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RESUMEN 

 

Para investigar la locura en México en la época porfirista, dividí el trabajo en: 

un primer capitulo donde se expone  el recorrido largo y sinuoso que tuvo la 

psicología antes de ser considerada como ciencia, y sobre todo, el cómo llego a 

México, bajo la influencia extranjera,  este capitulo, pretende esclarecer el 

contexto de la sociedad mexicana, su cultura e ideología en este momento 

histórico, que  influyo en las maneras de dirigirse a la enfermedad mental,  

debido  a la gran influencia francesa, la entrada del positivismo en México  y  

la clara distinción que tenia el presidente Díaz respecto a las clases sociales; 

principalmente la represión de la clase baja  que abarcaba la gran parte de la 

pirámide social.  

       En el segundo capitulo se persigue conocer mas de cerca la enfermedad 

mental en los años señalados, tratando de abarcar aspectos geográficos, como 

los lugares confinados a ayudar a los sujetos con esta clasificación,  las causas, 

su diagnostico, hasta los posibles tratamientos que se otorgaban a estos sujetos, 

que precisamente no tenían un lugar privilegiado en la sociedad y que 

principalmente eran atendidos por sujetos sin  conocimiento de la enfermedad 

mental o  en el mejor de los casos por  doctores,  personajes que  aprovechaban 

los legistas, para quienes la clasificación de loco o criminal estaba determinada 

por intereses propios, esta etiqueta les valía ya fuera en una cárcel  o 

confinados en instituciones donde no pusieran en peligro la integridad social  

según los prejuicios de aquella época 

 

      Datos que nos señalan que las cosas hoy día no distan de aquel tiempo 

donde era importante determinar si un individuo era loco o era criminal con el 

propósito final  de  recluirlos,  para nuestros días la analogía se encuentra en 

un manual   de salud mental el DSM IV  R (Manual diagnostico y estadístico 

de los trastornos mentales Revisado, por sus siglas en ingles),  es decir, nos  

seguimos preocupando no por la cura sino por etiquetar las patologías 

mentales. 
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    Que ha  diferencia del pasado basamos  esta etiquetacion en la 

categorización de los trastornos mentales: psicóticos que necesitan 

internamiento y los neuróticos que no lo necesitan. 

 Dentro de los que se internan, las agonías, y los delirios siguen siendo los 

mismos, solo varían de acuerdo a los personajes imperantes en cada cultura y 

nivel social. Otra diferencia de nuestro tiempo es que los pacientes neuróticos 

están aumentando en nuestra sociedad de hacinamiento de consumo donde el 

cuerpo es cede de  todas las vicisitudes subjetivas y al no cubrir todas las  

necesidades, enferma. 
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                                           INTRODUCCIÓN 
 
 
 
     La  presente tesis titulada: La Locura en México en los años de l880-1900, 

fue realizada mediante una revisión  especialmente hemerográfica  obtenida de 

fuentes que principalmente se adquieren en los periodos de Épocas del 

porfiriato: el Universal, El Nacional, la patria de México, La Gaceta Medica de 

Mexico , La escuela de Medicina, el diario del hogar, el monitor republicano, 

El mundo, además de documentos oficiales como lo fue el  1er. Concurso 

científico en 1895. 

   .   La importancia histórica de este tiempo contrasta un poco con el limite de 

tiempo estudiado,  pero considero que la calidad de los datos adquiridos 

favorecen la presente  que  no solo se utiliza para conseguir la titulación sino 

para considerar el pasado como una fuente histórica que ayude a solucionar 

problemas de diversa índole en este caso, la salud mental, en el ultimo de los 

casos comprender esta patología.                         

     La metodología  es de corte historiográfico, se hizo énfasis en la historia 

social las relaciones e interrelaciones entre las condiciones económicas, 

políticas y culturales pretéritas limitadas a  solo dos décadas  que coinciden 

con la época del porfiriato. 

     La Psicología ha crecido y evolucionado tanto que ahora es considerada una 

ciencia en toda la extensión de la palabra, en otros tiempos no fue así, y 

estudiar la locura en el pasado nos beneficia para no perder mas el tiempo del 

que ya se ha perdido en esta disciplina1 y observar como los cambios han 

afectado al individuo, es por ello interesante conocer los factores sociales, 

económicos y culturales que influyeron al concepto de locura en México en los 

años 1880-1900. Se podría empezar  por tomar en consideración aspectos 

fundamentales, como  lo psicológico y lo social, es decir conocer como eran 

los locos, cual era su  personalidad, como pensaban, con que personas se 

                                                           
1 En México existen de 30 a 35 años de atraso en el área de Psicología y esto se refleja en la 
calidad de servicio que otorgan los centros de salud.  López, Ramos. Sergio. http. 
www.google. Psicología en México. Com.  
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interrelacionaban, quienes los cuidaban y quienes tenían influencia en ellos.  

Saber como eran   las leyes, que los protegían, o los castigaban si concurrían 

en algún agravio a la sociedad. 

   En la actualidad, existen diferentes conceptos de salud mental; si se toma la 

definición de La Organización Mundial de la salud;  se menciona como la 

capacidad para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer 

necesidades instintivas potencialmente en conflicto sin lesionar a los demás y 

ser capaz de participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y 

social.  En  julio de 1946 se fundó la organización Mundial de la salud (OMS), 

organismo de las naciones unidas, especializado en los aspectos relacionados 

con la salud y definió la salud como:   el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, no solamente como la ausencia de enfermedad.2          

     Para poder estudiar la locura es necesario no solo tomar en consideración 

los aspectos biológicos de la  patología sino reconocer que al estudiar ciertos 

padecimientos se excluyen  aspectos básicos que conllevan a la cura de la 

enfermedad, es importante entonces tomar en consideración al menos  tres 

aspectos fundamentales, lo biológico, lo psicológico y lo social, es decir 

estudiar la estructura y funcionamiento del organismo, la personalidad, 

relaciones interpersonales y por ultimo las leyes, relaciones y cultura del 

hombre respectivamente.  Si bien es cierto que  hoy día, la ciencia  médica  

moderna ha  tenido notables descubrimientos, y por ende los índices de vida ha 

aumentado,3 los índices  de mortalidad y morbilidad  en algunas enfermedades 

se han disminuido incluso  hasta su desaparición,  por otro lado las 

consecuencias de la industrialización y el urbanismo también han hecho 

estragos, la enfermedad mental  no ha tenido el mismo carácter de importante 

con  respecto a otros diagnósticos, puesto que no se justifican de manera 

concreta, es decir, las estadísticas marcan las causas de muerte pero no los 

motivos. Y al no aparecer en estadísticas se consideran de menor importancia 

para invertir en  ella. 

                                                           
2 Higashida Hirose, Berta Yoshiko (1991) en  Ciencias de la salud. México, McgrawHill, 
segunda edición 
3  El  índice de vida en este sexenio aumento  de 74.5 a 75  según SEGOB (2006) Diario 
oficial 9 de febrero del 2006. 
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     Las estadísticas del siglo XX en materia de salud se han caracterizado  por  

el aumento de enfermedades   mentales   sobre todo en el llamado el mundo 

libre occidental civilizado,  

      En un diario de España, el psiquiatra Manuel Desviat director del Instituto 

Psiquiátrico en Madrid menciona que la depresión, la esquizofrenia y la 

psicosis pueden ser “pandemias” en un futuro: 

      “La depresión, la esquizofrenia y los trastornos psicóticos son las 

enfermedades que cuentan “con más papeletas” para convertirse en las 

‘pandemias psicológicas del futuro’ del mundo globalizado, donde el aumento 

de la violencia gratuita, el creciente consumo de drogas, el incremento de los 

suicidios y nuevas patologías como la adicción a Internet o al móvil, dibujan 

un panorama en el que “por falta de valores y cohesión social”, los jóvenes 

están “sustituyendo la protesta colectiva, la huelga, por la baja laboral”.  

     Todos estos factores se “entrecruzan” para construir un perfil de joven que 

aparece “cada vez más” en la sociedad y que puede ser quien sufra estas 

patologías.  

    Un buen ejemplo de cambio de perfil que se está produciendo entre los 

adolescentes de todo el mundo es el asesinato  en Liverpool de un niño de 11 

años de edad supuestamente a manos de dos adolescentes de 14  y 18 años que 

le habían disparado en plena calle sin motivo aparente. Este último caso que ha 

contado con amplia cobertura en los medios locales no es un hecho aislado ya 

que solo en Londres este año han muerto 17 adolescentes a pistola o navaja”4  

      Un canal de televisión mexicana, menciono que la esquizofrenia afecta a  

una de cada 100 personas en el mundo5 

       El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende actualmente a 

más de 70 mil casos de enfermos con esquizofrenia detectados entre la 

población derechohabiente y cuenta con el Programa de Rehabilitación 

Integral del Paciente.  

                                                           
4 Desviat, Manuel (2007) en EL DIARIO DEL ALTO ARAGON, 25 de agosto, Madrid. 
5 XEIPN.  Once noticias (2007) Canal once México. D: F. reportero Jessica Murillo, 7 de 
agosto 2007. 
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    José Luís Vázquez Ramírez, adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Héctor 

Tovar Acosta” del IMSS, señaló que después de la depresión esta enfermedad 

ocupa el segundo lugar de prevalencia en enfermedades mentales. 6 

     Y una de las consecuencias de la depresión, son las grandes tazas de 

suicidios; La depresión afecta a 350 millones de personas en el mundo y 

amenaza con ser en las siguientes  décadas la segunda causa de discapacidad. 

    Las estadísticas Oficiales de la secretaria de Salud (Ssa) refieren que de 12 a 

20% de la población de 18 a 65 años (más de 10 millones de personas están 

deprimidas o sufrirán algún episodio depresivo). 

 

    Las muertes autoprovocadas se han duplicado en una década de 1405 en 

1990 a 2736 en el año 2000 y en el 2003 3327 según la INEGI.7   

En México los padecimientos mentales degenerativos y psicosomáticos han 

llenado nuevos espacios con grandes asombros e interrogantes, concretamente 

se han convertido en un problema creciente de salud entre la población. Las 

enfermedades mentales constituyen una enorme carga en todo el mundo, según 

las estimaciones del banco mundial, las enfermedades neuropsiquiatricas 

comprenden el 6.8% de la carga global de la mortalidad, medida en años de 

vida perdidos ajustados en función de la discapacidad, es decir numerosos 

trastornos neuropsiquiatricos son estados crónicos relacionados con la 

discapacidad pronunciada que restringe el adecuado funcionamiento social y el 

desempeño laboral, cuyos costos para su rehabilitación suelen dañar la 

economía, y en el caso de México  según los economistas resulta demasiado 

oneroso, tanto para el país como para las personas que se relacionan con el 

problema mental.   

                                                           
6 Vázquez Ramírez, José Luís (2007) “Atiende  IMSS 70 pacientes con esquizofrenia” en el 
Universal, Miércoles 18 de Julio 2007. 
7 La jornada (2005) reportera Ángeles Cruz Martínez 
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    Estadísticas del sector salud indican que el 1%  de la población del país se 

encuentra severamente afectada por padecimientos de tipo mental, mientras 

que alrededor del 10% de los mexicanos se enfrenta al riesgo de padecer 

enfermedades de este tipo8 

 

    La  concepción del loco en una sociedad industrializada donde se observa al 

ser humano como fuente de consumo y generador de recursos, es limitada, las  

investigaciones efectuadas en diversos campos  de estudio en este caso, 

Psicología y Psiquiatría no alcanzan para  estructurar sistemas teóricos, diseñar  

métodos y afinar técnicas para el análisis de los problemas  existentes en torno 

a salud. 

 

    Este trabajo tiene la finalidad de conocer el concepto de la locura en México 

en los años 1880- 1900.   Se recurrió a escoger solo este periodo específico de 

la historia, porque coincide con un período importante en México: El Porfiriato 

que aunque relativamente corto no deja de ser significativo, debido a las 

consecuencias y legados que dejaron sus intérpretes en la historia de nuestra 

nación.    La elección de la  etapa porfirista obedece a la comodidad histórica 

del momento debido a que es el lapso donde México se encuentra relativamente 

con una  estabilidad económica, porque surgió en un momento crítico, y logró 

que el país alcanzara un regular desarrollo pacífico que vino a aplacar tantos 

años de guerra, porque fue un  impulso a la economía que fue precisamente su 

principal timbre de gloria, junto con la agricultura y la minería, también las vías 

de comunicación tuvieron grandes avances, la educación tuvo sus cambios 

benéficos aunque francamente burgueses. Es en este transcurso donde  surge la 

prensa como una fuente invaluable de información para este trabajo ya que 

aunque reprimida en muchas ocasiones se extendía como medio de 

comunicación y cultura. Aportando una fuente de conocimientos verídicos que 

prevalecían en aquel espacio. 

 

                                                           
8  Macias Moreno, Alfonso (1995) en Muy Interesante México. Editorial Palsa. Pp.  22-24. 
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   Es en este lapso donde  la psicología empieza a tomar forma como ciencia y 

como materia de estudio,  esto   nos refiere una corta trayectoria en México y es 

que al igual que en las demás culturas, esta ciencia tuvo que seguir  el mismo 

camino de ignorancia e injusticia para madurar sus preceptos psicológicos.  

    El concepto de locura o enfermedad mental también tiene historia; Si 

indagamos en el pasado, encontramos, una historia accidentada, que para 

explicar los conceptos actuales junto con sus diferentes tratamientos ha tenido 

que sufrir como enfermedad propiamente dicha, contra los mitos, leyendas, 

 repudios, miedos, temores y prejuicios de casi todos los encargados de la cura 

y tratamiento de la enfermedad. 

     La ciencia médica  no basta para entender en toda su dimensión al hombre; a 

pesar del avance que se ha tenido en el área mental,   surgen dilemas de acción 

hacia el paciente psiquiátrico como: ¿la locura es un mal de nuestro siglo? 

¿Quién  decidía  la vida del paciente?, ¿El medico?, ¿Los familiares?, ¿El 

paciente mismo?, ¿Las políticas hospitalarias?, ¿Las políticas de salud?,  ¿A 

través del tiempo se ha tomado más en cuenta los deseos del enfermo?, a partir 

de estas preguntas  nace la propuesta de indagar en la historia:   ¿Cuál era el 

concepto de la locura en México en los años 1880-1900? 

    Es posible  entonces resolver esta cuestión mediante el desarrollo de un 

esquema que se irá desarrollando, a partir de documentos históricos, datos 

hemerográficos de este tiempo que son pruebas vivientes, acerca de la sociedad 

de ese tiempo y documentos que se encontraron para efectuar la respuesta a las 

preguntas arriba citadas. 

    Fue necesario recabar información vaciar y resumir  todos los conceptos 

principalmente adquiridos de los periódicos en épocas del porfiriato: El hijo del 

ahuizote, Regeneración, El universal, El nacional, La patria de México, La 

gaceta Médica de México, La escuela de Medicina, Diario del Hogar, El 

monitor Republicano, El mundo. Además de documentos oficiales como fue el 

1er. Concurso científico.  Investigación un poco difícil debido a que el 

periodismo no gozaba de la libertad de prensa como en nuestros días y muchos  

periódicos fueron multados, clausurados y varios periodistas encarcelados. 
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  Se agrupó la información en dos capítulos, el primero contiene una serie de 

datos acerca la evolución de la locura hasta la época del porfiriato, sociedad a 

estudiar en este trabajo; su  estructura social, económica y cultura, sus leyes 

acerca de la locura, y como lo aprehendían en esta.  Todo este contexto social 

con visión en el pensamiento cartesiano y con la gran influencia positivista 

para estudiar la enfermedad mental.   El segundo capitulo responde al 

desarrollo de los conceptos médicos sobre la locura en el periodo del porfiriato 

extendiéndose a sus causas, diagnostico y tratamientos en ese entonces, y con 

ello llegar al objetivo final de este trabajo CONOCER EL CONCEPTO DE 

LA LOCURA EN MÉXICO EN LOS AÑOS 1880-1900.  
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LA LOCURA EN MEXICO A FINALES DEL SIGLO XIX 

 

 

   1.1 ANTECEDENTES  HISTORICOS DE LA  LOCURA. 

      

  El estudio de las tribus primitivas, apoya las suposiciones sobre el 

concepto de enfermedad mental.  Para el hombre primitivo todos los males 

o todo lo que no entendía, lo atribuía a la influencia de fuerzas 

sobrenaturales que actuaban sobre los hombres.  Nacen de esta manera las 

concepciones de espíritus del mal, brujas, demonios, dioses o magos. 

       Ramón de la fuente menciona al respecto. 

      “Así desde sus orígenes, el hombre que se experimenta 

a sí mismo como una entidad separada del resto de la naturaleza 

dotado de razón, que lo compele a preguntarse, el porqué  de las 

cosas y de imaginación que le permite prever el futuro, no ha 

dejado de ofrecerse a sí mismo respuesta que, aunque, solo 

temporalmente, atenúen su angustia ante los enigmas de la vida y 

del mundo que lo circunda. Desconocedor de las leyes de la 

causalidad natural y ante la necesidad de explicarse fenómenos 

tan sorprendentes como la salida diaria del sol, (el gran tonatiu 

para los aztecas),  el viento, la lluvia,  la tormenta, el  rayo y las 

erupciones volcánicas, el hombre primitivo lo atribuyó a seres 

sobrenaturales a quienes concibió antropomorfitamente e hizo 

responsables de todo aquello que para el resultaba 

incomprensible 1  

 

 

       Los estudios antropológicos ponen de manifiesto que aunque la mente 

primitiva es potencialmente capaz  del pensamiento lógico y del razonamiento 

                                                           
       9 De  la  Fuente, Ramón. En  Psicología  Médica. F.C.E   México, l963. pp. 26. 
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objetivo, en su medio cultural funciona en forma diferente, naturalmente las 

primeras teorías acerca de las perturbaciones mentales giraron en torno a 

conceptos mágico-animistas, que se relacionaron en la mayoría de los casos 

con demonios y posesiones. En el Ayurveda (1400 a.C.) el sistema médico 

más antiguo de la India, se estableció una clasificación de enfermedades 

mentales debidas a posesiones demoníacas, conceptos semejantes en el 

Talmud y el Antiguo testamento2 tal percepción tuvo como resultado en esos 

primeros tiempos, que los tratamientos ideados para curar, supusieran para el 

aquejado terribles sufrimientos que terminaban por afectarlo más que la propia 

dolencia.  

   Desde esos tiempos la ciencia ha tenido que luchar primordialmente contra la 

intolerancia, y la ignorancia de las masas, ya que a pesar de que desde la época 

clásica los griegos produjeron en una u otra forma todas las expresiones 

intelectuales y emocionales que posteriormente el hombre occidental ha 

reconocido. Nadie pareció darse cuenta de la veracidad y utilidad de dichas 

teorías, por ejemplo: Platón (429-347 a. C.) enseño que el equilibrio entre el 

cuerpo y la psique es el elemento importante en la salud y que los desordenes 

mentales pueden deberse a trastornos morales o corporales, y se anticipó a 

Freud con sus ideas sobre los sueños.3  Pero aun así nada cambiaría durante la 

Edad Media, y aun después el tratamiento que  imponía a los desdichados 

enfermos mentales puede imaginarse a partir de la siguiente descripción:    

 “Hombres cubiertos de suciedad, hacinados en celdas de piedra, 

frías, húmedas, sin aire ni luz, cuyo único moblaje era un lecho 

de paja raramente renovada, que fácilmente se convertía en fuerte 

de infección: cavernas horribles donde no nos atreveríamos a 

alojar a los animales más viles. Los insanos, arrojados en estos 

calabozos, estaban a merced de sus cuidadores, y estos no eran 

otros que convictos relevados de la prisión. Los desafortunados 

                                                           
10  De la Fuente, Ramón  (1975) Psicología Medica. México Fondo de Cultura Económica. Pp. 
28 
11    Sánchez Michaca, Francisco Javier (1989) en Las diferentes interpretaciones de la 

enfermedad mental Tesis UNAM. México. Psicología. pp. 5-36.   
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pacientes yacían cargados de cadenas como esclavos en las 

galeras” 4  

 No fue sino hasta la primera parte del siglo XVI que los conceptos 

demonológicos fueron atacados por hombres más grandes como Paracelso 

(1493-1511) que afirmaba que las enfermedades mentales pueden tener causas 

psicológicas y recomendó tratamientos de “magnetismo corporal.”5 

   

      El hombre siempre  ha tratado  de darse explicaciones sobre los 

fenómenos que acontecen a su alrededor y que de una u otra manera afectan 

su vida,  la  locura  no fue la excepción, este concepto tuvo dos  

definiciones: Como enfermedad del cuerpo que se manifiesta en el alma,  se 

creyó que el cuerpo era doble es decir que el hombre estaba constituido de 

cuerpo y alma, el soñar influyó para pensar en ese otro yo que vive dentro 

del organismo, pues durante su sueño veía a personas fallecidas, se 

trasladaba a otros lugares, y se veía a sí mismo recorriendo una serie de 

aventuras, cuando despertaba le aseguraban que no se había movido, de ahí 

que se llegó a pensar que el ser humano era doble la cual podía separarse 

temporalmente en el sueño y para siempre al llegar la muerte.6 Hoy día  es 

difícil determinar con precisión cual era su concepto de alma, pues no 

tuvieron una idea clara y definitiva sino varias que se contradecían. 

 La otra definición era la posesión del alma  por algún espíritu 

diabólico,  el cual se había introducido  en el cuerpo y obligaba al individuo 

a realizar actos  peligrosos y extravagantes.  No se tomaba la locura como 

una enfermedad, sino que el loco estaba poseído y lo importante era 

ahuyentar al espíritu, a costa de cualquier  método;  desde un ensordecedor 

estruendo de los tambores  hasta la  conocida trepanación que consistía en 

hacer un orificio en el cráneo para  obligar al espíritu malévolo a salir. La 

                                                           
12 Strecker A. Edward (1960) Manual de Psiquiatría Moderna, Paidos. Argentina 
13   De la Fuente, Ramón  (1975) Psicología Medica. México Fondo de Cultura Económica. 
Pp. 28 
 
       14 Sánchez, Michaca. Francisco Javier en Las diferentes interpretaciones de la enfermedad 

mental Tesis UNAM. México. Psicología l989. pp. 5-36.   
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siguiente  ilustración nos da un claro ejemplo acerca de las trepanaciones en 

aquellos tiempos. 

 

          

Se han encontrado cráneos trepanados de hace más de 10,000 años 

pertenecientes al neolítico europeo que demuestran que ya entonces la 

curiosidad humana identificaba la cabeza como la caja que albergaba los 

secretos de la conducta trastornada.  Este tipo de evidencias se han 

encontrado con especial profusión en las Islas Canarias, el norte de África y 

Rusia.7 

           También se han hallado restos de prácticas similares en Perú y 

en  Bolivia que demuestran: O un alto conocimiento médico o una gran 

osadía a la hora de afrontar los comportamientos patológicos.  Sin embargo, 

en la mayoría de las veces las trepanaciones se practicaban con la intención 

de realizar curaciones sobrenaturales,  con la idea de permitir la salida del 

espíritu   dañino, lo más sorprendente fue,  la cantidad de repetición de este 

proceso, los cráneos encontrados que se hallan con huellas de cicatrización,  

nos  lleva a pensar en primera estancia que sobrevivían a estas operaciones 

                                                           
15 Sánchez Michaca, Francisco Javier (1989) en las diferentes interpretaciones de la 
enfermedad mental Tesis UNAM. México Psicología.  
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y la gran frecuencia de las trepanaciones como característica típica entre 

estas culturas de América del sur.  Las   culturas europeas no se quedaron 

atras:    En las antiguas civilizaciones: hebrea, griega, china y egipcia  

también se  hallan testimonios de prácticas para combatir los espíritus de 

personas cuyo  comportamiento no correspondía con el de la mayoría de la 

población 8 

          Impresionados por algunas manifestaciones de la locura, y de 

manera muy especial por las crisis furiosas que sufrían algunos dementes, 

por ejemplo  “Sus observaciones sobre la  conducta disparatada, 

impertinente, insensata y destructora del delirante y del psicótico, sus 

aprehensiones frente a un ataque convulsivo y sus esfuerzos por explicar el 

fenómeno del miembro fantasma después de una amputación, 

probablemente sustentaron el concepto de la posesión demonológica.” 9  En  

el papiro Ebers  (1550  a. C.) se mencionan ciertos trastornos mentales 

relacionados con espíritus malignos...  Estas creencias supersticiosas 

dejaron huella en la humanidad y durante siglos de vida civilizada según 

José Velásquez a los enfermos mentales se les trató, aún en los países más 

cultos de una manera brutal e inhumana, se les consideraban seres   

malditos 10 

               Hasta hace relativamente poco tiempo que, en las sociedades 

occidentales,  la actitud de leyes y especialistas frente a las enfermedades 

mentales comenzó  a liberarse de una pesada carga de supersticiones y 

prejuicios,  de estar posesionado por espíritus, ya  sean buenos o malos, 

dependiendo el criterio de cada sociedad. Ciertos síntomas mentales como 

la epilepsia, eran considerados una forma de inspiración divina y por eso  

mismo se los estimaba con gran honor. 

 

                                                           
       16 Alcalde, J. y Coperías, E. (1998)  “Historia de la locura” en  Muy Interesante, España,  
pp.     40-43). 
       17 C. Lawrence Kolb,  en Psiquiatría Clínica Moderna. Prensa Medica Mexicana. México,                            
1973. Págs. 2 
       18 Velásquez, Ramón.  En  curso  elemental  de  Psicología.  CIA.  General  de  ediciones.   
México.  
           1978 pp. 1. 
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         Hace mas de dos mil años, algunas academias de la  Grecia 

Antigua ya interpretaban la  locura: 

 

          Platón  (427-347  a. C.) dentro de sus enseñanzas 

menciono el equilibrio entre el cuerpo y el alma como elemento 

importante de la salud y que los desordenes mentales pueden 

deberse a trastornos morales y corporales. Expresó el punto de 

vista de que,  cuando las pasiones son inhibidas por las altas 

facultades, los deseos tienden a ser satisfechos por la fantasía 

como en el juego y el sueño11  

            

          Aristóteles (384 – 322 a. C.)  Sin  embargo negó  la casualidad 

psicológica de las enfermedades mentales.  Él  pensaba  que siendo  la 

mente de naturaleza inmaterial no podía ser atacada por ninguna 

enfermedad; afirmaba que  

“La mente es una tabula raza, algo así como una hoja en 

blanco sobre la que quedaban marcadas todas las experiencias y 

que el corazón es la  sede del alma.  12  

Probablemente el hecho de que haya negado las enfermedades mentales 

como consecuencia de alteraciones psicológicas, retardó varios siglos el 

desarrollo de la Psiquiatría.  

 

          Hipócrates (460 – 370 a. C.)  Y sus  discípulos trascendieron  el 

concepto demonológico de enfermedad mental  de sus tiempos. Expresó 

que el cerebro es el  órgano del pensamiento y que las enfermedades de la 

mente tienen, como cualquier otro padecimiento, causas naturales,  intentó  

liberar el concepto de demencia que sé tenia por el de conceptos mas 

parecidos a los que tenemos actualmente, habría  de ser una excepción a lo 

largo de muchos siglos más.    Este médico griego enfatiza que el cerebro es 

la parte fisiológica más importante de las enfermedades mentales y las 

                                                           
       19 Sánchez, Michaca. Art. Cit.) 
       20    Boring, G. Edwin en historia de la Psicología experimental. Trillas, México, 1978,    
pp. 182              
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clasificó en 3 categorías:   Manía, Melancolía y  Frenitis, afirmó que las 

lesiones en la cabeza pueden alterar motora y sensorialmente al cuerpo 

humano.   En cuanto al tratamiento: para los  melancólicos era tener una 

vida tranquila, sobria y sin excesos, dieta vegetal y sangrías en caso de ser 

necesario.    Para las enfermas histéricas  cuyo padecimiento  se atribuía a   

la    migración  del   útero,  les recomendaba  el matrimonio. 13 

         Sus descripciones acerca de la locura indican que ya entonces  

se conocían  la  epilepsia,  la  histeria,  la  psicosis  posparto  y  los  

síndromes cerebrales agudos que aparecen con las enfermedades infecciosas 

y después de una  hemorragia 14 

En la Edad Media y gran parte del renacimiento la locura fue 

terriblemente incomprendida, se vuelve a retomar la idea de que la locura 

era una manifestación  de individuos con algún espíritu o demonio que se la 

ocasionaba.  Es de esta manera que el estudio de la  locura quedó a cargo 

del clero en los monasterios en un primer periodo el cuidado exigía un trato 

humano, con el tiempo se abandono en manos de la superstición y las 

creencias hasta convertirse en habituales exorcismos, torturas y encierros en 

calabozos.     Los médicos de aquel tiempo solo estudiaban  el cuerpo 

humano y no el cerebro o la cabeza como pudiera pensarse. 

         Durante el Renacimiento, la idea de fuerzas demonológicas qué 

penetraban en la mente empezó a ser abandonada, pero persistía la idea de que 

tales individuos eran culpables de su mal; el pecado era la causa de la 

perturbación mental. 

          Mientras se creyó  en la demonización, se llegó a creer  que la 

crueldad para con los enfermos mentales era una forma de castigar a los 

demonios y se recurría a los azotes, el hambre, las cadenas y la inmersión en 

agua fría.15  

           

                                                           
       21 Lewis, R. En  Una corta historia de la psiquiatría. Norton Nueva York . l941 p.37 
      22 Levinson, Gallagher y Eugene  “ El hospital psiquiátrico como contexto de la condición 
de pacientes” en  Sociología del enfermo mental. Amorrutu, Buenos  Aires. 1964. 
      23 De la fuente, Ramón en Psicología Médica, FCE. México. 1975. pp. 26 
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         En Inglaterra del siglo XVIII, las señoras elegantes visitaban  el 

asilo de Bedlam para ver a los pacientes allí internados, como si fueran 

animales o piezas de museo.       

A comienzos del siglo XIX un medico francés llamado Philipe Pineli                                                                                                                             

(1745-1826).  En plena Revolución francesa  fue nombrado por la comuna, 

director del Hospital de la Bicetre y luego de la Salpetriere. Hizo sacar las 

esposas  y grilletes a los pacientes, sustituyó el término loco por el de 

alineado. Su deseo de emprender una nueva reforma lo llevo a la conclusión 

de que se trataba de enfermos que merecían consideraciones como; circular 

libremente en los patios, alimentación mejor y un trato suave, así se 

lograron nuevas actitudes hacia el tratamiento de las enfermedades 

mentales. Pero su mayor aportación fue la elaboración de la clasificación de 

los trastornos mentales “que podían  tener la categoría de melancolía, 

manía, demencia idiocia” y sentó las bases de un tratamiento moral que 

debía seguir los mismos protocolos que los tratamientos físicos para el 

cuerpo.16  

          William Tuke hizo lo mismo  en el asilo de York en Inglaterra a 

partir de entonces fue aumentando el número de asilos para enfermos con 

desviación mental y su tratamiento se ha ido humanizando poco a poco. 

       

       El primer asilo para enfermos mentales se construyó en Europa se fundó en 

valencia en 1409, y otros más se establecieron en Zaragoza en 1425, en Sevilla 

en 1435, En Valladolid en 1436 y en Toledo antes de 1500. Pinel en el siglo 

XVIII puso como ejemplo a los asilos españoles, los cuales aparentemente no 

habían perdido en tres siglos sus caracteres de buena organización y trato 

humano para los enfermos. El más famoso asilo en Europa fue el de Santa 

Maria de Bethlehem, fundado en Londres por Enrique Vii en 1547 y que se hizo 

proverbial por sus condiciones deplorables y por la práctica permitida a sus 

guardianes de exhibir a los enfermos con fines de lucro. El hospital de San 

Hipólito fue establecido en México en 1566 por Bernardino Álvarez que 

además fundo una orden religiosa, la de los “hipolitos” dedicada al cuidado de 

                                                           
      24 Alcalde y Coperías Op. Cit.           
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enfermos mentales, fue el primer hospital de trastornos de su especie que se 

estableció en México y en América”17 

 

     Francia tuvo una fuerte influencia en México en particular  a finales del 

siglo XIX,  principalmente  repercutió en los sectores sociales de mayor grado,  

que trataban de imitar el estilo de vida de los nobles franceses, este 

absorbimiento de su cultura  abarcaba desde las formas de vestir, hasta las 

formas de pensar, lo que llevo a México a  grandes transformaciones  de 

movimientos que van desde la filosofía a la política, abarcando muchas formas 

de vida. 

           Por  lo tanto antes de entrar a la idea básica de la locura en 

México, es necesario tomar en cuenta los aspectos económicos, sociales, 

políticos y culturales por los que el pueblo estaba pasando; en esta epoca 

nuestro país estaban viviendo grandes cambios, aunado a que aún no se 

reponía del todo  respecto a los años  anteriores,  la transición 1810 a 1876, 

estuvo plagada de inestabilidad política:                  

1 Guerra México- estadounidense 1846.1848  ocasionada a la 

separación  de    Texas,  

2 Guerra Civil o de Reforma l858-1861 entre liberales y  

       Conservadores. 

3    Guerra Patriótica 1863-1867 contra Maximiliano. 

Levantamientos,   además de  cuatro guerras  extranjeras,  el país  se 

encontraba en un caos,  los montes talados y los campos sin cultivar, las 

ciudades estaban destruidas y los caminos eran domino de bandoleros y 

pillos.  

  Tal como lo menciona Cosio Villegas en  la consolidación de la 

nacionalidad mexicana: 

   “El carácter positivo de esta etapa pretende señalar el 

carácter negativo, disgregador, de las épocas anteriores sobre 

todo el trecho del siglo 1810-1876.  Triste pero indudable 

                                                           
25 Ramirez Moreno, S. (1842) History of the firt psychopatic. Institution on the American 
Continent” en American journal of Psychiatry. Pp. 149 
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parecería a primera vista el fundamento de ese contraste: viene 

primero el desgajamiento del viejo árbol materno que separa, 

las divisiones entre monárquicos y republicanos, centralistas 

contra federalistas, conservadores  contra liberales, liberales 

puros contra moderados, juaristas contra lerdistas etc. Y por si 

fuera poco vienen cuatro guerras extranjeras, siempre 

humillantes. En el porfiriato, por el contrario, no hay guerra 

extranjera alguna, y tampoco una civil, las fracciones 

desaparecen y la lucha de ideas y de intereses se conduce con 

tal cordura, que no provoca escisiones serias ni siquiera 

divisiones insalvables, y jamás ni remotamente sobre esas 

luchas y esos luchadores, hay un hombre superior, identificado 

con los intereses generales, cuya celosa guarda constituye, 

precisamente su función y su dignidad.”18 

              Porfirio Díaz Mori nace en Oaxaca, el 15 de Septiembre de 1830; 

huérfano de padre a los 2 años, fue herrero, carpintero y zapatero hasta que 

entró al seminario de donde salió para Abogado, luchó contra Santa Ana, 

posteriormente luchó al lado de Juárez contra los franceses y los 

conservadores, aunque después se levantaría en armas en contra de Juárez.  

        Benito Juárez trató de arrastrar las tareas de la reconstrucción. Anunció  

ambiciosos programas para ampliar la educación pública, para atraer 

inversiones extranjeras en interiores y para construir un vasto sistema 

ferroviario. Pero ningún gobierno habría podido reavivar al país tan rápido 

después de los acontecimientos ya mencionados como lo hizo Díaz.  Su 

tendencia pequeño burguesa, en la lucha contra el clero, los terratenientes y la 

invasión francesa, se apoyaron en una guerra de masas y en su curso se 

dictaron medidas aun más drásticas como la ley de nacionalización de  bienes 

de la iglesia, supresión de las congregaciones religiosas y la nacionalización de 

las propiedades rústicas y urbanas del clero, pero el resultado no fue una nueva 

clase de pequeños agricultores, sino una nueva concentración latifundista de la 

propiedad agraria. Las tierras de las comunidades indias fueron fraccionadas, 

                                                           
     26  Cosio Villegas, Daniel en  breve historia de México, el Colegio Nacional pp. 77-87. 
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como estos no tenían los recursos necesarios para poderlas trabajar; no 

tardaron en ser adquiridas a precios irrisorios, o arrebatadas directamente de 

los grandes latifundistas que durante décadas crecieron y devoraron las tierras 

comunales de los pueblos indios y convirtiendo a los campesinos en peones de 

los terratenientes. 

El objetivo de este despojo  no era solamente construir grandes 

latifundios sino también disponer  de  jornaleros   libres,  carentes  de toda 

propiedad fuera de su fuerza de trabajo 19  

      Cuando Juárez murió en 1872, al inicio de su cuarto periodo 

presidencial, México se hallaba todavía preso del caos político y social. El 

agro estaba plagado de rebeliones campesinas y pandillas de bandidos cuyas 

filas eran aumentadas por soldados del ejército degradados. La nación 

estaba atascada en la deuda pública, y su clasificación crediticia era 

abominable. No había inversiones extranjeras, y los mexicanos que poseían 

capital no se atrevían a arriesgarlo. Este presidente había derrotado a los 

autócratas interiores y los monarcas extranjeros, había destrozado a los 

agrupamientos que los engendraban: la iglesia, el antigua sistema militar y 

los partidos conservadores.20 Pero aún entre sus partidarios no pudo apagar 

el anhelo de un hombre obsesionado con el poder en un país tan postrado 

como México El futuro dictador era un hombre de antecedentes 

reformadores liberales.  Porfirio  Díaz  como liberal estaba dispuesto a 

mantener el orden constitucional, garantizar la propiedad individual, 

arrancar al clero sus tierras y establecer el capitalismo;  poner énfasis en la 

educación laica  y gratuita, que  estaba exclusivamente en manos del clero, 

pugnaba por un proyecto de estado basado en los principios de libertad, 

igualdad y dignidad entre los hombres. 

Algunos autores como Villegas confirman la ideología liberal de esos 

tiempos: 

                                                           
      27 Gilly, Adolfo en La revolución interrumpida. México. El caballito 1971. 
      28 Kandell, Jonathan; en La capital la historia de la ciudad de México, ED. Javier Vergara.    
Argentina.      
          1990.  Pp. 341. 
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              “Si para la nación  mexicana, la religión católica 

tenía dimensiones constitucionales de exclusividad, para el 

proyecto liberal tan solo seria un culto mas, por cierto 

deformado en sus principios por el ambicioso clero 

mexicano”21 

           De esta manera  es como Juárez deja al país en manos  de  un 

hombre que dominaría  durante treinta y cinco años; más tiempo que  

cualquier líder desde la era de los aztecas.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
      29 Villegas, Abelardo. El pensamiento mexicano en el siglo XX,  ED. Instituto 
Panamericano de geografía e Historia. l981.  pp. 122.  
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                      1.2        EL PORFIRIATO 

 

 

           Porfirio Díaz no alcanzó la presidencia  de México frente  a  Juárez 

ni en l867 ni en 1871, después de cada derrota encabezo sendas e 

infructuosas rebeliones militares en las que pretendía alcanzar el poder.                                                    

           Benito Juárez (1806-1872)   ocupó la presidencia desde 1858 

hasta su muerte en 1872. Ese año, el general Porfirio Díaz había intentado 

evitar que reeligieran a Juárez pero había fracasado. Al morir el presidente,  

de  acuerdo a las leyes, asumió la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. 

En 1876, Porfirio Díaz  protagonizó una prolongada serie de acciones 

militares y derrocó al presidente, asumiendo la presidencia de la República. 

Según la Constitución mexicana 

           Esta vez tuvo éxito, y su ejercicio del poder ha dado nombre a 

un periodo de la historia “El porfiriato”,  cubriendo los años, de l877 a l910 

con una solo interrupción entre 1880 y 1884 en que gobernó el general 

Manuel González; que continuó en el gobierno como secretario de 

Fomento.  Díaz fue reelegido en 1884 y consiguió la aprobación de una 

enmienda a la Constitución que permitía la sucesión de mandatos 

presidenciales, permaneciendo en el poder hasta  mayo en 1911.22 

Al encontrarse ya en la presidencia adopto la frase: “El maximum de 

benevolencia y el minimun de terror”, entonces  a sus enemigos o contrarios 

les dio lugares importantes en puestos públicos (al igual que ha parientes y 

amigos). 

      A otros los encarceló o los eliminó definitivamente,  aunque estas 

muestras de violencia las supieron ocultar y mantuvo siempre la apariencia 

de ser respetuoso de la ley  y de la sociedad. 23     Díaz aprovechó el 

                                                           

30 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000 “Porfirio Diaz”. © 1993-1999 Microsoft 
Corporatión. Reservados todos los derechos. 

 
      31 Vera Estañol, Jorge. En historia de la revolución Mexicana  orígenes y Resultados. 
México. Porrúa 1967. Págs. 74-113 
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cansancio del pueblo mexicano causado por el desorden y la guerra, se 

propuso imponer la paz a cualquier costo. 

      Algunos autores  mencionan que le correspondió a México se 

dirigido  por:    

         “Porfirio Díaz, un hombre que ascendió a la 

presidencia con medallas y honores militares pero sin 

cultura, sin conocimiento siquiera de cómo se dirige  un 

país política y administrativamente.    Fue un individuo de 

escasa ilustración, carente de ideas generales y torpe para 

hablar, un pigmeo en comparación con los grandes 

parlamentarios que el país había tenido en su historia.” 24  

          Durante el largo gobierno de Díaz, México experimentó un 

desarrollo económico sin precedentes, el comercio exterior aumentó 

aproximadamente un 300%, se construyeron 24,000. Kilómetros de vía 

férrea, lo que permitió el florecimiento del comercio y la minería (oro, 

plata, hierro, cobre y plomo), esta época permitió la fundación de los 

primeros bancos, se organizó la hacienda pública desahogándose de deudas 

poco a poco, se logro empezar a pagar puntualmente la deuda exterior y se 

organizo el cobro de impuestos; en cuanto a la industria solo pudieron 

desarrollarse: La industria textil, la tabaquera y la cervecera.25 

            No todos tenían los recursos económicos, de modo que este 

desarrollo; solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros que 

podían obtener permisos para explotar los recursos naturales mexicanos. 

         Los medios de comunicación también sufrieron grandes 

cambios,  los caminos eran muy difíciles y escasos, los viajeros iban en 

diligencias, a caballo o a pie. La mercancía la transportaban los arrieros con 

hatajos y mulas, los caminos eran muy malos y los viajes resultaban largos 

y tediosos. Yucatán por ejemplo tenía más relaciones con Cuba que con 

cualquier parte del país, porque era más fácil comunicarse por mar que por 

tierra.  En 1972 se inauguró la primera línea ferroviaria y las cosas 

                                                           
      32 Cosio Villegas, Daniel. Historia Moderna de México. Hermes. 1957, Pág. 401 
      32 López  A, O’ Gorman y Vázquez, J. Un recorrido por la historia de México  
Sep/Setentas. 1972 Pp. 188-190 
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empezaron a cambiar. Este tuvo una importancia enorme en la vida del país, 
26las distancias se acortaron y los viajes resultaron más rápidos y cómodos; 

la mercancía llegaba en mejores condiciones y en poco tiempo. Una 

diligencia tardaba seis días en llegar de México a Guadalajara, pero, en 

ferrocarril tanto la carga como los pasajeros llegaban en un día. Se 

construyeron vías férreas y muchos puentes, con lo cual realmente se 

transformó la vida. Muchos lugares pequeños y apartados se comunicaron 

fácilmente con las ciudades o con la capital y eso permitió que indígenas 

que no hablaban el español, interesados en vender o comprar, lo 

aprendieran.  La influencia de la ciudad en la vida del campo empezó a ser 

mayor; se introdujeron nuevos inventos, modas, libros y el cine.27            

        El  Porfiriato se fue adentrando a la filosofía positivista,28  para lograrlo 

habría de conciliar a los mexicanos, eliminando intransigencias liberales y 

conservadoras;  retomando conceptos:   de los liberales  la idea de progreso y 

de los conservadores, el de orden, ejercicio que debía entenderse en beneficio 

de las clases privilegiadas: 

        “La sociedad es un campo de lucha en el que triunfan los más aptos, en 

este caso la burguesía,  la que debe tener todos los derechos, los ineptos no 

merecen ni siquiera una limosna pública”29   

 

     Porfirio Díaz retoma  las ideas de Orden  y Progreso del positivismo, 

sustituye revolución por evolución;  En la sociedad el positivismo propaga 

                                                           
 
35 López, Austin; O’ gorman, Vázquez.  Ídem. 
36 El  máximo exponente de esta filosofía fue Auguste Comte, el pensaba que la humanidad  
había atravesado por una revolución intelectual, que supero  tres fases diferentes: el estadio 
teológico  
(La humanidad piensa que los fenómenos son causados por agentes sobrenaturales y diferentes 
dioses), el estadio metafísico (los fenómenos son causados por fuerzas abstractas 
personificadas) y el estadio positivo (que representa, finalmente, el triunfo de la racionalidad 
positiva, y en el cual la humanidad renuncia a buscar el origen y destino del Universo, para 
describir las “leyes efectivas” de los fenómenos y la explicación racional de los hechos). Esta 
ley de los tres estadios representa un juicio sobre la historia, ya que Comte pensaba que su 
época debía representar el triunfo del espíritu positivo, y que sería éste quien plantearía las 
leyes de tal victoria, mediante un pormenorizado análisis de las diferentes ciencias y la 
reivindicación de una nueva ciencia (la “sociología” que, asentada sobre el saber positivo, 
permite reformar la sociedad y conciliar el orden y el progreso social). 
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la idea de que ha llegado el momento de que la ciencia mande los destinos 

del hombre, la modernidad es Europa  en especial Francia, por lo tanto  hay 

un desprecio por lo nacional, el positivismo constituía el puente a la 

modernidad en el que no encajaban los estratos bajos, por viciosos, 

violentos y flojos.   De una población total de 13 ½ millones de mexicanos 

once millones de gentes vivían como animales o como podían, la mayoría 

como peones en las haciendas o como indios refugiados en sus 

reservaciones esperando que llegaran las tropas de las compañías 

deslindadoras a despojarlos de sus tierras30. 

       Es así como el Porfiriato y la gran influencia francesa mueven cambios 

en la historia de México, es entonces cuando se empieza a celebrar del día 1 

de cada año  ( costumbre Inglesa ),  entonces los inviernos ya no eran tan 

fríos , cae en el poder  Heracleo Bernal que llevaba tiempo ejerciendo como 

bandido, causando terror en la población, sumando otro punto al 

Porfirismo, las mujeres de la clase alta,  asistían a teatros con vestidos 

lujosos, se viajaba  mas seguido a Europa,  se imitaban los  muebles, 

vestidos y construcciones estilo francés, la ciudad se había transformado se 

vivía una etapa de  reconciliación, que acabaría en el  rejuvenecimiento de 

las ideas y las formas de vida 

              La sociedad porfiriana  creía encontrarse en la cúspide del desarrollo,  

sé tenia la idea de ser la sociedad perfecta, hacia ver la diferencia social como 

diferencias de cultura, homogénea; aunque la intensidad de los conflictos 

sociales como  fueron las huelgas, el alcoholismo, la prostitución, la 

delincuencia, suicidios; ponían en tela de juicio la modernidad.31  

                                  

            Un periodista  norteamericano analizo a México y reveló 

crudamente injusticias sociales, extremos increíbles de barbarie, narro la 

esclavitud, la desigualdad social, el peonaje, la pobreza, la ignorancia y la 

                                                                                                                                                         
37 Villegas Abelardo. En  El pensamiento mexicano en el siglo XX. ED Instituto Panamericano 
de geografía e historia. 1981 
38 Rius, En la revolucioncita mexicana .Randonhouse, México. 1997. Pág. 10 

  34  López, Austin; O’ gorman, Vázquez.  Ídem.   
        39 López Ramos, Sergio en Entre la fantasía, la historia y la Psicología. México.      
            CEAPAC. 1993. Págs. 47-58.  
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postración del pueblo en aquel tiempo, mencionó las deplorables 

condiciones en que se tenían  a los peones,  las matanzas injustificadas de 

hacendados así mismo como de obreros, y presos políticos con la ley fuga, 

las primeras debido a  la acción de las compañías deslindadoras y las leyes 

de terrenos baldíos para quitar sus tierras a los dueños legítimos y 

entregarlas a extranjeros y/o amigos de Díaz , las segundas  se debieron  al 

bajo salario,  al arduo trabajo, el trato injusto desde la mala vivienda hasta, 

el castigo. Las terceras debido a opositores de la dictadura de Díaz.  

Elementos para que el autor se preguntara:  

“Porqué México si tiene dos millones de km2. Hectárea 

por hectárea es tan rica, si no más que los estados Unidos, 

tiene buenas bahías en ambas costas,  se halla casi tan cerca 

de los mercados mundiales como los Estados Unidos. No hay 

razón natural o geográfica para que su pueblo no sea tan 

próspero y feliz como cualquier otro del mundo. Es un país 

más viejo que los estados unidos y no está sobre poblado. Sin 

embargo al ver el corazón de México, es inconcebible  que 

pueda haber en el mundo pobreza más extrema. México es un 

país muerto de hambre de una nación postrada.32  

         La desigualdad social estaba constituida por los grandes hacendados que 

eran un buen número de franceses y españoles; altos funcionarios extranjeros de 

compañías mineras, norteamericanas o inglesas y por último: médicos, abogados 

con éxito profesional, todos estos amigos del régimen político Porfirista, en miras a 

la modernidad que vestían con elegancia a la moda de Londres o parís admiraban lo 

extranjero, sobre todo lo que venía de Francia o de Italia. Lo  mexicano era de mal 

tono admirar el arte indígena; para esta clase quedaba muy abajo la clase media que 

la componían los ingenieros, abogados y médicos de escasa clientela, profesores 

normalistas, empleados de oficinas, dependientes de comercio, pequeños 

comerciantes, trabajadores calificados de los ferrocarriles, artesanos con éxito que 

recibían ingresos entre cincuenta y cien pesos mensuales, en esta clase se hallaban 

los hombres mas cultos e inteligentes.  

                                                           
      40 Kenneth  Turner, John. (1983) México bárbaro, Porrúa, México, l983,  3ra Edición).   
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      En la ciudad  de setenta mil habitantes que eran entonces con una 

población escolar de catorce mil niños, solo había escuela para la cuarta parte de 

estos, existían veinticuatro iglesias. No había  drenaje ni agua potable suficiente. El 

tifo y la tifoidea eran enfermedades endémicas.33  

         El administrador de una gran hacienda recibía un sueldo de 

ochenta a cien pesos mensuales, además  de casa, tierras para cultivar 

a medias y otras ventajas menores. Los sueldos del tenedor de libros y 

mayordomos y otros empleados y dependientes, fluctuaban entre  ocho 

y quince pesos a la semana, los caporales y monteros entre tres y cinco 

pesos.   Mientras que el jornal de los peones era de dieciocho a 

veinticinco centavos. 34  

 

          Esta clase no vivía en la pobreza sino en la miseria,  Vivían victimas 

del bajo salario habitaban en un solo cuarto que servia de comedor, recamara y 

cocina a la vez, no tenía  ventanas y como su salario no alcanzaba compraban en la 

tienda de raya donde los precios eran más caros pero se podían fiar, por lo que el 

peón estaba vendido con el patrón por el resto de sus días o por generaciones que 

pasaban las deudas, y  tenían como represión a la iglesia que les recomendaba 

sujetarse al sistema y recibir la recompensa después de morir, si esto no los 

apaciguaba y se rebelaban entonces se recurría al maltrato físico, que el capataz 

tenia derecho a ejecutar. 

          De ahí, que  el gobierno de Díaz crea diversas ideologías en los 

estratos sociales: 

 “Para unos, el gobierno de Díaz es el régimen más sabio, el más 

moderno y el más benéfico sobre la faz de la tierra, para el mexicano 

común  este gobierno era lo más opuesto a la bondad, un tratante de 

esclavos, un ladrón, un asesino, que no imparte justicia ni tiene 

misericordia, solo se dedica a la explotación.35 

 

                                                           
      41 Silva Herzog, (1960) Jesús. Breve historia de la revolución Mexicana, fondo de cultura 

económica. México, tomo 1, l960,  pp.46-48. 
      42 González Navarro, Moisés. Sociedad y cultura en el Porfiriato. Consejo Nacional para 
la cultura y las artes, México.1994). 
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     Pero no cabe la menor duda que el porfiriato era la meta de un proceso 

largo de lucha,  bastaría pensar en el carácter pacífico, próspero y prolongado del 

régimen, para admitirlo: con la paz, con la riqueza, y con el tiempo, hay ocasión y 

recursos para emprender y mantener obras que en las épocas turbulentas se van 

dejando para mejores tiempos, tal es el caso de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
      43 K. Turner, John en  México Bárbaro, Colección Literaria Universal. México. 1983 
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1.2.1      EL NIVEL EDUCATIVO DURANTE EL PERIODO           

          PORFIRISTA 

     

    La educación es un tema que se trataba desde tiempos atrás,  la 

necesidad de dar estudio, a todo México era un argumento que habían de 

utilizar muchos gobiernos,  desde la declaración de Independencia; En el 

porfiriato no fue menos usado, y era la oportunidad para demostrar los 

cambios que podría lograr  un régimen confiable , pacífico y liberal. 

           El estado se concebía a si mismo como una educación liberal, sin 

embargo, su orientación  fue más a los sectores urbanos que a los rurales y más 

a la educación media y superior que a la elemental. La educación tenía la meta 

de formar ciudadanos, y desde el punto de vista pragmático era más fácil 

formarlos en áreas urbanas y modernas que en los estados, dando cuenta de 

una visión positivista de acuerdo a la época36.  

Si tomamos en cuenta que la educación es el método de instrucción 

donde se desplazan las ideas de una generación a otra, la educación 

psicológica seria un dato interesante para conocer en aquel tiempo, los 

mecanismos que llevaban a cabo para entender la locura.  Debido a  los 

grandes cambios ideológicos que estaba teniendo el país  y Tomando en 

cuenta la filosofía positivista que en aquel tiempo estaba  difundiéndose es 

verosímil creer que: 

1.- Había más de una propuesta para creer en la Psicología como 

medio de tratamiento,  por un lado la corriente conservadora y por el otro 

las ideas nuevas que no aceptaban una ciencia que no fuera medible, 

observable y cuantificable. 

2.- Por otro lado  la sociedad  exigía cambios respecto a los locos;  se 

pretendía limpiar la ciudad de estas personas consideradas como 

inadaptadas y por el otro estas mismas requerirían una cura y alivio a su 

enfermedad. 

La Psicología como condición  importante para interrogar la  existencia del 

hombre, sus poderes y sus múltiples enigmas, es un tema importante en esta 
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transformación de bagajes metodológicos en particular aquellos que tomaban como 

modelo a las ciencias naturales, por esta razón considero importante mencionar las 

causas y motivos que llevaron a hombres ilustres a  la iniciación de la materia de 

Psicología en México como el camino  para entender al hombre, y con ello,  el  

conocimiento  y tratamiento de las enfermedades mentales. 

La información de la educación en México data del periodo de la Reforma en 

donde podemos encontrar discursos que pretendían abrir brechas a la educación, 

estas ideas fueron las que valieron a Gabino Barreda37  las puertas al positivismo 

en su celebre discurso “Oración Cívica” l867 es un  panegírico de Juárez y 

apología del partido Liberal en aras de instaurar un nuevo orden de cosas basadas 

en el imperio de la ciencia.  En este  proyecto tuvo cabida la creación de la Escuela 

Nacional Preparatoria, este proyecto se consumó hasta 1875 y se aprobó en ley. Se 

puso en vigor en 1877 desarrollándose bajo el régimen de Díaz y de Ignacio 

Ramírez ministro de Educación Publica. 

      Se efectuó una polémica  sobre los métodos de enseñanza y el proyecto 

educativo, se convirtió  en el punto central de la disputa por la hegemonía política 

y la construcción de una conciencia que apoyara el poder, el orden y el rumbo a la 

modernidad Europea. 

      Mientras los liberales apoyaban el positivismo, apelaban que el 

clero había mantenido el oscurantismo y atraso a la sociedad Mexicana.     

        El positivismo admite únicamente el método experimental y 

rechaza toda noción y todo concepto universal y absoluto.  Para esta 

filosofía cada miembro de la familia  tendría una clara división del trabajo, 

cada miembro debía cumplir su función asignada, esta era garantía  de 

perpetuación de la sociedad. 

                                                                                                                                                         
      44 INTERNET. WWW. Yahoo. Viva México a través de su Historia. Com. 
     45 Barreda, Gabino (1820-1881), médico, filósofo y político mexicano. Nacido en Puebla, 
fue alumno de Auguste Comte entre 1847 y 1851 en París e introdujo el positivismo en la 
tradición de la filosofía mexicana. Barreda creía que lo que no está en los límites de la 
experiencia debe ser considerado como inaccesible. Ejerció una importante influencia social y 
redactó por encargo del presidente Benito Juárez, vencedor de Maximiliano y de la reacción 
conservadora la Ley de Instrucción Pública de 1867, creó también la Escuela Nacional 
Preparatoria. En su Oración cívica, distinguió en la historia de México una etapa colonial, 
correspondiente al estado religioso; seguida a partir de la independencia por otra, el estado 
metafísico; preconizando el próximo comienzo de un periodo positivo. La influencia de 
Barreda se encuentra en el inicio de la tradición positivista en la filosofía mexicana. Una de 
sus obras más notables tiene por título De la educación moral (1863). 
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       Por  otro lado los conservadores  acusaban al positivismo de ser 

profundamente ateo, aspiraban restablecer el tutelaje monárquico y la 

teocracia como proyecto político. 

      Se inició un proceso muy largo entre conservadores y liberales, la 

educación se transformó en el móvil político ideológico por excelencia. 

      Sin duda  Ezequiel Adeodato  Chávez,38 como muchos 

conservadores y liberales de la época identificaban el talón de Aquiles  del 

sistema educativo mexicano. Si con Barrera el proyecto hablaba de la 

construcción de una conciencia nacional con Chávez el objetivo eran más 

modesto: trascender el proyecto de enseñar, construir la conciencia de los 

jóvenes. 

      Entre muchos, Chávez  logró  ser más específico al ponderar la 

trascendencia de la escuela, su función social en la política y la formación 

de futuros cuadros, para la sociedad basada en el principio del derecho a la 

justicia.39  

 Ezequiel  Adeodato  Chávez, es movido por la corriente 

conservadora de educar  el  alma,  encubre  la religión como  moral y 

Psicología como ciencia 40 

        Chávez asumió su religiosidad y criticó la propuesta positivista 

en la Escuela Normal Preparatoria, en l895, apoyado en la teoría de 

                                                           

46Chávez, Ezequiel (1868-1946), educador y filósofo mexicano, reorganizó la 
enseñanza primaria y la preparatoria (bachiller superior).  Nacido en Aguascalientes, 
obtuvo el título de abogado en 1891. Preocupado por la educación, presentó al 
ministro de Justicia e Instrucción Pública una iniciativa para reorganizar las escuelas 
primarias, así como la Escuela Nacional Preparatoria. Diputado en el Congreso de la 
Unión, defendió numerosas iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo de los 
educadores.  

 Fundó la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Internacional de Arqueología 
y Etnografía y, en colaboración con Justo Sierra, la Escuela de Altos Estudios y la 
Universidad de México (1910), de la que también fue rector. Posteriormente, en 
1915, formuló dos proyectos de ley: el primero sobre la federalización de la 
educación y el segundo sobre la autonomía universitaria. Miembro fundador de El 
Colegio Nacional, murió en la ciudad de México. 

      47 López Ramos, Sergio. En  historia de la Psicología en México. México. CEAPAC. 
Tomo 1, 1995  P.148. 
      48 López Ramos, Sergio. “La Psicología y el Porfiriato l895-1910” en  revista Dos Filos 
Mayo-Junio de l989 un. 38. 
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Spencer, propuso reformas al plan de estudios, ante Joaquín Baranda. Su 

propuesta pretendía incluir las materias de moral y Psicología mismas que 

existían como contenido impartidos por José Maria Vigil41 

        En  Noviembre de l897 Ezequiel  Adeodato Chávez,  

institunalizó la propuesta y se publicó una ley acerca de la enseñanza en la 

preparatoria, los primeros 4  artículos de una ley acerca de la enseñanza  

dicen: 

 “1. La enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria será uniforme 

para todos los profesionales y tendrá por objeto la educación física, 

intelectual y moral de los alumnos. 

 2.    La instrucción preparatoria comprenderá también la Psicología 

experimental.  

 3.    El plan de estudios que precede se desarrollara en 8 cursos 

semestrales y la materia de Psicología y moral se cursara en el octavo 

semestre y será diario  

  4.   Los profesores de clase de matemáticas, cosmografía, física, 

química, botánica, zoología y Psicología deberán procurar que los alumnos 

razonen correctamente y harán que en sus respectivas clases se ejerciten 

operaciones intelectuales que caracterizan el método de cada una de las 

ciencias expresadas. Y el de moral, desarrollara por cuantos medios estén a 

su alcance, las cualidades morales de lo educandos.”42 

 

         Este acontecimiento marcó el inicio oficial de la Psicología en  

México, expresión de una sociedad que aspiraba llegar a ciertos niveles de 

modernidad y de un estado al que fortalecieron liberales, conservadores y 

científicos. 

                                                           
49  Estas materias ya se impartían por este profesor; desde l893, sin contar con el 
reconocimiento oficial, ya que implicaba un cambio de programa a partir de una propuesta 
individual; y  aunque se aducían razones pedagógicas de hecho eran políticas. En  López 
Ramos, Sergio en historia de la Psicología en México. CEAPAC. Tomo 1, 1995. Pp.152. 
            50 Revista de la Instrucción Pública.( 1897)  Ley  de enseñanza preparatoria  en el  DF 
México, DF. 15 de Nov. de l897 tomo 11 num. 17  P. 509. 
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          Aunque no fue hasta l898 que el programa de  Psicología 

Experimental contemplaba aspectos relacionados con  los fenómenos 

mentales: 

     “1. Definición de la Psicología experimental 

       2. fisiopsicologia 

       3. Los fenómenos psíquicos fundamentales 

       4. La Psicología de los sentimientos 

       5. La Psicología de la inteligencia 

       6. La Psicología de la voluntad, y 

       7. El carácter.” 43  

 

        Chávez  trascendió  la pauta  que siguió a un problema mayor, el 

retorno de la iglesia y el auge de la espiritualidad la cobertura que le dio el 

estado a una propuesta de esa magnitud es indicador  de una movilidad 

intelectual, de  una sociedad disputada por la iglesia y los científicos.44   

 

 Sin embargo aunque el móvil para la instrucción de la Psicología en 

México  no pretendía llenar los huecos  de ignorancia respeto a las ciencias 

de la salud mental,   sino  hacer una instrucción mas moderna, que se 

hablara del futuro por vía de la educación se reconoce el gran trabajo de  

Ezequiel  A. Chávez  que  incluyó la materia con el argumento de que los 

países mas modernos se beneficiaban con esta materia.  La Psicología les 

serviría a los padres, a los estudiantes a comprenderse,  ayudaría a  nuestro 

país  a  estar a la altura de las grandes urbes,  se estaría en la modernidad,  

argumentos  en pro de  la civilización pero nunca a favor de tratar a los 

locos, dementes, alcohólicos o suicidas que en ese tiempo  eran de demanda 

mayor  en la sociedad.  

  Así es que la Psicología se ocuparía de la vida  académica, no tenía 

ojos para otra dimensión;  fue una Psicología de la introspección envuelta 

                                                           
           51 Patlan Martínez, Elia “El estudio de la Psicología en el Porfiriato” en López Ramos, 
Sergio. Historia de la Psicología en  México. México DF. CEAPAC. 1995. Pp. 176.   
           52 López Ramos, Sergio (1993) En  Entre la fantasía, la historia y la Psicología. 
México. Centro de Estudios y atención  psicológica AC.   



 
 
 
 
 
 

39 

 

en un principio de objetividad de que no es de la vida pública, de la vida 

cotidiana. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que  existían dos 

psicologías:  

1) La que se daba en el aula, la  de carácter inédito que se      

apoyaba en la moral,     y 

2) La  del mundo cotidiano que buscaba solucionar las demandas 

de salud, basándose en pócimas y menjurjes. 

La aplicación de la Psicología se quedaba solo en intelectualismo 

“oficialmente” no era  necesario llevarla a situaciones reales, se concretaban 

a publicaciones de artículos que se traducían, tratando temas cotidianos del 

hogar, problemas de conducta  de los niños etc.45 

     Claro que los locos eran reales y la sociedad tendría que hacer algo al 

respecto, ya sea para sanarlos, o para calmarlos de sus males, a ellos y a sus 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Gómez luna, Maria Claudia en Concepto  de lo mental en México  México. Tesis.  ENEPI. 
Psicología. l995.  Pp. 41                                                                                                                                                                                                     
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1.2.2 SITUACIÓN DEL LOCO ANTE LA SOCIEDAD  

PORFIRISTA 

 

Las ideas delirantes de los locos toman siempre el color de la 

educación del enfermo o del medio social en que el se agita. Así en la Edad 

Media: La hechicería y la posesión diabólica, en el siglo  XVIII: el 

magnetismo y el mesmerismo y  en el siglo XIX: la electricidad, los 

microbios, el teléfono, imprimen a los delirios una fisonomía especial.     

Ciertos delirios de persecución se relacionan íntimamente con el 

misticismo, presentan tatuajes en la piel, llevan vírgenes o cristos, las 

megalómanas condecoraciones y emblemas, los enajenados homicidas, 

puñales y espadas.46   

. La concepción  del doctor Eduard Toulouse confirma esta idea:  

       “No hay movimiento intelectual de la sociedad, que no tenga su eco ante 

los locos. Estos reproducen en sus delirios las mismas preocupaciones 

filosóficas, desarrollan los mismo reproches y sueñan las mismas esperanzas 

que las gentes sensatas y cuando se los frecuenta cotidianamente se encuentra 

en ellos discursos y pensamientos del mundo exterior únicamente con algo 

menos de  lógico.”47                       

         Los locos han sido y serán parte de la sociedad en que viven,  se debe 

tomar al loco como parte de la humanidad, como un hombre es un animal 

gregario por naturaleza,  la colectividad no debiera de ser exclusiva, es para 

todos los habitantes terrestres. Los locos que existieron en épocas del 

porfiriato vivieron este periodo recluidos como resultaba ser  

frecuentemente, confinados en manicomios o reprimidos de su ambiente, la 

mayor parte de las veces repudiados y temidos.   

 Es decir esta sociedad tuvo sus locos pero no como parte de esta sino  

como individuo dentro de una sociedad pero excluido de esta, donde no 

                                                           
           54   El Nacional  “Un estudio sobre la locura”. Tomo XIX, año XIX. México, martes 4 
de Agosto. 
 
           55 Toulouse, Eduard  (1893)“La sociedad y los locos” en El Siglo XXI, Jueves 23 de 
febrero de 1893. 
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tenia escuchas, debido a que eran vistos como individuos nocivos y 

peligrosos y cuando un hombre o mujer son percibidos como peligrosos a si 

mismos y a los demás se  implica el aislamiento del sujeto, su separación de 

la sociedad. 

          La mayor parte de las veces la voz de pueblo gritaba que no 

podrían dejarse en libertad esta clase de enajenados sin perjuicio del orden 

de la seguridad personal o de la vida misma del enfermo, recuérdese que la 

sociedad porfiriana se encontraba  en el alba de la nueva sociedad, de la 

sociedad del futuro. 

 

El 15 de julio de 1891 Porfirio Díaz expidió el primer código 

sanitario, el cual impulsó el funcionamiento del consejo superior de 

salubridad que con el paso de los años hasta nuestros días  ha protegido de 

algún modo la salud de la población mexicana, con instituciones de salud, 

unidades medicas, personal y presupuesto. 

       La dictadura de Díaz se caracterizó sobre todo por el respeto a las 

formas legales que guardó siempre para mantener vivo en el pueblo el 

sentimiento de que sus leyes, si no eran cumplidas eran respetadas. Un 

escritor mexicano de aquel tiempo,48 mencionó que: “Aunque la legislación 

en el sector salud era insuficiente; los datos muestran  estudios que se 

hicieron  desde el punto de vista legal médico.” La legislación sobre este 

punto fue deficiente sin embargo entraban en juego los derechos de libertad, 

respeto a la familia, las garantías sociales, la ciencia y la justicia no se 

habían tomado las medidas  necesarias al respeto. A los locos se les 

consideraba un gran motivo de inseguridad hacia los demás, se les 

consideraba una amenaza  en la  sociedad, eran peligrosos para la gente, 

considerando  peligroso la siguiente descripción: 

             “Peligroso se puede considerar a todo enajenado que atenta 

contra su vida, sus bienes, su familia, terceros o la sociedad, pues un loco 

por sus actos sus escritos o su palabra puede trastornar el orden público”  49  

                                                           
           56  Rabasa, Emilio escritor mexicano en Cosio Villegas, Daniel. Breve historia  
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       Cuando un individuo se consideraba difícil, formalmente se  creaba una 

institución para  los fines que convinieran  que podrían ser en el último de 

los casos el tratamiento y la cura hasta  su remisión  en el anonimato.   El 

proceso era cubrir las carencias de los individuos con el estigma de locos y  

resguardar  los miedos que tenía la sociedad de aquel tiempo, tal como 

mencionó el  Filósofo francés Foucault: 

 

       La humanidad ha rechazado bajo el efecto del miedo a los enfermos 

mentales, a los asóciales, a los perversos, los delincuentes y los rebeldes, las 

instituciones se han desarrollado a partir del miedo del otro. 50   

 

              Por un lado el miedo y por el otro la modernidad  que suponía la nulidad de 

las leyes que fueran en contra de la constitución del Darwinismo Social el cual 

planteaba la teoría de la evolución por selección natural, que era el resultado de la 

ley del más fuerte y en consecuencia el mejor, de este modo solo las   plantas 

animales y  personas más capaces subsistirían en la sociedad.   Se creía entonces  

que la sociedad porfiriana había llegado ya a la cúspide de esta sociedad. 

     Análogamente existía la opinión contraria, la que pensaba que la decadencia era 

producto de la sociedad, un  eminente patologista de la época consideraba que: 

 “De cualquier modo que sea, es cierto que la frecuencia de la locura 

está en relación con las instituciones políticas, allí donde se agitan 

las pasiones, allí donde existen fracciones y partidos, entre los 

países sometidos á frecuentes trastornos, que producen cambios 

bruscos en la fortuna de los ciudadanos, se debe encontrar y se 

encuentran muchos locos. Esquirol ha hecho ver que las ideas 

dominantes de cada siglo, influían mucho a la vez, tanto en el 

                                                           
          
            colegio  Nacional,  Pp. 85. 
           58 Escuela de Medicina (1891) “Los locos dañosos” , N. 15 Junio  1 de l89l p. 319-21. 
           58 Foucault, Michael (1967) en Historia de la Locura en la época clásica.  México.   
Gedisa.  
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número de enajenados como en el carácter de la alteración 

mental.”51   

 
Rivadeneyra  menciona en su tesis sobre la estadística de la locura que  esto  

no debemos  conducirnos  á una consecuencia exagerada: la de que cuando la 

civilización llegue a su mayor altura, la locura habrá alcanzado su máximo; no,  

el  autor hablaba de su actual e imperfecta civilización que como le fue 

evidente el progreso iría lentamente haciéndolo desaparecer, por medio de la 

instrucción, de la ciencia y de la prosperidad, las principales causas de la 

locura, pero en su organización actual de sociedad donde la competencia 

mercantil del producto y del trabajo, era ensalzada por la economía, se 

transformaría en la terrible lucha por la vida descubierta por la zoología 

Darviniana; El choque de los intereses y de las pasiones tendría que engrendar 

esa monstruosidad intelectual que se llama demencia. Y  que era una 

enfermedad desconocida entre los salvajes, no se produce en ese estado natural 

preconizado por Juan Jacobo Rosseau con tanto brillo y elocuencia que al 

leerlo Voltaire, según afirmaba con su fina ironía, experimentaba deseos de 

andar en cuatro pies. Así pues mientras más se refinara la cultura de un pueblo, 

mayores locos se tendrán. “La locura es una neurosis hija de la Locura” 

Estos planteamientos los refería en base a su estadística de la locura 

en México, a lo largo de un siglo a partir de  1786 a 1886, en la que 

demostró  que el número de enfermos habidos cada año en el hospital de 

San Hipólito durante un siglo contando desde el 12 de Octubre hasta la 

misma del siglo siguiente, había sido superior al aumento de la población,  

el aumento de pacientes lo atribuyo a la modernidad.  Como lo muestra la 

siguiente tabla. 

 

Numero de enfermos habidos cada año en el hospital de San Hipólito 

(dementes varones en la ciudad de México). Durante un siglo: 1786-1886. 

                                                           
59   M. Rivadeneyra. “estadística de la locura en México” En EL SIGLO XIX. MAYO 24 DE 
1889. 
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FECHA  por 

 AÑO 

No. De  

pacientes 

FECHA por 

AÑO 

No. De 

pacientes 

FECHA por 

AÑO 

No. De 

pacientes 

FECHA por 

AÑO 

No. De 

pacientes 

1786 9 1812 33 1838 52 1863 35 

1787 25 1813 19 1839 43 1864 69 

1788 28 1814 19 1840 60 1865 61 

1789 28 1815 20 1841 52 1866 55 

1790 27 1816 32 1842 55 1867 60 

1791 32 1817 39 1843 34 1868 71 

1792 28 1818 27 1444 56 1869 85 

1793 27 1819 41 1845 42 1870 73 

1794 31 1820 42 1846 42 1871 100 

1795 20 1821 40 1847 40 1872 82 

1796 23 1822 30 1848 52 1873 82 

1797 29 1823 47 1849 61 1874 98 

1798 26 1824 38 1850 51 1875 115 

1799 29 1825 28 1851 47 1876 93 

1800 45 1826 41 1852 52 1877 95 

1801 43 1827 43 1853 60 1878 109 

1802 30 1828 46 1854 45 1879 100 

1803 31 1829 44 1855 37 1880 101 

1804 30 1830 47 1856 61 1881 155 

1805 44 1831 50 1857 46 1882 128 

1806 31 1832 31 1858 55 1883 174 

1807 40 1833 40 1859 47 1884 158 

1808 61 1834 39 1860 48 1885 157 

1809 44 1835 38 1861 43 1886 133 

1810 42 1836 44 1862 40   



 
 
 
 
 
 

45 

 

1811 40 1837 32     

      La tabla anterior demuestra que el número de enfermos mentales había 

ascendido de  una fluctuación de 9  pacientes que acudían  en el año de  l786.  

A  una fluctuación de pacientes de  174 para l883,  lo que demostraba un 

incremento significativo de pacientes de  19 veces. En 1793 el numero 

ingresado de enfermos fue 27,  y en 1880, la población de enfermos era de  

101,  La población se había acrecentado mas de tres veces;  Este aumento 

refería por un lado que cantidad de habitantes había crecido y por el otro la 

hipótesis del autor a que a mayor cultura mayores locos.  La correlación  entre 

la población de enfermos y la población general era:   En 1793  el saldo de 

habitantes en México era de  150,000 habitantes.    En l880  el saldo de 

habitantes no era mayor a 351,804.   Estas estadísticas refieren que en 87 años, 

la población apenas se había un poco mas que duplicado. 

AÑO       N. DE HABITANTES     N .DE PACIENTES 

1793        150,000                         27 

1880        351,804                          ¿  

  La respuesta tendría que ser 63.3  y no l01.  Este aumento de la población 

correspondía a un problema del sector salud  los problemas de salud eran notorios,  

no se podrían cerrar los ojos e ignorarlos, estos  inconvenientes requerían ser 

estudiados y solucionados en el primer concurso científico que por entre otras 

modalidades se mencionaba la importancia de soluciones al sector  de la locura.               

 La situación de los locos ante la sociedad era una  cuestión  importante, desde 

el punto de vista práctico y de los más elevados con relación al derecho,   las 

deficiencias existían en  dos secciones acerca de la legislación a estos asuntos 

se propuso que se estudiara al enajenado por un lado que se definieran sus 

derechos y  Por el otro se pronunciaran  juicios sobre su situación social,  que 

no fueran tratados desigualmente; Por lo que seria necesaria  la colaboración 

de un experto en la materia, nadie podía negar  al médico su competitividad  en 

el asunto,  porque  era preciso tener un conocimiento profundo del carácter de 

estos he  ignorarlos, fue importante tomarlos en cuenta en el 1er concurso 

científico.  
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    Las precauciones que se proponían eran:    “La ley debe establecer 

precauciones tutelares para evitar cualquier atentado á la libertad individual, 

debiendo estas variar según que la entrada al manicomio sea voluntaria  u 

ordenada por la autoridad.” 52  

   De igual modo sería necesaria una ley para que los profesionistas 

que se ocupen de estos locos fueran médicos especialistas. Si bien la 

economía no lo permitiera, la demanda lo exigiría.    Los hospitales  en esta 

época no gozaban  de solidez económica por lo que era indispensable que 

las personas que asistieran a los enfermos fueran  estudiantes de medicina, 

de tal manera  que el gobierno  ahorrara  en médicos y cirujanos que 

cobraran su sueldo: 

“Se propone que la escuela de Medicina asista a los  enfermos  no 

Propongo que la escuela de medicina asista á los enfermos de los hospitales, no 

porque así lo haya sancionado el congreso médico de Paris, en la sala de San 

Juan, ni porque así lo hagan las escuelas de Montpeller y otras tan célebres, sino 

porque logro que este procedimiento entre nosotros acarreará  innumerables 

ventajas, tanto á la ciencia y á la humanidad. “¡Con cuanto gusto los catedráticos 

del establecimiento darán sus lecciones, sabiendo que sus trabajos no solo son 

fructuosos á sus discípulos, sino a un crecido numero de pacientes, cogidos los 

enfermos de los hospitales por la escuela de medicina para sus clínicas, la junta 

de beneficencia no tendrá que gastar en los médicos y cirujanos, y tal vez en 

algunos practicantes, y solo se afanará por la paga de los asistentes, ropa y 

alimentos, porque dando alguna cantidad al catedrático de farmacia para que 

compre por mayor drogas, hará con sus practicantes los medicamentos 

necesarios, que saldrán buenos y baratos¡”.53 

     Bandera  propone  como requisitos  para la admisión  de un 

enfermo al hospital, como profesionistas  a  médicos  (en cada caso dos)  

que estuvieran titulados y que hayan ejercido  la medicina al menos tres 

años, dándose preferencia  a los médicos  legistas, a los profesores  de la 

                                                           
           62 M. Bandera, José (1895)  Necesidad de una ley que reglamente la admisión y salida 
de locos en los establecimientos públicos ó particulares, destinados a esa clase de enfermos” 
en  1er  concurso científico México, 15 de Julio de l895).    
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escuela de Medicina, a los médicos de los hospitales y a los de las 

Comisarías. 54  

      En este  concurso científico se  menciona  la Psiquiatría  como 

disciplina médica moderna, para llamar a la parte designada de las ciencias 

médicas a estudiar las perturbaciones médicas primitivas, es decir las que 

no descienden de otra enfermedad, con el objeto de reconocer, diagnosticar 

la suerte reservada y de intentar el remedio. 

 La  Psiquiatría como parte de un terreno médico excluía lo abstracto, 

se tendría que bazar en lo objetivo  y  concreto, apelaría  fundamentándose   

en el método científico.    Estos intelectuales se valieron  de todas las 

teorías que  facilitaran sus  ideales y objetivos, y defendieron a capa y 

espada  sus argumentos. No reconocían  otros que no se sustentaran 

científicamente. 

 Así que las perturbaciones mentales que  interesaban a la psiquiatría 

eran de carácter puramente social, aunque sugerían hondas reflexiones al 

magistrado y al legislador, la vida nacional se limitó  a  un  resumen de un 

continuo cambio o comercio de afectos de ideas y de obras, entre los 

miembros de la sociedad y cuando alguno de ellos perdía su inteligencia y 

sentía viciados sus afectos y pervertidos sus  inclinaciones además de 

convertirse en espectáculo exótico y á veces triste y doloroso,  en muchos 

casos un ser temible y peligros para los demás.      

   Los encargados  de  llevar a cabo  el tratamiento,  y seguimiento  de  

los enfermos mentales según nuestro texto eran,  médicos, psicólogos y 

Psiquiatras.  Aunque distaba de ser  verdad.  La realidad  superaba a la 

teoría debido a que en la mayoría de los Hospitales para enfermos mentales, 

tal vez porque la demanda era insuficiente o porque los médicos recibidos 

no alcanzaban a cubrir todas las necesidades de los pacientes,  la  

circunstancias  se hallaban diferentes y   no  precisamente  eran galenos los 

que se encargaban de cuidar  y  clasificar a los  enfermos  mentales, 

contexto  que se tratará con mas detalles en capítulos  posteriores.    

                                                                                                                                                         
           61

el Monitor Republicano,(1848) “hospitales” Num.1212 año 4, México, martes 5 de 
Septiembre de l848.) 
           62 M. Bandera (1895) , en 1er concurso científico,  México,  15 de Julio de l895). 
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             Sin duda la sociedad es un elemento importante en el estudio de la 

locura ya que se estudia al loco  en conjunto con la sociedad, su medio y no 

como individuo aislado,  debido a  que la sociedad de manera directa o 

indirecta marca la pauta  de comportamiento de las personas  comunes a  

ellos.  La sociedad es el espejo de ellos y su juez, la tendencia de esta, 

decide finalmente  su  destino, ya sea en instituciones, en cárceles  o como 

seres adaptados a una sociedad inmediata  

      Se puede  resumir que el papel del loco  en esa sociedad era doble: por un 

lado,  como un individuo carente de  ciertos patrones  que requiere  un 

tratamiento  y una cura  y por el otro un individuo que se encontraba en una 

sociedad que  requería seguridad ante estos sujetos carentes de  cultura, la 

comunidad exigía un derecho de defensa  y/o    garantías de  calidad  de vida, 

tanto para la sociedad que exigía una paz y progreso que sin duda el loco 

ensombrecería de tal manera que lo mas preferible era recluirlos. 
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1.2.3  DERECHOS LEGALES Y LABORALES  DEL LOCO                                                                       

 

       El lema de Porfirio Díaz  fue “Orden y Progreso”   mismo que 

se encargo de hacer  valer a cualquier precio esta enunciación. En  el 

sentido económico y social así como en el plano médico era 

necesario no sólo ponerse de acuerdo en la cura de las patologías 

sino lo importante era poder distinguir lo sano de lo insano, la moral 

de lo inmoral, los locos, los degenerados y los criminales de los 

individuos socialmente indefensos y progresistas. 

  Aunque la  ley reconocía que  los locos eran dignos de protección no 

solo ellos sino todos los hombres en particular, los incapacitados por 

minoría y por enajenación, es decir los menores y los locos. En el caso de 

estos últimos la protección legal se podría  brindar si alguien denunciaba la 

situación procediendo a realizar un juicio de interdicción, mientras de forma 

provisional quedaba bajo el cuidado de una tutela y una cúratela.       

      Este juicio era un  procedimiento previo a la  declaración de la 

capacidad mental del individuo, que proporcionaba elementos para 

dictaminar sobre ciertas bases, procurando evitar, ya por error, ya por 

malicia, situaciones como: privar de sus derechos a individuos sanos, la 

mala fe, la codicia, el abuso y la malversación de  bienes por parte de los 

denunciantes o tutores.       En el juicio participaban peritos, el ministerio 

Público y el Juez, personas respetadas y reputadas por su saber y honradez, 

las cuales aplicarían un nuevo examen, no considerando los previos,  

disponiendo de tiempo ilimitado y amplia libertad. Los peritos se obligaban 

a ser especialistas en la materia de la dificultad de la tarea encomendada. 

Tras deliberaciones, discusiones y aclaraciones de dudas se rendiría 

dictamen. 

       Él diagnostico en este proceso era muy importante y no  sencillo 

de realizar, en general por la desconfianza del individuo examinado. 

Podrían ser locos muy astutos que  disimularan  y ocultaran su enfermedad, 

capaces de  engañar al no especialista. O por  otro lado individuos sanos, de 

cortas facultades que logran sentirse instigados y temerosos, ante la 
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probable pérdida de la libertad, frente a la predisposición con que se sienten 

observados por los peritos. Los excéntricos eran un caso especial, ya que se 

diferenciaban de los demás por sus conductas raras, que acostumbraban 

exagerar orgullosos de sus excentricidades. 

     Más delicado, el caso de quienes padecían una sola afección con 

una anormalidad específica en una región cerebral, conservando integras 

sus otras facultades que corresponden a regiones intactas. Su delirio  (como 

creer a la cebolla venenosa o escuchar voces al meterse a la cama) no les 

afectaba el resto del tiempo, consiguiendo llevar una vida normal.55  

 

          En ningún caso los locos merecían ser encerrados en la cárcel 

ni tratados como criminales puesto que la locura no es un crimen, si no 

enfermedad susceptible de tratamiento respecto a los locos criminales nadie 

duda su culpabilidad pero no puede confundirse con el de un delincuente. 

Se mencionaba al respecto: 

          “El legislador sabio, tiene que investigar la naturaleza del 

tratamiento a la vez preservativo y represivo que conviene aplicar a esta 

variedad de enajenados. ...  Se sugieren dos  secciones una para cada sexo, 

estos previa  certificación de los médicos de cárcel serán trasladados a 

dichos departamentos hasta su curación  y expiación de la pena puesto que 

el hecho de la condenación  tiene por si solo consecuencias que no es 

posible suprimir” 56  

    Cuando el individuo no discierne con claridad ni puede acallar sus 

pasiones, ni domar sus ímpetus y traspasa los límites en este supuesto, el 

infeliz infractor de la ley penal ha obrado en fuerza de una alteración de sus 

facultades, de la cual no se le puede culpar, antes bien se le debe 

compadecer por ello, para la legislación el infractor no ha cometido delito 

alguno ni incurrido en responsabilidad, ni merece la menor pena. 

                                                           
           63 La gaceta de Medica (1884)“Juicios de interdicción  en casos especiales” En Gaceta 

Medica de  México. Tomo         XIX, Num. 18 Septiembre 15 de l884 p. 401-10 
64, José (1985) "Necesidad  de una ley que reglamente la admisión  y salida de locos en  los 
establecimientos  públicos o particulares destinados a esta clase de enfermos  (Bandera, José, 
en  1er concurso científico. México, 15 de Julio de  l985). 
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       Pero la justicia requiere de un responsable en forma gradual es 

decir si un ilícito  ocurre por hombres  del tipo  de mecanismo cerebral 

correcto es decir que son personas que infringen la ley penal a sabiendas de 

las consecuencias de la infracción, la ley los declarará  responsables,  

cuando el ilícito sea por personas con mecanismos profundamente 

alterados,  es decir  seres que delinquen sin  saber lo que hacen y si lo saben 

no pueden reprimir los irresistibles impulsos que quebrantan su voluntad, a 

estos la ley los declara irresponsables, por último a los que  sus procesos 

mentales son anómalos y defectuosos la ley los declara parcialmente 

responsables.      

      Porfirio Parra los clasifica de la siguiente manera: Los 

degenerados, algunos descendientes de alcohólicos, epilépticos, neurópatas, 

morfímanos  y cocaínicos, además  de los llamados criminales natos.     

Estos hombres tienen  los llamados estigmas de la degeneración que pueden 

afectar la parte física como: labio leporino en todos sus grados, la asimetría 

del cráneo,  osificación prematura, la defectuosa configuración  del pabellón 

de la oreja, los tics convulsivos o visajes y algunas  formas de estrabismo.  

Los estigmas morales forman 2 grupos: 

1) El estado mental que es peculiar de los degenerados, son de 

inteligencia escasa que alcanzan ciertos grados de desarrollo, sus 

emociones, los afectos, la voluntad, sufren grandes perturbaciones, la 

cólera, el miedo y el terror son sus emociones mas frecuentes. 

2)  Los trastornos de mas bulto que se destacan sobre el estado 

habitual como verdaderos episodios, caracterizado por la brusca aparición 

de una crisis emocional intensa, ejemplo  la agorafobia, la claustrofobia, la 

pirofobia,  la dipsomanía, cleptomanía oniomania y monomanías homicidas 

y suicidas.” 57  

En la sociedad porfiriana se dijo que los locos no eran delincuentes y 

que no merecían un encierro carcelario; sin embargo  eran tratados como 

delincuentes por lo que se considero necesario reglamentar  sus derechos y 

pronunciar un juicio sobre su situación social, y definir  su entrada y salida 

                                                           
           65 Parra, Porfirio, en 1er concurso científico. México, Julio 15 de l895 
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a los manicomios.  En la rama de lo civil se propuso prohibir contraer 

matrimonio a los epilépticos.58        

      Respecto a su movilidad les estaba prohibido entrar al primer 

cuadro de la ciudad.  Porfirio Parra los encasillo como una clase aparte, 

Este sugirió tres grupos de  personas: 

1. -  Los  que seguían el progreso económico y actuaban de  

       acuerdo a las leyes y ejercían o se dirigían según él cientificismo. 

 2. -   Los locos. 

 3. -   Los degenerados que eran los que heredaban  la carencia de un 

sistema nervioso  sano   que eran descendientes de  alcohólicos, epilépticos 

o neurópatas. 59 

                                         

      Se trataba entonces de observar sus características físicas, 

osificación prematura, estrabismo,  tics  o ser hijo de un alcohólico o 

epiléptico para ser etiquetado como un degenerado y no permitirle la 

entrada al primer cuadro de la ciudad en lugar de  conciliar, minimizar, 

clasificar, entender, y proteger estas  debilidades, patologías o desastres era 

mas  factible condenarlos a ser sujetos para los manicomios.  Esto nos habla 

un poco de la mal orientación que aun tenemos de juzgar según las 

apariencias y según el físico, es decir  si su naturaleza no es del todo 

agradable a los ojos entonces estará  inverso en un mundo donde se cree que 

fealdad  es sinónimo de maldad y belleza es sinónimo  de bondad.  Estos 

postulados son erróneos y le constaran a la humanidad mientras crea en 

ellos. 

         

 

 

 

 

 

                                                           
           66  Olvera, José. “La epilepsia y la histeria” en Primer concurso científico. Oficina 
tipográfica de la Sección de fomento. 1895. 
           67 Parra, Porfirio en  la Patria de  México  1 y  3 de enero  de l890. 
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                                   CAPITULO         2 

 

 

 

2.1. HOSPITALES PARA ENFERMOS MENTALES DURANTE    

EL PORFIRIATO 
 

 Aunque con el régimen porfirista la medicina en México sintió gozo y se 

empapó de la influencia francesa para beneficio de los  enfermos, con la locura no 

fue así,   Francia representaba en aquellos momentos el súmun del saber médico en 

el mundo, sus teorías, adelantos científicos, costumbres, la mayor parte de su 

ideología buscaba entroncar en la sociedad porfirista, la moda era Francia  en 

México,  los hospitales para enfermos mentales no corrieron con esta suerte, en 

aquel momento solo existían dos instituciones dedicadas a la ayuda de los 

dementes: el de San Hipólito, creado para hombres dementes y el del divino 

Salvador para mujeres. En capítulos posteriores se menciona  un poco más acerca 

de sus funciones e inicio de cada unos de ellos.   El tema ahora es los hospitales 

para la locura en la época  porfirista, que en realidad no se creo ninguno, para este 

tipo de personas salvo los dos que ya existían, no fue sino hasta  el año 19l0   

donde los viejos hospitales para dementes fueron clausurados y los enfermos 

pasaron al nuevo  nosocomio: “la Castañeda”, antes no fue así, la salud mental 

represento un misterio para la medicina hasta estos años.         

 Es esta razón por lo que buscar antecedentes históricos de acuerdo al criterio de 

manicomios,  hospitales para locos, psiquiátricos y nosocomios no fue fácil su 

concepto fue tan diverso; su definición  a estado basada de acuerdo al tiempo que se 

construyeron estos espacios arquitectónicos y la demanda que la sociedad estableciera 

para estos.  La definición que da Parsons en 1957 de “hospital Psiquiátrico” 

corresponde acertadamente  a la idea que se tenía en ese   tiempo.    -“una forma de  
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 Organización instrumental para ser dirigida a un fin”1  el criterio  en la época 

porfiriana era  mantener una ciudad de ornato  además  de  proteger a la comunidad 

mediante el encierro de individuos  comprendidos en el amplio e indiscriminado 

designe de peligrosos.  

   La historia de los manicomios en  México es parte de una idea ecuménica sobre el 

mundo  de la sociedad de la nueva España en especial Europa, que es donde se 

inspiran los planteamientos filosóficos de esta.   Consideremos para entender estas 

obras toda la importancia social que tuvieron: 

  “La  guerra, el hambre, las enfermedades, la pobreza y el desamparo en las 

peregrinaciones, fueron elementos que se combinaron a través de la Edad Media y 

presionaron de manera constante y dolorosa el espíritu cristiano de Europa. La obra 

hospitalaria preocupó a toda clase de personas a la Iglesia de una manera oficial  a los 

reyes; a los gobernadores, a los representantes de los municipios, de tal modo que 

podríamos llamarla, obra de la cristiandad entera.2 

 

En aquellos tiempos de plena madurez cristiana el tema  fundamental es la 

caridad humana; Díaz del Castillo menciona que para Cortes y los conquistadores la 

preocupación era crear una sociedad tipo español: 

“Una quinta parte para el rey, 3 para Cortes y los conquistadores y la 5ta 

restante para iglesias y hospitales y monasterios y mercedes que el rey quisiese 

conceder” 3 

Es entonces como se fundan en México los primeros hospitales a favor de los 

pobres enfermos como piedad heroica y como agradecimiento a Dios: 

“En reconocimiento de las gracias y mercedes que Dios les había hecho en el 

descubrimiento y conquista de la Nueva España y para descargo y satisfacción de 

                                                           
          65 Levinson, Daniel; y Gallagher, Eugene (1964) “El hospital psiquiatrico como 
contexto de la condicion de pacientes” en Sociología del enfermo mental. Buenos   A. 
Amorrutu.  
           69 Muriel, Josefina. Hospitales de la Nueva España. México.  Tomo 1.UNAM  1990. 
Pág. 17. 
           70 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la nueva España, 
México, ED.  Pedro Robledo, 1939, p. 402. 
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cualquier culpa o cargo que pudiera agraviar su conciencia de que no se acordaba para 

mandarlo a satisfacer plenamente” 4 

         Todos los hospitales que se crearon en los siglos anteriores al porfirismo 

fungieron en un principio como medidas de beneficencia, eran enfermerías  donde no se 

hacía ninguna exclusión de razas o categorías sociales y lo  mismo se admitían clérigos 

que seglares, tenemos como prueba la historia de los primeros  hospitales para locos: el 

de San Hipólito5 por ejemplo que se consagró a  socorrer a los necesitados y 

gradualmente fue extendiéndose hasta fundar el hospital de  San Hipólito que se llamó 

Hospital general, en razón de ser atendidos en él, toda clase de enfermos, y no solo los 

asilados; llegó a tener a su cargo en el transcurso de breves años otros trece hospitales.  

Y finalmente el hospital de san Hipólito subsistió solo como nosocomio para hombres. 

Y el del Divino salvador, conocido como hospital de mujeres dementes que debe su 

origen a un humilde carpintero, José Sáyago, que comenzó a recoger y asistir locas en 

su propia casa, resultando de ahí que auxiliado por el arzobispo Aguilar y Seijas, y más 

tarde por la compañía de Jesús se organizara un verdadero hospital, que tuvo su asiento 

definitivo en el edificio construido en la calle de Canoa. 6   

Para 1880 la situación del hospital no era la misma, había pasado a 

manos del estado, y la economía no era igual,  La beneficencia  para estos 

hospitales era mínima comparada con las necesidades de estos: “Había en 

                                                           
           71 Alaman, Lucas. Disertaciones sobre la historia de la Republica Mexicana. México, 
Imprenta de José Mariano Lara, 1844  Pág.93. 
72   Un soldado que estuvo en la guerra de la nueva España de nombre Bernandino Álvarez, 
hijo de dos cristianos viejos de noble linaje, tomó parte en la guerra de los chichimecas, 
luchando en Zacatecas y otras regiones del norte,  fue capitán de una pandilla que se dedico al 
juego de los naipes, se tropezó con la justicia debido a un homicidio en riña, su castigo fue 
servir como forzado en la flota que navegaba buscando nuevos descubrimientos en los mares 
de filipinas, Japón y la China. En tal condición llegó a Acapulco, en donde una mujer lo ayudó 
a escapar y  escapó al Perú.  Treinta años después, poseedor de una gran fortuna y ya en plena 
madurez regresó a la Nueva España para vivir como un gran señor, pero la madre que se había 
vestido ya con el hábito de beata, lo convenció para emplear su caudal en el servicio de dios y 
del rey, hasta que ofreció servir a los enfermos en el Hospital de la limpia concepción. Diez 
años pasó allí ejercitándose en la virtud de la caridad. Hería su corazón la situación en que se 
encontraban los viejos, los locos y los convalecientes pobres, personas todas que no podían 
valerse por si mismas. No existía un asilo de ancianos y los que lo eran tenían que vivir de la 
limosna publica. La situación de los locos era aun más dolorosa; los pacíficos deambulaban 
por las calles, siendo objeto de la humillante compasión, o bien de la burla y la maldad de la 
gente y, los furiosos eran recluidos en las cárceles públicas y sufrían, sin merecerlo el castigo 
de los criminales. 
73 Revista mensual Ilustrada (1927) “La beneficencia Pública en el distrito federal”,. México, 
1927. T. 11, num. 5. A.H.S.S.A. 
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San Hipólito 161 enfermos, y el presupuesto general del establecimiento 

importó en el mes de Noviembre pasado $1,412.16”.7  

  Como era de esperarse la economía no alcanzaba para subsanar los 

gastos, por lo que se pedía al gobierno que no desatendiera este hospital ya 

que entre otros muchos motivos éticos, revelaba el grado de cultura en 

nuestro pueblo.  

                   

  Por otro lado las personas que se hacían cargo de los locos  ya no eran 

los frailes o personas que trabajaban por caridad sino individuos empleados 

para realizar estas actividades lucrativamente. El periódico El Lunes nos hace 

una amplia definición sobre como se encontraba el hospital de hombres 

dementes de l887, donde se manifiestan datos importantes sobre  quienes son 

las personas encargadas de los enfermos y el estado físico en que se 

encontraba dicho hospital:              

 

“Personal del Establecimiento” 

El Director Juan N. Govantes, obtuvo la plaza de médico del Hospital 

de San Hipólito por oposición en el mes de Octubre de 1873 y fue nombrado 

Director del Establecimiento en Agosto de 1881. 

El Médico del Establecimiento Dr. Antonio Romero,  fue nombrado 

para esta plaza en el mes de Abril de 1880. 

Es Prefecto, el C. Pedro Horcacitas que fue nombrado en el mes de 

Diciembre de 1885. 

Hay un Practicante propietario, el C. Pedro Araujo que fue nombrado 

en el mes de Agosto de 1886 y hay además un practicante supernumerario. 

Es Ecónomo el C. Gregorio F. Valero que fue nombrado en Diciembre 

de 1885. 

Sirve de enfermero mayor el C. Miguel  Valle, cuyo puesto desempeña 

desde el mes de Septiembre de 1879 en que fue nombrado. 

                                                           
 74 La Republica (1880)  “La Beneficencia en México. IX el hospital de dementes”  Año 1 
México, Miércoles 1 de diciembre de l880. 
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Hay  tres enfermeros encargados de los departamentos, quince 

enfermeros menores para  la asistencia  de los asilos en dichos 

departamentos, un peluquero, un hortelano, un cocinero, dos galopines, un 

encendedor, un portero y una encargada del lavado y costura de ropa. 

Hay tres departamentos, uno para enfermos distinguidos, otro para 

epilépticos y otro para el resto de los asilos, además un dormitorio en la parte 

alta del edificio y una enfermería anexa al dormitorio. 

El establecimiento tiene un baño de regadera de presión, baño de agua 

tibia y baño de vapor. Hortaliza en donde trabajan algunos enfermos y un 

jardín bastante espacioso que se está componiendo. 

Se permite que las familias visiten á los enfermos los domingos de 3 á 

5 de la tarde.”8 

 

   Todos estos datos nos confirman la gran ausencia de recursos 

humanos tanto médicos como terapeutas psicológicos, que pudieran 

ejercerse, de hecho un solo médico no es suficiente para todo un hospital, los 

enfermeros por su parte  parecían ser  las únicas  personas  gratificantes con 

las que contaba un enfermo en estas circunstancias, el hospital para mujeres 

dementes no estaba lejos del mismo destino: 

“El hospital Del divino Salvador a cargo de las Hermanas de caridad y 

destinado al  cuidado de mujeres dementes, contaba con cinco 

departamentos: el 1º, denominado de observación y de tranquilas; el 2º, de 

niñas epilépticas, idiotas y sordomudas; el 3º, de enfermería y de 

valetudinarias, el 4º era de pensionistas; el 5º  alojaba a mujeres adultas con 

epilepsia y locas agitadas, y había además una sección de distinguidas o 

prostitutas.9  Gracias a esta información algunos  autores mencionan con 

cierta razón la gran  carencia de servicios en sectores importantes como: 

“ La falta de  talleres, jardín para ejercicios gimnásticos que ocupando 

las enfermas le robarán el tiempo a la enfermedad,  de lo contrario las 

                                                           
      75 “Hospital de hombres dementes” en El Lunes Año VI Num. 21 tomo 11. México. Lunes  
         23 de Mayo de 1887. 
     76 López,  S. Oliva (1998) en Enfermas, Mentirosas y temperamentales,  México. Plaza y 
Valdez   Pág. 68  



 
 

58 

 

desgraciadas continuamente ociosas vivían entregadas del todo a su delirio 

sin más tregua que la que les proporciona la comunidad obligándolas a leer 

un libro que estuviera al alcance de su limitada inteligencia;  No hay 

elementos higiénicos en el local del hospital  que no puede ser peor, cuartos 

oscuros mal ventilados sin ninguna seguridad, sucios a pesar de los esfuerzos 

que el  Sr. Administrador hace para conservarlo limpio, patios sin rejas, 

carencia de una sala de baños en que poder asearlas y aplicar metódicamente 

la hidroterapia y el tratamiento moral, falta de una sala que sirviera de 

enfermería en que poder asistir y observar a las atacadas de enfermedades 

intercurrentes, falta de camas útiles correspondientes, falta de ropa, solo en 

los alimentos se ven cumplidos los preceptos de higiene son sanos y 

abundantes, el medico, tuvo la obligación de vivir en una de las viviendas del 

edificio sin pagar renta y la obligación de  hacer un visita diariamente a las 

enfermas en la hora que para ello se fijara, cada seis meses se daba una 

noticia del estado de salud de las enfermas, y anualmente un informe general 

de las mismas, con las explicaciones debidas. Él medico escribía  un recetario 

diariamente en un libro destinado al efecto, y además el método alimenticio y 

curativo que se observara en cada enferma.  Los familiares de las enfermas 

podían acudir a informes del estado de salud de su familiar pero no tenían 

derecho a verla, sino cuando así lo ordene el facultativo”.10 

      Los datos anteriores  nos refieren la corta visión o dedicación a los enfermos 

mentales, por el lado patológico, mucho más por el lado humanitario,  entonces 

la cura y el tratamiento era casi invalidado para ellos;             

    Por supuesto que estos datos hemerográficos, tuvieron también otras visiones, 

y ha este respecto se encontró que  a pocos días de  la información anterior el 

periódico “El monitor” desmintió la averiguación anterior  con la siguiente 

pesquisa para que la gente se diera cuenta que  no era verdad y que México 

estaba en los albores de  la civilización: 

    “Venciendo una renuencia muy natural, porque siempre causa pena 

completar las miserias y las desgracias de la humanidad, el domingo pasado 

                                                           
     77  Berkstein Kanarek, Celia (1981) en El hospital del divino Salvador. UNAM. Tesis 
facultad de filosofía y letras. 
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visitamos, en compañía de varios amigos, el hospital de San Hipólito, en 

donde se cuida y se atiende á los dementes. 

Aunque sufrimos mucho al ver á esos seres desgraciados que allí tienen que 

refugiarse, debemos decir con franqueza que la impresión producida en 

nuestro ánimo por esa visita, fue mucho más grata, mucho más agradable de lo 

que nos habíamos esperado. 

El aseo, el orden y las comodidades para los enfermos que presenta ese 

establecimiento honran sobremanera á las personas encargadas de su dirección, 

y muy particularmente al señor administrador D. Marcos Gómez que ha 

consagrado nueve años de su vida á ese plantel de beneficencia pública. 

Observamos con placer que aquel caballero trata con sumo cariño y admirable 

tacto á los pacientes, sobre quienes ejerce una influencia sorprendente: una 

mirada, una señal cualquiera de su parte, basta para calmar los arranques de 

locura á que están sujetos esos seres desgraciados. 

      Están separados en varios departamentos, según las enfermedades ó 

motivos que hayan causado su desgracia. En los dormitorios hay buena 

ventilación, mucha luz, notable aseo y amplia comodidad, presentando un 

aspecto alegre y mucho más confortable que más de cuarto de nuestros 

mejores hoteles. De los refectorios podemos decir otro tanto, así como de los 

salones de recreo, de la inmensa cocina, sobre cuyos braseros vimos enormes 

trastos que contenían manjares sencillos, pero apetitosos y nutritivos y en 

bastante abundancia. 

El establecimiento, gracias á los esfuerzos y á los afanes del Sr. Gómez, tiene 

tres pintorescos jardines con sus fuentes respectivas, alrededor de las cuales 

vimos á muchos enfermos quietos y aparentemente tranquilos. Se les permiten 

algunas distracciones, como son los juegos de dominó, ajedrez y otros, y nos 

llamó mucho la atención ver con qué calma y compostura conversan sobre 

muchos asuntos esos seres que han perdido el juicio, y que quizá podrían dar 

lecciones de cordura á muchos de los que se hallan fuera de ese manicomio11  

 Entonces llama la atención la diferencia de la información, que es realmente 

opuesta, la idea era dejar en la población un sentimiento de consuelo y 

                                                           
78 Boletín del Monitor. (1896)   México. Miércoles  20 de diciembre de l876. 
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enaltecer a las personas arriba citadas,  quizá se pretendía esconder de alguna 

manera el trato que se les daba  y encubría la gran carencia tanto medica como 

higiénica de los hospitales mentales.  

Pedro horcacitas  (administrador del hospital San Hipólito) en otro periódico   

trata de igual manera desmiente que se trate mal a los enfermos y se pone a dar 

toda una serie de explicaciones: 

 

“Comienza el artículo diciendo que ha tenido la pena de saber que en el 

manicomio se cometen abusos incalificables con los infelices enfermos.... 

 No es cierto que los alimentos de los asilados sena malos y escasos. La calidad 

y cantidad de las provisiones son iguales á las que el señor Proveedor de la 

Beneficencia Pública suministra á todos los hospitales, y en el que yo administro 

ningún enfermo se ha quejado de tener hambre; porque á todos sin distinción se 

les aumenta la cantidad de alimentos cuando; en las horas de comer, piden la 

repetición del algunos platillos de que se compone la comida. 

Tampoco es cierto que algunos enfermos, hayan muerto de hambre, ni que otros 

hayan sufrido desinteria, como falsamente fue informado el articulista. En 

México es público y notorio que nadie se muere de hambre, ni el infeliz 

pordiosero que sólo cuenta para atender á sus necesidades con la caridad 

pública; y con menos razón puede nadie sospechar constantemente atendido por 

el Ministerio del ramo, con toda clase de auxilios y provisiones y en cantidades 

que sobran. 

Suplico á señores redactores, se sirvan insertar este remitido en las columnas de 

su periódico, á fin de que el público queden desvanecidas las injusticias 

apreciaciones del artículo á que me refiero, suscribiéndome de Uds. muy atento 

y S.S.12 

. 

 Sin embargo  la voz de la prensa haciéndose el eco de las quejas de 

los desgraciados, había llegado hasta las regiones elevadas del poder. 

 Se  hacían llamados a El Diario Oficial, el Tiempo en la cuestión de 

los hospitales, pidiéndole útiles planteles que debieran  ser los palacios de 

                                                           
79 Horcasitas, Pedro. (1890)   En “La patria” año XIV.  México, sábado 30 de Agosto.   
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la filantropía, no teniendo más interés  que hacer el bien que  fuera posible 

á la parte más infortunada de la sociedad  los enfermos mentales: 

 

 Los medios de comunicación y en ese tiempo  la prensa era el eco de 

la voz del pueblo, el espacio para  hacerse oír en nombre de aquellos cuyas 

quejas no llegarían nunca hasta los que pueden remediar sus penas, por lo 

mismo se insistió muchísimo en hablar de los hospitales que en México por 

desgracia, dejaban mucho de que desear. 

 Era lamentable, que en  Los diarios Oficiales no respondieran  a sus 

palabras, que señalaban cuáles eran los males y defectos sin especificarlos 

demasiado.  La finalidad solo era ayudar a esas personas desventuradas que 

en el lecho del hospital iban á sufrir el doble martirio de la enfermedad y el 

abandono. 

                 Se comunicaba acerca del deficientemente  servicio médico,   del 

difícilmente servicio administrativo,  que los enfermos muchas veces no 

tenían  lecho, no gozaban de vasijas para tomar sus alimentos,  de la mala 

calidad de los alimentos,  del desdén con que eran tratados los enfermos, 

cuando se estaba acostumbrado en esa época a que por  caridad debía dárseles  

no sólo un pedazo de pan, sino algún consuelo á sus penas, y mas aun la 

curación a su mal. 

            La etapa donde la iglesia gobernaba se había acabado y por ende la 

Beneficencia Pública, los frailes no estaban ahí para ganarse un pedazo de 

cielo,  no tenia fondos pues los diezmos ya no eran obligados,  el dinero no 

alcanzaba más que para asignar doce ó  quince centavos  diarios por enfermo 

para alimentos y medicinas y ante esta pobreza  ante esta miseria llegaron   los 

hospitales en México. 

              Por mucho que pudiera ahorrarse en el conjunto con doce centavos 

era casi imposible  que un enfermo pudiera estar medianamente atendido. 

       A algunos se les ocurrió que era preciso cerrar los hospitales: 

 En tal caso se nos ha ocurrido la idea de si fuera mejor cerrar los hospitales, 

¿qué  seria preferible, nos hemos preguntado, agravar las dolencias ó los 
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martirios de los pobres son aquella asistencia defectuosísima, ó bien no 

concederles  aquella caridad á medias?... 

            El Secretario de gobernación, lo hemos dicho en otra vez, no es 

responsable de lo que pasa, en primer lugar las manos  secundarias no le 

ayudan,  en segundo lugar tropieza con el obstáculo invencible de la falta de 

fondos.    Sabemos también que á pesar del egoísmo desesperante  que es el 

carácter principal de la sociedad en que vivimos, hay personas caritativas que 

hacen frecuentes donaciones que mucho alivian la suerte de los pobres 

enfermos. 

 

Entre esos raros filántropos  uno hay de noble corazón que protege al 

hospital de San Andrés, D. Simón Lara, uno de los pocos hombres 

benéficos  que hacen la caridad con el mayor sigilo. Nosotros nos 

permitimos la indiscreción de revelar su nombre, porque algún  premio 

debe alcanzar el que en medio de la abundancia se acuerda de los 

desventurados. 

Y a pesar de las donaciones  los hospitales se encuentran en el estado 

más lamentable. 

 

Admitamos, queremos caminar en el terreno de las suposiciones para 

no acusar á consecuencia de la penuria, de la miseria, los alimentos de los 

enfermos no son de lo las medicinas dejan algo que desear, nosotros 

preguntamos: ¿el médico  tiene presente  esto á la hora en que una dolencia  

se agrava? ¿Y  el cuadro de síntomas que se ofrece ante su vista no puede 

derivar algunos de sus detalles, de esos defectos en el servicio interno del 

hospital?13 

Se pedía a gritos se hiciera  favor de los pobres, un esfuerzo para 

favorecer á los que sin el abrigo de un hogar, iban á buscar la caridad. Ya  

que en los hospitales de fundación particular  todo era lujo en la superficie, 

nada en el fondo ó al menos  muy poco; esas casas no admitían enfermos 

                                                           
80 Boletín  El monitor Resumen los hospitales de beneficencia publica Miseria horrible, los 
filantrópicos los hospitales de fundación privada.  Cruzada a favor de los pobres-  los pueblos 
de la montaña, atraso lamentable. 
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de dolencias  contagiosas, ni  enfermos crónicos, tampoco enfermos 

incurables. Para admitir á un enfermo en el hospital de Jesús, por ejemplo, 

se tenía que enviar una tarjeta  del Administrador y este  al médico de una 

sala,  para que este galeno diera su opinión de si el enfermo puede ser 

admitido conforme al Reglamento. 

     “En una comunicación que dirige el Jefe Político del Distrito de 

Morelos al Gobernador del Estado de Guerrero, hemos leído una noticia 

que nos ha hecho reflexionar en el atraso lamentable de algunas 

poblaciones que aunque retiradas  como el caso entre las abras de las 

montañas, nos distan muchas leguas de importantes  núcleos  de 

población”.14  

Así se fueron cambiando  estos planteles hospitalarios, desvirtuado 

mucho la idea  de los géneros fundadores, pero como esto se relaciona con 

la caridad privada, no  se tenía derecho de insistir en observaciones, que se 

hacían  en pro de la urgente necesidad  de los hospitales públicos. 

 

  Durante el régimen porfirista, la tarea era mantener el orden, para dar buena 

imagen, sobre todo a inversionistas extranjeros, entonces se alentaba al 

particular y se fomentaban las fundaciones públicas de carácter privado. 

 El panorama hospitalario durante esta época era restablecer los hospitales que 

se habían perdido y mejorar los que existían.15  

 Tarea que por supuesto no era fácil de ejecutar debido a que no solo se debían 

cambiar las   estructuras arquitectónicas de los hospitales  sino también  la 

idiosincrasia que sé tenia acerca del  trato hospitalario que no fue igual al que 

en sus inicios se tuvo, para  las primeras personas que atendían un hospital la 

idea era de caridad y beneficencia publica. A finales del siglo XIX, la idea gira 

en torno a  resolver problemas de salubridad pública que no tenían la función 

de rehabilitar o curar sino  de guardar, de contener, movimiento por el que  se 
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puede reflexionar se realizó con la idea de crear  una sociedad moderna y  

segura  para los ciudadanos  “sanos “ lejos de estos seres. Aunque los 

filántropos de aquellos años expresaban sus opiniones al respecto y se 

revelaban contra estas formas de pensar. 

 

Se puede observar que los grandes cambios de la modernidad abrieron 

nuevas perspectivas al hombre. El mundo había  cambiado,  El estado había 

ganado la batalla frente a la iglesia,   las leyes de desamortización, de l856, 

la ley de nacionalización del 12 de julio de l859 producen declives a la 

economía hospitalaria,  los diezmos y limosnas que gozaban los hospitales 

se van reduciendo por completo. El pensamiento liberal cambia  la idea de 

Dios como centro del universo por el del hombre como centro del universo, 

se transforman los horizontes de las antiguas instituciones que se 

sustentaban en el ideal cristiano. Muchos hospitales se clausuran pues los 

ayuntamientos no tenían personal para sustituir a los frailes y los fondos se 

habían perdido  o disminuido. No obstante en los hospitales para enfermos 

mentales se empiezan a modificar cambios a favor de los aquejados y que se 

verían  reflejados en los tratamientos, en  las formas de asistencia, sin 

embargo estos cambios serian insuficientes.  

    Se  percibe entonces que,  los hospitales hasta mediados del siglo 

XIX nacen dentro del ámbito de la beneficencia eclesiástica como respuesta 

a necesidades sociales y como consecuencia de actitudes paternalistas del 

estado y la Iglesia. Con los años su historia se ve influida por las diversas 

administraciones que los tuvieron a su cargo,  la terapéutica utilizada en 

estos hospitales dependió del concepto de locura como una enfermedad 

viseral.  Los avances psiquiátricos estaban llegando del extranjero,  la 

atención prestada al respecto de los derechos humanos, junto con una mayor 

provisión de recursos para el tratamiento de los discapacitados, y aunque su 

intervención en México se empezó a notar en los años Porfiristas, y no fue 

del todo muy notoria, la concepción que se tenia de la locura era  aun muy  

                                                                                                                                                         
           82 Muriel, Josefina. Hospitales de la Nueva España UNAM  tomo II  l990 pp. 328-
348.    
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precaria y  el problema de justificar moralmente la reclusión eternizada de 

los enfermos mentales graves seguiría pendiente.16    

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

16"Manicomio," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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   CONCEPTOS  DE LA LOCURA EN EL PORFIRIATO 

 

 

          Hablar del concepto de  Locura o demencia en la sociedad porfirista 

suena demasiado  ambicioso debido a que no existía una idea o síntomas  

concretos que refirieran  esta patología,  por el contrario,  los hombres de 

ciencia, solo lograban clasificar y observar pautas diferentes de conducta 

que se presentaban como inadaptaciones sociales, mas adelante  

mencionare algunas opiniones de  los galenos de aquel tiempo, acerca de 

los síntomas y juicios al respecto, algunos mencionaban,  la ausencia de 

sentimientos, el alcohol como común denominador en estas personas, las 

obsesiones, los delirios, el exceso de genialidad, la melancolía etc.,  toda 

una serie de perturbaciones que diferían  de galeno en galeno,  y aunque es  

poco probable encontrar alguna conjunción entre las diversas teorías, creo 

seria muy importante tomarlas en cuenta. 

 En un periódico de la época  indica que una de las manifestaciones de 

la locura,  es la completa ausencia de lágrimas,  la falta de impresiones, 

efectos, estremecimientos conmociones, sus alteraciones vienen de adentro 

y no del exterior, además dividía la locura en dos tipos, furiosa y 

melancólica: 

            “Uno de los hechos más curiosos relativos a la locura es la 

completa ausencia de lágrimas en los individuos dementes, sea cualquiera la 

forma de su locura melancólica o furiosa” 17 

   Las personas comúnmente se preguntaban entonces como 

reconocerlos para no tener que pasar por situaciones difíciles “¿Cuáles eran,  

los caracteres por los cuales podría reconocer un degenerado mental?  Las 

respuestas mas comunes eran el alcoholismo como punto de partida, la 

herencia que dejaban como secuelas del alcoholismo al tener hijos,  la 

presencia de delirios,  que  contrastaban lo normal pero su sensibilidad se  

                                                           
           84 El imparcial (1909) “Los locos no lloran” en El imparcial, México, DF., 26 de Mayo 
de 1909 Pág. 1 
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encontraba delirante, se consideraban seres desiguales, mal 

equilibrados, esencialmente instintivos, se pensaba a los degenerados con 

goces algunas veces de las facultades más brillantes; pero estaban 

desprovistos de ponderación moral. Eran indisciplinados, violentos, 

mentirosos, perversos, irresolutos. Todos los sujetos que presentaban 

conductas inaceptables se consideraban en este rubro: 

 

“En estos sujetos predispuestos al delito que estalla bajo la acción 

confirmadora de  una emoción viva, de un falsa sensación que los lleva á la 

idea fija. El alcohol, sobre todo, despierta de una manera horrible la locura 

adormecida en el rincón de esos cerebros  marcados de antemano con el 

estigma hereditario. Los más ligeros excesos dan entonces  nacimiento á las 

conturbaciones maniacas con alucinaciones. Ahora bien, los degenerados  

son muy arrebatados y muy sensibles á los licores espirituosos: son, en 

primer lugar, alcoholizables. Tristes, pasionales, insomnes, llevan 

habitualmente una existencia  accidentada por conmociones morales 

(angustia, trabajo exagerado, pérdidas de dinero, penas de amor, inquietudes 

domésticas), hasta el día en que perdiendo la mesura y la lucidez de sus actos, 

caen definitivamente  en la locura confirmada. Los descendientes de los 

alcohólicos están sobre todo, predispuestos á las turbaciones psíquicas 

irremediables: su cerebro no presenta más que una resistencia insignificante 

al delirio, á la locura, al sucesivo naufragio de todas las ideas sanas. 

La obsesión es el tipo de ese delirio impresionable y consciente, de ese 

vértigo mental caracterizado por impulsiones increíbles. como ejemplos de 

obsesiones comunes, citemos: la persecución obstinada de las palabras, de los 

aires de música, de las fisonomías, el temor de los cuchillos, las agujas, las 

tijeras, etc.; la necesidad de repetir ciertas palabras, ciertas frases, la locura de 

la duda con el delirio de tocar...El espíritu es asaltado por los ¿porque? y los 

¿cómo?; las ideas del infinito, la  manía de las palabras obscenas, los 
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impulsos al robo, al suicidio, al homicidio son también ejemplos comunes de 

obsesiones intelectuales.” 18  

      Respecto al alcoholismo los intelectuales consideraban que el aguardiente 

y el pulque eran causas inmediatas del crimen y la haraganería. Muchos 

creían que el pulque era la causa principal, por no decir exclusiva de la 

miseria la suciedad y la delincuencia. Se dada como prueba el hecho de que 

el 85 % de los delincuentes detenidos estaban ebrios al cometer un crimen, la 

otra prueba era que mientras los expendios alcohólicos estaban cerrados 

reinaba la paz.19 

En el concurso científico realizado en 1895 se externo que el 

alcoholismo constituía una desastrosa plaga y que era necesario se organizara 

una verdadera cruzada para combatir sus terribles efectos, que no solo 

correspondían al que ingería alcohol y a las personas infelices que se 

cruzaban en el camino de ellos sino también se consideraba, como una de las 

causas de la locura y que además se clasificaba como hereditaria:   

  Una de las enfermedades mas graves que producía el alcoholismo era 

la locura y tenía los siguientes efectos en la familia: 

1ra. Generación: depravación moral; excesos alcohólicos, 

2da. Generación: borrachera habitual, excesos de manía  

                             Reblandecimiento cerebral. 

3ra. Generación: hipocondría, melancolía, suicidas, y homicidas. 

4ta. Generación: Imbecilidad, idiotismo, esterilidad y extinción  

                            De familia20    

   Es decir el individuo alcohólico no solo atentaba contra su salud 

moral,  y la de los de su medio, sino también en sus generaciones,  

provocando en ellos alguna forma de locura, suscitando nuevas formas de 

agresividad para la sociedad y para el mismo individuo. 

 

                                                           
85 En el Nacional “Un estudio sobre la locura” tomo XIX, año XIX. México, martes 4 de 
Agosto. 
86  En el Mundo (1899) “esta degenerando nuestra raza, 21 de mayo de 1899, año VI, tomo 1  
num. 20 
87 Ramírez Arellano, N, “El alcoholismo en México” en el Concurso Científico, oficina 
tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1895, Págs. 3-18. 
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  Recuérdese que el alcoholismo era  uno de los males más graves que 

azotaban a la sociedad mexicana, sin duda era causante mayor de 

defunciones ocurridas,  el régimen porfirista estaba de acuerdo en lo  nocivo 

que resultaba tanto en el plano físico, como en el psicológico y social, 

provocando enfermedades hepáticas, y todo lo que estas conllevan, miseria, 

problemas en el trabajo, robos, asesinatos, y la alucinación  que presenta un 

individuo infectado de alcohol en fases termínales o en periodos de 

abstinencia principalmente de arácnidos, además de  insomnio, temblor en 

diferentes partes del cuerpo y por si fuera poco la perdida de dignidad. 

Por lo que el alcohólico era considerado como un loco, además de las 

personas  que presentaban temblores o ciertos miedos, también eran 

conceptuados como locos. 

 Acerca de estos padecimientos que  hoy llamamos fobias indicaban  

las fuentes hemerográficas:  

“La Agorafobia (temor de los sitios públicos), es una verdadera curiosa 

y frecuentemente de la obsesión angustiosa. Consiste en un sentimiento de 

emoción viva y de espanto real al aspecto de un espacio cualquiera que hay 

que atravesar. En presencia de un vasto sitio público, á la vista del cielo, del 

agua, de una espacio vacío cualquiera, el agoráfobico  se siente presa de un 

horror inconsciente y se pone tan ansioso como si se encontrara en presencia 

de vértigo un abismo lleno de dragones. Esta variedad de vértigo es gaje de 

los fatigados de la inteligencia: yo he tenido frecuentemente ocasión de curar 

la agorafobia en las carreras liberales, entre los neurópatas hereditarios. 

Cierto número de médicos creen relacionado con el estómago ese mal: este es 

un error perjudicial: el vértigo á estomago en  los  locos, es algo 

completamente diverso. 

     El horror de la soledad, de la oscuridad de los espacios cerrados, de los 

caminos de fierro; es terror de la sangre, de los insectos, de los reptiles; el 

temor de las tempestades, de ciertas telas, del vidrio, de los metales; el temor 

de los contactos, de los cerrillos, de los microbios, de los venenos; el miedo 

de ser encerrado vivo, de no poder andar y otras muchas fobias, figuran 

también entre las obsesiones, patrimonio poco envidiable de los 
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neurasténicos.  La tristeza mórbida es, en nuestros días, la enfermedad 

orgánica dominante del espíritu. Caracterizada por un delirio expresivo, con 

ideas persistentes de sombrío desaliento y de desconfianza universal, la 

melancolía es tan vieja como el pensamiento humano. El mal de la vida es 

una de las características del presente siglo. .”21 

A lo que el autor  mencionaba  como las causas de estas patologías a 

las revoluciones políticas y los craquees sociales, al cosmopolitismo, el abuso 

de la instrucción trivial universal, y al proletariado cultivado, que eran el 

resultado según el autor del tedio de la vida que invadió las viejas razas.   

 

   Entre la diversidad de variantes de la locura se encontraba, el exceso 

de genialidad, que demostraba  las carencias de juicio que  tenían  algunos 

personajes celebres  se  distinguían por sus virtudes, pero que al rayar los 

límites de lo normal resultaba de manera perjudicial  para el individuo, que 

revestido de genialidad, se instalaba en la locura. 

Se aludió a la  relación frecuente que tenía el genio con la locura,  que en vez 

de representar la perfección humana, el genio constituía un caso anómalo, un 

caso de degeneración. 

 Hoy día, el hombre  ha pensado en el  porvenir, como el conducto de la 

idea humana al más perfecto grado de complejidad, y las manifestaciones del 

genio como el resultado del  efecto de la acción armónica y coordinada de 

varios centros cerebrales; pero la historia del pasado entretanto, ofrece 

riquísimos ejemplos que confirman el implacable axioma de Lombroso quien 

Indudablemente fue  quien dio cuerpo orgánico á los estudios sobre la 

psicopatía del genio, demostrando que éste, casi siempre, es una manifestación 

patológica: 

 

“No es el genio, en su anomalía, legado á una sola forma de enfermedad 

moral; pero aún en eso, la forma congénita prevalece sobre la forma adquirida 

frenopatía. (.-parte de la medicina que estudia las enfermedades mentales) Y 

                                                           
88 En  El Nacional “Un estudio sobre la locura”. Tomo XIX, año XIX. México, martes 4 de 
Agosto. 
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tras la forma congénita, en la diagnosis del hombre genial, viene la 

monomanía, que es el primer grado de la condición esencial, hereditariamente 

anormal de las funciones psíquicas, la cual puede conducir al trastorno de la 

inteligencia, aun por causas puramente extrafisiológicas.”22 

     Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lombroso es la 

concepción del delito como resultado de tendencias innatas, de orden genético, 

observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes 

habituales (asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, 

arcos superciliares, etc.). Sin embargo, en sus obras se mencionan también 

como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la 

densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la 

posición económica y hasta la religión; 23Un rasgo llamativo en su obra es la 

crudeza con que expone algunas de sus conclusiones, que resulta aún más 

chocante a la luz de las ideas que predominan en la criminología luego del 

ocaso de la escuela positiva. Esta crudeza puede deberse a la tendencia 

positivista a despojar el discurso científico de toda otra consideración aparte de 

la mera descripción de la realidad, eludiendo juicios morales o sentimentales. 

Por ejemplo, refiriéndose a lo que él llama la "terapia del delito", dice: 

"En realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos 

remedios: es necesario o bien secuestrarlos para siempre, en los casos 

de los incorregibles, o suprimirlos, cuando su incorregibilidad los 

torna demasiado peligrosos" 24 

Otro rasgo característico de la obra de Lombroso es la precariedad de su 

método científico. Frecuentemente, de la observación empírica, a veces sobre 

la población carcelaria o manicomial, se derivan afirmaciones categóricas y 

relaciones de causalidad escasamente fundadas. Por ejemplo, de la 

comparación entre la temperatura anual media en las distintas provincias de 

                                                           
89 En  el partido liberal “genio y locura”  Viernes  24 de julio de   l896. 
90 (Lombroso, César. (1902) "El delito. Sus causas y remedios". Traducción de Bernaldo 
Quirós. Ed. Victoriano Suárez. Madrid, , cap. I, págs. 7 a 21; cap. II, pág. 29 a 32; cap. III, 
pág. 35 a 57 
91 (Lombroso, Cesare. "Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia 
criminale", Ed. Fratelli Bocca, Torino 1893, Cap. XIV, pág. 314).  
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Italia y el índice de homicidios en cada una de ellas concluye Lombroso que el 

calor favorece este tipo de delitos 25La posición según la cual los delitos son 

producto de estos diversos factores determinantes, lleva lógicamente a bregar 

por un código penal que los prevea y ajuste las condenas a la existencia de 

esos mismos factores, dejando de lado las preocupaciones de la llamada 

dogmática penal. La pena tiene como objetivo según Lombroso la defensa 

social, entendida como neutralización del peligro que para la sociedad 

representan ciertos individuos que no pueden dominar sus tendencias 

criminales. Al mismo tiempo, tiene el fin de intentar una readaptación en los 

casos en que fuera posible. 

Según Cesar Lombroso las características mentales de los individuos 

dependen de causas fisiológicas y postuló la existencia de un “tipo criminal 

que seria el resultado de factores hereditarios y degenerativos previsibles en 

condiciones sociales. En un principio sus teorías fueron rechazadas en casi 

toda Europa, pero más tarde se aplicaron en la reforma del tratamiento de la 

locura criminal. Una de sus obras mas famosas fue “El genio y la Locura”  

(1864) donde menciona también la coexistencia de estas dos entidades; colocó 

entre los genios afectados de una especie de monomanía, la locura de la duda, 

á Napoleón, Tolstoi, Renan, Amiel, Leopardi, Foscolo, Manzoni, Carlysle; y 

cuenta entre los megalómanos á Dante, Hegel, Balzac, Chopín, Comte, 

Baudelaire y Shopenhauer. 

 Newton y Roseau tenían el delirio de la persecución, De Leopardi, el 

Profesor Mariano Patrizi demostró con admirable precisión científica y mucha 

elegancia literaria, que era un maniático con depresiones psíquicas y 

fenómenos epilépticos.  

 Un joven estudiante en psiquiatría de pseudónimo Roncoroni, asistente 

á la cátedra de esta asignatura en la Universidad de Turín, presento  con el 

pudoroso título de Genio y locura en Torcuato Tasso una diagnosis muy 

                                                           
92 (Lombroso, César. "El delito. Sus causas y remedios". Traducción de 
Bernaldo Quirós. Ed. Victoriano Suárez. Madrid, 1902, cap. III, págs. 43 a 52). 
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exacta y profunda de aquel triste caso de locura que ofrece uno de los más 

grandes genios de la patria italiana. 

 El autor advierte que ha sido necesario componer una verdadera 

historia clínica en que fuesen documentados cada uno de los síntomas. La 

utilidad de semejante estudio aparece tanto más grande, cuanto que el 

especialista se halla generalmente, en el manicomio, en presencia de pobres 

de espíritu no acostumbrados á escudriñar lo íntimo de las almas, haber 

estudiado un libro acerca del poeta Torcuato,  que se consideraba un genio en 

la antigua Italia y sin embargo eran tantas sus miserias físicas y morales, sus 

cartas y sus versos26  que como se muestra en el pie de pagina, están 

impregnados de aquel profundo dolor y en algunos describe con terrible 

exactitud la condición en que se hallaba.  El autor mostró  la relación que hay 

entre el genio y la locura, que lejos de lo que pudiera creerse, el genio  no 

representa la perfección humana, por el contrario constituye un caso 

anómalo, un caso de degeneración. Indudablemente fue Lombroso quien 

dio cuerpo orgánico á los estudios sobre la psicopatía del ingenio, 

demostrando que la agudeza de pensamiento casi siempre, es una 

manifestación patológica. De esta suerte, que corrió el Tasso, se le 

desplegaron los núcleos de  ideas delirantes,  formando el delirio de las 

grandezas, el delirio hipocondríaco, el delirio religioso. La alteración 

mental iniciada en edad juvenil continúa hasta su muerte, con riqueza y 

evidencia de datos.  La desesperación de vivir fue el tema frecuente de sus 

cartas. La importancia del alma, el quebranto del cuerpo, la obsesión 

fantástica, el recrudecimiento de todos los dolores (son sus propias 

palabras), fueron su triste lote. El que envidie el nombre que tiene el infeliz 

Torcuato en el cielo de la poesía italiana, en el lugar eminente que se le ha 

señalado entre los genios de su patria, reflexione también en las innumeras 

dolorosas enfermedades que hicieron de su vida un largo martirio,  cuanta 

                                                           
93 ....  Yo solo abundo 

en desventura y error, negra suerte 
el vivir me parece, oscura muerte 
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angustia y desconfianza debió sentir para sinterizar su trágico destino en 

este verso: 

No sono iguali al dolor mio le glorie.27  

  Sin duda existieron diversos tipos de locura, en este tiempo, el 

caso de Juana la loca es homólogo, pero distinto: locura por 

enamoramiento, se cree que la reina de Castilla y Galicia se enamoró 

tanto de su esposo Felipe I el Hermoso que cuando este murió ella 

manifestó serios desequilibrios mentales, “El tema de la locura por 

amor, dice Lombroso, es poco frecuente, pero presenta una serie de 

delitos que identifican a los locos por enamoramiento y que se mueren 

o se van dejando morir por  despecho amoroso. Narra como  mujeres  

se murieron por despecho. La perdida de la moral y de la candidez, los 

grandes  efectos del dominio del egoísmo, hasta que mal se le 

representa esta  muestra de los locos en el plano social. Los hospitales 

reciben vistas, hay difusión de sus problemas y sobre todo el ambiente 

es una profunda inseguridad individual.”28 

La melancolía deprime la personalidad, turba y entorpece la nutrición, 

consuma la pérdida de la actividad cerebral y la inercia absoluta del yo29 

  Hoy podemos afirmar que esta patología es la que  llamamos  

psicosis maniaco- depresiva30 se trata de un condición caracterizada por 

episodios de depresión  y manía. La depresión se inicia gradualmente 

con pérdida de interés y confianza, fatiga e insomnio, anorexia y 

dificultades para concentrarse.  

                                                           
           94 El partido liberal (1896)  “Genio y Locura” en El partido Liberal, Viernes 24 de Julio   
           95   Lombroso,  Cesar, (1893) “El amor en los locos”  en  El  siglo  XIX,  miércoles  
21  de  junio  Pp.28. 

  
           96

  En el Nacional “Un estudio sobre la locura”  Año, XIX, 4 de agosto.  
  97 Se caracteriza por episodios de manía y depresión, aunque es muy probable que 
algunos sujetos sufran toda su vida un solo episodio, el paciente deja de disfrutar el 
trabajo o las diversiones y su atención cada vez se concentra en sí mismo.  El estado  
maniaco es la culminación de una temporada de conducta exuberante en la que el 
enfermo pierde recato y prudencia, el enfermo se vuelve exhibicionista, seductor, 
impulsivo y gastador. Estas psicosis se desarrollan en personas con rasgos de carácter 
oral, para quienes su necesidad de ser amados y gratificados no ha sido suficientemente 
satisfecha, tiene una necesidad de recibir  y ser aceptado.   De la fuente, Ramón, (1975), 
en Psicología Medica,  México. Fondo de Cultura Económica.  Pp.238-39.  
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 Pero en aquel tiempo  la descripción que más se asemeja es un 

artículo publicado por el periódico el nacional, que mostró un texto 

acerca de este padecimiento, describiéndolo de manera similar a la que 

hoy conocemos: 

 El ser humano, debilitado, no tarda en presentar un estado 

delirante que  ya reviste una forma ansiosa y agitada, ya se nos muestra 

como inerte y estúpido. Las ideas tienen un color uniforme penoso: las 

cosas exteriores no se perciben sino á través de un velo de crespón. 

Condenado del infierno terrestre, insensible á toda alegría, el 

melancólico amasa las penas para formarse con ellas su vida dolorosa. 

Se acusa de todos los males presentes, pasados y futuros; se declara  

indigno, culpable de todos los crímenes, deshonrado, arruinado. Se 

lleva á la guillotina, á las llamas del infierno, se le pone  en el ataúd. 

Angustiado con su delirio, cristalizado en sus remordimientos 

imaginarios y sus ideas de suicidio ó de homicidio, rehúsa los 

razonamientos mejor combinados, así como los alimentos más 

apetitosos. Desconfiemos siempre de la aparente tranquilidad de los 

melancólicos: éstos reclaman  una vigilancia solicita y continua, porque 

tienen momentos de excitación muy peligrosos31 

          También del extranjero se tomaba en cuenta la actitud con estos 

individuos y tomando en cuenta las ideas de plagiar el aprendizaje 

Occidental que imperaba en la época porfirista en base a Europa, se 

puede creer en similitudes de tratamientos y diagnósticos siguiendo las 

noticias de  países  forasteros en especial  Francia  que durante  años 

fueron más que cuadros a admirar, e imitar, cambiaron    respuestas a 

los problemas existentes en  nuestra sociedad, aunque no fueran 

homologas, vemos  información del  hospital de  Bicetre: 

“La noticia sobre la fuga del maniático Poirot de Bicetre, en 

Francia da lugar á las siguientes reflexiones  en torno á la locura: dos 

son las posturas hacia los dementes y las medidas que deben tomarse 

                                                           
   98 en  El Nacional “Un estudio sobre la locura”. Tomo XIX, año XIX. México, martes 4 de 
Agosto. 
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con ellos. Una los considera seres desgraciados á los que hay que  tratar 

con extrema dulzura; para la otra debe tratárseles   con todo rigor. 

“Ciertamente es duro encerrarles  como bestias feroces, pero ¿no son 

más terribles que éstos? La pregunta es ¿qué debe hacerse? Si  se les da 

demasiada libertad se fugan, si se tratan con rigor, se tacha á sus 

guardianes de barbarie….”    Más adelante menciona el texto  una 

descripción de los pacientes y el número de estos; donde se  

comprueban,  las  clasificaciones que se tenían en aquel tiempo del 

enloquecimiento y a quienes  se les consideraban locos, categorías que  

hoy día no se consideran como tales, por poner un ejemplo la 

epilepsia32 que en nuestros días ya no consideramos como locura.   

         “Bicetre, el manicomio en cuestión, cuenta con una población de 

tres mil habitantes, uno con 1,600 indigentes, 150 idiotas y epilépticos, 

600 ó 700 locos de los cuales las 2/3 partes son alcohólicos, y 

quinientos ó seiscientos empleados. Los dementes están separados en 

tres secciones de la que se fugo Poirot, la más interesante, donde tienen 

24 locos, algunos de ellos muy particulares, como: Michael, quien de 

inspector de cárceles, durante la Comuna se ha convertido  en fanático 

religioso. Tiene aspecto distinguido, á veces habla bien y con juicio, 

pero asegura que sube al cielo  y tiene  discusiones con Dios, y cuando 

este no opina como el, Michael tiene accesos  terribles de ira que 

terminan en ataques epilépticos. Escribe libros espiritas donde prueba  

la inmortalidad del alma. Ha descubierto problemas importantes  como 

la cuadratura del círculo y la navegación aérea. 

                                                           
99Hoy día, se   sabe que la epilepsia no es una manifestación de la locura sino el resultado de   

la  actividad eléctrica anormal del cerebro. 
Donde las células cerebrales tienen descargas que son exageradas o se producen    fuera de 
tiempo,  estas descargas pueden afectar a todo el cerebro o solo ciertas partes.  
No existe un tratamiento curativo específico para la epilepsia, pero se puede prevenir o reducir 
la frecuencia de las crisis hasta el 90% de los pacientes mediante la administración de 
fármacos. Los fármacos anticonvulsionantes que se emplean son difenilhidantoina  (fenitoina), 
el fenobarbital, la carmazepina, la etosuximida y el acido valproico. Si bien estos individuos en 
algunos casos no pueden manejar o mantenerse a niveles de stress altos, tampoco suelen 
aislarse de la sociedad, ellos pueden tener una vida normal, totalmente contrario a todo lo que 
se creía de ellos, desde estar endemoniados a estar locos de remate. 
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Trezel, el loco de Clichy es muy peligroso, dulce de carácter, se 

cree perseguido, disimula y repentinamente, su cólera estalla. Zanardi 

es un joven italiano buen Mozo. Es un narciso que se cree perseguido 

por su hermosura. Sufre ataques terribles. Mario Gérard, escultor de 

talento epiléptico se cree perseguido, durante sus accesos rompe las 

estatuas que hace.”33  

             Se hablaba también de medios locos o los llamados locos-cuerdos, 

que hicieron de la locura un aspecto llegado con la modernidad, y que lo 

hacían como medio de vida, y como movimiento para llamar la atención. 

 

        Dado esta gran variedad de locos, el significado podría ser muy 

generalizado pero se concebía como individuo loco al que cruzaba el 

umbral que separaban al individuo cuerdo del que no lo era, definición 

difícil debido a su generalización y a la dificultad de  detectarlos, había 

unos que se creían perseguidos por el demonio a todas horas, individuos 

que no podían caminar en los vagones de las vías del  ferrocarril, porque 

les acometía un deseo de arrojarse, algunos que creían escuchar voces, los 

que creían que sus alimentos estaban envenenados.  

El  doctor Sosa afirmaba que la locura era un desequilibrio entre la 

asociación de  ideas entre si, y la conciencia de los actos; Así como de 

poderlos promover a  voluntad, mencionaba también que siempre iba 

acompañada de un desorden anatómico o fisiológico con los siguientes 

síntomas: temblor muscular, dilatación desigual de la pupila, lengua 

subnormal, olor fétido de la boca etc. 34  

 Otra teoría acerca de la locura fue la diferencia en peso de los 

lóbulos, donde las causas de la locura eran gramos de masa encefálica: 

   El cerebro humano esta regido por un congreso y por un senado, 

que son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Si ambos funcionan de 

                                                           
100  En el Nacional (1884) “Sobre la Demencia” 15 de febrero de 1884 No. 32 P. 1.  
 

  101 Sosa Secundino (1891). En El Universal “escuela de Medicina”, México, DF. 
14 de  febrero. Pagina 3. 
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acuerdo todo marcha bien, pero si se declara entre ellos una disidencia, no 

hay comisión mixta que valga  y sobreviene la ruina del Estado o sea la 

razón y si uno de los lóbulos quiere predominar demasiado sobre el otro es 

decir ejercer la dictadura no son menos graves los trastornos en el 

organismo  En el estado normal, los dos lóbulos pesan casi lo mismo, la 

diferencia de peso suele llegar a 20 gramos y hasta se han dado casos de 

llegar a 40. Basta una docena de gramos más de un lóbulo para transformar  

un hombre de  y desconocer la pobre maquina humana 

  En el proceso mórbido de la locura, los actos nutritivos se dirigen en 

sentido inverso al del hombre sano. El hemisferio derecho se desarrolla con  

detrimento del izquierdo. Este crecimiento anormal produce la demencia, 

que  por lo visto, es después de todo cuestión de estomago. En algunos 

individuos la diferencia de peso de los lóbulos cerebrales suele variar por 

temporadas y produce en ellos efectos curiosísimos, de los cuales parece 

deducirse que en nosotros viven dos personalidades distintas, una en cada 

hemisferio cerebral. El derecho nos da un carácter y el izquierdo  otro que 

puede ser completamente distinto. Según que impera uno ú otro tenemos el 

carácter alegre o triste, circunspecto o comunicativo vacilante é impetuoso. 

La gente variable y fácil de impresionar, sufre cambios rápidos en el 

gobierno de su cerebro y pasa sin saberlo del dominio de lóbulo a otro.35  

         Julio Poulot diferenciaba a los locos de los degenerados porque 

los primeros eran quienes sufrían el derrumbamiento de la razón. 

  Los preceptos anteriores concordaban mas que a conceptos, a 

clasificaciones y etiquetas, sus definiciones acerca de la locura iban ligados 

mas que a problemas mentales, a problemas de agrupación de patologías 

semejantes y la congregación de estos,  así como nos ejemplificaban  otros 

países:  

          “Es opinión muy generalizada y autorizada, que el mejor Manicomio 

del mundo es el inglés, visitado y estudiado  minuciosamente por el Sr. 

General  Villalda, Gobernador del Estado de México, en su reciente  viaje á 

los países europeos: 

                                                           
          102  En  El diario del Hogar (1897)  “El cerebro”. 30 de Enero. Num. 117. 
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           Los pirómanos, los deptómanos los que padecen obsesiones de astro 

fobia, de agorafobia, impulsión al suicidio, al homicidio, los embusteros, los 

aventureros, los emigrantes, los compradores, los dipsómanos y los que padecen 

delirio de persecución. 

Por eso mismo, tantos como son los grupos de aquellos desgraciados, 

así debe ser los departamentos ó pabellones de un Manicomio todos 

adecuados á su objeto. 36  

 

Las ideas en México tenían el matiz parisino, de modo  que la 

locura fue tratada como patología de encierro,  los periódicos de la 

época revisados mencionan  el concepto de locura como una 

enfermedad, causada principalmente por el alcoholismo, las desgracias 

sentimentales o como  hereditaria, que se trasmitía de padres a hijos en 

el mismo sentido, y que era  contagiosa, según lo probaban algunos que 

ocupaban durante un tiempo las mismas celdas o como se mencionan 

casos como el de un medico que acabo tan sin seso como sus 

protegidos.  

Lo anterior me deja   pensar en primer lugar que  los locos, eran 

consideradas todas aquellas personas diferentes al resto de los demás, y 

que  necesitaban  siempre hospitalización de tiempo completo, hoy día, 

existen  patologías que no necesitan hospitalización,  o solo  por un 

tiempo indefinido, en los momentos de crisis,  se mantiene al paciente 

en observación  y  se dan de alta  en ocasiones  para que solo  se  

atiendan como patologías susceptibles a medicamentos. 

Y en segundo lugar  no conocían  la etiología de la  locura, por lo que  

encerraban a individuos que  no presentasen características similares al resto 

de la población  agrupándolos y una solo categoría “locos” sin  saber las 

causas de su locura como veremos en el siguiente apartado la ideología que 

se tenía al  respecto. 

 

 

                                                           
           103  En la republica (1880). Año. 1 México, Miércoles 1 de Diciembre de l880. 
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        CAUSAS DE LA  LOCURA EN MÉXICO 

 

   El concepto acerca de la etiología  de la locura  a finales del siglo  

XIX era un tanto difusa, por un lado se encontraban, las teorías que 

llegaban del exterior, y que principalmente se retomaban como 

científicamente comprobadas y efectivas; por otro los mitos y leyendas que 

la gente sin recursos o del campo gustaba narrar, y por último las personas 

que trabajaban directamente con los enfermos,  y convivían con sus 

patologías y trataban de buscar una cura o una reclusión socialmente 

aceptable. 

   Muchos hablaban de las plantas que se daban a los cónyuges y 

parientes o enemigos para hacerlos enloquecer, y mantenerlos cerca, se 

creía que el “toloache” era una planta para enamorar: 

    “El estromonio, llamado en este país toloache o Flor de muerto es 

empleada por los mexicanos para fumar y producir fenómenos de excitación 

cerebral, Sus semillas ocasionan a quien las toma, alucinaciones que pueden 

convertirse en delirio prolongado y a veces en una locura pasajera que 

puede durar años.37      

  Diversos autores convergían en la teoría del la herencia biológica 

como causa principal de la locura,   la gran cantidad de información  sobre 

hijos, o toda una familia con el mismo padecimiento coincidía con estas 

especulaciones:   

     “La locura es hereditaria y se transmite de padres a hijos en el 

mismo sentido, se han conocido  familias enteras que han desaparecido 

completamente víctimas de una manía suicida.  También es contagiosa, 

según lo prueba la observación hecha en los que cuidan a los enajenados, 

quienes acaban después de un tiempo más o menos largo, en ocupar una 

celda al lado de los antiguos enfermos”38  

                                                           
           104 La Patria de México (1904) “Plantas que hacen enloquecer” en La patria de México, 
México, DF. 12 de Mayo de 1904, Pág.  2-6.              
                    
           105 Diario del Hogar (1889) “Qué es  la locura”. 4 de Mayo de 1889. 
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            Otra de las causas  acerca de la locura  que concuerdan  con el tiempo de 

estudio es la locura religiosa que entonces estaba sufriendo cambios 

significativos y que sin lugar a dudas  tendría su efecto en la población:   

      “Los alucinados ó visionarios teómanos, locos religiosos son irresponsables, 

frecuentemente atacados de impulsiones al suicidio, á las mutilaciones, á los 

incendios, al homicidio. Los demómanos, que se consideran  como 

irremediablemente condenados, son mucho menos numerosos que los místicos 

fanáticos que torturaron y quemaron á sus padres en el nombre de Dios. El 

fanatismo es el que prescribió algunos de los grandes sacrificios, el que presidio 

á las atrocidades de Torquemada, de Bahanzín, de la India moderna. El ordenaba 

las matanzas con la plegaria en la boca. Sucede algunas veces también, que los 

enajenados presentan ciertos tatuajes en la piel, en relación íntima con su delirio: 

“Los místicos llevan vírgenes ó Cristos, los megalómanos condecoraciones y 

emblemas nobiliarios, los enajenados homicidas, puñales y espadas. 

Frecuentemente también las modificaciones especiales sobrevenidas en la 

palabra y en la escritura, anuncian  á los indiciados el cambio sobrevenido en las 

facultades del entendimiento.39 

    Las ideas delirantes no son  aleatorias,  son producto del color,  edad, espacio, 

de la educación del enfermo ó del medio social en que él se agita. Así, en la 

Edad Media, las ideas delirantes iban de acuerdo a lo que acontecía: la 

hechicería  y la posesión diabólica, en los siglos pasados, el magnetismo y el 

mesmerismo y en nuestra época  la electricidad, los microbios, el teléfono, etc, 

que imprimen á los delirios una fisonomía especial.   La locura que no ha pasado 

de moda es la Familia, por ejemplo: la locura celosa frecuente entre las hijas 

únicas, entre los niños mimados, habituados á ver obedecidos sus menores 

caprichos. Las negadores, que presentan "la manía de oposición", rehusando, 

además, los alimentos y con ideas de envenenamiento, propensión al suicidio, 

etc.; son frecuentemente perseguidos. 

             José Olvera  en l895, dio la siguiente declaración a las causas de la 

locura en México: 

                                                           
           106 En El universal “un estudio sobre la locura” tomo XIX año  XIX Jueves 6 de Agosto 
1896. 
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         “Cada persona tiene aspiraciones á la preponderancia, mas si los 

deseos legítimos de ascender degeneran en la ambición, y esto sucede con 

frecuencia, los cerebros trabajan exageradamente y la lucha diaria excita 

con pocos instantes de reposo y escasos medios de reparación. Esta fatiga, 

que hoy es menos que mañana, que exalta las facultades conforme abundan 

las decepciones: la naurostenia  es reemplazada por la neurastenia, si en este 

periodo trabajoso de la vida se contrae matrimonio que aumenta las 

necesidades, nuevas excitaciones que agregan a las antiguas y es 

circunstancia digna de tomarse en cuenta en nuestra época que la mujer 

agota como el hombre sus fuerzas nerviosas desde los primeros años de 

juventud, tanto con el estudio como con la lectura exagerada y mal elegida 

de novelas es mas perjudicial en ella que en el hombre, por estar dotada de 

mayor susceptibilidad” 40 

             Algunos autores llevaban en su conocimiento las teorías de Franz 

Joseph Gall quien creía que del examen del cráneo podía extraerse 

información sobre la estructura cerebral. A esta teoría formulada por este 

medico  y anatomista alemán se le conoce por Frenología. 

       Labadie, Opinaba que  la inferioridad del tamaño respecto al cerebro es 

menor por lo tanto  creyó suficiente edificar una teoría sobre la de la 

inteligencia en centímetros cúbicos, en base a que el cerebro de dos genios, 

Lord Byron y Cuvier,  estos excedían el peso promedio de la sustancia 

cerebral. Donde el cerebro de la mujer es inferior al del hombre podría 

explicarse su menor inteligencia, aunque sin lugar a dudas: En escuelas mixtas: 

niños, y niñas reciben igual educación y las mujeres no solo se muestran 

iguales sino superiores a los hombres. Esto podría hacernos salir del 

oscurantismo y reflexionar acerca de la subordinación de la mujer como 

consecuencia inevitable de un régimen social basado todo en el sometimiento 

de las mujeres  erróneamente imputado a una pretendida inferioridad en la 

constitución de su cerebro 41 

                                                           
           107 Olvera, José (1895) “Academia de Medicina” en  1er. Concurso científico. México. 
DF. Oficina tip. De     la secretaria de fomento. 
           108 G.  Labadie, Lagrave en  (1894) “el cerebro de la mujer” El nacional. México DF. 

24 de Enero  num. 168 Pág. 1 
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En su desarrollo anatómico, el cerebro sigue la ley común, es decir, 

aumenta de volumen en proporción de la potencia de las funciones que ha 

de ejecutar. En la serie animal a medida que la inteligencia se manifiesta 

varia el aspecto exterior del cerebro, así como la complejidad de su 

estructura íntima. La textura del cerebro es la más delicada y compleja, a la 

vez de todos los aparatos nerviosos. Los elementos anatómicos que la 

componen son semejantes en todos los animales por sus propiedades 

fisiológicas y sus caracteres históricos, diferenciamos en su modo especial 

de colocación presenta una disposición particular en el cerebro de cada 

especie. En todos lo elementos anatómicos la sangre obra llevando 

condiciones de nutrición, de temperatura y humedad que les son 

indispensables, si la sangre fluyen en menor cantidad de la necesaria el 

órgano entra en reposo y las funciones se moderan si se suprime el flujo, 

estas cosas terminan. El cerebro esta sometido a la ley común que preside la 

circulación de sangre en todos los órganos, se ve el considerable fuljo 

sanguíneo se relaciona con una mayor intensidad, en las metamorfosis 

químicas que se verifican en el seno de los tejidos y con un acrecentamiento 

en los fenómenos caloríficos que son su inmediata consecuencia; la 

producción de calor en los seres vivos se atribuía antiguamente a diversos 

órganos como el corazón ó el pulmón: la moderna fisiología prueba hoy que 

las fuentes del calor están en todas partes y se debe a la armonía funcional 

de los órganos y tejidos particulares. El cerebro es el órgano que  presenta 

la temperatura mas elevada, de lo contrario entorpecería todas las 

manifestaciones cerebrales desapareciendo así la inteligencia y la voluntad 
42  . 

     Este doctor de la academia de ciencias concluye su  teoría 

mencionando que se anulen las trabas filosóficas que impiden investigar la 

verdad con calma y confianza, con el objeto de fijar de modo imperecedero 

sin temer la forma en que pueda aparecer.  

          Un reconocido médico de la época  elaboró varias conferencias 

acerca de la locura, en las cuales se  notan sus métodos de estudio, 

                                                           
           109 Bernard, Claudio. En el Monitor Republicano sección Científica las del cerebro 
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clasificación, etiología, y tratamiento, El Dr. Secundino Sosa  mencionaba 

como causas de la locura:     

1) Al escepticismo de la época y a la lectura de malos libros. 

2) Los espectáculos, las costumbres y el ejemplo. 

3) Las causas morales que perturbaban las funciones morales.43 

              Las causas las dividió en predisponentes y determinantes, las 

primeras eran: la herencia, que podía ser mediata cuando la madre o el 

padre habían sido locos, inmediata por parte de los abuelos y colateral si 

fueron los hermanos, tíos, etc. Algunas situaciones críticas de la vida en la 

mujer al llegar a la pubertad, contraer matrimonio y en la menopausia. La 

edad en los niños, las enfermedades congénitas como el idiotismo y la 

imbecilidad. En la vejez al presentarse la locura senil. Por el alcoholismo y 

la sífilis eran la causa de locura en los hombres de letras, ya que mientras 

mas funcione un órgano es más sensible a las causas morbosas. Uno de los 

más importantes era el medio social porque la civilización con su cortejo de 

grandezas produce aumento de la criminalidad y la locura. 

        Como causas determinantes mencionaba el tifo, la fiebre 

tifoidea, el paludismo, el opio, la belladona y las plantas indígenas. Los 

traumatismos y otras causas aisladas.44                          

         Mosso autor italiano escribió el tema de un libro  del cual se copia un 

capitulo intitulado “la ruina del cerebro”  Cuando el niño entra a la escuela 

todo es nuevo y lo distrae, pero tener que fijar su atención largamente para 

estudiar le fatiga.  El profesor Kinkelburg resume las consecuencia del trabajo 

en el cerebro de la infancia, estas son: perturbaciones de la vista, 

especialmente la miopía; congestiones cerebrales que se manifiestan con dolor 

de cabeza; hemorragias  de nariz y vahídos, tendencia al ocio; inapetencia y 

malas digestiones; predisposición a enfermedades del pulmón, del cerebro, 

neurosismo, desviaciones de la columna vertebral.45 

 

                                                           
           110 Sosa. Secundino (1891) “locura, anatomía patológica. Sus progresos en El universal, 
México, DF., 21 de Febrero,  Pág. 3. 
           111 Gómez Luna, Ma. Claudia en Concepto de lo Mental en México periodo 1890-1900 
Tesis México.  UNAM. ENEPI. 1995. Pág. 47 y 48.   
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2.4            DIAGNOSTICOS  DE   LA  LOCURA UTILIZADOS          

                                EN EL PORFIRIATO 

 

               Este proceso era muy importante y muy difícil debido a la 

desconfianza del examinador, por un lado podría ser un loco astuto y 

disimular su  enfermedad, capaz de engañar al  especialista, o también 

individuos sanos de corta cultura que pudieran estar temerosos y sentirse 

instigados entonces  tener algún error debido a su nerviosismo, y por último 

de los que padecen alguna patología menor y que pueden vivir de modo 

adaptable, en su comunidad.             

En el periódico el Mundo, literatura que databa de aquella época se 

encuentran algunos  de los métodos que se utilizaban según ellos, para 

investigar si una persona era cuerda o no, era una serie de pruebas en las 

que se destacan: 

1) “La prueba de la cerilla. Se vendan los ojos y se acerca una 

cerilla. Si la persona vendada no siente calor de la cerilla es prueba evidente 

de que existe una gran insensibilidad en aquel lado, y  sabido es que la 

anestesia es un síntoma del histerismo, el cual á su vez, no es otra cosa que 

un estado mental anormal. 

2) El examen de la lengua. Si la lengua sale en línea recta, sin 

torcerse ó izquierda, y si además  tiene la temperatura normal y no está 

hinchada, se puede asegurar que el estado mental es satisfactorio y si es 

todo lo contrario, se está a punto de perder la razón. 

3) El encorvarse la nariz de modo que las puntas bajen más que 

las ventanillas y el adelgazamiento injustificado de la garganta, es otro 

signo  de próxima locura. 

4) La frecuencia de las pesadillas es un síntoma de perturbación 

grave del sistema nervioso, lo que bien pudiera determinar otro signo de 

perturbación mental. 

5) Las perturbaciones en la visión, son también un síntoma 

                                                                                                                                                         
           112  En  el Nacional  “La salud y la fatiga cerebral 
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6) Si se encuentra de pie y al cerrar los ojos, no se puede 

permanecer completamente inmóvil dos minutos con los brazos en alto, es 

signo de que no se tiene salud mental. 

7) Si no toca un objeto cercano al primer intento, es síntoma de 

debilidad mental” 46 

 

Sin duda en aquel tiempo existían  escritores que se  ponían  en  los 

zapatos del los locos y  recurrían a recursos literarios para mofarse de la 

sociedad,  poner en tela de juicio los  criterios de  bueno y malo para la 

sociedad,  tal como lo manifiesta  Clarín en una de sus escritos 

periodísticos: 

    “En el ateneo español discurren muy cuerdamente acerca de la 

locura, algunos profesores de medicina, ilustres muchos de ellos. Esta 

perfectamente. Pero yo creo que el asunto, difícil de definir, la locura, ya 

han consumido bastantes tumos los cuerdos, creo que ha llegado el 

momento de oír la opinión de la parte contraria; la opinión de los locos. 

    Como en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, resulta que 

no se sabe de que parte está la razón, si de parte de los que nos llamamos 

cuerdos o de parte de los que llamados locos. Lo que hay es que, nosotros 

los encerramos a ellos porque somos más. La legitimidad de la razón se 

debe a la fuerza, como tantas otras. La prueba es que no discutimos con los 

locos, los encerramos a ellos porque somos más. La prueba es que no 

discutimos los encerramos, pues bien ya es tiempo de que es esta materia se 

consagre la representación del las minorías. Algunos oradores- cuerdos, por 

supuesto- opinan que muchos grandes criminales padecen de imbecibilidad 

moral y no son responsables, también según  los mismos, los cacos urbanos 

de menor cuantía, rateros, timadores, etc., deben sus delitos a una tendencia 

invencible, de modo que según los adelantos de la ciencia, no se puede 

llevar a la cárcel más que a las personas honradas.  

 Un moderado amigo mío decía: - Concierto que se declare 

irresponsables a esos terribles asesinos que dan pruebas de imbecibilidad 

                                                           
     113 “Todos tenemos algo de Locos” en El Mundo, México, DF.  23 de agosto de 1906 Pág.3 
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moral... pero, como lo que se pide es la certidumbre de su enfermedad 

cerebral, se les debe declarar irresponsables por sus crímenes, después de 

hacerles la autopsia.47  

 

      Otra manera  no tan bizarra de reconocer la locura eran los delirios de 

persecución que sufrían  los sujetos con demencia: 

     “El género de locura que entre  los  otros causa  más atentados contra  las 

personas, es el delirio de las persecuciones, temible hasta el más alto punto, á 

causa de su incurabilidad notoria y de su disimulo habitual El perseguido 

experimenta pasivamente todas las persecuciones  de las cuales se juzga presa; 

pero lo más frecuente, á su vez se trueca en perseguidor, precisamente para 

vengarse de sus enemigos imaginarios. Existen curiosas variedades de estos 

enajenados, los  que atribuyen su nacimiento á un personaje ilustre. El orgullo y 

la arrogancia, la hipertrofia del yo,  la manía epistolar, la ausencia de juicio y de 

sentido moral, traicionan las  naturaleza obsesionante del delirio de esos 

infelices, delirio esmaltado  de neologismos incoherentes”48 

El siguiente caso se encontró en la gaceta Medica, lo que hoy se conoce como el 

cuadro clínico: 

 

   

 

"IDIOTA MICROCEFALICA" 

 

Sexo: masculino Edad: no específica. 

 

Ingresa el 29 de Enero de 1872 al Hospital de San Hipólito. 

 

                                                           
     114 Clarín.”Mosaico. Cuerdos y locos” en El diario del Hogar. 16 de junio de 1883. Num. 
231.  
     115  En el universal, (1896) “Un estudio sobre la locura” tomo XIX año XIX Jueves 6 de 
agosto de l896. 
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Antecedentes familiares: madre buena salud, sin enfermedades, sólo 

durante embarazo, pena moral, la pérdida de su progenitora. Del padre 

sólo se sabe que tiene buena salud. 

 

Parto normal. Desarrollo: no habla, hasta los 3 años no articulaba una sola 

palabra, se comunica a señas. Funciones excrementicias regulares, no 

control de esfínter, las realiza en el sitio donde se encuentre. Sueño 

profundo, en medio de él, se golpea la cabeza sin despertar, Insensibilidad 

moral, nada le conmueve. 

 

Desarrollo físico: mediano, destaca lo pequeño del cráneo, sensibilidad 

física perfecta; poco sensible al frío. 

 

Ágil, inquieto, expresión alegre, gusta de la música. 

 

El Dr. Contreras, diagnóstica, dado la conformación y las dimensiones del 

cráneo: idiota microcefálica. Opinión que coincide con la del Dr. 

Rodríguez, quien además práctica la medición craneana correspondiente. 

Se piensa hipotéticamente que la enfermedad tiene origen hereditario. Por 

faltar datos (de la línea patena) para afirmarlo. 

 

El doctor Peón concluye señalando que "Afortunadamente para la 

humanidad, son raros tales fenómenos, y si es cierto que su estado es 

irremediable, no lo es menos que la falta de inteligencia  impedirá siempre 

á estos desdichados comprender su situación y lamentarse del triste papel 

que desempeñan en medio de sus semejantes". 49 

 

 

 

 

                                                           
           116  En  Gaceta Medica de México, (1872) Tomo VII. N. 15. Agosto 1 de 1872. 
p. 269-78 
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2.5 TRATAMIENTOS UTILIZADOS PARA CURAR LA                    

                                                   LOCURA 

 

            Si  nos situamos en el tiempo del Porfiriato, los datos referidos 

en capítulos anteriores registran un gran numero de enfermos que acudían  a 

los hospitales en busca de poner fin a su enfermedad en contraparte con la 

poca distribución de hospitales en el país; solo se conocían  los hospitales 

de san Hipólito y de Canoa para atender a los individuos que por alguna 

causa perdían la razón. 

    Además de la falta de personal y recursos para   atender  a los 

locos; se contaba con solo dos médicos por  hospital, dos practicantes, 

además del enfermero general y demás personal, (cocineras, lavandera, y  

jardinero).  Cuando el numero de enfermos era alrededor de 200 pacientes. 

Se tenía la esperanza de que esta situación les cambiara: 

           “Ya habrá donde se atienda científicamente a los de cada 

manía, de cada forma de locura, enfermos del cerebro, ya habrá 

especialistas que se apliquen al estudio de cada manía, de cada locura, de 

cualquier fobia de las que han enriquecido en los últimos años los anales del 

alienismo”50  

      Mientras tanto solo se aplicaba un solo tipo de tratamiento 

general:   “el tratamiento recetado a cualquier paciente que ingresaba, era 

un fuerte porción de cloral,  lo justificara su patología o no.51  

        Los tratamientos comunes para aliviar la epilepsia eran: la 

aplicación de cáusticos que consistían en una compresa de aguardiente que 

se inflamaba y se aplicaba. Se utilizaba también la cafeína para este tipo de 

pacientes y otros síntomas similares.52  

 Juan de Dios Peza quién conoció el  hospital del Divino salvador, 

menciono  al respecto del   tratamiento medico, que es muy variado según 

                                                           
  117 El imparcial (1901) “El manicomio general”, México, DF: 30 de Mayo de l901. Pág. 1 
  118 Lora Montaño, Gregorio. “Explicaciones psicológicas sobre la conducta del  
       hombre en el Porfiriato” en  López Ramos, Sergio. Historia de la Psicología  

                en México. CEAPAC. México. 1995.  Pp. 277 
   119 Sosa, Secundino (1891) “La manía general aguda” en El universal. México DF:, 7 de  
               Marzo de l891, en Gómez  luna, Ma. Claudia  Ob. Cit 
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los caos, se usan purgantes, los antiespasmódicos, los revulsivos, el 

gavanismo, los baños fríos de pies, de ducha y la aplicación de agua en 

otras formas, en 1899 se instalaron baños tibios de regadera por ser 

adecuados a la curación de las locas con delirio agudo, mas adelante 

menciona  la adopción de dos cuartos, uno todo de color rojo y otro 

completamente de azul, iluminados por cristales de colores respectivos, con 

objeto de aplicar a las enfermas el tratamiento de luz, mas parece que el 

cuarto rojo no había dado el resultado que se esperaba, en tanto que sí el 

cuarto color azul que las había tranquilizado53   

  La terapia adjunta eran el uso de medicamentos, que hoy día aun se 

utilizan, la siguiente es una lista  de productos médicos  que se 

administraban a los enfermos del hospital del divino Salvador en l907,  Es 

una lastima que no se tengan específicamente la cantidad ni el tipo de 

patología para el que fueron empleados:  

 

Diastase                                           Penzonatal 

Pepsina                                            Aceite de  Ricino 

Sulfato de Codeína                          piramidon 

Sulfato de estricnina                        Elíxir paregóstico 

Morfina                                            Aceite fenico-cristalino 

Escopolamina                                  Calomel 

Éter Sulfúrico                                   Estaro de Cafeína 

Nitrato de Magnesia                          Yoduro de Potasio         

Grosella                                             Extracto de Valeriana 

Bensoato de Sosa                               Sulfato de Atropina 

Fósforo de Zinc.54 

        Los fármacos  no  constituían la totalidad del tratamiento en la salud del 

paciente  con    locura,  algunos médicos tomaban en cuenta otros factores 

además de los medicamentos, estos reconocían los atributos del sueño y la 

                                                           
120 Peza, Juan de Dios (1881) en la beneficencia en México, Imprenta, francisco Díaz de León 
1881 p. 27 y 28. 
121 Berkstein Kanarek, Celia en A.H.S.S.A. Hospitales H.D.S  El hospital del divino Salvador, 
UNAM filosofía y letras 1981. 
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ducha: Desde que un hombre ha perdido eso que Lasegne llama su "virginidad 

cerebral", hay que tenerlo en tutela é impedir por los medios mas eficaces un 

debilitamiento intelectual definitivo. Hay tónicos del alma como hay tónicos del 

cuerpo: el sueño, la ducha, el aislamiento constituyen la tríada. El sueño es el 

mejor cordial  para el espíritu: es preciso hacer todo lo posible por  conciliarlo, 

para restablecer  con ese bálsamo  poderoso la integridad de la circulación 

cerebral. Substraer al  enfermo de su medio, sin tardanza: he  aquí la manera de 

suprimir la mayor parte de las causas activas de la agravación de la locura. El 

enojamiento cuya curación  se persigue, debe radicalmente cambiar de vida, 

abandonar su medio y sus relaciones habituales. 

       Otros tratamientos consistían en el reposo absoluto, la alimentación 

abundante y la electricidad.  Se trataba de vigorizar lo físico para tonificar la 

moral, se reconstituye la alimentación para remediar la debilidad del espíritu. El 

enfermo, substraído a los que habitualmente le rodean regulariza su existencia: 

 

    “Las casas de salud deberían ser construidas en los parajes más salubres, con 

vista al campo, con jardines, árboles y flores.  Una biblioteca variada, los juegos 

y la música, se ejercitarían con gran provecho el intelecto y las facultades 

indemnes;  una alimentación reconstituyente, unida á una medición apropiada 

(baños tibios, morfina, quinina, cafeína, digitalina, bromuros) serían puestas en 

obra y muy frecuente provecho.  Los enajenados que no estén en un periodo 

agudo, los conscientes, los fóbicos, los hipocondríacos que empiezan, pueden 

ser cuidados á domicilio y mantenidos en sus ocupaciones á condición de estar 

estrechamente vigilados. Los viajes suelen curar frecuentemente las afecciones 

mentales que comienzan: Bildon recomienda con razón para la clase rica, las 

largas permanencias en el campo, aislados y los viajes a países lejanos.”55 

 

 

 

 

                                                           
      122 En El Universal (1896) “Un estudio sobre la locura”, Tomo XIX, año XIX, México. 
Jueves 6 de Agosto.  
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CONCLUSION 

 

 

   En este trabajo se expuso grosso las diferentes concepciones e 

interpretaciones que tuvo el hombre acerca de la locura desde tiempos muy 

remotos, se trató de ofrecer una referencia que permitiera dar una idea 

general de cómo los fenómenos psicológicos han afectado al hombre y 

como estas afecciones han dado lugar a un sinfín de interpretaciones para 

tratar de aplacar al fantasma de lo inexplicable de la mente del hombre 

durante todos los tiempos.  Se interpretó el concepto de la locura desde los 

tiempos más antiguos, se mostró con mucha brevedad el largo camino que 

ha tenido que seguir este concepto  en México como en otros países, se  

mostraron los ámbitos político, cultural educativo científico y social en el 

marco de  la gubernatura especialmente  en los años  1880- 1900 estos años 

coincidieron con un periodo histórico de México llamado: el porfiriato.     

Una sociedad desgastada, cansada de tantas guerras e injusticias por parte 

de sus supuestos libertadores, una sociedad que había llegado por fin a la 

“estabilización tanto pacífica como económica”. Era una sociedad   que se 

sentía en la cumbre, debido a la convergencia de factores económicos,  

sociales, culturales y sobre todo a la filosofía imperante el positivismo, 

misma que dificultó un poco a la entrada a la Escuela Nacional 

Preparatoria, que dentro de la escuela la Psicología solo servía para revisar 

teóricamente aspectos psicológicos y publicaciones periódicas de artículos 

que venían del extranjero en especial Francia, los temas que se trataban eran 

del hogar, problemas de conducta, los padres etc.,  sin embargo esta no se 

trasladaba a las Instituciones  Psiquiátricas, solo fue una materia exclusiva 

para las aulas y no para resolver los problemas de salud que existían 

entonces.    Pero fue este periodo, sin lugar a dudas, a pesar de los atrasos 

en esta materia,  que se empezó a desarrollar una visión más profunda, 

científica y humana del enfermo y sus padecimientos mentales, es entonces 

cuando se empieza a incrementar la medicina para los Hospitales 

Psiquiátricos,  y muchas de estas bases se cumplieron gracias al primer 
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congresos científico en el año 1895, como es de suponerse la transición a 

este estado más científico de cura y tratamiento de las diferentes 

enfermedades psicológicas, no fue sencillo, mucho menos rápido, hubo que 

tirar estructuras y tabúes fuertemente arraigados en la mente colectiva tanto 

de la sociedad, como de la comunidad medica, esta investigación basándose 

en diferentes escritos de la época encontró innumerables referencias en esta 

materia que indican, que ese periodo no fue nada apacible y grato para los 

enfermos mentales, por el contrario tuvieron que sufrir increíbles vejaciones 

de todo tipo.   La sociedad a la que pertenecían era superficial, y egoísta que 

gustaba de ocultar las emociones, los sentimientos, viviendo de las 

apariencias físicas y de sus buenas costumbres. Es obvio que los enfermos 

mentales causaban desorden social ya que se volvían bajo estas 

circunstancias una pesada carga que había que desechar a toda costa, y esto 

a ambos lados de las clases sociales, por un lado los la clase alta con su alta 

formación filosófica importada de Francia, perfectamente diseñada para 

demostrar su superioridad y justificar la tan marcada distribución desigual 

de la riqueza, que ellos controlaban, no podían permitirse deshonras como 

tener un loco en su familia, y por el otro los pobres, la ignorancia los dejaba 

en un 83% de la población, que era completamente analfabeta y  

sumamente infortunado, por lo que  tenían que soportar el desgaste de 

sobrellevar la  carga moral, de tener un loco y sufrir el desgaste de una 

persona que no aportaba nada al gasto familiar y que por el contrario 

consumía recursos,  por lo que se optaba por la mejor opción: confinarlos 

de por vida en hospitales de beneficencia. 

      La concepción del estado liberal   convirtió la caridad en obligación,  y  

la asistencia privada monopolizada por la iglesia se convirtió en 

beneficencia Pública, donde se podía recluir a cualquier individuo que así lo 

necesitase. 

 

    Se expuso el papel del loco ante la sociedad porfirista,  donde el 

tratamiento de los enfermos mentales  estuvo condicionado en el mundo 

occidental por una serie de elementos socio-económicos que produjeron una 
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teorización sobre la locura y la razón, Porfirio Díaz ansioso de traer el 

progreso a México, importó los preceptos europeos del positivismo y trató 

de adaptarlos a las circunstancias socio-políticas mexicanas, para una 

incursión en el ámbito científico, entre ellas la Psicología, que tenia la 

facultad de asignar un nombre a su mal, pronto tomo el mismo camino y 

sucumbió al Porfiriato, por su interés en el progreso económico del país se 

olvido del tratamiento de estos pacientes, limitándose a recluirlos en 

diferentes pabellones, según el estado de animo de los galenos, lo que 

provocó que sólo se tratara de corregir muchas actitudes que se 

consideraban dañinas para las buenas costumbres, entre las cuales 

destacaron el alcoholismo y el suicidio.  

   En el capitulo 2  se detallan las concepciones de la locura,  que mas que 

eso eran causas y síntomas que al no poderse entender se clasificaban  como 

locos y se recluían.   Los médicos  o personas a cargo de los hospitales para 

enfermos mentales utilizaron el término locura para extraer términos que les 

permitieran  nombrar y clasificar todas aquellas conductas observadas como 

anormales y etiquetarlas. Consideraban a los daños orgánicos como causas 

de la locura también  todos los sujetos que estuvieran fuera de las reglas 

morales de la época. 

       El aspecto hereditario también era una de las causas de la locura 

aunque no existieran  instrumentos  científicos para corroborar estos datos. 

       La enfermedades congénitas, las enfermedades infecciosas la 

drogadicción, los delirios las embolias, los delirios y suicidios, además de la 

epilepsia y las convulsiones.  Los cuales en ocasiones eran  causas y en 

otras formas de manifestarse la locura. 

   Respecto a sus derechos legales los cambios dieron un giro de 180º 

debido a que los cambios sociales y económicos que  trajo la revolución 

industrial abrieron nuevas perspectivas al hombre.   Esta visión, influyo en 

el ámbito hospitalario y el individuo fue objeto de especial atención.   
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      La perspectiva  de la locura en cuanto al tratamiento y sus causas en 

estos años se encontraba en pañales en cuanto a tecnología se refiere,  

respecto a las estadísticas nos encontramos demasiado  sobre poblados de 

estas enfermedades mentales  que no son sino el resultado del mal manejo 

de salud que se ha tenido en los últimos años con respecto al manejo del 

cuerpo y la mente. 

 

       De lo que no cabe duda es  que la Ilustración dejó una herencia 

perdurable en los siglos XIX y XX. Marcó un paso clave en el declinar de la 

Iglesia y en el crecimiento del secularismo actual. Sirvió como modelo para 

el liberalismo político y económico y para la reforma humanitaria a través del 

mundo occidental del siglo XIX. Fue el momento decisivo para la creencia en 

la posibilidad y la necesidad de progreso que pervivió, de una forma 

moderada, en el siglo XX, y que hasta nuestros días parece que surtió efecto, 

digo parece porque si echamos una mirada al pasado acerca de tabúes, 

tratamiento, aspectos legales, y conceptos de locura, se  observaría que: 

       En la actualidad  aunque sea difícil de creer, estos mismos tabúes 

acerca de la locura, y el miedo hacia ellos perdura, las patologías lejos de 

extinguirse han aumentado,  El DSM (Diagnostico de enfermedad Mental)  

se sigue modificando hoy día, el uso de fármacos  ahora se divide en 

ansiolíticos,     (todos lo derivados de la benziodiacepina, 

Clorodiazapóxido, Diacepam, Oxacepan, derivados antihistamínicos, 

Hidroxicina entre otros) Los antidepresivos ( todos los derivados de los 

triciclicos, Amitriptilina, Doxepina, Imipramina, Protriplina etc) Los 

antimania  (carbonato de litio, Cloropormacina, Haloperidol, reserpina)  Los 

Antipsicoticos  (Derivados de la fenotiacina, alifáticos, cloropromacina, 

triflupromacina , Piperridina, derivados de tioxanteno, butirofenonas 

Haloperidol, Dihidroindolonas, Molidona etc).  Tan solo por contar 

algunos. 

    Lo anterior me lleva a creer mas en la industria de la mercadotecnia a la   

obtención de  ganancias antes que el cuidado de la salud, debido a que las 

estadísticas nos mencionan que  existen unos 8000 millones de personas 
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indigentes, de las cuales 500 millones sufren desnutrición aguda y 

centenares de millones mas padecen algún grado de desnutrición, carecen 

de vivienda, instalaciones sanitarias adecuadas y agua potable, cuan 

relevante para la salud pueden ser los productos de la industria farmacéutica 

basada en la investigación, para una comunidad en la que es imposible 

asegurar siquiera alimento suficiente para satisfacer las necesidades básicas.   

La densidad de población ha aumentado desde 6.9 habitantes por km2 e 

1900 hasta 50 habitantes por km2, ha aumentado la migración de la 

población rural a las áreas urbanas, algunas enfermedades como causas de 

defunción han desaparecido como el cólera y el paludismo, las 

enfermedades transmisibles como neumonías, gastroenteritis y colitis tos 

ferina, sarampión han disminuido, en cambio las enfermedades del corazón, 

los tumores, los accidentes, las lesiones del sistema nervioso central y la 

diabetes han aumentado.  

   Los accidentes han aumentado como consecuencia de la industrialización 

y de la urbanización. Los homicidios han vuelto aumentar,  los tumores 

malignos y la diabetes están relacionados con la esperanza de vida la 

industrialización y el urbanismo 

    

     Una de las posibles soluciones a la salud mental estoy segura que es  el 

enfoque interdisciplinario debido a que esta dando excelentes resultados con el  

manejo de pacientes psiquiátricos, pero lo que realmente se requiere es  acabar 

con la ignorancia, tener una cultura contra los prejuicios que se tienen, y  

trabajar con todo lo que el individuo tenga a su alrededor, desde sus 

costumbres, prejuicios, logros, escolaridad, nivel económico,  hasta  toda la 

familia, que finalmente esta es el espejo de ellos, y finalmente son parte de la 

locura en un individuo. 

 
   Se puede suponer que el tratamiento hasta nuestros días ha ido 

evolucionando, en las últimas décadas, los recursos con los que cuentan 

los hospitales para el estudio de los pacientes con problemas en el área 



 
 
 
 
 
 

97 

 

de salud mental, se ha ampliado con nuevos métodos de laboratorio y de 

gabinete.1   

   De esta manera  llego a la conclusión del concepto de locura en los años 

l880-l900 en México como la expresión de una sociedad negada, donde      

Porfirio Díaz trató de ocultar  su sociedad y propuso como destino del país,  la 

imitación de proyectos franceses, esta opresión dio como resultado una 

revolución se que se definió como un movimiento de búsqueda de identidad Es   

decir la locura en el porfiriato como la señal de algunas personas en su 

comunidad para marcar la dificultad de los individuos de vivir en comunidad, 

no tan solo en las mentes de los portavoces sino de un núcleo de individuos 

que integran una sociedad. Cuando existe la  enfermedad no sólo esta presente 

en un solo individuo, sino también en la familia, en la sociedad y por ende en 

el mundo. 

    Los cuerpos también tienen historia hablan de esta represión, buscando 

caminos diversos para expresarse uno de ellos “la enfermedad mental. Por ello 

la gran importancia de estudiar todo un contexto histórico que nos guíe en 

nuestra búsqueda  de atender  las urgencias y preguntas del presente. 

                                                           
           123  Ante los síntomas mentales, el médico esta interesado en no pasar por alto las 
disfunciones corporales que los generan por ejemplo: la glándula tiroides es objeto de 
particular interés, ya que el exceso  y la disminución de las funciones pueden causar 
síntomas mentales. Hay pruebas de laboratorio que miden la susceptibilidad de la 
persona a sufrir depresión y también es posible medir las concentraciones en la sangre 
de los fármacos que usan en su tratamiento. Lo mismo puede decirse de los estudios de 
genética que en un futuro próximo tendrán importancia predictiva y preventiva.  En 
1930 Hans Berger diseñó una forma de amplificar las corrientes eléctricas que produce 
el cerebro y diseño un dispositivo que permite su registro a través del cráneo intacto 
(electroencefalograma) que pronto se convirtió en un instrumento útil en el diagnóstico, 
ya que las alteraciones que pueden registrarse revelan disfunciones que se expresan por 
síntomas en la esfera neurológica y en la esfera mental. La evocación de potenciales 
mediante estímulos sensoriales incrementó la utilidad del método y más recientemente, 
la computación permite hacer el “mapeo cerebral” convirtiendo los trozos en imágenes, 
lo cual facilita al clínico visualizar anomalías como cambios morfológicos cerebrales y 
lesiones, algunas de ellas difícilmente identificadas median la radiología tradicional; 
pequeños infartos cerebrales, hematomas, cisticercos, tumores, atrofias cerebrales etc. 
La pruebas que  Binet y Simon diseñaron a principios del siglo XX para medir la 
inteligencia de un niño comparando sus respuestas con las respuestas acertadas de la 
mayoría de los niños de su edad en una población determinada, condujo a la medición 
de otras funciones como el juicio, la memoria etc.   Las pruebas neuropsicológicas, 
particularmente las introducidas por Luria y por  Halstead y Reitan, son un instrumento 
complejo, pero adecuado, para medir funciones cerebrales complejas debido a 
traumatismos, hemorragias, envejecimiento, etc. En Psiquiatría. CD –R  CISMAD  
Colegio de México, biblioteca Daniel Cosio Villegas. 
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  Las  patologías han existido desde la aparición del hombre sobre la tierra, el 

híbrido resultante  de esta simbiosis crea   en  cada sociedad   locos como  algo 

ineludible e inevitable, es verdad que han cambiado los personajes y el 

escenario pero el guión sigue siendo el mismo,  La presente tesis nos muestra 

que la sociedad porfirista tuvo sus locos,  así  como la sociedad actual tiene los 

suyos, cada uno con ideas delirantes referentes a su estilo de vida a su entorno 

social  pero finalmente siguiendo los mismos patrones.   

  Este planteamiento nos lleva a pensar en la importancia de estudiar las 

patologías de manera interdisciplinaria, donde se explique todo el gran 

contexto en el que surge la enfermedad, el reto seria tratar de sanar el todo, o 

por lo menos tratar de comprenderlo, estoy segura que la enfermedad mental 

es un síntoma de una  sociedad, que nos sugiere que no es capaz de adaptarse a 

los grandes cambios.   

    Si partimos de la premisa de que el hombre no es un ser aislado, sino un 

miembro activo y reactivo de grupos sociales se llega a la conclusión de que  

las propiedades de las partes solo se pueden comprender desde la organización 

del conjunto. 

 El cuerpo no solo es biología es una construcción social, resultado de una 

historia social, familiar emocional.  
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