele 1u1so11·0.\' el 

............ Gobernador del lugllr .. 

Entramo.\' e/i h11;11ilclci. sfJ/;011 · .. de rigor· es un simon en tah!.\· visitas- y ya en él 

dus;lobll/1110~ elpllpeli;o que decill: 

"¡No /culo lo que relumbra es oro! ¡No todos los días es badal 

Tememos tardía comprensión ¡que quieren 11sted~s y dando, vueltas el fJClpel, 

¡m1c111·cíbC1mos adivinC1r el co11tenido: .... ; ............................. ; ...... . 

¡ Zllmbomba! nos hemos. de.n•icu/o. del. a.1·1111/0 ¡perd,;n lcctorc~·r Rcm.rnmiendo: 

Parecé que hc~y pelÍÍ/ria:·w~ ,;~ B~neficencia: eSi~ ~lepenci"e cr ,~~ cluclarlo de la 

sit11aci~11 gene_ral mala y precaria. 31 

Y por último hay otra queja contra el estado y esta se refiere al recurso económico, debido a 

que las cantidades no alcanzan para el sustento de estos hospitales. 

los mismos cmfermos, los que al salir de los hospitales de Beneficencia, publican 

por todas parles las miseriC1s, privaciones y angustias por que acaban de 

alrm•esar, no siendo nada extrmio que muchos ele estos infelices pidan su a//ll 

antes de ver terminada su c11raciá11, prefiriendo co11c/11ir s11 miseria e:cisteucia en 

1111a horrible accesoria, ll 

Por esta falta de recursos por parte de Estado se llega a comentar que se sale en ocasiones en 

peores condiciones. Tomando en cuenta_ que la población que acude a estos a 

3:?Romero. Manuel. "Penuria en los Establecimientos de Beneficencia" en El Monitor del Pueblo, México. 
Miércoles 11 de Ahril de 1888 . 
.:n "Casa de nmtcmidnd" en la patria. Jueves 19 de Agosto de 1880 
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bu.\·car asilo en .\'11cle.t;gracia110 reciben alimentos sanos ó bien preparculos, ó 110 

se les .v11mi11istrt111 1111!clici11as puras, d ,\'e destinan para asi.\·tencia de /o,\' 

e11fi!r11ms locales que par s11 sit11aciti11, su capacidad, su falta de l"ell/ilació11 ó ele 

Ju:. lejos ele .\·ervir al.filantrópico objeto tí que C!.'ttcín e/e,\· tinados, se convierten en 

JJl!t:i11icio de los enfermos, agravando sus pacfecimiento.\·, origi11ci11do/e.\· otros 

que 110 tenlcm. ó 110 c11rcí11dofos ele los que llevaron cí implorar la caridad. u 

Algunas \"eces los padecimientos se agravan no solo a consecuencia de fnltn de recursos, sino 

también por las condiciones flsicas de los establecimientos. 

La mayor parte ele los edificios c/estinaclos á ho.\111ta/es carecc.m ele co11clicio11es 

higiénicas que requieren estos es1ahlecimie11tos, como que no· han ~·ido 

co11str11/c/os para ese objeto; pero las a11toriclacles ha11 trabc!fculo e11 apropiar 

muC'lw.i; ele ellos tí s11 nuevo destino, y si 110 lo lum conseguiclv es ele esperw·sa 

qui!. COl!forme ci lo.\' proyecto.\' presentaclo.\', se remec/iarci ele 1111 modo radical 

c!.\lt..' i11c<1111·e11ie111e." 

En el Porliriato algunas veces no se puede contar con los recursos necesarios para mantener en 

buen estado estos establecimientos, debido n que existen problemas económicos n los que se 

les da mayor prioridad n las arreas como agricultura, comercio, la minería la industria y la 

banca. 

Dejando ·a In beneficencia con pocos recursos para su desarrollo, en donde muchos 

establecimientos se ven afectados por esto, como se puede ver en los siguientes comentarios. 

<'JI<! establecimlemo 11110 ele ed11ca11dos y otro de corrigendos, y ambos se 

~11co11trabcm e11 mal estado, como que ni slc¡11/era el edificio pres/CI las 

:-1.t Hospitnles. Memoria que el presidente del consejo superior de salubridad rinde n In secretaria de gobcmacion, 
de lo• tmhaj,,s ejecutados por ese cuerpo en el periodo trascurrido de noviembre de 1881 njunio de t 886. 

-'~ lbidcm. 
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comodidades necesarias para ate11derlos debidame/l/e, y la pe1111riC1 de los 

fondos ele/ ramo ha siclo siempre 1i110 obstáculo insuperable 36 

Lo que lleva algunas veces a justificar esta falta de recursos el mal estado ele los 

establecimientos 

Mas, mientras que ya sea para esta lran.iformació11, d para los arreglos 

pe11die11tes, no haya los /<nulos necesarios; mientras sigamos con /ns 

peq11e1ifsimos recursos de que dispone hoy la Junta de Beneficencia se ha de 

hacer poco. muy poco, en el sentido que l'd. y yo y cuantos alientan /umumo.\· 

sentimientos deseamos. 37 

Fig 2.Patio del Hospital ele San Anclres, que desapareció en 1890. ,. 

Es necesario mencionar que si existían recursos para estos establecimientos de la beneficencia, 

aunque no en la magnitud correspondiente con las necesidades de estos. Pero este recurso la 

mayoría de la veces se gastaba en la reparación fisica ele los establecimientos que se 

encontraban el mal estado lo cual demuestra más una preocupación de apariencia flsica, que de 

·"' "Escuela Industrial de Huérfanos" en El Mensajero Noviembre 11 de 1880. 
37 lbidcm 
"Tovnr de Teresa, Guillermo. la Ciudad ele los f'alucios, Vuelta, México, 1992, pl57. 

= 6 .. , .)j, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN i: 
~---¡¡¡ 

__ .......... . 26 

14 a 



calidad de ayuda que se va a brindar, y esto sucedió por dos motivos, el primero hay que tomar 

en cuenta es que la mayorla de los Hospitales estuvieron en manos de la iglesia por. lo tanto 

estos eran construcciones dedicadas para otro fin y que no tenían las caracterlsticas adecuadas 

para su función, lo cual detallare en el siguiente capitulo, lo que lleva a que constantemente se 

este gastando el dinero en sus reparaciones interiores de los edificios, y el segundo motivo del 

gasto del dinero se realizo en las modificaciones y con respecto a su apariencia arquitectónica 

que debía tener la ciudad durante el Porfiriato, tomando que es durante este periodo donde la 

ciudad tiene las transformaciones más radicales en sus espacios arquitectónicos provenientes 

de Francia, en donde se busca crear una belleza. a través ele sus edificios y por lo tanto es 

necesario el arreglar los lugares de beneficencia pública. Desviando los fondos y solo 

realizando modificaciones flsicas. 

/'luestros ho.~pitales ni e.\'tlÍn bien situados. 11i re1í11e11, ge11eralme11te hablando, 

las condiciones de sú objeto. 

los edificios de que hablamos deherian situarse en /11}.!ares campe.\·tre.\·, 

proc11ra11do dar cí su a.\11ecto la bel/e;a de que carecen ordinariamente /o,,· c¡ue 

conuce1110s de esta capital y otras poblaciones de la re¡níhlica. n 

Fig. 3 Se observa el aspecto exterior del Hospicio de Pobres, que se trato no solo ele alejar con 

el pretexto de situarlo en lugares campestres, es más la necesidad de alejarlo por causar un mal 

aspecto a la ciudad, tanto por el lugar como por las personas que ingresan ahí. 

~., Editorial. "Hospitales".En El Ferro.Carril. 4 de enero de 1871. Num.3. 
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Si es importante el brindar mayores recursos a los Hospitales, se debe tener como prioridad el 

también el tener adecuadas instalaciones para estos 

La mayor parle de los edificios destinados á lwspitales carecen de condiciones 

higiénicas que requieren estos establecimientos, como que no /tan ~·ido 

construidos para ese objeto; pero las autoridades /tan trabc¡jado en apropiar 

muchos de ellos á su n11evo destino, y si no lo /tan conseguido es ele esperarse 

que, conforme á los proyectos prese111aclos, se re111ediará de un 111oc/o radico/ 

este i11co11ve11iente. 40
· 

Se pueden encontrar comentarios con respecto a ese segundo motivo en donde se buscaba 

más crear una apariencia de belleza en la ciudad, disfrazada de socorrer a las clases 

necesitadas 

q11e produzca la venta de esos tres lúgubres edificios, San Hipo/ita San Juan de 

Dios y San Andrés, que tanto dai1o /tacen por su sit11acián á la salubridad y que 

tanto afean una de las 111ás a111p/ias y largas avenidas que tienen México. " 

Como se puede ver existe una mayor preocupación por la apariencia de la ciudad que se 

presentara a los extranjeros y a esa clase alta que no soporta tener estos establecimientos a la 

vista en las condiciones que se encuentran y a las personas que acuden a estos. 

40 Hospitales. Memoria que el presidente del consejo superior de salubridad rinde a la secretaria de gobernación, 
de los trabajos ejecutados por ese cuerpo en el periodo trascurrido de noviembre de 1881 a junio de 1886. 

""Hospital de San Andrés" beneficencia oficial Historia de Establecimientos en El Lunes. México, Lunes Iº de 
Agosto de 1887. 
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Se pueden considerar. estos plintos como los é¡ue más s.ignificativos. con respecto a la situación 

de los Hospitales del periodo Porfirian~ que se ~11cuentrim en manos.del estado. 

En el Pt;rjiriato existió un progreso más no 1111 desarrollo, ya que el avance no 

.fil<! paralelo en lo económico y en lo social. 42 

A pesar de que las condiciones de los Hospitales durante el Porfiriato no son lns más 

adecuadas para un sitio donde se tiene como finalidad el mejorar la salud de la gente, y en 

general la beneficencia pública aliviar las necesidades de la población durante estos años, que 

como se han visto no son pocas. Pero aún con pocos recursos para su manutención estos 

establecimientos realizaron por medio de algunas personas logros en su labor de ayuda, por 

ejemplo: 

El Hospital Juárez (Hospillll Municipal) no estaba en buenas condiciones en 

cuan/o edificio. 111ei7aje, y alimentación. pues :;us gastos excctlfa11 ~·iempre al 

presupuesto. Al 

Hacerse el nuevo Hospital General se pretendió descongestionarlo mejorando 

con ello su situación. Sin embargo hay que decir que sus servicios médico.\·

quirtirgico.\' eran buenos y por lo que ha cir11gfa respecta, hay que reconocerlo 

como semillero donde se formaron cirujanos del México actual. La incansable 

obra realizada por el Doctor Adrián Segura en su afán de .mlvar la vida a 

centenares de indigentes, no puede olvidarse. Tiempo y saber volcó en ellos 

ge11erosan1ente. 43 

Es por lo anteriormente mencionado que existieron personas preocupadas por llevar su labor a 

pesar de los obstáculos a los que se tenlan que enfrentar, es as! que en general dentro de la 

beneficencia en manos del Estado se encontraban este tipo de personas que colaboraron con el 

42 Reyes, Pedro. Administración Pública e lnslituclones Polllicas del Estado Mexicano en el siglo XIX, 
UAEM; México, 1988, p.222. 
41 Muriel, Josefina. Hospilaics ele la Nueva España, UNAM, México, 1991, T.11, p.349-350 .. 
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desarrollo de estos es_tablecimi.entos en México, y que sería dificil su presentación en este 

texto, por ser· mia minarla, y se necesitarla una investigación de mayor tiempo para el 

seguimiento de estas personas. 

Con esto se puede dar por terminado esta vista a la beneficencia en manos del Estado durante 

el Porfiriato, abarcando los años de 1876 a 1899 en la ciudad de México, en donde se pudo 

observar que la función que deberlan tener estos establecimientos dejaba mucho que desear , 

ya fuera por corrupción, desviación de su objetivo ni caer en manos de Gobernación, falta de 

recursos etc. A pesar de que iniciado el Porfiriato se trato de dar un cambio y desarrollo a la 

beneficencia, solo se quedo en el discurso. Estas reformas que se realizan durante este periodo 

van afectar directamente a los Hospitales en manos de la sociedad civil, contagiando de 

algunos defectos a esta y su labor en estos establecimientos así como la posición que se 

asumirá con respecto a la ayuda . 

.. . . ';;';i\t:'/:;~:.~\~%f~t~:· ··:: :;?·'-,·:. /::(\:: .. 

·.:';··. - ~ 

Fig 4.Extcrior del Hospicio de Pobres y Escuela Patriótica. u 
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1.2 BENEFICENCIA EN MANOS CIVILES 

La beneficencia en manos de los civiles en México tiene una larga historia, la.cual la debería 

situar en una posición privilegiada durante el Porfiriato, pues este establecimiento se inicia 

desde la época de la conquista, ya sea por tradición, costumbre o por el tiempo que tenia en 

funcionamiento, se supondría que tendría un apoyo constante, que como hemos visto por parte 

del Estado no existió esta preocupación, que se entiende esta falta de atención por existir otras 

de mayor relevancia en esos momentos como la polltica, pero en lo que concierne a los civiles 

es difícil de entender, a pesar de las Leyes de Reforma de Juárez van a modificar la estructura 

religiosa que atendía a la beneficencia, tomando en cuenta que la iglesia va a motivar a las 

aportaciones de la sociedad hacia esta, desde tiempo atrás. Era una tradición en México la de 

aportar para ayudar a las clases necesitadas desde la época de la conquista. Pero con el 

alejamiento de la iglesia por parte de gobierno al llevar acabo las Leyes de la Reforma afecto 

en la participación civil para la beneficencia, lo cual tratare de explicar en el presente 

apartado. 

Antes de pasar directamente al tratamiento del tema de los civiles y la beneficencia, hay 

que hacer historia de esta. Con la caída de México Tenochtitlan en 1521, surge una Nueva 

España, en donde no solo el cambio del nombre será radical, sino todo lo concerniente n 

esta tierra, como lo son la estructura social, económica, política, alimenticia, arquitectónica, 

e ideológica entre muchos cambios más, que harán que esta nueva ciudad de México en 

1555 cambie a este nombre, por lo dificil y largo que se les hacia a los españoles el 

pronunciar México TenochÜtlan, pero algo de lo mas importante en estos cambios, es que 

esta ciudad se convertirá en un lugar donde se inicie cosas nuevas no s~lo para la población 

indígena, sino incluso para los españoles en donde se les habré la posibilidad de mejorar lo 

hecho en el viejo continente, lo que hará a la ciudad de México especial, en el sentido que 

todo lo que se realiza aqul es nuevo, tomando en cuenta a la beneficencia. 
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En lo que se refiere a la labor Benéfica es una .de las primeras que ·se realizan en la Nueva 

España, pues no hay que olvidar que la labor de conquista tenia que ir a la par de la 

evangelización cristiana en donde la "ayuda y atención" a los indfgenas tendrá en lugar 

muy especial. Por lo tanto s.on las primeras ordenes religiosas las que realizan la labor 

benéfica entre muchas cosas inás, esto por ser los primeros en llegar, y por lo tanto son los 

encargados de organizar las construcciones de templos y conventos, en donde se impartirá 

In enseñanza, la cvangclizac.i.ón, y algo que es importante para este trabajo, que es la 

practica hospitalaria, siendo los primeros en llevarla acabo In orden Franciscana, en 

particular los frailes mendic:antes por ser los más adecuados por su votos de pobreza y 

ayuda a la población, además .de ser los más adecuados por la situación que vive el clero en 

esos momentos de cisma entre el clero alto y el bajo, posteriormente llegan Agustinos, 

Dominicos y Jesuitas, y duraiúe el siglo XIX las famosas Hermanas de la Caridad en donde 

su labor fue y ha sido fuente de innumerables cuestionnmientos. 

En la siguiente ilustración podemos ver el nacimiento de los hospitales en donde se ocupan 

los mismos espacios entre los establecimientos hospitalarios y la Iglesia. Fig. 1. 

Por consecuencia la participación de la Iglesia va a cimentar, fuertes lazos de unión entre 

gobiemo, sociedad y esta, est~bleciéndose un constante apoyo por parte de las dos primeras 

a todas las labores que emprenda la Iglesia. 

No cupo á otras naciones de la América espwiola la suerle que á la nuestra 

pues 11i11g1111af11e objeto ele Jan ricasf1111dacio11es que hasta el clía causan la 

admiración y clespierlan la gralitud de cuantos las estudian y conocen. ' 5 

"Juan de Dios Peza." hospitales clr"•urados" en e/ lunes ,México. lunes 29 de agosto de 1887 

,--· ........ ~·---·~ 
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Lo que llevo en el inicio de la colonia a muchos militares a la participación en esta labor, 

aportando de sus encomiendas o de las reparticiones algunas ganancias que no eran muchas 

como se creían, salvo algunas excepciones se podía contribuir a estos establecimientos 

benéficos, ya fuera con fondos a las ordenes o a través de la. fundación de establecimientos 

propios dirigidos directamente por ellos. Lo que habla de un inicio totalmente civil de In 

beneficencia, entre los que se encontraban 

pe11samie11tos que habían brotado cm almas generosas y que .'te reali:arn11 por su 

comtancia y por su esfuerzo, pudiendo decirse que son nu~I' pocos los 

establecimientos de esta clase que hayan tenido un origen rig11rosa1111!11te oficial. 

A. Bernardino Álvarez se debió el Hospital de San Hipó/ita; al pobre carpilllero 

.José Stíyago el del Divino Salvador; tí Meave, Echeveste y Aldaco el Colegio ele 

San Ignacio; tí Ortiz y tí ZIÍliiga el Hospicio de Pobres; al Arzobispo loren=cma 

la casa de Niiios Expósitos; tí Terreros el Monte de Piedad; al Ar=obispo N111ie= 

de /-/aro el Hospital de San Andrés; a Trigueros la escuela de Sordo-.\fudos y la 

Escuela de cicgo.'i, etc., etc. Esto habla llll~l' cúto en favor de los se11limie111ns 

.filantrópicos de la sociedad me.,·icana, que en todas épocas ha tenido personas 

que la lumrcm con .rns l'irt11des hallando tí .rn 1•e= dignos colaboradores en las 

carilafil•as e111presas que empresas que se llevaran ci cabo. 46 

La presente Ilustración se puede observar el hospital de Terceros uno de los primeros que 

existieron, siendo fundado en 1756, lo que habla de Ja antigüedad de esta labor benéfica. 

Fig. 2. 

Lo que nos puede dar una idea del por que de la apatía del Estado en la intervención en la 

beneficencia como se vio en el inciso anterior. Pero el problema se volvió cada vez más 

complejo con el paso del tiempo cambio la situación con respecto al alejamiento del 

gobierno de esta labor, debido a que ahora el Estado durante el siglo XIX influido por las 

"''. Vigil., J.m "boletfn del monitor" en. El monitor republicano. 9 de octubre de 1879 

33 

& ft :. 4&11 14 

1 
1 



ideas provenientes de Europa, que ya se vieron en In beneficencia en manos del Estado, en 

donde por cuestiones pollticas se restringe In labor de In Iglesia y por lo tanto aleja n In 

sociedad de In beneficencia, por el esp!ritu cristiano y la unión tan arraigada entre 

población e iglesia, que ni ser atacada In iglesia se sent!nn atacados. 

Por lo que hubo gente que estaba de acuerdo, ni pensar que fue una mal decisión In 

separación de In beneficencia de la Iglesia 

la Reforma echó por tierra las instituciones seculares, que aunque de un modo 

ab.'iurdo y con consecuencias más t1bsurdas atí111 hablan resuelto e.\·tas 

cuestiones,· pero Jambién · ~;entó las bases ele una beneficencia 111oder11a, laica y 

científica. Después de todo, 1wda más justo que los hermanos tiendan una mano 

protectora al que cumpliendo la ley ele la na/l/raleza quedó imposibilitado. " al 

que desgracias Imprevistas le cerraron las puertas del trcíbajo. 47 

Pero a pesar de In situación que sufría In beneficencia en el siglo XIX que pareciera 

hundirse sin que nadie se preocupara por sacarla adelante, existe gente preocupada por esta 

labor. 

Digno de notarse es que A1éxico, en medio ele sus desgracias polfticas, ele la 

imtabilidad de sus gobiernos, de los desastres de las di.<cordias intestinas. ele la 

miseria consiguiente á ese orden de cosas vacilante y precario, marche siempre 

por el camino del progreso y de la civi/i:ació11, no descuidando nada de aquello 

que puede mejorar la condicián del pueblo, y aliviar de algún modo los 

sufrimientos ele las clases menesterosas. 48 

47 Cosio Vi llegas, Hi,,toria madama de México El Pm:firiato IV, Hcrmcs, México, 1973, p387 .. 

4
" el boletín del monitor en el MonilorRepub/ica110. 1 de marzo de 1879. 
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Esta actividad de socorrer n las clases necesitadas va n tener su resistencia debido a dos 

factores de In época Porfirinnn, una In preocupación por el desarrollo y progreso de nación a 

semejanza de las naciones desarrolladas en particular el caso de Francia y por otr!l parte 

que aun queda en un · nú.mero reducido de personas con un sentimiento sincero de 

colaboración para la beneficencia, tomando en cuenta lo que se vio que hacia el gobierno 

con In beneficencia. Esto d<?S motivmi van a dar características especiales de la beneficencia 

en México durante laépoca Porfirinna, y es lo que se vera en el siguiente inciso. 

Así como existía una preocupación por la imitación de todo lo francés en diferentes áreas, 
.· 

se llegó a tal imitación que un irónico viajero francés comentó años atrás que en materia y 

mcndiéidad, México estaba .n In átt~ra ;¡e los paises civilizndos49, por el excesivo número 

de mendigos que se encontraban en las calles,. 

Esto hará que de los esfuerzos de la beneficencia privada y In oficial no tengan los 

resultados que se esperaban por el aumento constante de la mendicidad, y por lo que será 

difícil erradicar a esta del pnls 

E11 .rnma, puede decirse con seguridad que si la mendicidad en la capital 110 

se ha extinguido, 110 es por falta de un lugar bien dotado co11 /osfo11dos de 

particulares para aliviar al nece.vilado, sino por fatal costumbre que muchos 

l11divid11os tie11e11 de excitar la piíb/ica conmiseración, aun cuando no les 

Impulse la verdadera necesidad. ' 0 

La beneficencia no solo en el Porfiriato va a padecer esta serie de ideas y de netos, que 

provocaran confusión en su desarrollo, pues no hay que olvidar que en el estudio de los 

•• Gonznlez, Navarro, M. Sociedad y C11/111ra en el Porfiriato, C.A, México, 1994, pl42. 
50 ucl asilo de mendigos." en el hijo del trabqjo. 5 de noviembre de 1882. Num.325. 
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fenómenos sociales debe· tomarse siémprc en cuenta los periodos anteriores al· que se 

estudia, sino el conocimiento.que se obtenga sólo será parcial y no tendremos una visión lo 

más cercana a lo que pasb. 

. .. . . 

Entendiend~ de esta'ro~rria el ll¿crcamient~ a In beneficencia del Porfiriato, se puede decir 

que existe a~tcs d~ este l.a pr~blcmática la pregunta, quien debe asumir el contra 1 de esta.?" 

las casa.tt ele asilo sonó no de la inc11111hcmcia del Estado'! ¿es co11ve11ie111e ti 

no la caridad legal? Se debe tomar una decisión y no tomar medio que nada 

significa, que nada e/ice. Algunos se asustan al pensar que el gobiemo ele.fe fOc/o 

los establecimiento.\· que sostiene para estregarlos ú la ji/a11tropía ele los 

asociados. 110 prelendemos tanto, pero no clehe aumentar la caridad /egu/, 

porque se dard por supuesto que e,\' el e.\·tado y 110 el ciudadano el 1Í11ico que 

debe tender la numo al pobre. esto 110 quiere decir que no hay crmcienciu ele que 

el gobierno ser la providencia del pobre, al contrario, es s11 servidor mcis bien 

que su prolector. 51 

El problema en el que se encuentra la beneficencia se agudizara durante el Porfiriato, pero a 

su vez resurgirá en este periodo, pero a pesar de estos los periodos de falta de estabilidad y 

ordenamiento de la beneficencia afectara como siempre a la gente con menos recursos . 

La beneficencia por lo tanto estará en una situación de abandono por parte del gobierno, lo 

que motivara a la sociedad civil a crear asociaciones de apoyo a esta, en donde podremos 

contar con dos grupos de personas que la apoyan, por un lado lo que tienen un verdadero 

esp!ritu filantrópico, y los que realizaran el apoyo más por apariencia de una sociedad 

" las salas de asilo en el Monitor Republicano n. 19. agosto 14 de 1874. 
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d":;arrolladu 4ue cuncurre a los cvcmus para reunir fundos. mús pum mostrar el lujo y los 

excesos di: esa clasi: privilegiada. que si 11puna. pt:ro no le pr<:ucupaba como serian 

utilá..adas ~u:-. t.tpvnuciu1u:s. 

1\11tcs '--tuc nadu e~ uccc::,(.I! iu <.kfinit cualt::-. :-;on h1::- duse~ que aponarw1 los donativos a la 

bcnc-fi.1,;.1,;ncia. a pc::.ur de yuc et- dificil cstabh:l'.~r la!, clast:~ dt":ntro dt: Porfi:riato por sus 

J,.:.üHStaJJtc~, w . .:.un1odv~. luu1undu en l."Ui:nta cslo 4uio:"Ht:~ léL"i l."oniUrman sun 

el e.~ll"uiu !Jupenor lo Jo1111abun lo.' prc~ft'ltufllSlcu. )!runde.' c:omerciw11!~~. 

hw .. endudu.' )'de\ 1111/ll<J''--'·' .\ jw1c1onw·"'·' gttbl.!r11wne1t1c.1'l~~'· .. 1 la ilus1ruda 

c/a:H' medw. lo.' "r11:.\ww.1. .i lo.' n11u.:/Jerv.1 li.1 du;;c' 11u.:clw 1 la elc1·udc1 

¡>tJ.\eÍUll en u/tu y.nJdu fo\ nr1ude,\ d1' J>h"tlud dl' /cr .Jiiu111ro11ío ·' dt• la 

lw.\¡JJtaltdud :>' 

1 ~1w de loo ptop0sitoo dd lo<.:ar u lu b"ncfo.;cucia privada. ~"ni el prt:":ntur t=I discurso 

y las ucciuncs d'-· l.'.~ta:-:i (.,;lü~c::: con rc~pcc\0 u Ju '-tyudu y ~i cuincidt: l:On los hechos. 

Jnicia.t.: hablando dd primer grupo. d 4uc <::sta preocupado por ejercer una labor de 

<.:arid..td siu iuli:té<> p•n la iuwgc11. c11 donde importarían más los hechos concretos a 

Javor de la bcm:Jiccu..:ia. y que van c•ta.t· uwtivado> por 

/u 111ez1¡1111111 nmtit/,"/ 1¡11e 11ús.:11a el Muuir1¡n11 para cudu ulilada tienen que 

/uu:ttl'.)C 1111111111er11h/1!:'i MilliOl, .)' MJ/o 11110 t 11/w11t1cl de hierro, una jilu111ropfa 

01:m11/n1t/11 ¡111111/1111 H MJ!J'/l!llt-'r el 11M.!fl y,_,¡ ntidatlo e11 a1¡uel lunar. '
4 

'i l i1111L-41iCL, NHVilllll, M Srn-111d11d )' f '11/fmo '-'"el l'or/inoto. C.A, México, 199..i. p 129-130. 
:

1 l11vc11<1l J!I At.1lu 1lc Mc111lig11!J c11 el A/1111111w Ut.•¡mMu·111111 ·I dt! julio de IK79. 
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desarrollada que concurre a los eventos para reunir fondos, más para mostrar el lujo y los 

excesos de esa clase privilegiada, que si aporta. pero no le preocupaba como serian 

utilizadas sus aportaciones. 

Antes que nada es necesario definir cuales son las clases que aportaran los donativos a la 

beneficencia, a pesar de que es dificil establecer las clases dentro de Porfiriato por sus 

constantes acomodos, tomando en cuenta esto quienes las conforman son 

el e.~traro superior lo formaban los profesio11islas, graneles comerciante~·. 

hacendados. jefes militares y funcionarios guhernamentales ..... y la ilustrada 

e/ase media, los artesanos y los rancheros. la e/aso media y la elevada 

pn.vefan en alto grado las virtudes de ph•clad, ele la filmuropfa y ele la 

/iospiWliclacl. ' 2 

Una de los propósitos del tocar a la beneficencia privada, será el presentar el discurso 

y las acciones de estas clases con respecto a la ayuda y si coincide con los hechos. 

Iniciare hablando del primer grupo, el que esta preocupado por ejercer una labor de 

caridad sin interés por la imagen, en donde importarían más los hechos concretos a 

favor de In beneficencia, y que van estar motivados por 

la mezquina cantidad que asigna el Municipio para cada asilado tienen que 

hacerse i11n11merahles gastos. y solo una roluntad de hierro, una filantropfa 

acendrada pueden "sostener el aseo y el cuidado en aquel lugar. " 

"Gonzalez, Nnvnrro, M. Sociedad y C11/111ra en el Porfiriato. C.A, México, 199.J, p 129-130. 
",Juvenal. El Asilo de Mendigos.en el Monitor Rcpub/ica110. 4 de julio de 1879. 

5-' El hospital de san hipolito. en el eco de ambos mundo.~. mayo 5 de 1875. 
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Lo que habla que el gobierno no esta invirtiendo los recursos suficientes para el 

sostenimiento de In beneficencia, lo que va a llevar a estas personas a buscar no solo 

el aportar mayor capital a la beneficencia, sino el crear nuevos establecimientos, en 

donde estos se encuentren en manos particulares. La caridad privada, insistimos en 

decir, porque estamos cansados ya de ver como la caridad oficial hace repelidos y 

estériles ensayos sin llegar por sí misma á fundar un establecimiento benéfico y 

duradero.55, lo que llevara a 

lafu11dación del Asilo de 111endigos lo consideramos i11dispe11sable. Un pueblo 

culto debe ir al .mcqrro de la desvalidos, un pueblo culto debe procurar que 

nadie muera de frío ó de ha111bre. En nuestra ciudad, en donde tanto 

incrcmcmto va cobrando esa sombra de la desgracia que se llama 111endicidad, 

se nece.'tita urgentemente el Asilo que guarde á esos desdichados, bajo las 

co11dicio11es morales. higiénicas y co11ve11ie11tes que deben ohserv01~'\'e en estl 

e/use de eJ·tah/ecimientos. 

Para llevar a cabo estas actividades es necesario el formar sociedades, que se 

dediquen solamente a esta función, pues se considera que la beneficencia privada 

para que tuviera un buen desarrollo era necesario que las personas encargadas de esta 

estuvieran dedicadas totalmente a la administración de estos establecimientos, y 

además recibieran un sueldo que les permitirá vivir de esta función, obligándolos de 

esta manera a una mayor responsabilidad en su trabajo, lo cual se reconoce no se 

puede realizar solamente por parte de los civiles, sino que es necesaria la ayuda del 

Estado para lograr estos fines, se 

""el asilo de mendigos." en l::l monitorrepub/icano. 11 de setiembre de 1879. 
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forman e,\'la Sociedad; sus recurso.\·, sus e/cme111as son acuso i11s11ficic111es 

para llel'ar adelante tcm grandioso fin, pero esté la a/can:arcín sin duda co11 

1111 mLYilia peq11el10 del gobierna: tal vez sea .basta/lle el moral que fiíci/me/l/e 

se. le puede co11cctler. co11sislic11do en a/e11tar/a, en 110 dejarla caer en la 

apatía que tan frec11e11te111e11te invade todtLt; nuestras empresas, todos 1111cstros 

proyectos. sr. 

En la referencia anterior se pude notar que el apoyo incluso para la beneficencia 

privada por parte de la población no es el que se esperaba. 57Esto se podr!a entender 

por ver lo que succdla con los fondos que administraba el gobierno cuando tomo a su 

cargo la beneficencia y los excesos que cometían las personas encargadas de la 

dirección de los establecimientos en esos años. 

A pesar de esto existen intenciones por el intervenir en la beneficencia por parte de 

los particulares. debido a que no solo la parte administrativa les preocupaba. sino 

también lo referente a la atención que se brindaba, ya que no hay que o)\'idar que con 

las leyes dispuestas por España en 1804 

Pe1judicó grm•emente fas medias de sustentacló11 de los hospitales, cou gran 

desagrado 58de/ pueblo. Las otras dos causaban alÍ11 mayor e/mio, pues la una 

tendía a separar los hospitales de la iglesia y hacerlos depender del gobi•!mo, 

cosa que los minaba en sus bases, y fa última iba más a/leí, pues tratando ele 

co111'ertir las hospitales en instituciones cil'iles, quitaba ele elfos al único personal 

e.111ecializado en sen•icios hospitalarios. 

"'"establecimientos de bcnelicencin." en El g/obo.24 de junio de 1869. 

57 Esto muestra que el problema con respecto a la actitud que ha tomado la gente con respecto a la 
beneficencia y su apoyo en la actualidad, siendo renuente a aportar. proviene de ni\os atrás. y lo que resulta 
más grnve es que no solo con respecto a esta sino para muchos de los proyectos en cualquier aren en México 
cuando se solicita el apoyo de la población. 
" Muricl. Josefina. l/o"pitale" de la Nue\'CI E"¡w1ia "ixlos XVI y XI '11, t.11. UNAM. Mé,ico, 1991, p.321 
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Esto se agudizara debido a que estos hospitales no caerán en manos de los civiles 

como se dice, pues estas reformas solo alejaron a estos de dicha actividad, por lo que 

estos establecimientos caerán directamente en manos del gobierno por cuestiones 

politicas, propiciando que por la falta de preparación esta área decaiga rápidame.nte. 

Como mencione antes la beneficencia privada contaba con personas que si estaban 

preocupadas por la, ayuda sin interés para las clases necesitadas y es de las que 

hablare a continuación. 

No cree111os que el se11timie11to ele caridad ha muerto en México, y <¡ti(! las 

cla.\'es acomocladas \lean con estoica indiferencia los stifrimientos que 

agobian cí las clases desvaliclcu, i11tlijere11tis1110 que es incompatible .. w 

Algunas personas de las clases acomodadas deciden realizar aportaciones no solo de 

carácter económico sino con su propio trabajo, siendo estos la minarla, como el caso de 

El Sr. Díaz de León concibió el grandioso pensamienlo ele libertar á la ciuelael de 

una plaga repugnan/e haciendo un bien directo á /os verdaderos pobres ele 

solemnidad y clesemnascarcmdo á los fi1/.ws mendigos que con fingidos sol/ozm, 

despertaban en su prowc/m la compasión ele los trasull/es que escuchaban sus 

ayes y veían su aparente estado de profunda miseria. 

Dotada el Sr. Díaz de León de la energía y constancia necesaria para la 

realización de las grandes empresas, para la suya se le prese111aba11, y en 29 de 

Marzo de 1879, dirigió al Comercio y á /os particulares una circular, 

''' "editorial. El nsilo. La mendicidad "en la patria , juéves 19 de ngosto de 1880 
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excitándoles á contribuir para el establecimiento del nuevo p/o/1/e/, y logró 

inaugurarlo el 2 de Setiemhru de /879. 60 

Hay que tomar en cuenta que existen algunos comentarios en los cuales'"se dice que los 

internos buscaban el momento adecuado para escapar del asilo de mendigos de D!nz de 

León, pero es necesario recordar que la profesión de mendigo era una de las mejores de 

esos años, por lo que estos prefer!an estar fuera de estos establecimientos, debido a que no 

les conven!a económicamente estar dentro del asilo, esto se afirma después de que 

en los ti/limos ellas de junio de 1899 la po/icfa cond1if_o un niño ciego al asilo de 

mendigos, donde su le enconlmron S 26.50, cantidad que dijo cosechaba 

semanalmenle paro en/regar a su familia que l'ivía en una población cercana. <• I 

Por lo cual es obvio que los mendigos no velan con buenos ojos la entrada a la beneficencia 

privada y los que lo hac!an dejan sin oportunidad de acceder a estos lugares a los 

verdaderos pobres, pues los mendigos son la clase alta de los pobres, que se valen de 

engai'ios para obtener limosnas simulando estar ciegos, cojos, corcovados, y llegando hasta 

memorizar a la perfección discurso y plegarias para lograr su o~jetivo, todo esto es 

necesario tomar en cuenta por que desde la época colonial existen estos mendigos, que van 

a llegar al extremo de tener un calendario especial para cualquier ocasión, lo que hnce a 

esta actividad todo un oficio. Pero a pesar de estos hechos 

Francisco Diaz de león, sin hacer caso de la doctrina liberal de "Junim ", llul'Ó 

adelante su empresa: en 1880 amplió el asilo de mendigos con un deparlamen/O 

"" de Dios Peza, Juan "el nsilo de mendigos In beneficencia Mexico" en la repubflca, n, vlémes 17 de diciembre 
de 1880. 

''
1 Cosio Villegas, llisloria moderna de México El Pnrflriato IV, Mermes, México, 1973, p497. 
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de 1111iferes y poco de.1p11és obtuvo el patrocinio de las a11101·idadcs del Di.writo 

Federal; en J 883 más de 250 personas recibieron casa, vestido y s11ste/l/o, a pesar 

de que e~\'(! wio pt1.\'Ó por uno de lo peores ttpuros eco11dmicos. E11 septiembre de 

J 896 pasd por 11ur.was crisis. que .ve remedió, como las anteriores. rcic11rrie11do a 

111eclios axtraordinarios, como /1111cio11es en el circo Orri11, que dejaban buenas 

11tilidades. '12 

Además de las funciones de beneficencia, el asilo de mendigos recibió las contribuciones 

de particulares a través de donativos, lo que permitió el desarrollar una mejor labor dentro 

del asilo. 

Algunos de estos centros establecidos por los particulares tenían como función el poder 

reintegrar n las personas que pasaban por estos lugares. 63 

la casa que sostiene la caridad pública. 110 solo alberga y awcilia á la J11dlgencia. 

sino que prepara el terreno intelectual para formar útiles é instruidos ciudadwws 

y b11c11as madres de familia, sacados de esa nil1ez indigente y desgraciada. que 

tiene tínicamente por porvenir Ja ignorancia, la miseria y tal vez la muerte cm 1111 

patfbulo, por que la miseria, cuando 110 hay hábitos de trabajo en el individuo, 

solo proporciona ó so/o crea, medios criminales para obtenerlo que se desea. "" 

Un sector de In población acomodada durante el Porfiriato tiene estas ideas de cómo debe ser 

la ayuda paro las clases pobres, pues como he venido diciendo había quedado en algunos el 

"' Op cit. P. 497. 
'" En In actualidad el gobierno de la ciudad de México está realizando un centro en la parte oriente de In 
ciudad. en donde se pretende no solo ayudar a las clases necesitadas, sino para toda la gente que quiera 
aprender un oficio que nyude a mejorar sus ingresos y promueva el trabajo en los indigentes de la ciudad, lo 
curioso es que dicen que es una propuesta nueva para los problemas de indigencia de In ciudad, cuando 
rodemos ver que este proyecto yn se hnbia planteado. 
"
1 "El asilo de mendigos" en la Patria ,juéves 19 de agosto de 1880 
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sentimiento de caridad, lo que los lleva a formar una sociedad Filantrópica para llevar acabo 

sus objetivos 

Q1w proyectó en la primm·era ele 1897 el establecimiento de 1111 asilo ele i1¡femcia y 

reJ.:eneración de la 1111ljer parct redimir por medio del trabty'o a las prnstitllltt.\' 

arrepentida.\·; las ganancias proveniente.\' ele este trahc!io se clividía11 en parres 

iguales ell/re las regencraclaJ y el asilo, y se creaba wd 1111 fonclo de ahorro para 

ellas: tamhién se preveía 1111 departcm1a11to de nilias im¡niberes, pC!ro ya caídas en 

el \"icio, para regenerar/as por medio de la ec/11cació11, el lrahqjo y el buen 

ejemplo, y contraria, además con ww sección para albergar a /11ullfa11os menores 

de cuatro mio.,·. lu i11a11g11r"ció11 de este! pla11tel ,\'C! lli:o en 1898 y de allí en 

adelante progresó sin cesar. f.~ 

Lo que hizo que en un tiempo corto se incrementaran el número de instituciones privadas 

durante el Porfiriato, tomando en cuenta que no solo la intervención por parte de la gente 

rica li.ie el factor para este crecimiento, debido a que también la apertura que realizo el 

gobierno en materia jurídica se unió a este resurgimiento de la beneficencia privada el cual 

determino que 

.Man11el Romero Rubio, secretario de Gobernació11, declaró e11 dic:iembre de 1885 

<JIU! la beneficencia privada i•ra el medio mcís seguro y 11a1ural de socorrer o los 

necesitados, pero q11e desgradadame11te e11 México se e11co11tra/Ja abatida por el 

temor a las denuncias y por la desconfian;:a.\' en la ejecución testamentaria. Para 

evitar e~·tos i11cnnvenie111es. la ~·ecrelaria de Hacienda dictó una circular en Abril 

ele 1885 y nombró 1111 ahogado clefemmr que visitara los estahlecimientn.\' 

benéfico.\·. A .\·11 vez la secretaria ele Gober11ació11 l/evaría un regi.,·1ro de ellos, y el 

consejo Superior de sal11bridad y la a11toridad política vigila1·ia11 .\'U higiene, b11e11 

Ol'C/en y moralidad En 111<(1·0 de 1899 el Co11greso autorizo al F;jecutivo Federal 

•> Coslo Villegas, Historia moderna de .11.•.tico El I'orfi•·ialO IV, Mermes, México, 1973, p498-499 .. 
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para qué, e11 .. 'e/ 'ter11~/110 de .t;eis mese.\', expidiert1 una ley ,\·obre bcmejicencia 

privada q~1e concediera personalidad j11rldica a e.\·tas i11stit11cio11e,\' , c.réncití11 ele 

impUl!s/OS )'O/ras franquicias; llllaju11/a Vigi/arfa l!{ cu111pfimie11/o da fa VO{U/1/ad 

de los benefi/ctorés. Como complemanlo de astas medidas, se reformo an '/900 el 

anicu/o 27 constitucional para facultar a las instilucionas de beneficencia 

prfracla a adquirir bienes ralees. M 

Esto impulsó a la beneficencia privada, pero no solamente fueron buenas intenciones por 

parte del gobiemo la realización de estas modificaciones, pues tiempo atrás el gobierno se 

dio cuenta que no era fácil el mantener a la beneficencia de fornm solitaria, por problemas 

internos de este en el orden administrativo y de fondos, lo que hace que 

Durante muchos aiios lendrcín que pasar para que la Beneficencia Piib/ica e/eje de 

.\·er 1111 clavo ardiente que se lircm 1m1111ame11te Gobernación y Ay1111ta111ie1110. 

Algunas décadas transcurrirán amas de qua al Gobierno dacidiam aceptar ht 

cuesticín de la Banajicancia como rm problema 11acio11al al que había quu dar/u 

una digna solución. 67 

Como se puede apreciar las intenciones del Gobierno no eran de un convencimiento 

total por la ayuda a la población, ya que este era el momento de dar solución a la 

falta de resultados positivos al ser este el encargado de la beneficencia. Por lo que el 

gobierno va ser criticado por su labor, principalmente por civiles y periodistas, 

además la apertura de establecimientos no era tan libre, recordando que el gobiemo 

tendría un control sobre estos establecimientos privados. 

"' Op cit. r 499. 
''

1 ~1uriel, Josefina. /fospitale.< de la N11el'a Espm1a siglos XVI y XVII, t.11, UNAM, México, 1991, p.339. 
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Estas reformas gubernamentales desarrollan los-cstablécimientos privados, siendo en 

esos años los que a continuación se presentan hasta el año de 1904. 

Hospital de Jesús, Asilo particulár de Mendigos, Fundación Matias Romero (asilo 

pura ancianos), Sociedad Española de Beneficencia, Asociación Francesa. Suiza y 

Belga, The Americun Benevolent Society, Montepío Luz Saviñon, Colegio Luz 

Saviñon, Escuela Concepción Gual y Cuevas, Fundación de Socorros para personas 

Mcnestrosas, Casa amiga de la Obrera lig. I, Asilo Betti, Asilo Patricio Sanz. 

Legado de Tomás O. de Parada, El buen Samaritano, Asociación para fomentar la 

labor femenil. 

Fig. 3.En la presente ilustración puede servir para darnos cuenta las característica fisicas que 

tuvieron los establecimientos privados en el l'orfiriato, pues en los últimos wios del siglo 

.,,V/X' se de.\11er1ó en A1cíxico una verdadera fiebre por co11.\·truir. Desgraciadc1111e111a s~ 

vuelven los q/os a lo.\· modelos extranjero,\', se olvida característicamente nuestro, se! o/vicla11 

las tradicimw.\· arquitectónicas, y la ciudad ele Aféxico se llena de ecl[ficios inspirados en 

modas reinante.\' por aquel entonces ele Italia y Francia. ''~ Por lo que servirán más n 

criterios arquitectónicos que de funcionalidad. 

Todo esto habla de un crecimiento de la beneficencia privada, no solo en la ciudad de 

México, sino en todo el país donde se funda sociedades pri\'lldas de caridad 

las cm¡fere11cias de San Vicente eran por su difusión en todo el territorio 

11acional, y por la variedad y 111ag11i111d de sus a11xi/io.1; las inslit11cio11es de 

be11ejice11cia privada más impor/al1/es del pafs ....... Las co11ferencias ele San 

Vice11/e y alg1111as otras asociacio11es religiosas ofrecía11 comidas y pie=•L• ele ropa 

"' Vnrgns, Martinez, Ubnldo. la ciudad de México (1325-196(}). Departamento de In Ciudad de México, 
México, 1961, p 136. 
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a los pobres, pri11cJpa/111e111e en la co11111emoracid11 de las feslivitlacles religio,\'CI.\' 

como u/ Sábado de Gloria y e/ día 1í/1i1110 del lllio. 69 
"" 

Esto provoco que In población acudiera ni llamado de apoyo hacia In beneticencin 

por parte de los particulares para ayudar n l~s cl~es pobres~ pero no toda In ayuda 

fue sincera y preocupada por In utilidad que se le dierá n los recursos que daban, 

pues se convirtió en una moda la donación durante el Porfiriato 

Así se falsean los verdaderos principios de la caridad y de la film11rop/a, 

haciéndnle.v servir 1i11icamcmle cí la osle111ació11, ele los que se clli.vlcm en esa.\' 

sociedades. los lla111ac/os filcíntropos puros, solo a111a11 cí la ln1111a11ic/ad e11 

cuanto rinde homenaje cí la.\' leyes caprichosas que 1ie11e11 por conveniente 

es1ablecer. Los l/a111aclos carilalivos lo son solo con los ele su gremio· los 

unos y los o/ros se odian mas ó menos con 1111 descaro mayor ó menor, seg1i11 

el caso .. ,, 

Originando que dentro de la beneficencia privada se perdieran los objetivos como la 

importancia de regenerar y integrar n lns personas que entran a los establecimientos 

privados o reciben ayuda material, en donde estos ricos que aportan por simple apnriencia 

provocaran más un mal que un bien. 

la caridad- agregaba- sólo busca la ostemación; era falso que /os re.rnltados de 

ejercer la caridad si11 1111 criterio racio11a/ f11era11 iguales a las de hacerlo 

i11te/ige11temente, por que el verdadero hombre caritativo busca 1·e111ediar 

'"' Coslo Villegns. flistorla moderna de México El Porflriato IV, Hernies, México, 1973, p 505 ... 

711 editorial. Las sociedades de beneficencia. en El ferro-carril. 8 de octubre de 1870. 
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miseria.\· reales, mientras que el fl/cín1rnpo le ba.rtaha con aparentar que /o 

hacia 71 

Pero esto va a traer consigo otro problema, que será el utilizar como justificación el apoyo n 

cslns clases pobres, para despreciarlas y abusar de ellas, y 

Así ,\·e fue formando esc1 aristocracia si11 tltulos ni virtudes, envidiosa de los 

pobres por que es/os, a pesar ele todo, eran más fe/ice~·. Pese a .ru aparente 

caridad co11 los arrimac/011·, e,\'los ricos se sentían con derechos a pi.rarlos Ío 

mismo que a 1111 reptil: su filantrnpla era mero negocio de e1111ecu/ació11 con 

viudas y /11ull:la11os. A quienes pensaban que el carilio de lm; rico.'i ert1 1111 bien 

para los pobres, alguien re.\11011dió iró11icame111e que, por esa ra:ón, había 

lcmto.'i e:rprísilos. 72 

En e.\"fa época también se va a llegar c1 fu co11c/u.'iió11 de que la.\' per.\·011as de 

ori~e11 espmiol era11 las IÍ11icas que podía11 ejercer la ac1ividad de caridad, por lo 

1w110 "deben de110111i11arse las danws mexicanas dispuestas sie111pre para el bien y 

aclil'as é i11telige111e.\' y llegadas hasta el heroi.rmo, tratcíndose de una obra ele 

caridad, 110 en vano corre la sangre espmiola en sus venas, la carie/ad 

e.f¡u11io/a" n 

Esto no fue nada raro durante el Porfiriato, pues todo lo que provenía del extranjero era 

considerado lo mejor, también esto se vio en la beneficencia privada, pues se alababa 

constantemente lo que haclan los extraajeros, en particular a los espafioles en lo que a 

beneficencia se refiere. 

71 Cosio Vi llegas. Hi.1·1nria moderna de México El /'mfiriato IV, Hermes, México, 1973, p 496 .... 

"Gonzalez, Navarro, M. Sociedad y C11l111ra en el l'mjiriato, C.A, México, 1994, pl33 

n "bencílccncia" en el partido liberal Diario de Politicn, Litcrntura. Jueves 1° de Agosto, l 889 
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Varias veces hemos dicho que esta Sociedad y la ele/ Casino son IC1.\' dos cost1s 

mejores que han hecho en México los espaiioles ele nuestro día.\'. Del Casino 

hablaremos otra vez: por ahora tenemos que tff;Cir do.\· palabrlls sobre la 

Sociedad ele Beneficencia. 

Todo el mwulo sabe que ésta tiene por objeto socorrer á los e.\'fJa1io/es 

uecesitados y a.\·istir á los enfermos y cle.'ívaliclos. Fundada hace 11uís de 

treinta alios, puede decirse que ha hecho milagros, pues ha l/enado su ,\'tmlt~ 

mi.'fión sin más recur.\·os que la suscripción mensual de sus socios. habiendo 

e11j11gaclo en este largo tiempo Í111111111erab/es lágrimas, remediado infinitas 

miserias y llevado en fin los puros consuelos ele la caridad cí lo.\· hogares 

desolados ele mil espwio/es i11fe/tces. -, 

l'or lo que se reliere a la caridad no inteligente, no solo provoco problemas e ideas como las 

que he venido presentando, pues también era comtin el donar en especie a los asilos, y en 

general n todos los establecimientos de la beneficencia ·diferentes alimentos, pero lo 

preocupante de esto era la calidad de estos. Ya que cada persona que ingresaba n un 

establecimiento 

se le daba 1111 pedazo ele lona para te11cler las ccmws de fierro 1111 .mrape para 

abrigarse y además, 1111 frugal· desayuno compuesto de 1111a taza de café o de té 

ele hojas de naranjo y un pa11." 

74 "la sociedad de beneficencia espaHolo" en. la iberia. Num.2378. 

"Casio Villegns, Hi»lorla moderna de Méxko El Porfiriato IV, Hermes, México, 1973, p 498. 
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· Los alimentos que se dan en estos establecimientos podían ser como los que a 

continuación se presentan. 

la racid11 que en e.~e estahlecimicmlo .ve da a .cada asilttclo permanente pues allí 

vive11los111e11cligos, sin que. se las· 1110/e.~te i.Se 1.es pida retribuciciu de trabajo, e.\· 

como sigue: 

Desayuno. Café con /ec~1e y cuatro onzas de pan . 

• • p• • 

Comicia. Calcio, sopa, d,,(q~~oz, ~~·feie ú-oé/10 >c;¡,zas dc/"~arne, garbanzos. 

papas, coles. za11ahorlas~ saÚó~s, frijoles, cualr¡, 011ws de pan y diez onzas de 

pulque. 

Ce11a. Frijoles y cualro 011:as de pan. 

los domingos se ágrega ci la comicla:1111a s~pa mas y guisado. Diariamente se 

da11 ci cada asilado que .mbefii;1ar, diez cigarros. 76 

Todos los alimentos que se consumirán dentro de los establecimientos provendrán de las 

donaciones que hacen particulares. 

Alime11los.- Carne, semillas. pan y pulque, lodo de buena calidad. 

Dcmalil'os.- Arrache y Córdoba, S/.50 e11 pan. 

Ricardo Comlm!. 25 lilros ele pulque. 

Sr. Ignacio Torres Adalid, 25 lilros de pulque. 

Sr. Solorzana y Mala, 25 lilros ele pulque. 

Sr. All'are: e! /caza, 25 lilros de pulque. 

Sra. Guadalupe Afa11cera, 9 lilros de leche. 

w de dios Pe7 ... a. Juan "'el nsilo de mendigos In beneficencia en Mésico" en la República, n, viémes 17 de 
diciembre de 1880 
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S/"a. S. T. de Al"enas, 8 y medio /it,.os de ledhe. 

St'. Ecudero, 8 y medio litro,,: de leche. 

Sr. Tir:o Saeilz, 8 y medio litros ele leche. 

Sri/a. N. N. 4y m~dio ·litro.•' de leche. 

Sl"a. Sci1;chez JÍ1á1"e=,· 4 ymedio litl"OS de leche. 

s,., Tmmis A. Bueno, 50 cs. En pan. 11 

Aparentemente no existiría ningún problema por este tipo de donaciones, pero hay que 

tomar en cuenta que los alimentos que se dan no son los que consume el rico, pues son los 

de más baja calidad, en donde no existe un control con respecto con la higiene en su 

elaboración. lo cual pone en duda la verncidad del sentimiento de caridad a hacia las clases 

que se asilan en estos establecimientos privados. Tomando en cuenta la siguiente cita de la 

época 

También estaba adulterado el alime1110 accesible para las familias de la clase 

nhrera. En las pcmaderías se ve11día11 bi=coc/10.\' mezclados con croma/o de plomo, 

que se utilizaba en /1114at· de huewJs, más caro.'i, para ciar 11110 con.\'islencia más 

¡1esada a la harina. El re.\·ic/110 \•enenoso de plomo se ac1111111/aba en el tejido 

lu1111ano. fi11a/111e11te con filfa/es consecuencia.\', La leche se diluía regularmente 

cou agua sucia. y lue~o se e,\'fJesaba con sesos de animales c/e,,·eclwdos de 

mataderos y las carnicerías. Se vendía carne de galo y perro como carne vacuna. 

Se me:c/aba el café co11 garbanzos y migas de pan. Se 111ezc/aba el tocino y la 

111a11teq11illa co11 aceite de semilla de algodón 78 

77 "Consejo superior de salubridad" en. El municipio libre. 
México. 

" 
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Lo que permite apre~iar una Íabor caritativa de imagen solamente, en donde es importante 

dar, pero sin· importar· JU calidad de lo que se da, en donde lejos de beneficiar, como se 

puede ver provocara aún más problemas. 

: -. . . 
Esta forma de caridad tan preocupada en apaiiencia por los pobres de In Ciudad de México, 

tendrá también algunos criterios pnrn selecci~nnr a l~ ge~té'<qué' se recibirá en sus 

establecimientos privados. en donde prevalecerá un criterio que ate1Ítnra contra el espíritu 

de caridad, y es que 

Tene111os aqu/, es verdad co1110 único ~;e111p/o, dos /10.<pita/es de fimdación 

particular, pern en uno de ellos, en primer lugar, se gastó cerca de la terce!ra · 

parte ele/ ecliflcin y en amba\' 110 .'ie admiten. ni enfermos crónicos, ni e1ifermos 

i11c11rables, ni atacados ele dolencias cnmaginsa.\·, ele tal mcmera que sólo ci lo.\' t¡1w 

1ie11e11 catarro les es dacio ocupar las so/al de aquellos asilos en done/e ti mayor 

ab1111c/amiento se requieren formalidades. obscuros, memoriales, injl11e11cias y 

reco111e11dacio11es para go:ar ele aquel cl{ficil beneficio. 1
q 

El anterior comentario demuestra ese otro lado de la beneficencia privada, que desea 

ayudar. pero a su manera y con sus condiciones, lo que no ayudara de mucho a esos 

enfermos sin recursos, necesitados de atención. por lo que será lo mismo para los enfermos 

In beneficencia oficial como la privada. 

los hospitales que dependen de la ben~ficencia pública, todo dejan que desear, 

/os que dependen de la beneficencia prime/a dejan mucho que desear. 

/loy por hoy el desgraciado que se e1ifer111a y que carece efe 1111 hogar en donde 

curarse ó en donde exhalar el último su~piro. tiene que vencer grandes obstáculos 

7') juvenal. ºresumen.- Los hospitales.- El hospital Juárez.- Un hospital en proyecto.- Ln miserin y In 
m~rtalidad.- Unn bienhechora de la humanidad.- Ln caridad inteligente.- Lo que no pasa en México.- Los 
comestibles y bebidas.- La fülsificación y la adulteración:· En el monitor rcp11h/ica110 ,enero 11 de 1888. 
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para co11seg11_ir una_ Cf!lllll en el hospital, ele uno á otro liene que ir, y e,\' u11a 

lotería que logre reclinarse en aquellos lechos que pudiéramos comparar cá11 el 

de Procusto. 80 

Estos obstáculos se puede comprobar en el siguiente comentario 

periodistico, en donde se puede ver el tipo de requisitos que se tienen que 

cumplir para poder acceder a ulm cama 

Ya liemos dicho q11e en .los hospitales de f11ndación partic11lar todo es babo//a, 

todo es lt¡jo en la superjiéfe, ·nada en el fondo ó al menos m11y poco; esa.1· casas 

no admiten f.mferm~s d~ dolencias contagio~·as, ni en e11fern10.\· crónicos~ ni 

enfermos incw·ables. 

!'ara ad111iti1· cí 11n enfermo en el hospital de JeslÍs, por ejemplo, hay q11e e111'/ar 

una ta1:jeta del Aclministrador al médico de una .'fia/a, que buscar cí esC! mrlc/ico 

por parte ele/ e11fen110, y que este médico cié su opinión ele si el enfermo puede ser 

admitido cm¡forme al Reglamento. 

Casi ,\'e 11os.fig11rt1 que en esos planteles se han desvirtuado mucho la idea ele los 

géneros fimclaclores, pero como esto se relaciona con la caridad pril'acla, 110 

tenemos clerecho de insistir en nuestras observaciones, que solo hacemos para 

que se veo la WJ{t!nte necesidad de hacer algo en por de los hospitales ¡11ib/icos. 81 

811 resmnen.- .. los hospitales en México.- Miseria y abandono.- El serv1c10 medico.- El servicio 
administrativo.- Sufrimientos de los pobres.- Los toros.- Una opinión del gobierno.- Una esperanza.
Abolición de las corridas.'' En e/ monitor republicano ,viernes 17 de febrero de 1888. 

HI juvenal resumen.- Los hospitales.- Los fondos de la beneficencia publica.- Miseria horrible.- Los 
filantróricos.- Los hospitales de fundación privada.- Cruzada en favor de los pobres.- Los pueblos de In 
montarla.- Atraso lamentnble.- La escucln por todas partes. En el monitor republicano, boletín del monitor, 
Miércoles 29 de febrero de 1888. 
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Esto dejaría totalmente desamparad_os a. estos sectores pobres de la Ciudad, pues ambas 

alternativas para su socorro les cierran las puertas, lo cual no se debe generali7.nr, pero si 

tomamos en cuenta In: cnntidád d(!. personas que necesitan n In beneficencia, resulta 

insuficiente. Lo que lleva n pregÍuHIÍ;no~ quien se debe de encarga de In beneficencia?. la 

presente pregunta será contestada' en el ~iguiente inciso; 

Por último In moda de caridad también permitió que la oligarquía Porfirimm se preocupara 

más por ayudar lejos del país, olvidándose que en ese México existen pobres que ncc~sitnn 

de su ayuda, pero les importa más la apariencia que sé de en el exterior de una sociedad 

solidaria, pero no con su nación'. .. 

la :mciedad c/f! MéxiCo ele 111a11era excesivamente ge11erosa acuelió al llamado que 

se le lti=o para auxiliar ci !ttv victimas de una i1111ndació11 en Francia. Es una 

accid11 J{C!llC!rosa si11 duela pero podría extender sus benéficos tlispo.\·icio11es ci .\'11 

propio pueblo, p1te.!J· en 4\tféxico recorren /a,\· calles de la ciudod 11umeroso.\· 

111e11digos. Unos lta11 ele .ver ''agabundo.v dignos de cast1~0. otro.\' son 

\•ercladeramente necesitados, pero todos requieren lo.\' atLrilios mora/e,\· y 

materiales, )'ti para 110 morir ele /tambre. 82 

Todo lo anterior no solo afectara a los pobres del Porfiriato, pues como hemos visto ni la 

pública ni la privada ejercían su labor adecuadamente, lo cual se trasmitirá en formas y 

actitudes de administración, no permitiendo dar la importancia que deben tener estos 

establecimientos ante el gobierno y ante la población civil, y sobre todo la función social de 

la beneficencia. Ante todo esto no debe extrañarnos la situación actual de nuestros servicios 

de ayuda social. 

x2 bolclin del monitorHe/ MonilvrRrepublicano. Agosto 27 de 1875. -··-J TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~_ 53 
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1.3 ;,EN MANOS DE QUIEN DEBE ESTAR LA BENEFICENCIA? 

Como se ha podido ver durante el Porfiriato la beneficencia se encontraba funcionando de 

forma deficiente, pues se cernían sobre ella diferentes interés que impedían que se 

desarrollara su labor sin obstáculos, tanto la que estaba encargada en manos del gobierno 

como la que estaba en manos privadas. Por un lado encontrábamos corrupción, desviación 

de fondos. bajos presupuestos para su manutención y desviaciones en los fines para lo que 

fue creada la beneficencia oficial. Y una beneficencia privada en donde un sector contribuía 

solamente por apariencia, y en donde se tenian controles estrictos para dar el servicio a las 

clases pobres. Y como he dicho estos problemas son solo el resultado de largos años de 

abandono de la beneficencia como parte de un proyecto de nación, a pesar de que existían 

gran cantidad de establecimientos oficiales y privados, pero no lograban dar solución a Jos 

problemas sociales, a pesar de que 

Restaurada la República. la beneficencia entra en vías de reorganización: se 

crean juntas de caridad en varias ciudades; se f1111da11 y reforman centros 

ho.\11ita/ario.r; .'H! extiende la w;istencia médica a regiones desamparadas, y el arte 

de curar sigue haciendo j·uyos los nuevos adelanto,\·, Subsisten la mayor parte ele 

los viejos hospicios y nacen algunos 1111C!\'Os. las casas de cmpe1io, oficiales y 

privctda.v, se 111ultiplica11; pero todo fo hecho no bastó para sati~·fi1cer 

medianamente los problemas planeados por los enjambres de 111e11estrosos y 

enfermos que los extranjeros advertían a primera vista en /odas partes. y mcis en 

fas regiones apartadas del centro. 83 

Y no basto con la construcción de edificios hospitalarios, pues como se pude ver en el 

siguiente comentario de Ja época no se lograba la atención para los enfermos 

Hace pocos días hemos te11/do ocasíó11 de 1•er personalmente algo de lo que 

decimos; acompmiamos de 1111 pobre enfermo recorrimos 11110 por uno todos los 

hmpilafes. fuimos de puerta e11 puerta /111plora11do la caridad á favor de nuestro 

"' Cosio Vi llegas, lli.vtoria moderna de México E./ Porfiriato /V, Hermes, México, 1973, p380 .. 
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ilifeliz protegido, y e11 11i11g1í11 hospital, pudimos co11seguir 1111a cat'.'ª· 11i en los de 

f1111dación particular, e11 todo es bambolla, como se· dice vúlgarmente i1i e11 los 

l10~11itales p11b/icos, en donde el cuadro de miseria que tenfamos ante la vista 

horrorizó al desdichado para quien pedíamos una ca!lla. •• 

Por lo cual no fue la solución la construcción de más. establecimientos de beneficencia, 

pues no existió una planeación adecuada de en donde deberían encontrarse estos 

establecimientos, de que tipo tendrían que ser, etc. Lo que llevo n construir fundaciones de 

forí1m indiscriminada y poco practicas para In solución de los problemas de las clases 

pobres, que con el paso del tiempo iban aumentando y transformándose en un problema 

serio para el gobierno por encontrarse las calles llenas de estos pobres urgidos de ayuda. 

Por otro Indo la sociedad alta del Porfiriato no toleraba este problema y su crecimiento, por 

el aspecto que causaba a la vista y para la ciudad, por lo cual centra su atención en In 

solución. Lo que lleva ambos a auxiliarlos pero sin In conciencia requerida, pues les bastaba 

con borrar aunque fuera por unos momentos el problema, y después se volviera a presentar 

en las calles. 

Con todas las deficiencias que se quiera, los llamados ceros sociales de lo.• 

centros urbanos contaba11 para su J'Uperl'Íl'encia con los institutos benéficos 

regenteados por el gobierno y los particulares; arm los que vivían del robo podfa11 

atenerse a/futuro de la ccírce/ .......... sin embargo mientras no caían en la invalide: 

o en el crimen. nunca oh1uviero11 ni del gobierno ni de la caridad pública sino 

pequenisimo.1· arL~ilios. ¿acaso no los necesitaban?. El liberalismo ortodoxa creía 

que 110; no quería ver que el axioma de dejar hacer, dejar pasar, cambiarla e11 

dejar padecer, dejar morir, para los sectores más débiles de la sociedad. 85 

"4 resumen.- ulos hospitales en México.- Miseria y abandono.- El serv1c10 medico.- El serv1c10 
administrativo.· Sufrimientos de los pobres.· Los loros.- Una opinión del gobierno.- Una esperanza.
Abolición de las corridas." En el monitor republicano ,viernes 17 de febrero de 1888. 

"OP. Cit. P.41 O. 
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A pesar de esto existían algunas alternativas para que la beneficencia realizara una mejor 

labor, tomando en cuenta que. no dcb.!n ser sola~entc responsabilid~d ·del gobierno,· sino 

que deberla existir una unión entre gobiel'llo y sócicdnd civil, pues en esos mo!11entos ya se 

hnb!n percatado de que no se pod!n sostener ·sol~ménte por alguno de estos debido a la 

situación económica que vivla el país, agregando que' no. existía una conciencia de ambos, 

con respecto a su responsabilidad en el aumento ·de estos sectores necesitados. 

Y ya desde tiempo atrás se realizaron propuestas en concreto para conducir a la 

beneficencia de una forma más adecuada con sus objetivos 

En mi l111111ilde CO/IC<!pto podrci 110111brarse: J. a Una junta de be1111/ice11cia, 

compueslcL\. de hombres caritativos, que te11ie11do en s11 poder todo el dinero que 

.\·e dedica para objetos ele .wtluc/ pública, corriese con el gobierno económico y 

gubemativo de los hospitales. 2. ª Podría encargarse de la curació11 de los 

enfermos ci los catedrcíticos de la esc1wla ele medicina. cuya e11.w!1ia11=a te11gc1 

relación con la prcictica. 3. ª Podrían dividirse los hospitales cm¡forme ci /a.1· 

necesidades del vecindario: cuya c/ivfa·ión, saccula de lo c¡ue hc~1· exi."ile para 

facilitar la empresa, seria de un hospital de e11fer111edades agudas á generales. 

otro de crónicas ó incurables, otro de venéreas, otra ele locos y una casa ele partos 

á de matemidad. 86 

Cabe mencionar que la gente que propone esta solución para la beneficencia no solo se a 

dado cuenta de que es imposible mantener de forma apartada a la beneficencia por parte de 

civiles y gobierno, estos también se dieron cuenta de la falta de responsabilidad de la 

sociedad alta Porfirinna en cuanto a sus contribuciones, siendo estas llevadas acabo de 

manera poco inteligente y en algunas ocasiones solo se quedaba en buenas intenciones y 

"' "Hopitnles" en El Mn11itnr Re¡mh/ica110, Martes 5 de Septiembre de 1848. 
, ____ ..... _.,.. _______ ..... •.- ..... ~ -·; 
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discursos, que no ayudarían a sostener los costos de la bencliccncia, por lo cual se rcnlizar!a 

un llnmado a dejar esta posición 

Se exige ti la autoridad que los socorra d castigue, pero esta 110 tiene mcÍ.\' 

rec:ur.\·o que lo.\· que el puehlo le proporciona. Si .ve quiere que el ay1111tamie1110 

funde 1111 asilo para mendigos, debemos empe:ar por darle 1111 fo11do especial 

para ello, JJW!.\' nu con buenos deseos se compran los bienes ele esta vida. ·"'-

Esto debió de haber causado un impacto en In población y sobre todo en la clase alto de la 

sociedad Porfiriann acostumbrada a solmnente quejarse y reclamar ni gobierno que diera 

solución n tocias sus clemnnclns, pero nunca sin lomar conciencia ele In responsabilidad que 

esta debería asumir. dejando de quejarse y hacer su participación más activa, ya que nsi 

como se exige se debe cumplir con contribuciones no solo de palabra sino ele recurso, pues 

era 

triste y desco11.'inlculor, pero es más alÍn que los ricos, las personas acomoclaclas, 

los pudientes ele México, 110 jal'nre:ccm 1111 es1ab/ecimie1110 de carlt/acl, cuando 

gastan el dinero enfru.'i/erías ó en ohjetos inríti/es. 88 

Demostrando que este sector ele la población solo deseaba crear una imagen o una posición 

por medio del discurso, algunas de las veces en los eventos que se organizaban para reunir 

fondos se gnstnbn más en In organización. los vestidos que se usaban, la alimentación, las 

orquestas, etc. Que en lo que se logra sacar ele donativos para los establecimientos, siendo 

estos eventos más para el lucimiento que para la contribución, y por otro lado cuando no 

cnntribufa económicamente este sector se justificaba diciendo que la clase pobre solo se 

dedicaba abusar de los establecimientos y recursos que a estos se le otorgaban, por lo cual 

111 "boletin del monitor" en el A.fonitor Repuhliccmojunio 26 de 1875 

•R el nsilo de mendigos" en la /1a1ria, jueves 19 de ngosto de 1880 
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no deseaban contribuir, lo que llevo a que la gente preocupada por un mejor desarrollo de la 

beneficencia, aclarara que 

Entre estos hay alg1111os en verdad mi.'ierahles. incapaces ele trabajar, peró.otros, 

la llll{Voria, han alegido e.\·te camino por ig11ora11cia y ab.' ·eccióu. Tales son /as 

Cflll.\'as: ·vicio ú mis·eria. la primera debe corregirse, la segunda debe auxiliarse. 

¿quién debe .i;ocorrerlos? ¿la autoridad ó los ci11cladanos?. RlJ 

Lo que deja con muy pocas bases a la justificación utilizada por estos ricos renuentes a 

c?laborar con la beneficencia, pero de alguna manera detie~c que esta progrese y brinde un 

mejor servicio, lo que lleva a que algunas personas sean de la opinión siguiente. 

Somos de la opinión que e.'ite debe ser wu1 ohra de par1iculare1;, pero la/alta 

de i11icialim i11divid11al 11os hace preferir que el Ay11111a111/e1110 f1111de el asilo, 

iniciativa ci la c¡ue se han sumado algunas personas, para que despué.\' ,\·e 

encargue ele su co11servació11 y ad111i11istració11 una sociedad de parlic11/ares, 

formada por la acción de la influencia del mismo Ay1111tamle1110. "" 

Suponiendo que esto motivara y engendrara una conciencia de ayuda que pcrmitirfn más 

adelante una colaboración sin necesidad de estar insistiendo tanto a los particulares como 

al gobierno para el sostenimiento de la beneficencia. además91 de que evitara las constantes 

recriminaciones entre ambos de quien es el que debe acudir al llamado de las clases 

necesitadas, siendo esto constante fuente de conflicto en esn época, como se puede ver a 

R? '"holetin del monitor u en el A1onilor Republicano junio 26 de 1875 

')(
1 "boletin del monitor" en el Monitor Republicano. Agosto 27 de 1875 

'11 Casio Vi llegas. Histol'ia moderna de AIJ.,·ico El Porfiriato JI', Mermes. México. 1973, p 518 ... 
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continuación, y que será otro pretexto para alejarse de In rcsponsnbilidnd de In beneficencia 

en donde se distinguió por parte del gobierno que 

Elllre /él" cal"idad peligrosa poi" il"l"ejlexiva, y la caridad bien enlendida e 

inteligente: la primera c/"eaba la me11c/icidad y fome/l/aba la vagancia y los 

1•icios y la segunda practicada por el gobiemo, promovía la vinud y el trabqjo. 

Lo cual hacia alusión n que In caridad de los particulares era poco beneficiosa, comparada 

con In del gobierno, y de In misma forma se pensaba por parte de los particulares con 

respecto a In labor de este. Estas discusiones llevaron n la realización de generalizaciones, 

las cuales no ernn totalmente ciertas pues se encontraban en ambos sectores 

establecimientos que renlizabnn ndecundnmente su labor n pesar de los pocos recurso con 

que contaban y que no fueron reconocidos por estas discusiones. 

Dc111ro ele /CJ vas/a esfera de la caridad 110 hay oplnione.\' po/lticas; se hace el 

bien, por amor al bien, sin atender cí rangos sociales ni cí i11jl11e11cias de 

partido; poi" esto el escrito/" que //"ate de es/lidiar tan hermosa materia, no 

mcilará 111mca en elogia/" clebidame/l/e á c11a111os por su jilallll"apía se 

distingan ya vistan el negra hcibito del mm¡je auslero ya ciiian espada q11e les 

haya dado renombre en el comba/e, ya ocupen el trono ó vivan en º"'idada y 

li11111ilde cab01ia. •1 

Lo nnterionnente visto en este punto de en que manos deberla estar encnrgndn la 

beneficencia, nos muestra que In fnltn de una beneficencia acorde con las problemáticas 

sociales de In época Porfiriann se debla a una falta de disposición de ambas partes parn 

trabnjnr conjuntamente, por un lado In justificación que In mayorln de In gente que ncudln n 

'
1.l de Dios Pcw .. j. "casa de maternidad e infancia" en .El lunes historia de los estnblecimientos de beneficencia 
oficial. pm1iculnr y extranjera. existentes en la ciudad. lunes 5 de setiembre de 1887. 
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estos establecimientos abusaba de estos o por In desviación de recursos, pero al parecer 

tenia más que ver con una falta de actitud para apoyar econó111icmncnte y no-solo de 

palabra y critica sin ser acompañadas por propuestas, y no permitiendo tomar conciencia de 

la magnitud que estaba tomando el problema de la mendicidad, enfermos. niños y viejos 

abandonados. etc. Lo que a la postre se convertirá en una situación dificil de solucionar, lo 

que ahora provocara que de un problema se convierta en dos, pues no solo era el ayudar a la 

recuperación de los solicitantes de estos servicios, en donde no era buena su atención, sino 

que también deberían ambos sectores de preocuparse por la prevención de estos problemas 

que afectaban el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, lo que se vera en el 

siguiente capítulo. 

Ln revisión anterior de In beneficencia oficial y privada permitió ver que la solución para 

los problemas sociales en cuestión de la beneficencia durante el Porliriato, esta en la 

cooperación y trabajo continuo en pro de esta, sin interrupciones de carácter polftico o de 

clase, estos se deberían de alejar de esta forma de pensar y por otro lado llevarlos a 

intervenir en la prevención de estos males. Sobre todo para evitar que el problema fuera 

creciendo con el paso del tiempo, tratando de que se tratara de arraigar una actitud diferente 

hacia la beneficencia, pues en esos años se decía que se había perdido algo que siempre 

distinguió a México y que fue que 

No cupo ú otr(ls 11acione.v ele lll América e,\1JaJ1ola la suerte que á la nuestra pue.'t 

ninguna fue! objeto de tan ricav fundaciones qui! hasta el día cousan la 

t1d111iració11 y c/espiertan /a gratitud de cuall/os las estudian y conocen. 93 

Quedando muy poco de esta tradición benéfica pues basta ver la condición de los 

establecimientos de esa época, pero en su población se encontraban las alternativas para su 

mejora solo bastaba hacer caso de la diferentes propuestas de hombres preocupados por 

mejorar su situación como se ha visto a lo largo de los tres incisos. 

•n de Dios J>cza .. "hospitales clausurados" historia de los establecimientos de beneficencia oticiul. pm1iculnr y 
extranjera, existentes en In ciudad de México. en. el lunes 
hmcs 29 de agosto de 1887. 
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CAPÍTULO 11 

LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

2.1 LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE MEXICO 

En el siguiente inciso se tratara mostrar el por que de la importancia de haber tenido una 

beneficencia adecuada a los problemas sociales que sufría el país y en particular la Ciudad 

de México. pues como se vio en el anterior capitulo la beneficencia tanto publica como 

privada no logro atender los problemas ni trabajar en su prevención. A pesar de que Porfirio 

. Díaz impulso la modernidad del país y en particular en la ciudad de México, en donde 

dcbcr!an de haber existido los mejores servicios para todos sus habitantes. tomando en 

cuenta "el súbito aumento demográfico de la Ciudad de México. De 1884 a 1 900 se registró 

un aumento de 68,000 habitantes " 94 por lo cual la beneficencia debería de ser acorde a la 

modernidad y a el aumento de la población, pero no fue así, 

Día: apuntaba nada menos que a la mocler11izació11 del país, y eligiá a la l-.iudad 

de .\léxico para exhibir tal intento. Tras décadas de e.\·tc111camie1110 la poblacicin 

de la capital .\·e c/11plicó durante el Pm:Jirialo llegando casi al medio 111illó11 en 

1910; su círea de superficie se quintuplicó. Para una elite urbana adinerada. e.lita 

fue una era dorada, segura de si misma el eq11ivale111e c1 /a /Je/le Epoque en París 

o la Edad del Prfrilegio e11 el Londres Victoriano. 95 

Pero esta época dorada no se tradujo en beneficios para todos, pues solo llego para la clase 

alta en donde si se vio reflejada esta modernidad, pero que no fue tomada en su sentido 

amplio pues. 

Pmfiria Díaz estaba decidido a moldear la capilal como una ciudad q11e reflejara 

sus nociones ele grandeza y modernización. Por si ,\·o/os. los trenes J' la 

electricidad 110 habrían podido garantizar este objetivo. Pero el impacto ele estos 

'" Vnrgns, Martlncz, Ubaldo. la ci11dad de México (1325-1960). Dcpartnmenlo de la Ciudad de México, 
México, 1961. p 133. 
'
1
' Knndcll, John. La Cupifa/ La 11;.,·toria de la Ciudad de Aféxico. Vergara, Buenos Aires. 1990. p.344 
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nuevos ode/a/1/0.1· /ec110/ógicos fue magnificado por 011·os privilegios que el 

régimen derramo sobre la Ciudad de México. Bojo la presidencia de Día:. la 

capilal recibió má.s del ochellla por cie/l/o de /odas la< inversiones 

gubenumu.mtales en proyec1os e i11fraes1ruct11ra para la ""ción: asfi1/tado de 

calles, s11111i11is11·0 de agua, lelégr<ifos, edificios públicos y esc1w/as, por 

me11cio11ar algunos ejemplos 1101ables. El mcís ambiciosos y mci..\· caro ele es/ns 

¡woyectosf1tl!, si11 e111bargo, un nue\'O sistema de desagüe. 96 

En la anterior cita podemos damos cuenta que no estaba dentro de esta modernidad 

considerada la beneficencia como una prioridad de los nuevos cambios, ni de esa cantidad 

que fue asignada al desarrollo de la Ciudad de México, muy poca llego a los 

establecimientos donde deberían ser atendidas las clases pobres. En donde como ya hemos 

visto nadie se quería ser cargo de su atención. 

Pero la pregunta ya no solo es quien debe encargarse de la beneficencia. ahora también hay 

que resaltar si debiese o no ser importante la beneficencia en la época Porfiriana? y sobre 

todo en la Ciudad de México donde cada día aumentaban los pobres. Iniciare respondiendo 

poco a poco la segunda pregunta a lo largo de este inciso. 

Haciendo memoria el problema de la mendicidad o vagancia en la Ciudad de México tiene 

desde finales del XVIII e iniciado el siglo XIX, esto simplemente por tomar un espacio de 

tiempo, pero el problema viene de más atrás, pues ya hay la necesidad de construir un lugar 

para atender a los pobres de la ciudad, por lo cual surge el Hospicio de pobres 

El 19 de Marw de 177-1, bajo la ad111i11islració11 del Virrey Bucare/i ¡donde 

es/llviera la cárcel ele la acordada¡ , nació con muy buenos augurios: se acabarla 

con /a 111e11clicidacl que /anto vilipendiaba a Ja ciudad ele A1éxico ; los vagos se 

verían obligados a trabaja. •7 

'"' Op Cit. p. 360. 
97 Mernandez. Fianyuti, R. la Ciudad de Mé.tico en la primera mitad del siRla XI.\: instituto Mora, Mésico, 
1994, r 221. 
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Lo que ya habla que desde aquella época habla la necesidad de fundar o realizar una acción 

para enfrentar el problema de la pobreza, en donde no solo los verdaderos necesitados van a 

llegar a este establecimiento, también los vagos tuvieron que ingresar para tratar de 

modificar su conducta, que no era nada agradable para la Ciudad, que se consideraba bella, 

Pero no obstante que hay tanta grande=a en México, cahlllleros tan ilustre.tt, 

personas ricas. coches carro:as, galas y extremada prof11sió11, es el vulgo tan 

crecido 1111111ero tan despilfarrado y andrajoso , q11e lo afean y mancha todo, 

cau.wmdo espanto a los recién llegados de E11ropa: pues si ele toda &1)(111a se 

pintasen cuantos pobres e infelices hay en ella, no se hallarían tantos ni tan 

desnudos como sil/o en México. " 

En lo que se refiere a la situación social de la Ciudad de México durante el Porfiriato. va 

tener la caracter[stica de ser no solo el centro en donde se desarrollan todos los modelos a 

seguir en el país, ya fueran en administración pública, industria, economla. vida social, 

cultura, etc. Pero esta también se convirtió en lugar en donde se podian encontrar los dos 

polos radicales de la repartición de la riqueza, de un lado extrema pobreza y por 

consiguiente un alto número de personas vagando por las calles de la ciudad, que con el 

paso del tiempo se convertirá en un problema dificil de combatir, tomando en cuenta que 

este problema surge desde la época Colonial con los léperos. no solo siendo integrantes de 

estos grupos que vagan gente pobre, sino también muchos que utilizaban esta imagen de 

lépero para no trabajar, lo que hará que el problema de mendicidad se convirtiera en una 

consecuencia de una mala distribución del capital, sino que también intervendrá un factor 

relacionado con la calidad moral de la gente que se integra a estos grupos de vagos, como 

lo menciona 

Guillermo Prieto rec11ercla a /os léperos más por 1111 carácter moral que por 

accicle/l/a/ oficio que pudiera de.rnmpe1iar !por ejemplo, Santa Anna tenla mirada 

.,. or c11. P 230. 1-·--------·-··--1 
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lepcrusca), es decir, lo lépero co11"siste en la i11te11ció11 picaresca, el movimiento 

lascivo, el carácter ladino, la propensión a la Incredulidad con la siguiente mofa 

de sacristanes y legos el odio a la autoridad (gendarmes y soldados) y los 

integrantes más próximos a él (los criados domésticos). 99 

Sumándose n esto se encontraba In apariencia de estos que no era nndn agradable para In clase 

alta Porfiriann, que era el otro extremo en donde se encontraba todo el capital, siendo estos la 

minoría, que además deseaba situar y crear un ambiente similar a las ciudades Europeas, en 

particular a Pnr[s, por lo cual era necesario realizar algo para erradicar sino de fomm total, por 

lo menos alejarlos de In vista de estos. El más repugnan/e y censurable de los males que 

aqt1C{it111 Ja ciudad de México es la mendicidad. La sociedad, en parllcu/ar /lis clases 

aco1111uladl1s, lamentan las mo/estill.\' causadas por los mendigos, as{ como su sucio y 

a.w¡11ero.1·0 aspecto 100
• Pues In ciudad con cada día que pasaba exist[nn más de estos hombres 

en los lugares, frecuentados por estos ricos. 

Mucho tiempo hace que nosotros, con toda la insistencia necesaria, venimos 

,\'1!1ia/a11do el aumento de la mendicidad como un i11dica/1/e seguro de la miseria 

priblica; pul11/a11 /os mendigos por nuestros calles, i11terrumpe11 al transeúnte e11 

.'ill.\' ocupaciones, muchos de ellos sirven para encubrir el robo, mucho.\' son 

vagabundos que se niegan al trabajo, ese santo deber que todo hombre tiene que 

c11mplir en sociedad; l'eces ha habido, épocas, en q11e la ciudad ha presentado el 

mcís desolador aspecto, recorrida por turbas harapientas que hacían gala 1111a\' 

de .\·11.\' de.\'Kracia.\· y deformidades; o/ras que dejaban ver las huella~· en su 

.\·emblcmte demacrado el más grande il!fortumo, porque el mendigo es hoy el 

paria, el i/0111 de las modernas sociedades, es la última expresión de la desdicha. 
1111 

IJ') González, Navnrro, M. Sociedad .v Cultura en el Porjiriato, Consejo Nacional pnrn In Cultura y las Artes9 
México, 1994, p.136. 
llMI "boleUn del monitor .. en e/ A1onitor Republicano junio 26 de 1875. 

101 ºel asilo de mendigos.,. En El A1onilor Repuhlicano. 4 de julio de 1879. 
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Un ejemplo más de estos contrastes tan radicales en la Ciudad de México lo podemos ver en 

el siguiente comentario. 

Seg1i11 Gon:alo Murga, e.wnmjero e im·ersionista en biene~· rlllces. México era la 

ciudad de los Palacios, pero también c/t? los contrastes: al lacio de los cmul11c1ores 

ele rápidos y lty"oso.\· \1ehlc11/os de la calle ele lWadero e.tistfa, en cé111rica calle 

capitalina, una fantáslica corte de los milagros, con "corrales de indios" 

habitados por pelados, apenas cubiertos con un andrajoso calzón de numta y una 

costra ele porquería. 102 

Pero la desigualdad social que llego a situar a los extremos muy lejanos unos de otros. y esto 

se vio reflejado no solo en las casas, vestidos, alimentos, diversiones, privilegios ante el 

gobierno etc. Esta desigualdad también afecto la percepción de los ricos. pues parecia que 

existía solo la realidad de ellos y la del otro México pobre solo era producto de la 

imaginación como se puede ver en el siguiente comentario 

¿Por qué he~\' 1111111Ímero tan excesi\'o de mendi'gos en 1111 país tan privilegiado por 

la 11at11rale:a, donde la permanencia es fiícil y en donde pudieran enccmtrcw 

alimento sin grande e.ifucr:o 11uis del q11í11lup/o de sus 11llhilcmte.\':' Preguntas de! 

esta tenor se hacían co111i1111c1111enle la personas en A léxico se interesaban por el 

complejo problema de la mendicidad. La prensa publicaba con lwrto.frec11c11cia 

lo que la gente veía a diario: el mml<!nlo alarmante de la 111C!1ulicidad. Una 

extraordinaria gama de mendigos se extendía como epidemia por todo.'i los 

rumbo.\' de la capital y ele las ciudacles de provincia: México la urbe ele los 

majestuosos edificios, de las damas elegante.\' y los hombres cn/c\'Ílados . de! la 

grandeza y 111w1ijice11cia, veíase corr·oíc/a por la plaga ele los mendigo.\·. in~ 

1"1 González. Navnrro. M. Sociedad)' Cultura en d Porfiriato, Consejo Nacional para la Cultura y las A11es, 
México, t994. r 136-137. 
10

·
1 Cosió Villcgas, Jlistoria moderna de A léxico El P01:/iriato IV, 1-lennes, México, 1973. p 371-372. 
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Las medidas que fueron tomadas de fonna inmediata y que solucionaron el problema de 

quitar a estas personas indeseables de la vista de los ricos fue el mandar a todas estas clases 

pobres lejos de los lugares donde habitan estos ricos, mandándolos a las afueras.de la ciudad 

o optaban estos ricos Porfirianos por "mudarse lejos de estos pobres, pues las posibilidades 

económicas se los permitía, pero esto no los alejo del todo y no del todo por que solo en las 

noches desaparecían. ya que se retiraban a sus viviendas a donnir o a los mesones o 

cualquier lugar donde pudieran donnir, pero durante el día regresaban a la Ciudad a seguir su 

labor de mendicidad. Con respecto n los lugares de residencia de pobres y ricos se modifico 

con el auge económico Porliriano. 

lo,\' aristócrC1tas ricos se 11111dC1ro11 a mcmsiones tle estilo francés, /ibrtinclose por 

fin efe la visióu, el l1ecfor y el estrépito constantes de los pobres que habfa11 l'fvido 

tan i11cómodamc111e cerca de ellos cm las cmlfguas barriadt1s del centro. 104 

Estos Aristócratas más que proponer una solución adecuada a este problema, como pudo 

haber sido el otorgar una adecuada repartición de la riqueza, mayor apoyo a In educación 

para evitar esta mendicidad, o en el último de los casos apoyar adecuadamente a In 

beneficencia, solo se las pasaban quejándose de estos pobres y mendigos que invadían sus 

espacios y en particular el centro, que a pesar de r¡ue como hemos visto los ricos dejaron este 

lugar para vivir lejos de estos pobres, aun seguían teniendo sus negocios en esta área, lo cual 

también les molestaba. 

Verdadcrc1111c11te causa ve1·giien:a lo que pasa en algunas calles del centro 

céntricas de esta capital cfespué.1· ele la siete de la noche. Las de ciuco de Afayo, 

l'ergara y otras se ponen intransitables desde esu hora las seiioras, y lo.\' \•ecilws 

honrados 110 pueden asomarse a sus balccm<!s 11i salir a la calle ... Cierta clases de 

111" Kandell, John. la Capital la /listoria ele la Ciudad de A léxico. Vergnrn, Ouenos Aires, 1<>90, p.344. 
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1111ljeres y en alt'1s horC1s de la uoclte e11tahla11 entre si y co11 hombres envilecidos 

en el vicio, c/itilogos obscenos. 1º' 

Lo que llevo a que se impidiera In entrada a cierto grupo de pobres al centro de In ciudad, lo 

que habla de que se realizaron soluciones no definitivas, y que en nada permitían mejorar las 

condiciones de estos pobres e integrarlos a ese aparente progreso del pnis, en donde existfn 

más una preocupación por eliminarlos, olvidando durante el Porfirinto hubo una apreciación 

ideas de igualdad, fraternidad, y libertad, de la Revolución Francesa que tanto se admiraba, 

ya que 

Se hacia que Jos mexicanos mcís pobres y 11uís morenos se sintiesen il!fC!l'iore.\· a los 

extnuy'eros e11 otros a.\1Jectos. la policía impedía que entraran en el distrito 

central los que ibcm descalzos y vestlcm los búrdos pantalones blancos 

trac/icionalmente vinculados con los i11dios, para que no estropearan la imagen ele 

la capital ante los extranjeros y los 111exica11os ricos. En las ceremonia.\· oficiales, 

en e.\11ecial aquel/as asistían delegados extranjeros, todo.'í los encargados y los 

criados de uniforme eran blancos. A veces lo.\' aristócrata.\' porfiristas lograban 

convencerse de que los indios y los mestizos de piel má.\· obscura estaban 

desapareciendo. 1°'' 

Lo que habla de un convencimiento más por desaparecer a estos pobres que ayudarlos, y sino 

no se podían desaparecer buscaron otras alternativas que como sean planteados en este texto 

consistían en alejarlos de la ciudad. 

Lo que provoco que estos pobres tuvieran en esos momentos dos lugares de residencia, en 

donde como eran natural las condiciones de vida no eran las adecuadas, lo que llevaba a 

""Cosió Villcgas, /listoria moderna de México El Porfirio/o IV, Hermes, México, 1973, r 369·370. 
IOI'• Kandcll. John. la Capital la l/i.'itoria da la Ciudad ele Jiféxico, Vcrgara, Buenos Aires, 1990, p 365-366. 
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innumerables enfcnnedndes que se expandían de fonnn rápida, pu~s estos lugares eran unos 

ealclos perfectos para que genninara todo tipo de enfennedades,. y por consecuencia todos 

estos enfcm10s necesitarían de curación a sus males,. por lo que se puede entender In 

importancia de In Bencticencin en aquellos n11os, un ejemplo de esos lugares era 

El dburito Orientttl que rodeaba el lago du Tuxcoco era la zona residencial más 

vasta para los pobres. Situada mcís abajo que el resto de la ciudad, estaba 

plagada de estanque,.¡ subterrcíneos de aguas fecales en bruto, durante la e.\·tación 

de lluviosa. e.i;ta agua negras brotaban a la supe1ficie a través de patios y ,\·11elos. 

la c/1: .. e11teria, la tifoidea, fo.\' achaques re!q1iratorios y diversa.\· .fiebres .w! 

e.•q1arcíun con rupide: en estos inqul/i11~1tos _V casucha.\', donde cada habitación 

albergaba a siete o nuis ocupantes. 1º7 

Otro ele los lugares socorridos por estos pobres como habitación fueron las viejas casas 

dejadas por los ricos en la parte centro, que se transfonnarnn en vecindades en donde vivirán 

un número elevado de habitantes en peque11os espacios en donde por consecuencia habrú 

problemas de salud. En donde en un cuarto de estos podían habitar hasta siete personas, en 

ese cuarto se cumplfan todas las funciones que debería tener una casa para esa cantidad ele 

personas, llegando a tener dentro de estas animales, como en la del "Oro vivinn en absoluta 

promiscuidad hombres y animales" !Os, en donde no existía una higiene y por lo tanto se 

convertía en uno más de los focos de infección en In Ciudad. Conjuntamente con las 

vecindades los mesones que eran los lugares donde pasaban la noche los pobres, en donde se 

transmitían enfennedades debido a que él 

Agua eJ·taba contami11ada y las i11stalacio11es stmifarias eran inexistcntc.v. Cada 

mw1cma, c11c111do la mesonera renovaba s11 clientela, c/escubrla i11variableme11te a 

1117 Op. Cit. p. 375-376. 
lllH Gonzdlcz. Nnvnrro. M. Sociedacl y Cultura en el Pm:firialo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, 1994, p 138. 
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al¡.:1111a.'i per.\·011a.'i tau enfermas que no se podfcm mover y 11110 o mtis cadciveres. El 

llU{\'Or homicida era el tifiL\º, im 

Lo anterior nos lleva a entender él por que In beneficencia tendría que haber estado a la altura 

de las circunstancias de la Ciudad de México en cuanto a los problemas de enfermedades y 

que lejos de disminuir cada día iba en aumento, en donde no solo se tenia que hacer frente a 

las enfermedades. sino también a los pobres que necesitaban ayuda alimenticia de forma 

inmediata, y como acción secundaria brindaban una educación para los que abusaban ele la 

beneficencia por flojera al trabajo. Pero lejos de hacer algo los ricos y gobernantes de la 

Ciudad de México, el Porliriato 

Fue el mejor de los tiempos. Evic/enciaba una e~-ctraordinaria capacidad para 

ai.'i/ar ele su campo \'isual tocio lo pobre y ruin, o para convencer.\·e de que el 

legado 1wcicmal de pobreza serfajinalmente eliminado por el progreso eco11ámico 

del Porflriato. 110 

Un ejempl'J de este progreso que ayudarla a eliminar el problema de pobreza, mendigos y 

e1~lermedadcs entre otros tantos se encontraba según los ricos del Porliriato en construir 

Oficinas en edificios de muchas plantas, construidas de hierro y cemento 

refor::ado con las técnicas introducidas desde Europa y los Estados Unidos. Sus 

.mlo11es de opera y teatros atraían a los ejecutantes más afamados del mtmdo 

occidemal. Dentro ele lo .. · limites relatil•ame11te reducidos de las barriadas donde 

\•frlm1 /o.\' rico.\·, trabajaban y se dívertícm, la Ciudad ele A1éxic:o parecía tan 

moderna y bien prm·ista como Parls o Louclres, con faroles eléctricos y trmn•ias, 

"" Kandell, John. la Capital la Hi.<torla de Ja Ciudad ele México, Vcrgnrn, Buenos Aires, 1990, p 375. 
11" Kandell, John. la Capital la Historia ele Ja Ciudad ele México, Ycrgnra, Buenos Aires. 1990, p 344. 
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agua corriente y callerías, bulevares arbolados y estatuas heroicas, grande.\' 

tiendas y resfl11wa11tes de haute cousine. 111 

Lo cual deja el problema ab.andonado esperando a que este se soluciones por nrte de magia o 

dejándolo ni aparente progreso económico que solo beneficiaba a unos pocos y que nunca 

llegaría a estas clases pobres por lo que el problema seguiría en aumento, además hay que 

tomar en cuenta que In población en México aumenta de ocho millones setecientos mil 

habitantes que había iniciado el Porfiriato a quince millones en 191 O, y con esto 

evidentemente también aumento el número de pobres no solo en In ciudad de México sino en 

todo el pnís. 

Pero para los pobres, la Ciudad de México era una devoradora de seres lwmano.'i. 

Con una ta:a ele morwliclad de cuarenta y tres perso11as por cada mil en 191 O. la 

capital mexica11a era el centro urbano mcís malsano de la tierra. iVadie esperaba 

que alcanzara los 11ive/es de París y loudrt.'S. donde solo 11101"ía11 por aí'io ele seis 

a ocho ltabilaute~'i sobre cada mil. Pero hasta A1adrcí.\', El Cairo y E.\famhul lenia11 

ta::as ele morwlidad mcí.s bajas que la Ciudad ele i\féxico. En tocio el país. sólo el 

estado de }'11c{ltcÍ11 era mcis mort(fero para sus residen/es que la capital. 112 

Por todo In anterior ern evidente la participación tanto de la población civil y del gobierno, 

pero no fue nsí, ambos siguieron de forma expectante el problema de la Ciudad de México 

que debería ser el ejemplo para el país. Pero a pesar de esta actitud pnsivn ni problema. hay 

personas que ven necesaria una solución de fonna ante el aumento de los pobres y las 

cnrncterísticas que traen consigo. 

111 1bldem 

Ln que preocupa mcís lw11dame111e a la sociedad capilalína, 110 ex la existencia ele 

e,\'ll ola de pedigiielltu. sino .511 co11sen·e1cid11 y aumento. Familia.\' entera.\· 

1" Knndell, John. lu Cuplw/ La /listoria de la Ciudad d,• .\léxico. Vergara. Buenos Aires, 1990. p 375. 
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dedicada.1· al oficio aseguran laperpeluidad ele los me11cligosy la s11pervil'e11cict ele 

la idea ele pee/ir limo.\'lla no es. i11clig110 me11cster, sino 11110 profcsió1~ que ~·t{{i·e, 

cctmo las o/ras, siis allcts y bajcts; q11e exige clelerminac/o /rabqjo, ¡ms11ira1· 

1110/e,\·/a~·. ,'iim11/ació11 ele e11fer111ec/ades, ca111bio de vo:. gestos de actor. ade111mws 

drc1111citicus,· e1cé1era. 113 

Lo que hizo necesario abordar el problema de otra manera. pues no solo era el enfrentarse n In 

pobreza, sino a las personas que tenían una actitud para vivir de los demás, y una alternativa 

para esto será In educación, y que se vera en el siguiente inciso. 

No liemos vis/o por ali/ me11digos reales ó clisfi"a:ados. sirviendo ele espías ó de 

.mh11e.1·os al lac/ró11, al asesino y al co11spírador conlm L'/ orden ptib/ico. 

El me11cligo, recorriendo /e1s ct1/les y las casas cliariamente, llega ci ~.-er, 110 una 

in1·oc:aciti11 ti la caridad plÍblica, sino una terrible amenaza cí la sociedad: 

probar/amos es/o cle1eniclame/1/e si llubiese quien en público manifestara eluda 

alguna. 114 

En el anterior comentario se puede ver como el problema se empezó n convertir en una esfera 

con varias vertientes a combatir. En donde el gobierno no hace caso de los avisos que se 

hacen de In población civil con respecto n este problema en In ciudad. 

Hace m11cllo tiempo, casi día por ella //amábamos la atención del gobierno del 

Distrila .rnhre las 11/rbas de mendigos que p11l11/aba11 por n11estra.1· calles, al grctdo 

'"Cosió Vi llegas, /-listoria moderna ele México El l'orfirialo 11 ·• Hermes, México. 1973, p 373. 
'" "El nsilo de desvalidos." En El Monitor Ucpuhlicano. 7 de febrero de 1872. 

%. lf . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

h 414 LUf 14 

71 



de 110 dejar Uh.re el tránsitot nue~·tras observaciones se perdieron en el laberinto 

acil11i11istrativo,· 1.wclie ~'~·\'oía, y cuenta que 110 pedíamos nuis que .\·e distinguiera 

la ·verclalletc/cl<is'gracla, el. lúfort1111lo real, de la \'agcmcia. '" 

Pero a pesar de_ los comentarios que habla en tomo a el aumento de la pobreza en la Ciudad 

de México, por gente preocupada no solo por el efecto de esta en su época, sino por lo que 

pudiera genernr con el paso del tiempo, a lo cual el gobierno respondía con una actitud pasiva 

hacia el problema, a pesar de que los pobres de la Ciudad de México solicitaban a su manero 

unu mayor ayuda, ya fuero acudiendo a todos los establecimientos de beneficencia tanto 

particulares como oficiales, pidiendo limosna en todas lus calles. conformarse con cualquier 

actividad por excesiva que fuera por unos cuantos centavos, cte. Evidentemente;; tomando en 

cuenta que existían personas que querían abusar de esta ni asumirse como pobres. como en el 

caso ele los mendigos que eran solo de apariencia, pero esto no significaba que no hubieran 

personas verdaderamente necesitadas en la Ciudad de México. 

Aparte ele los auténticos mendigos, otros ceros soclale.\' co1110 los nilios expcísito.\', 

los luválidos ele guerra, lo.\' viejos y la m11/1i111d de e11/er1110.\' pobres leprosos, 

de11w111es, a/colló/icos, para/í1lco.\·, etc., que! exhiblcm su cle.w1111paro, sus 

defor111idade.1· y sus llagas e11 los lugares públicos. de111a11da11e111111a11 otra forma 

el auxilio de las autoridades y la caridad ptíblica. 116 

El problema no se podla negar para algunas personas que si se daban cuenta de la realidad de 

la Ciudad a diferencia de los ricos, en donde además de darse cuenta de que el problema tiene 

su solución en la adecuada repartición de la riqueza, también se puede encontrar en la 

educación para su solución. 

115 ºEl asilo de mendigos." En El A1onitor Re!puhlicano. 11 de setiembre de 1879. 

111' Cosió Villegns, líi.l'toria mnderna de México El f'orjiriata 11'. llcrmes, México. 1973, p. 374. 
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Una plaga de pordlo.<eros de todas clases y edades y de los dos sexos, existe en la 

ciudad y c111111enta de día en día de 11n modo extraordinario: puede ser que la 

11ece.\·idac/ y la extrema mi.\·eria aumente, que se pierda la \'ergilen:a, pero es 

también que ~·e"" perdiendo el amor al 1rahajo: es el caso que por toe/el.\' parles, d 

tocia-hora, de día y de noche, 110 se da 1111 paso sin e11co111rar 1111a llll!ier 

lwrapienta, otrC1 de alguna ec/11cació11 y 110 mal trague; lo mismo en el sexo 

ma.1·c11/ino; nilios lwraposos, /levados u110.1· por otros ó en bra=os de los grande.\", 

que detienen al 1ra11se1Í11te picliénc/ole limosna. 117 

A pcsnr de In existencia de personas que abusaban de la apariencia de pobreza para solicitar 

la ayuda de los civiles o el estado, exist!a un enorn1c abandono de los servicios en la Ciudad 

de México y por lo tanto de la beneficencia, que por un lado no contaba con el apoyo 

suficiente para su sostenimiento y por otro lado el gobierno no se preocupaba por mejor las 

condiciones de la Ciudad, pues hay que tomar en cuenta que los problemas que debió de 

atender la beneficencia no solo eran los relacionados con la mendicidad, sino también los 

relacionados con la salud, en donde como se vio durante el periodo del Porliriato se dio un 

aumento de enfcnnedades producidas por esta fnlta de atención en la higiene y que por 

consiguiente hizo que el número de solicitantes de la beneficencia fuera en aumento sin que 

el gobierno asignarn una cantidad más para In ntención de estos problcmns, prefiriendo 

invertir en mejorar In Ciudad, pero solo en formo ornamental y no de fondo a los problemas 

sociales. 

Es muy lamentable el estado ele arraso en que se encuentra ese ramo de la 

re¡nib/ica, y choca más en lo capital, donde por reside11ci<1 de los poderes 

feclert1/es y estar co11cc11trado en ella d gran movimiento cient{fico e i11clustria/ ele/ 

paí.\·, era ele espercwse que ~·e hubiera planteado la\· m'{ioras que ha alcanzado el 

progreso humano para el saneamiemo efe ltts grande.'í ciudades. 11
" 

111 .. Mendigos." En el Afcmiwr Ucpuhlicano, viernes 16 de marzo de 1877. 

llM González. Navnrro. M. Sor.:iedacl J' Cultura en(.'/ Porjiriato, Consejo Nacional para In Cultura y las Artes, 
México. t <J<J-1. r 31. 
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Todos estos problemas atacaban a la Ciudad de México durante el Porfiriato, lo cual le daba 

la carnctcrfstica de peligro para sus habitantes del que tanto he hablado, en donde podemos 

encontrar lugares suntuosos, con los servicios necesarios para vivir bien, "hasta se llegó a 

decir que el ayuntamiento cuidaba únicamente de mantener limpia una acera de la ciudad: la 

de In casa del señor presidente" 119 y por otro lado se encontraban lugares hundidos en la 

pobreza carente de todos los servicios convirtiéndose en focos de infección· para 

enlCrmedndcs. 

Como se puede ver In situación de In Ciudad no era la que se debió tener tomando en cuenta 

que esta era el centro de todas las actividades del país y por ende un lugar donde lodos los 

problemas que he venido presentando no debieran de haber existido en tal magnitud, pues es 

indudable que si In beneficencia hubiera tenido una adecuada acción esto no se presentaría, lo 

cual no solo podemos responsabilizar a In falta de recursos, pues como se vio muchas de lus 

ocasiones se refiere u un problema de actitud hacia la ayuda de las clases pobres, y que será el 

reflejo de esta actitud que es la de un Porfiriato selectivo con respecto a las capacidades 

económicas y de apariencia donde todo lo parecido a lo Europeo es digno de apoyo, y todo lo 

que queda fuera es innecesario y por consiguiente forzoso a desaparecer, y si no es así del 

todo por lo menos cubrir la problemática a los ojos aunque vaya en aumento, como se pudo 

ver a lo largo de este inciso. Pero se van a plantear diversas soluciones a estos problemas, una 

de las cuales presentare en el siguiente inciso. 

11 '' Op. Cil. p. 29. 

74 

ES& u a JJ.JZP 221 te 



2.2 EDUCACIÓN COMO ALTERNATIVA AL PROBLEMA DE 

MENDICIDAD 

Como se vio en el anterior inciso, existían múltiples problemas que ntacnban la Ciudad ele 

México y por consiguiente podríamos darnos una idea de lo que pudo estar pasando en las 

nacientes Ciudades del país. tomando en cuenta que la Ciudad de México era el modelo a 

seguir. Encontramos también que en el capitulo anterior la beneficencia no realizaba su 

función adecuadamente ya sea por motivos económicos, administrativos o de icleologin con 

respecto a lo que debería ser esta. Pero la importancia de esta rndicaba en que esta tenía que 

realizar In función ele hospital, asilo, hospicio, en donde algunos de estos establecimientos 

buscaban reintegrar n las personas que entraban a estos a In sociedad cuando se trataba de 

mendicidad o apatía al trabajo como se decía en esa época, y una de las soluciones que se 

planteaban para esto era la educación. Esta alternativa se verá en el siguiente inciso, es 

necesario mencionar que esta se1·á una solución al problema de la mendicidad con las 

características ele las que ya he hablado, por lo que no se tocarán tocios los demás 

problemas que invaden a la Ciudad de México durante el Porliriato, pues se necesitaría un 

espacio mayor, debido a esto se eligió a criterio personal la solución a uno de los problemas 

crónicos del Porfiriato. El criterio con respecto a la selección de In educación como último 

punto a tratar dentro de esta tesis se debe a que considero que la educación no solo se vio 

como una solución a la mendicidad, pues también la educación durante el Porfiriato se ve 

como una alternativa para solucionar muchos de los problemas naeionnles e impulsar a ese 

progreso tan deseado. 

Las clases pobres serian un problema a pesar de que se les marginaban, porque se 

convirtieron en una "peligrosidad por que sus bases ideológicns remiten al control o a la 

exclusión de quienes reprcsentnn un peligro para In sociedad o el estado" 120, por lo que 

sería urgente una solución para este problema de forma inmediata debido n su crecimiento. 

120 l lcrnnndez. Flnnyuli, R. /,a Ciudad d<! México en /a primera mitad del .<ig/o XIX. Instituto Mora, México. 
1994, p 191. 
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Pues a pesar de que se tuvo un avance en lo referente al desarrollo de la industria y por 

consiguiente en algunos servicios, existieron otros problemas sin avance que no permitieron 

a los intelectuales del Porfiriato estar satisfechos, ya que vieron · male¿· que seguían 
. . . 

presentes y los hnelan dudar del progreso, tomando en cuenta qué t~mbién éxistla una 

decadencia ideológica a finales del siglo XIX, y que llevó ri reflexiones como las de Justo 

Sierra 

El uspectáculo que presenta uf fin ele este siglo es indecibleme/1/e trágico bajo una 

apariencia espléndida, se encuentra tan profunda pena que pudiera decirse de la 

civilización humana ha hecho bancarrota, que la maravillosa máquina preparada 

con tantos mios el~ labor y ele lágrimas y ele sacrificios, si ha podido producir 

progreso, no ha podido producir felicidad. 121 

Y una solución a los problemas nacionales fue el progreso, que la sociedad buscarla como 

único fin, valiéndose de la educación para lograrlo, Barreda piensa que 

la sociedad tocia no hace sino perseguir y gara11tizar este bienestar. Por ello, 

gara/1/izar el orden social es gara/1/izar el primordial derecho del hombre a vivir y 

procurar s11 desarrollo material. Tocio lo que este en coll/ra de este orden estará 

también co11tra el individuo que lo aprovecha. En este se11tido los derechos de la 

sociedad están sobre los derechos del hombre. Tocio derecho que i111pliq11e la 

alteración de este orden viene a ser negativo de e.i;e primordial derecho humano el 

bienestar. 122 

La anterior cita nos permite entender por qué era importante resolver el problema de la 

mendicidad, pues ésta atentaba contra el bienestar social que se buscaba. aunque fuera de 

121 Baznnt, Mllada. ill.1·toria ele la educación durante el Porjlriato, Colegio de México, México, 1993, p J 72. 
122 Zen, Leopldo. Del lihera/ismo a la Revolución en la Educación Mexicana, BINEllRM, México, 1956, p. 
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un grupo reducido, ·en este caso In clase alta Porfiriana, que sintió truncado su progreso por 

la mendicidad, por lo que resultaba urgente una solución. 

Hay que resaltar que no solo durante el Porfiriato In educación seria una preoctipación y es 

que anteriormente en la época de Juárez también se buscó un cambio en In educación como 

lo fue el dejar In educación hispanizante para cambiarla por una nueva basada en los 

modelos Franceses y Norteamericanos considerando n estos los adecuados para ese 

evidente "progreso" mexicano en donde la educación era pilar fundamental para lograrlo. 

Ese interés por una mejor educación también se daría durante el segundo imperio, de corte 

liberal, por lo que se hizo evidente su preocupación al respecto. Un ejemplo de la inílucncia 

del extranjero con respecto a la educación, lo representa en sus inicios como escritor Justo 

Sierra, y más adelante es pilar del gobierno de Dinz. 

Para el la instrucción del pueblo Norteamericano había dado el re.mltadofe/i:: de 

que todas /a!.· ciudades c:ontrib11yera11 a la pro.\peridad ele la 11ació11, mientra.\· que 

en A1é.,·ico, cmbrulecido.\' los hombres por todas ignorancias, .\·e entregan viclimas 

ele la miseria y de la inmoralidad t1 toda clase ele crlmenes y ni siquiera piensan cm 

defender derechos cuya importancia no saben comprender siquiera. u.i 

Pero antes que nada es importante definir qué se entenderá por educación, In que permitirá 

el desarrollo del México Porfiriano. Debo distinguir, sin embargo, entre '" educación y 

escol~ridad. la educación es todo el proceso de transmisión y renovC1ción culturC1/. 124 

En donde la educación buscaría realizar ese cambio que pem1itiern modificar el constante 

aumento de la mendicidad en donde debería 

FtJmentar~·e en los nilios 11n espfritu recto y digno, tomC111do por te111C1s el honor, 

la veracidacl. la si11cericlacl, la clignidad persona/, el respeto a si mi.mw, la 

123 Cosió Villcgns, 1-/i.storia moderna de !i1ili·ico El Porfif·iato IV, Hennes, México, 1973, p 657. 
124 Llinás, Alvorez. Édgar. Revot11ció11, Educacitln y Mcxicanidad, UNAM, México, 1978, p.16. 
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modestia, el co11oci111ie1110 de los propios defec1os, el orgullo, la vauidad, e/e.; 

poi· otro lado debía de comba/irse la pereza, la cólera, la pasividad y /as 

.'lupersticiones populares. 115 

En el Porfiriato se consideraba que el principal factor que· nevaba al aumento de la 

mendicidad· era· que no existía la educación adecUIÍda, ~ue motiv~m ~ llevar una vida de 

trabajo y no de vagancia y que ésta debía de ser inculc~dapor los .padres, en donde se 

puede dar cuenta que se entiende educación tanto fuera y dentro de la escuela. 

/loy es peor que en aquella época; 1111 nilio harapiento carga cí otro y ti s11 lado 

le acompwicm dos ó tres mcís: 110 es que los padres se e11cue11tre11 sin trabajo. 

e.\·haustos de recursos, postrados en el lecho del dolor,· 110, sino que ,\'C! huye de 

dar ec/11cac:id11 ti los nitios. lanzándolos cí excitar la compasi<ín y mover la 

c:ctridac/, lo cual les hace perder la vergiienza y el amor al 1rabajo, 

lwbit11cí11do/os desde la primera edad á vivir sobre el público. 126 

Lo que habla de que n pesar de que existian y ernn evidentes las diferencias económicas, se 

seguia pensando que el problema de la mendicidad que tanto dmio causaba por ser más que 

una necesidad se con\'irtió en el paso del tiempo en un oficio, una forma de vida de la cual 

se podía obtener un ingreso adecuado parn sobrevivir y que hacia de estos mendigos 

situarse arriba de los pobres y en muchas ocasiones ocupar sus lugares en los centros de 

beneficencia en donde no les agrada ingresar a estos mendigos, pues se vive mejor estando 

afuera \'iviendo de la caridad pública, lo que va a convertir esta actividad en una forma fácil 

de vida. En donde la preocupación se centra en que se les enseña esta forma de vida a los 

niños. 

125 llaznnt, Milndn. Hisloria da la educación durante el Porflriato, Colegio de México, México, 1993, p 61. 
12''"Mendigos." En el mrmitorrepuhllccmu. viernes 16 de mnrzo de 1877. 
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cu¡11ellos 11i1io.1· si11 11ocio11es de educación si11 ejemplos de moralidad. si11 

que hacer alguno, no Ita_~-, tcmcri~lad ·~~/g¡~,,a-a/-j,r~;1o:ai~;,,. ·que- eso.\' 

muchachos 111mia11a ~·ercí11 ·bandidos de profesló11 que escc11ula/i::ará11 á la 

,\·ociedad con sus Crlmenes. 

.' ' 
Provenir ta/es aco11teci111ie11tos, _que son sie~11pre lo_s q;1e mas ponen en 

re//e1•e el grado ¡li! adela1110 y c11/tura ele ~111 inieblo, el· 1111 im¡ie~Ío.vo deber de 

tocio gobierno que déseá c11111plir
1

·estrictame11te con sÚ.obliga~ión. i:-

Por lo que algunas personas verán el problema como algo que con el paso del tiempo será 

cliílcil ele solucionar y permitirá que cada ves se vuelva más complejo. y el medio por el 

cual se puede lograr el solucionar el problema es por medio ele la educación. pero estn 

alternativa va a tener una caracter!sticn que va n impedir que esta educación cumpla su 

objetivo principal que será redimir en el caso ele los que ya se encuentrnn ejerciendo In 

mencliciclncl y por otro Indo In prevención. Lo que desviara el objetivo ele In educación será 

In inílucncin del positivismo que perneara In ideolog!n Porílrinna, que indudablemente 

influirá en In forma en que se interpretara In manera ele llevar acabo la educación. 

los aristócratas porflria11os de la Ciudad de ,\léxico ab.vorbiero11 

también 1111evas ideologías el posi1fris1110 y el Darwlnismo social para 

justificar su 111011opolio de la riq11e:a y e/ poder, y para diagramar fa 

evolución de la sociedad mexicana. i:s 

Lo que va n significar que In educación tiene que adaptarse a los intereses ele los ricos 

Porfirianos; llevando n que el positivismo se convirtiera en 

127 Crónico" otrn vez usura.- Comercio ilfcito ... Infamia.- Datos justilicndos.- Unn buena disposición.ª Niílos 
vngundos.ª El hospicio.ª Temores." En e/ 11ie1uqjero. México. martes 28 de mayo de 1878. 

12" Knndcll. John. la Cupilal /.a l/i.'floria de la Ciudml ele Aféxico. Vergnra. Buenos Aires. 1990. p 362. 

•: .. 1 A. ' 
1 e '· 

r ... "'l"" . 

- ·~ 11111 1 1 ' -
79 



www: '! 

E.m fllosojill .mlmdorll en el positivismo donde cabían todas llls liberltldes, C1sf 

como todos los se111i111ie111os y que tomado como centro podfa dllr l11gC1r " todC1s 

las actividacle.\' t¡ue pitecle realizar al ser '111ma110. UIJ 

Pero esta filosofía salvadora se convirtió en una herramienta para imponer el orden 

Porfiriano, pues como sabemos los orígenes del positivismo se vinculan con Augusto 

Comtc, donde propone un ordenamiento de la sociedad mediante un saber cient!fico 

aplicándolo a los males sociales. donde los grupos más importantes serán los progresistas, 

en síntesis los grandes ricos duefios de fabricas, comercios, e intelectuales. Ahora esto se 

combinara con ideas como el Darwinismo social al pasar por México en donde se propone 

la supcrYivencia de los más aptos. 

Esta co111bi11ac:ió11 icleológica o/recia vario.\' atractivos obvios " Día:: y s11 

camarilla de clase alta. Sus prete11sio11e~· de transformar México 111edia111e la 

ciencia y la tecnoloxia atrajeron a w1 cliclador decicliclo a la modernizar Ja 

esrruc111ra econcimka y social del pais ...... La nmwa filosofla fue 11tillzacla para 

de.fencler la co11ce111ración de la rique:a en una reducidu minoría. los cient{/icos 

aducían que era necesario agrandar el pastel económico antes de que pudiera 

repartir en beneficio de los pobres. 1 ~0 

Lo que \"a a definir la dirección que tomara la educación, además de que regresara esta 

combinación ideológica a la antigua época colonial. y dentro de esta nueva posición 

ideológica encontramos a 

Gabino 8C1rredC1 predicll llhora que la solución para los uwles de México está 

en la e11wnci1mciri11 mental caracterizadll por la gmdual decadencia de llls 

doctrinas antiguas y -~" progresiva ,\·ubstilución por las mndenu1s. La 

12'J Llinás. Alvarcz, Édgar. Re\·nfucián, Educación y Alcxicanidad, UNAM, México, 1 '>78. p 50~5 I. 
0 ° Kandell. John. la Capital La l/istoria de fa Ciudad de México, Vergara, Buenos Aires, 1990. p 362. 
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independencia se iniciara con el emerger de la ·ciencia la cual producirci ·el 

rompimiento de las cadenas _religiosas .. que a s11 yez tre1er~ /~ ema11cipacid11 

política. Es decir k1 libertad de A-lc!xico se· logrará a panir de una idea. el 

positivismo científlCo. 131
. 

Con esta forma de pensar erú necesario dar el sigui~nte pas~, el cual consistiria en poder 

hacer llegar esta educación a las clases pobres, en donde la familia y la escuela pudieran 

conjuntamente el establecer una nueva educación que fuera acorde con el nuevo proyecto 

de nación que viene configurándose desde la época de Juárez. En donde estas dos 

instituciones ayuden a lograr el cambio y alejar a los pobres de la vida fácil que ofrecía la 

mendicidad, en donde tanto el gobierno como la sociedad estaban obligados a lograr este 

cambio. 

del esti11111/o que los gobiernos imparten cí los nltios, depende el porveni1· de /o.v 

pueblos. Nada redime como el trabajo nada enaltece como la ciencia, nada 

salva ti las 11acio11e.\· como la i/11stració11 ele las masas que /ns compo11e11. 

Procurar que los nil1os se habilzien á trabajar que compre11da11 que c/e111ro tle 

nuestra é¡wco es dificil abrirse paso cuando no se lleva 1111 caudal de 

cm10cimientos para vencer las dificultades que cí cada paso impiden la marc/1a 

del hombre: que al vivir en co1111midad, se acost11111bren cí respetar y estimar por 

si/.\' virt11des á sus compmieros: que presencien las \"entajas morales y 

materiales q11e con la aplicación la honradez y el ta/elllo se adq11iere11: que 

eJ¡/cm el arte 1í oficio que mlís .fe adapté cí sus natura/e.\' i11c:/i11aclones: <JIU.! lean 

lo lndispen.'lah/e para formar la base ele 1111a educación prcíctica y que aprenc/an 

cí tocar cuando menos 1111 instr11me1110 de música, Ja/ creemos que Ita siclo y es el 

programa ele aquel establecimiento donde todo respira hoy alegria, adelanto, 

,\'Clti.~faccidn y bienestar. 132 

111 Llinñs, Alvnrcz. Édgar. Ue\'olución, Educación)' A/exicanidad, UNAM. t-.·1éxico, 1978, p 45. 
112 "Escuela industrinl de huérfanos en el Tecpam de Santiago" en el Mensajero ,México jueves 25 de 
noviembre de 1880. 
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Lo anterior se llevaba acabo en la Escuela de Tecpan, en donde podemos ver cual era Ja 

·intención de este nuevo modelo educativo, y el por que ver en este la solución no solo al 

_problema de la mendicidad, sino también ni atraso que causaba ni pr?greso Porfirinno el no 

tener unn adecuada educación, pero lo anterior se da en un establecimiento para huérfanos, 

pero al igual existla un modelo para Jos que acuden-Íl una escuela y que provienen de 

familias estables, mencionando que la escuela no servirla únicamente _como medio de 

instrucción intelectual, por lo cual 

Se prefería el ténnino educación u/ de instrucción por que el ,\'egwulo se 

limitaba casi exclusivamente a la e11se1icm:a inte/eclua/ y la comisión deseaba 

p/cm/ear el proyecto ele 1111a escuela primaria que desarrollara armdnicamente 

la 11at11ra/e:a del 11it10 en su tripÍe m1wcto: flsico, moral e i111elec111al. "' 

Y todo esto culminarla en un magno proyecto nacional para integrar todos los sectores, 

incluyendo al grupo indígena, pues se habla de la no existencia de un progreso al no 

considerar a todos los grupos que conforman al país, por esto es llamada u esta nueva 

educación Popular para poder incluir a todos estos grupos, esto y la unterior cita es 

discutido en el Congreso de Instrucción el 1 O de diciembre de 1889. Pero, ¿por qué se le 

debe llamar educación Popular? 

Se utili:a el término popular por que está mcís de acuerdo con el se111ido que 

debe rener la educación pública en México. la palabra popular e.1· mú.1· 

co111pre11siva, por que 110 determina tal o cual grado ele e11se1ia11za, sino que se 

refiere a la culrura general que se considera indispen.vable para el pueblo, en 

todos /ns países civilizados. 1' como atiende nuestros trabcy'os 110 es solamente a 

mejorar tal o cual grado de e11selia11za, ,\·ino a elevar el nivel ele la cultura 

popular. '" 

IJJ Llinñs. A lvarcz. Édgar. Revolución, Educación y Mexicanidad. UNAM, México, 1978, p S 1. 
IJ-t Zca. Lcopldo. DL'I liberalismo a la Revolución en Ja Educación Mexicana, BINEHRM. México, 1956, p. 
150. 

82 

LE as 1 14 

1 

l 



De lo anterior se puede resaltar como se plantea para erradicar a la mendicidad la 

educación, con el paso de tiempo va configurándose un proyecto de nación basado en la 

educación en donde más que ayudar a la "mejora cultural" de los grupos pobres. se busca 

integrarlos para moldearlos a los interés del grupo en el poder, en donde dicen ellos esta el 

progreso de México, lo cual es cuestionable no por utilizar a la educución como medio para 

el progreso, sino como es que estos la adapta a sus fines. Es por eso que no les gusta el 

término escolaridad, pues buscan una nueva cultura por medio de la educación que no solo 

se limita a cuestiones académicas. Además se dan cuenta que esto servirá para el futuro 

como se menciona en el siguiente comentario 

Cuidemos de las generaciones aclua/es, porque de ellas re.mllarán las 

venideras, y procuremos que para c.\·tas quede preparado 1111 campo donde 

puedan germinar y crecer losfr111os saludables de la experiencia."' 

Todas las anteriores ideas van a influir sobre la forma en que se pretendió dar solución al 

problema de mendicidad, pero que como se ha visto era dificil integrar a estos mendigos 

adultos al modelo de educación que se quería, pues como se dice afirma en el comentario 

anterior solo se podrá realizar en las generaciones jóvenes, pues con los adultos es casi 

imposible el cambio, por lo que es necesario el introducir a estos a un establecimiento en 

donde se formen con esta nueva educación científica. 

Como Ja mayor parte de los jóvenes que remiten las autoridades ci esta Escuela, 

son hijos ele padres inmorales, vicio.\'O.\' y aun crimina/e.~. siguen las mas veces 

la carrero trazada por los 111ismos el quienes deben el sér dando por re.\·11/taclo 

que queden grahtulas en sus cora=011es las peore.\· reglas de conducta desde los 

primero.\' a11os di.! la vida y siendo forzoso para destruir Jan honda.\' impresione.\' 

darle.\' una eclucación prcictica .lt ba.\'ada en los ma.\' .\'anos principios ele 

l.l!ó "Hos11itnl municirnl Morelos" hi.vtoria de los establecimientos de beneficencia t?ficial, parlicular y 
exll'lll!i'''"" existentes en la ciudad ele AJé.\·ico, lunes 8 de agosto de 1887. 
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moralidad. Necesitan maestros moc/e/ar quienes imitar.· /10111hres que tt111u111e 

posean toda la abnegación necesaria parll ·semejante Sllcerdociá, tengan 

!wnraclez, i11str11cció11,fi11as numeras, en una palabra, ed11caclú11 sólida y buentt. 

Creo por lo mismo que 11i11g1111a economía debe hacer.\·e. en negocio ta11 

delicado. "'' 

Por lo que será la educación moral e intelectual dentro de un establecimiento de la 

beneficencia la solución a la mendicidad, acompañada de modelos adecuados y congruentes 

de los profesores como mencionaba Mora, pues si no existe esta congruencia es imposible 

erradicar los malos hábitos, de ahí la relación de una adecuada beneficencia con el 

problema creciente de la mendicidad. 

Y t:serci i111posible ~·acar de e.'ie triste estado ci la gran parte ele la poh/ación que 

vive as!? Creemos que no: y que ~·i se procura con patriotismo generalizar la 

instrucción primaria, despertar las inteligencias adormecidas por la miseria y 

fi1ci/itar/es ocupación, pronto cobrarían amor al trabcy·o, á la .familia y cí la 

patria, y verían con horror la 111e11dicidac/. En las clases mcu· pobres oh,,·ér1·ese 

la difercmcia que existe entre las gentes que saben leer y escribir y entre las que 

carecen atin de esta instrucción. y se verá que fas primeras tienen mas 

necesidades y se procuran mas aseo, calzado, mejores alimento.\· y mqjor 

habitación. 137 

Además de atender los problemas de enfermedades, epidemias, ayuda a nii'ios huérfanos 
• una de la labor de la beneficencia es reintegrar a estos mendigos al proyecto educativo, que 

busca el progreso del país. 

11
'' "In beneficencia en México. XII escuelo correccional de momoluco" 

l.<1 Rep1íhlica , jueves 23 de diciembre de 1880 

,, .. ··t..n Mendicidad. y de los medios que deben adoptarse para hacerla desaparecer.•• En ú.1 i/11.'itrm·idn Alexicana. 
Febrero 1 O de l 893. 
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Aquí se trata del ejercicio de la be11efice11cla bajo s11 más bella y abnegada 

forma. Se trata de retirar cí la 11i11ez de la orilla del sepulcro: se trata de 

a/i111e111ar/afisica y moralmente: ~\·e trata de entregar ci la .\·ociedad seres títi/es y 

dignos. educados en e.\·te plantel, y abanc/011ados por la crueldad de sus propios 

padres. c¡m1 excede mucho ti la ele las mismasfieras. 138 

Con esto se puede retomar In función que van a tener los establecimientos benéficos 

durante el Porfirinto y el servicio al régimen que va a tener, pues como se puede ver se 

aprovecho el Porliriato de todo lo que estuviera a su alcance para mantener el desarrollo, a 

pesar de que no existiera un convencimiento total incluso de los integrantes de esta elite 

l'orfirista, lo que va a influir en el fracaso de este proyecto de Educación J>orfiriano, pues 

La generación que realiza la nueva revoluc.'idn reanudcmdo la marcha del 

e,\'ft111cado liberalismo, 110 fue una generación espontánea. E.\·ta generación 

recibió también la c/císica educación liberal in.'ialisfecha y en pugna con el ideal 

educativo positivista. El viejo liberalismo, acallado en el campo pnlílico, siguió 

actuando en el educativo con una perma11ente crítica al ideario positivi.\'fa y sus 

visibles c:o11sec:ue11cias. J:\
9 

Esto no permitirá que el modelo educativo se arraigue en las clases pobres, además de que 

regularmente cstnban preocupados más por sobrevivir los verdaderos pobres por lo que 

sería diílcil la integración estos, y en el caso de los mendigos no les conviene ingresar a 

este modelo. por que como se ha visto vivieron bastante bien de la limosna, por lo cual 

podemos decir que fracaso en lo concerniente a los mendigos y su disminución. 

11" "Ln cnsn de níilos cxpósitos 11 en la prensa dinrlo Polltico. literario, científico y comercial .• viernes 27 de 
fohrcro de 1 885 

Ll'' Zen. Lcopldo. Del UhL•ralismo a la Revo/11ción en la EduL·acidn Afexicmw. BINEllRM. México, 1956, p. 
108. 
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Otro lilctor que inlluyot~nibién' pnrn. que no tuviera los resultados esperados In educación 

con respecto nin .1i1e.ndl.cÍ'dnd,; fue que solamente se busco cambiar las formas de 

comportamiento e id~()l:ogl~, pero no existió un cambio en In realidad en que vivian los 

mendigos; lo ~(1~1 'ÍmpidiÓ q~1e ~l discurso fuera acorde con In acción. resultando con esto 

infructuoso ~l proydct~'edu~~tivo. 
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CONCLUSIONES 

Después de revisar In labor de lu beneficencia durante el Porfiriato, abarcando esta revisión 

una parte de todo un conjunto de influencias y enraeterlsticns de su funeionumiento, pues 

seria necesario un mayor espacio para lograr abarcar esta institución y su repercusión en el 

sistema de salud Mexicano actual. Pero para el objetivo pretendido por esta tesis es 

suliciente In información presentada siendo esta In que más puede servir para los 

Psicólogos interesados en la repercusión de las actitudes de los prestadores de servicio en la 

beneliccncia para con los pacientes que acuden a esta y In calidad del servicio que se les 

brindó. 

Pero, ¿para qué nos puede servlr como ~sicólogo~ un~retisi~~ Histórica de In beneficencia 
cnlaCiudaddeMéxico? . ·e· :'<:'':' .. ,'·'"·.''./' ;,>.· .. 

- ' -·:·~-. ·-----~}_;_{-: ~ · ... 

a) la posibilidad de permitir la expÚcdc1Ó1i y ubi~ación de/Piicólogo ,,,; un 

tiempo y espacio especljicos eq11ivale ~decir ~~e el individuo cono~e ~ .mb~ 
dónde .está parado y puede éxp/icar su q11ehacer y su reaiiclacl . . 

b) Para desmitificar, par medio del análisis histórico e historiográfico, los 

limites de 111w teor/a psicológica dogmática y advertir la imposibillclacl de 

avance en su disc11rso teórico-práctico. 

e). Para establecer. q11e la historia. es una ciencia q11e permite estudiar 

cohere11teme111e el conjunto ele verdades psicológicas q11e habitan en la 

sociedad mexicana. 

d) Para poner en evicle11cia la moralidad y los principios éticos y e.vtc!ticos de 

una sociedad o gr111~0 y. buscar en la heterogeneidad ele las formas de 

construcción del comportamiento lncllvidual y colectivo. 



e)Consecuentemente, para. buscar la posibilidad de construir prt1¡111es/<1s ele 

prevención en la salud psicológica."º 

El saber todo esto debe ayudarnos a situarnos en la realidad en cuanto a los servicios de 

salud en México. Donde la atención es y ha sido deficiente no solo en lo material, sino en la 

actitud asumida por el prestador de servicio, que cree realizar un favor a las personas que 

solicitan el servicio, siendo este aspecto poco estudiado por los Psicólogos, que no toman 

en cuenta que en estos lugares hay gente enferma que espera curarse y por lo tanto mejorar 

su calidad de vida, as! mismo hay personas a punto de morir que también necesitan morir 

dignamente, de ahi surge la importancia de ofrecer un servicio adecuado a estas personas. 

Es por esto necesario asumir nuestra responsabilidad y tratar de cambiar la actitud de los 

prestadores de servicios, tomando en cuenta que uno de nuestros objetivos como 

Psicólogos es mejorar la calidad de vida de las personas, además este tipo de trabajos 

multidisciplinarios permiten el no centrarnos únicamente en el estudio de condiciones en un 

laboratorio o consultorio, sino que tenemos con esto la posibilidad· de ampliar nuestros 

lugares de incidencia y por Jo tanto, poder brindar una alternativa de salud integral y 

adecuada al momento y espacio que nos tocó vivir. 

Teniendo en cuenta los beneficios que· nos pueden brindar la unión de la Historia y la 

Psicología, seria necesario justificar el por qué del Porfiriato como periodo abordado en 

esta tesis, no solO por su repercusión en la beneficencia en México, pues 

Las ¡,na/ogfas entre la sociedad Porjirlana y la de hoy en dfa son 

Impresionantes; la vida parece no evolucionar, 110 parece haber ninguna 

distancia, como si el tiempo no hubiera transcurrldo. 141 

Esto lo comprobamos a lo largo del trabajo pues, el Porfiriato fue una época en la historia 

de México en donde se abrla una nueva posibilidad para dar orden y pnZ, que durante 

muchos afios no se habla obtenido por los constantes movimientos armados y conflictos 

"º López, Ramos, Sergio. Historia de la l'slcologia en México, CEAPAC, México, 1995, p.15. 
141 López, Ramos, Sergio. llisloria de la l'sicolaglu en México. CEAPAC, 1995, p.477. 
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entre los diforentes grupos que se peleaban la dirección del pais. Estas aspiraciones de paz y 

progreso se trataron de concretar en . Ja. figura, de· Porfirio Diaz. quien asumió Ja 

responsabilidad de llevar esto acabo. Por. lo que e) ro.rfiriato se convierte en el momento 

adecuado para impulsar ni pais ni desarrollo y a I~ rrióde~idad a semejanza de naciones 

como Francia y Los Estados Unidos,· sle~dri nfecÍndo por estas reformas el sector salud. 

Resaltando que esta nueva situaci{>~ ~;:·iif'Clue ·se ~~pira es resultado de una naciente 

generación de hombres que buscan una rnieva forma de vida. Existiendo dos problemas en 

esta generación, que no es In totalidad de esos hombres, pero si la mayoria. el problema al 

que se enfrentan es que no surge de esta generación un proyecto de nación acorde con las 

caracteristicas del pais, pues se utiliza un modelo muy distinto de lo que era México en esos 

años lo que provocará el fracaso de ese modelo, teniendo como consecuencia no solo el 

afectar la vida del Porfirinto. sino la vida en México de años posteriores. El segundo 

problema y el más importante de ambos es que estos hombres solo piensan en una nueva 

forma de vida pero de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. en donde su modelo de 

atención a las clases sociales pobres se limita a un número muy reducido de estos, además 

de que el modelo más que buscar la ayuda a estos se centrará en desaparecer a estos grupos 

y encerrarlos por frenar el progreso y la modernidad, pues su imagen no va de acuerdo con 

el modelo Porfiriano de desarrollo. Tomando en cuenta que los pobres son sinónimo de 

atraso, desde su propia apariencia indigena, hasta la consideración Positivista de que la 

persona vale por lo que tiene y no por lo que cs. generando que Jos problemas se acentúen, 

y los que provenian de ai'los anteriores germinen en ese ambiente lleno de contradicciones 

llamado Porfiriato, en donde el famoso progreso más que ayudar a mejorar la calidad de 

vida de las personas, logró acentuar las diferencias entre las clases sociales, además de 

retroceder en cuanto a la situación que se había logrado erradicar al término de la colonia, 

pues muchas de sus formas de administración hacen pensar en esa época, por lo tanto el 

sector salud se verá afectado y engendrará muchos de los problemas que hoy se padecen 

con respecto a la actitud que se toma entorno a los solicitantes de Jos servicios de salud, y 

que como se ha visto en el desarrollo de la tesis, pareciera que seguimos viviendo en 

aquella época. 
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. . 
Es importante rcsaltnr que no solo el Porfiriato olvidó el proyecto sm:ial para México en 

donde se encuentra la beneficencia, este olvido proviene de periodos. ~nteriores en donde 

nunca se ton1ó a la parte social como una área urgida de rcnovarse'y de apoyos tanto 

mutcriules como humanos preocupados por la salud y atención de los mexicanos. 

Es esta falta de atención en el sector social, lo que ocasionará que sufra directamente las 

consecuencias de esto la beneficencia oficial y la privada impidiendo que se cumplieru su 

función de ayudar a los sectores sociales pobres. Y si agregamos las caracteristicas de 

administración, recursos y preparación de algunos de los prestadores de servicios que 

estaban más preocupados por saquear los fondos de la Beneficencia y cuando esta pasa a 

formar parte de la Secretaria de Gobernación las personas que son colocadas carecen de la 

mínima preparación necesaria para la atención y dirección de la Beneficencia, pues hay que 

recordar que cuando la beneficencia pasó a formar parte de esta Secretaria fue relegada 

hasta el último lugar de las prioridades de In misma ni no considerarla importante para el 

desarrollo del país. por lo que las personas que ocupen los puestos no estarán interesados en 

desarrollar una buena función, pues su preocupación se centrará en aprovechar los pocos 

recursos que se asignan a In beneficencia para su enriquecimiento, además buscan el salir 

rápidamente de esta Beneficencia para colocarse en un puesto mejor en el Gobierno. 

Entonces se puede entender por qué la beneficencia ha llegado a esa condición en esos 

años. Y esta situación se puede explicar a que por un lado al no tener un lugar privilegiado 

dentro del proyecto que tenia Porfirio Diaz de lo que era una nación desarrollada y 

moderna, en donde la beneficencia es relegada en su administración a la Secretaria de 

Gobernación, y ya dentro de ésta se encuentra en la parte final de las actividades de esta, 

afectando directamente en su labor, lo que dejará sin recursos y personas especializadas 

para atención de los establecimientos. 

Solo existió por parte del gobierno una preocupación por la beneficencia cuando se dio 

cuenta que podía servir como un medio de represión, estos establecimientos se convertlan 

en la herramienta Ideal de Porfiriato para recluir a todos los pobres que atentaban con la 

imagen de la Ciudad, pues era más fácil borrarlos de la vista que solucionar el problema, asi 

mismo estos lugares sirvieron para encerrar a muchos de los opositores politicos a Dinz 
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ncusándolos de cualquier enfermedad o vicio. Existirá otro interés en la Beneficencia por 

parte de Gobierno y es cuando es necesario realizar modificaciones a los establecimientos 

en sus construcciones de forma arquitectónica, pues se dicen afean a la ciudad de México, 

por lo que su participación no será decidida por mejorar la forma en que estaba 

funcionando la beneficencia, solo era el transformarlos tlsicamente en su fachada para que 

fueran de acuerdo al afrancesamiento arquitectónico de la Ciudad de México de esos años, 

pues se segulan ocupando edilicios que no cumplian con las caracteristicas pnra funcionar 

como hospitales, hospicios o asilos, en donde no habla el personnl adecuado para atender a 

las personas que ingresaban a estos lugares, as! como los alimentos que se ofreclan eran de 

pésima calidad, resaltando que esto no era solo caracteristico de la Beneficencia sino de 

todn la comida que consumían los pobres en la Ciudad, por que como era de esperarse los 

ricos consumian otros de mejor calidad. Pero todo esto no se soluciono con la intervención 

del gobierno, pues solo busco modificar en apariencia estos estableci111ientos y fueran 

útiles como herramienta de represión. 

Por otro lado la beneficencia privada que estaba en manos de la sociedad civil no le interesa 

tampoco la labor de ayuda, por que esta más preocupada por cimentar las bases de su 

riqueza y por el cambio de esa generación que ya no tiene tan arraigado el sentimiento de 

caridad de la época colonial, y en donde le preocupo solo cuando le per111itía ser un 

vehiculo para 111ostrar su riqueza por 111cdio de los diferentes eventos para recaudar fondos 

para esta y sin interesarle a esta clase alta la utilidad de los recursos que daban. Lo que hizo 

que estas contribuciones fueran estériles, pues no existía una conciencia por las verdaderas 

necesidades de In Beneficencia, como el dotar de personal adecuado y de un espacio tlsico 

que cumpliera con las caracteristicas de higiene y comodidad. Con lo que respecta a los 

establecimientos que fundo la sociedad civil no tuvieron los resultados esperados, pues' 

tenian estrictos controles para acceder a estos en donde solo se pod!an atender 

enfermedades no crónicas o se tenia que realizar un tramite interminable para poder ser 

aceptado en sus establecimientos, en donde existía una discriminación constante para la 

gente que se recibia, por lo que tampoco fueron de gran ayuda a los pobres. 
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Como se analizó en la presente tesis la bcnc11ccncin estaba en tornl.abnndono tanto por 

parte del gobierno como de la sociedad civil que no se duban· cuenta de In importancia de 

estos establecimientos en los cuales no solo se daba atención a los enfermos, se utilizaban 

también como hospicios, escuelas, y asilos por lo· que sti función era y sumamente 

importante en In conformación de una sociedad en la cual no solo se estuviera preocupado 

por la rehabilitación si no también en In prevención de problemas sociales como In 

mendicidad en donde solo se buscaron soluciones momentáneas como se vio en el 

desarrollo de esta tesis, como la educación que si era una adecuada alternativa u este 

problema , pero que fallo al no considerar otros factores como la situación económica de la 

época. el hambre y la discriminación hacia los grupos pobres o de origen indlgena, 

sunuindosc a esto la idea de educación que se tenia, que más que buscar el progreso e 

integración de estos grupos, los alineaba para servir al sistema Porfiriano. El concepto de 

Educación se basaba mucho en el pasado Colonial en el que la educación se resumía en 

cnsciiar u los alumnos In religión católica logrando con esto un monopolio cultural, que 

i ndicn In moral a seguir. la forma de comportarse y que pensar n través de un método 

estricto basado en los castigos, lo que deja a la educación como una alternativa poco viable 

al problema. Pero tener en cuenta el contexto para que nos sirve como Psicólogos. 

la.\' co111ribucio11es psicológicas estlÍll imbricadas t.•11 1111 contex/O ,\·ocio/ de!/ 

cual emergen. La psicolo°gla siempre ha re~~pmulido en pC1r/e a su entorno 

social, pero también se ha guiado por ww lógica i11ter11C1 propio. No 

podemos poner énfasis en una de estas tendencias a expensas ele otra. La 

p.\·icologia ni refleja la cultura pasi\•amcnt<! ni existe en una 1111 \'acici social. 

Las circunstancias externas e internas esÚín presentes. y hay una i11teracci<J11 

constante en/re ellus. 142 

Otra de las aportaciones de realizar una tesis de este tipo para los Psicólogos es que les 

permite tener una visión amplia del sitio donde desarrollara su actividad profosional 

brindándole más herramientas para enfrentar los problemas sociales, una de estas es la 

Historia que Je permite articular su presente con el pasado y el tratar de encontrar las mices 

de Ju situación social de México, que nos afecta directamente solo en nuestro trabajo 

i.t? Tortosa. F .. y Mayor, L. la psicología contcm1pnránea desde la hi.,·Jnriof!,rq{la, PPU. Bnrcclorm, 1990. 
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proli:sionnl, sino en nuestro propio desarrollo individual que se vera reflejado en el servicio 

que brindemos. También nos permite conocer las soluciones que se plantearon a los 

problemas sociales, evitando el volver a cometer los mismos errores, esto es aprender del 

pasado. 

Esta carga histórica la podemos ver reflejada claramente en la actitud asumida por nosotros 

mismos ante las personas que nos solicitan una alternativa de salud, pues siempre nos 

presentamos como los dueños de la salud en donde solo nosotros tenemos algo que brindar 

y el que esta enfrente debe de valorar y someterse ante el dueño de la "verdad" si es que 

quiere curarse, lo que lleva a discriminar entre quien se debe atender y a quién no, lo cual 

debe hacernos reflexionar en torno a la actitud asumida frente a la persona que solicita un 

servicio de salud, la cual determinará la calidad de la atención y los resultados de esta. 

Existe otro factor heredado del Porfiriato que limita y desv!a el objetivo principal del 

prestador de servicios en el área de salud y es el de la cuestión económica, pues en el 

Porfiriato y en nuestra época la "calidad" del ser\.icio y la atención depende de la cantidad 

que se reciba por parte del solicitante, lo que deja con pocas posibilidades de atención a 

una gran cantidad de personas, lo cual debe de preocupamos como parte. del sistema de 

salud, pues si consideramos que las clases pobres son las que padecen los mayores 

problemas, donde quedar!a nuestra participación no solo en la intervención cuando ya 

existe un problema, sino algo mucho más importante que es la prevención de estos, 

debiendo de ser esta la principal labor del Psicólogo. 

Pero el problema se agudiza más cuando pesar de contar con la solvencia económica para 

poder acudir al sector hospitalario privado no se les asegura una atención de calidad, pues 

en nuestros d!as143 

Los hospitales, lo sabemos bien, no son nada hospitalarios. As/ sean ele la 

Cruz Roja el ISSSTE o de la iniciativa privada en sus más de/ira11te,\· 

pasiones pequel1o burguesas en el Pedregal de San Angel, están di.rnilados 

141 Jniro, Callxto, Drama Hospitalario, Milenio, Multimedios, México, 2000, p.86. 
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pt1ra t1le111ar lt1 elepre.1·i<in, lt1 clm1straf11bit1 y lt1 parm1t1it1 ele los ¡mc:ienles y 

~\'ti,\' fami/iure.\·. Son tan agradables y anli.volemne.v como una reunión de 

próvielt1: Y lo peor· as que con la coortoela ele .rns e.1·1ric:/t1.1· 110/í1ic:t1s de 

ascpsla, c11/dadOs y auxilios preventivos, te someten a una .\·erfo de 

wjacionvs que rcel11ce11 111 elignielad al 111í11imo. 

Por todo lo anterior la formación como Psicólogos Iztacala no puede mantenerse limitada 

por una teorla que solo ve una parte de todo el conjunto que es el ser humano, teniendo 

como resultado no solo el limitar al ser humano como un proceso de estimulo-respuesta, 

sino también el limitar nuestra propuesta de solución a los problemas que enfrenta el 

hombre, por lo que la Psicologla no debe permanecer alejada de otras disciplinas que 

pueden ayudarle a brindar una alternativa integral a los problemas sociales, evitando con 

esto la especialización que trae la globalización y que hace que los costos de los servicios 

aumenten no solo en la salud, por necesitar más de cuatro personas para partir el cuerpo 

humano para su atención y solución de una enfe~medad. Y si el Psicólogo no se cierra 

puede evitar esto y volver a una práctica más beneficiosa para la sociedad. 

Todo lo anterior nos llevará como psicólogos a entender que los problemas de salud mental 

y ílsicn tienen una relación directa con los acontecimientos sociales por más alejados que 

parezcan, en donde podremos encontrar repuestas y soluciones a los problemas que aquejan 

a México en la actualidad en cualquier área, dejando de lado esa imagen solemne del 

Psicólogo que solo trata problemas mentales desde un diván o a través de una teorla 

limitando su área de trabajo y por lo tanto la posibilidad de incidir en los problemas 

sociales, ya que como se vio a lo largo de la tesis los problemas sociales que sufría México 

durante el Porfiriato como en el caso de la mendicidad no tenlan una sola causa, pues se 

tenla que considerar que ésta era producto de la pobreza, la situación polltica, la ideologia 

positivista, la alimentación, las condiciones de higiene, los lugares donde se prestaba 

atención, y el concepto de educación que se tenla, y corno se pensó en alternativa a este 

problema. El entender los problemas sociales tomando en cuenta todas estos factores 

permitirán el brindar una mejor alternativa de salud. 
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Por lo tanto espero que esta tesis sirva para motivar a otro~ c~mpañeros de proli:sión y a 

otros profesionales en la realización de trabajos mu,llidi~~iplina'riós •. ~n d~nde el Psicólogo 

se preocupe por buscar la prevención y la acción dirci:Ía 'sob-re los problenms desde las 

diferentes partes que componen al ser human~ que l16.;;f~:a:~ll n1ejo~ ~ntendimicnto del 
. . ..... , ... ·,· . ·. 

hombre y su comportamiento. en donde In pr·i;;cipa(prcoc'lipación sea el mejorar su 

condiciones de vida fisica, mental y cspiritÚal de f();~~inte~~~L · 
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HEMEROGRAFÍA 

"Hospitales" en El Monitor Republicano, Martes 5 de Septiembre de 1848. 

"Establecimientos de beneficencia." en El globo.24 de junio de 1869. • 
'L'. 

De Dios Peza. "Hospitales clausurados". historiad~ l~s'.~st~bÍ~cÍmi,entos de la beneficencia 
oficial, particular y extranjera, existentes en la.ciÜdad de.México::::,· 

.; ··-; . - ; ' '.'-. -;..· .. ~"; . '·.- ;-·;-,··_;- ,: : ; ' ·-·. ;.- ". -

"la sociedad de beneficencia española" en. 1.D Ibericr .. Nu\11.'l3~8. [:'., ) . . 

Editorial. Las sociedades de beneficencill. ~iEf ~~jt~~; ia~~~tubre de 187Ó.· 

"Asilos de beneficencia. Casas para viejo~'des~alido~;·.c11 Elfe~ro-carril.14 de diciembre de 
1870. Num. 288. · · · • · · · ·· · · .< 

Editorial. "hospitales". En el ferro-carril. 4 de enero de 1871. Num.3. 

"El asilo de desvalidos." En El Monitor Rcp11blica110. 7 de febrero de 1872. 

"Las salas de asilo" en el Monitor Rcp11blica110 n. 19. agosto 14 de.1874. 

El hospital de san hipolito, en el ceo de ambos mundos. mayo 5 de 1875. 

"boletín del monitor" en el mo11itor rcp11b/icano Junio 26 de 1875 

"boletín del monitor" en el Mo11ilor Rep11blica110 junio 26 de 1875 

"boletín del monitor "el Monitor Rcp11b/ica110. Agosto 27 de 1875. 

"Robar a los Mendigos" en El Mo11ilor Rcp11blica110., Octubre 3 de 1876 

"Mendigos." En el Mo11ilor Repub/ica110, viernes 16 de marzo de 1877. 

Crónica" otra vez usura.- Comercio ilícito.- Infamia.- Datos justificados.- Una buena 
disposición.- Niños vagabundos.- El hospicio.- Temores." En el mc11sajcro, México, martes 28 
de mayo de 1878. 

El boletin del monitor en el Mo11itor Republicano. 1 de marzo de 1879. 
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"hospital de San Andrés" beneficencia oficial historia de establecimientos en el lunes. 
México, lunes 1° de agosto de 1887. 

"Hospital municipal Morclos" historia de los establecimientos de beneficencia oficial, 
particular y extranjera existentes en la ciudad de México, lunes 8 de agosto de 1887. 

Juan de Dios Peza." hospitales clausurados" en el lunes ,México, lunes 29 de agosto de 1887 

De Dios Peza., "hospitales clausurados" historia de los establecimientos de beneficencia 
oficial, particular y extranjera, existentes en la ciudad de México, en. el lunes 
lunes 29 de agosto de 1887. 

De Dios Peza .. j, "casa de maternidad e infancia" en .El L1111es historia de los 
establecimientos de beneficencia oficial, particular y extranjera, existentes en la ciudad, lunes 
5 de setiembre de 1887. 

Juvenal. "resumen.- Los hospitales.- El hospital Juárez.- Un hospital en proyecto.- La 
miseria y la mortalidad.- Una bienhechora de la humanidad.- La caridad inteligente.- Lo 
que no pasa en México.- Los comestibles y bebidas.- La falsificación y la adulteración." 
En el mo11//or republicano ,enero 11 de 1888. 

resumen.- "los hospitales en México.- Miseria y abandono.- El serv1c10 medico.- El 
servicio administrativo.- Sufrimientos de los pobres.- Los toros.- Una opinión del 
gobierno.- Una esperanza.- Abolición de las corridas." En el monitor republicano ,viernes 
17 de febrero de 1888. 

Juvenal resumen.- Los hospitales.- Los fondos de la beneficencia publica.- Miseria 
horrible.- Los filantrópicos.- Los hospitales de fundación privada.- Cruzada en favor de los 
pobres.- Los pueblos de la montaña.- Atraso lamentable.- La escuela por todas partes. En 
el monitor republicano , boletín del monitor, 
Miércoles 29 de febrero de 1888. 

Juvenal, resumen.- los hospitales.- los fondos de la beneficencia publica.- miseria horrible.
los filantrópicos.- los hospitales de fundación privada.- cruzada en favor de los pobres.- los 
pueblos de la montaña - atraso lamentable.- la escuela por todas partes. En el monitor 
republicano, boletín del monitor, Miércoles 29 de febrero de 1888. 
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Juvenal. "El Asilo de Mendigos". en el Monitor Republicano. 4 de julio de 1879. 

"el asilo de mendigos." en El monitor re¡iltb/icano. 1 de setiembre de 1879. 

Vigil., J.m "boletín del monitor" en É//11011itorrepub;i~d110. 9 d~ o~tUbrede 1879 
- '.". . . . ,.' .. '·~ ::•;;.-!;,)' ' ... )~;.i:.:.'..·. '. :~ ?:~ · . . :,;_ . 'f' 
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"Casa de rrinternidad ".en la p!itri~ ffü~~~sf 9 de Ago~t~ d~ 1 S80 ·· 

"editoriát. El ~sil~. L~ ~i:~~i~iá~~·~~~~j~ ~2~;;}¡jllévi:s 19 de agosto de 1880 
;, ·~: ,·..\'~-'>·· -{~~'~ >~\.~;'.~:,·.·::.(;·:. ~~-h·::..·; ·_, 
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"escuela industrial de huérfanos'~. én c/Men:mjero noviembre 11 de 1880. 
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"Escucl~ indu~tri~{d~.h~~ffa~os ~n e!Te~pam de Santiago" en el Mensajero ,México 
jueves 25 de'nov.iémbre de'1880i ·· · 

- ,. -:~· .... -,<-::_- :<.:-·~;\:;.·- -;,. _:, 

De Dios Peza, Juan "el asi0ld~c mendigos la beneficencia México" en la República, a, viernes 
17 de diciembre de 1880. 

De dios Pcza, Juan "el asilo de mendigos la beneficencia en México" en la República, a, 
viernes 17 de diciembre de 1880 

"la beneficencia en México. XII escuela correccional de monolulco" 
La República , jueves 23 de diciembre de 1880 

"el asilo de mendigos." en el hijo del trabcyo. 5 de noviembre de 1882. Num.325. 

"La casa de niños expósitos" en la prensa diario Politico, literario, científico y comercial. , 
viernes 27 de febrero de 1885 

Hospitales. Memoria que el presidente del consejo superior de salubridad rinde a la secretaria 
de gobemaé:ión; de los trabajos ejecutados por ese cuerpo en el periodo transcurrido de 

.. noviembrcde_J881ajuniodc1886. 

De Dios Pcza, Juan "Historia de los establecimientos" en El Lunes. México, Lunes 1º de 
Agosto de 1887. 

"beneficencia oficial "historia de establecimientos" el/ el Lunes. México, Lunes l ºde Agosto 
de 1887, 

IO'L 



Romero, Manuel. "Penuria en los establecimientos de beneficencia" en ¡;;¡ monitor ele/ 
puehlo, México, Miércoles 11 de Abril de 1888. 

"Beneficencia" en el partido liberal Diario de Política. Literatura; Jueves 1° de Agosto, 1889 

"Beneficencia" cu Diario ele Polllica, Literatura, Jue.ves 1° de AgostÓ,1889 

"La Mendicidad, y de los medios que deben adoptarse. para hacerla· desaparecer." En La 
i/11stració11Mexica11a. Febrero 10 de 1893. · · · · · 

.. 

"una vista al hospicio de pobres;,~;, c/Xartid~ !Íb~ral, Vt~rn~s24 d~ Julio de 1896 

•"' ,'.'; _· ·. <·' ·' 

Jairo, Calixto, Drama HospiÍalario; Mil~~io, Multimcdios; México, 20.00. 
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