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PRÓLOGO 

Cuando al U por 1976 me preparaba a elaborar la tesis de licenciatura, mis 

convicciones ten!an tres orlgenes: 1) De tipo biolOglca, obtenida en el bachi

llerato de qulmico-bio16gicas, 2) De tipo pollticas, obtenidas de la revalora

ciOn de la lucha sindical de la clase que me engendro en el contexto de una con
gregaclOn ferrocarrilera (1953-1963) y, un campamento petrolero (1963-1973), y 

3) De tipo cristiana, por 111 partlclpacfOn en el trabajo de servicio (reformista) 

a hs c0111Unldades. 

Para 1977, dichas convicciones eran cualftltiva•nte dtstintu dado que: 
Desde 1974 a dicho ano (77) se dieron condiciones que obligaron a 1111chos estu

diantes de Psicologla de la UllAM y otras escuelas de provincia a preocuparnos 

por las responsabilidades de nuestra profesiOn en relaciOn con: 1) nuestru pro

pias dl!llllndu estudflntiles, 2) el 1110vi11iento electricista (la tendencia dem
crltlca del SUTERM), los mvi11ientos frenttstas de campesinos, colonos y estu
diantes, y 3) 111 propia partfcipaciOn a nhel nacional y local en dichos 110Vl-

11lentos. Por eso, el mvi11iento de huelga, Iniciado el 4 de mayo de 1977 en la 

Facultad de Psicologla de la UllAM, sOlo fue para 111 la ocasiOn de llOStrar y de

mostrarme a mi mismo y a los demis, que era posible dar una orientaclOn iCien

tlfica y Popular! 1 nuestra profesi6n y convicciones. 

Sin proponernoslo, en 1977, con la transfor111ciOn de la huelga de los tra

bajadores y 111estros de la UllAM y los paros y huelgas estudiantiles por solida

ridad o por demandas propias (Qulmica y Psicologla) en un enfrentamiento contra 

el Estado. Nuestro movimiento huelgülstico adquirla una cognotaclOn que todav!a 

no era muy visible para los que p1rtfcip1b1110s en el lllOVimiento, con delllndas 

de tipo reformistas. Estl cognotaciOn no pod!a ser mis que de tipo revolucio

nario (la lucha contra las 'for111s de gobierno impositivo y autoritario, ce.> 

era el que estaba frente a nosotros: en la Rectorla, en la ciudad y en nuestra 

propia Facultad o escuela). El autogobierno fue para nosotros el contrario 

ideal a oponer al autoritarismo y la iftlllOSiciGn que teniallOS enfrente. Pero lo 

real, es que no nació como propuesta y análisis propio, sino cOlllO reflexi6n ex

terna al propio movimiento, dada la magnitud que hte habla adquirido. Sin em

bargo, la fuerza propia de la demanda contrastaba con el contexto de replfe9ue 

polltico, de las otras fuerzas que compusieron el movimiento en la UNAM. Psi-



colog!a y su movimiento re1vind1cativo, v1ctima de sus propias contradicciones 

J unamiopica dirigencla (en la cual y de la cual participabams), se·vio ablf

gada a replegarse: la transfonnación de los planes y programas de estudio y la 

construcción de cl!n1cas perif!ricas, debla esperar una nueva edición de la lucha. 

La derrota al movimiento del 4 de mayo en Psicologfa (conocido tambi!n 

como autogoblerno), fue la derrota de mis aspiraciones a convertir, i"lpida y en 
breve tiempo, la psicologla en clentlf1ca y popular, pero, adem.ls de un nuevo 

bano de realidad (el primero lo obtuve en 74) y la experiencia (amplia y en to

dos los frentes), mis convicciones segulan all!, rn4s nuevas o renovadas, cuali

tativamente superiores, pero ahora tenla un nuevo problema: la escoUst1ca 11ar

xista, descubierta en el movimiento de huelga, aunque, ya habla empezado a cono

cerla antes de la misma, pero no en su forma tan endémica como en el movi11iento 

de la UNAll en 1977. 

Derrotado nuestro mvimlenta, volv! a la elaboracl6n de la tesis. Al pro

blema original, trala el del Nrxis., y su escoUstica. Ya no era pues, sólo la 

convicción de reconocer al conductisllll iAcient!flco e inpopular! sino tamblfn el 

haber descubierto en el seno del movimiento marxista al i sectarismo dogmltico, 

pero popular! Mi problema era mayúsculo, pero, mi divisa era aquella rn4xima de 

O'Alembert: "Sigue adelante y la fE vendr!". As! es que segu! adelante, debla 

elaborar una propuesta que superara a la vez los dos problemas y me permitiera 

titularme en Psicolog!a. 

Mi formación qulmico-biológica segula all!; mis experiencias pollticas y 

lecturas marxistas continuaban; 1111 fol"llllción critiana languideció, a pesar de 

los planteamientos de la "teologla de la 1 iberación". Pero mi preocupación por 

lo que yo consideraba y considero, el sujeto de la psicolog!a, el humano (y la 

sociedad que ha formado). Segufa siendo terca, sólo que ahora pensaba en una 

ciencia del ser humano y no de la conciencia perceptual, del reflejo absoluto o 

condicionado, del inconsciente, de la conducta, de la cognocibil !dad, del compor

tamiento o etolog!a. Pensaba en una psicologla integral y en una concepción ma

terialista e histórica del ser humano, quer!a pues; una psicologla y una concep

ción metodológica que me resolviera los dos problemas fundamentales: !) la desin

tegración del objeto de estudio de la psicologla y, 2) La escolástica marxista 



(desde la cual se pretende e•plicar y garantizar, tanto al ser humano como al 

desarrollo, incluso revolucionario que ha logrado). 

3 

Esta psícologfa es la que a continuact6n y hasta estas fechas, he resumido 

con el titulo de: LA PSICOLOGÍA CONCRETA (una propuesta metodológica para la 

ciencia psicológica y la filosofla 111arxlsta). 

Por otro lado, dado que siempre estuvo presente en mi el deseo de ser ~

dico, en el sentido amplio y completo de la palabra, en un apéndice sen.lo las 

posibilidades ~cnicas y tecnológicas de la pslcologla concreta, para una con

cepción socfosom!tica de las enfenoedades (tanto las consideradas flsicas c0tn0 

mentales) y en especial, dada mi preocupación por estas últimas y mi contacto 

con la parapsicologfa y la corriente "Templaria-espiritualista" de la religi6n 

cristiana: Menciono, en otro apéndice (!!), mis conclusiones y convicciones en 

cuanto al origen espiritual en el sentido estricto del término; es decir, de 

entes Inmateriales, personas que han fallecido, años o siglos antes, y que se 

comunican a través de "Mediums", preparados( as) y que son capaces de 11 tomar" o 

"postergar", a personas comunes y corrientes, provocando las mencionadas enfer

medades. 

QuizA alguien señale, con respecto a este segundo apéndice, que ello inva

lida en mucho o en todo: la concepción materialista de la historia, pero quiero 

señalar de entrada que, si dichos fenómenos e•isten, aunque históricamente no 

se les haya probado, con los instrumentos clentlficos que se poseen en la actua-

1 idad y que son las causas de innumerables datos, esparcidos en la literatura 

"proscrita" u "ocultaº y que choca con nuestra concepci6n de ciencia. Lo rMs 

conveniente en ciencia serla probar lo contrario. Esto serla lo sensato. Sin em

bargo, lo real es que la ciencia experimental o emplrica, de todos los tiempos, 

ha ido demstrando precis1111ente esto, en otros campos que perteneclan a la re

ligión, pero no ha podido hacerlo con los fenómenos e•transensoriales o con la ez

quilofrenia o la psicosis. Por eso es que me atrevo a proponer de nuevo la 

discusión, no en el sentido teórico, como se hiciera en la Edad Media o para 

ser descalificada, como en la Inquisición. Sino en el terreno práctico. Nuestra 

pretensión no requiere arrogarse conocimientos, que han sido patrimonio de teAl

plarios, pero si dar un combate más por la resolución de problemas que aquejan 

a miles y mi les de seres humanos. 



Propongo se nos permita mostrar, no demostrar, que un ezquizofr~nico pue

de "sanar" retirando de él a los esplritus que lo "postergan" y recuperar la lú

cides. Pero, en nuestro terreno y, con nuestras propias armas. Que valga subrra

yarlo, no son annas nuestras, sino facultades concedidas por un ser Omnipotente 

y sapiente y que a lo largo de la historia se le ha llamado "Dios" o divinidad, 

nombr4ndolo de distintas maneras. 

Propongo también a aquellos que se dicen marxistas, tener una pUtica con 

cualquiera de los teOricos o militantes marxistas que han muerto. Y a los cuales 

citan, para reclamarse sus seguidores. La escol4stica marxista se tenninar4 cuan
do sean desmentidos por aquellos a los cuales creen seguir y dicen representar. 

Por último, s6lo me cabe senalar, que hay para la Psicologla, para la cien
cias tanto las naturales como las sociales, todo un campo virgen por descubrir 

sOlo que este campo implica renuncia a concepciones dogmlticas. 



JNTROOUCCIÓN 

Nuestra propuesta de tesis es pues la psicologla concreta. Sus antecedentes 

anteriores se pierden en la Infinitud de los tiempos, aquellos que vieron evolu

cionar a los protozooarlos, hasta convertirse en mamlfero superior, y a los que 

vieron evolucionar a los genes, que dieron origen a h0111inidos al mismo tiempo 

que a chimpances, gorilas y orangutanes ( vease 1 a recherse No. 155 especial). 

Pero sus antecedentes inmediatos podemos situarlos en Alemania en el siglo XIX. 

En la gran discusiOn polltica, fflosOfica y cientHica que venia desde el enfren

tamiento entre Francia e Inglaterra desde el tiempo en que se fundaron las dos 

Ordenes mendlngantes dominicos y franciscanos, respectivamente, en el contexto 

de 1 modo de producct On burguh. 

El siglo XIX nos mostrO una Alemania que avanzo desde ser la pequena Prusia, 

hacia la constituciOn de la "Gran Alemania", aquella que pasara a ser, el poli

cia de Inglaterra en Europa contra Francia (al mismo tiempo que recibfa capital, 

tecnologfa y ciencia) y que a su vez diera grandes pensadores como Leibniz, Kant, 

Fichte, Lotze y Hegel. La Alemania pues, del Imperio de Blsinarck y Holt~. te

niendo como titular a Guillermo J, rey de Prusia y fundador del segundo imperio 

o Reich. Pero, también, la misma Alemania que negara al partido de los patriotas 

(movimiento liberal), en 1848 la conveniencia de que fuese aceptada la formaciOn 

de un Estado Federal Germano, sometido al poder del rey de Prusia. La misma Ale

mania que lanzara por dicha negativa, a la burgues!a prusiana al poder, mediante 

una revoluciOn "burguesa-popular", que la obligaba a defender los Intereses del 

pueblo contra la corona, como afirma Marx en su articulo la "8urguesfa y la con

trarevoluciOn". La misma Alemania que viera nacer el primer laboratorio experi

mental de Psicolog!a en 1879, fundado por Wilhelm Wundt. 

En el siglo XIX, Alemania recibla no sOlo el capital y la tecnologfa de 

Inglaterra. Recib!a también, la ciencia y su metodolog!a; el empirismo inglés y 

los problemas psicolOgicos que el empirismo planteara; es decir, aquellos plan

teaOOs por John Locke "Ensayo sobre el entendimiento humano 11
, ••pensamientos 

sobre la educación" (siglo XVII). O los escritos de David Hume "Tratado de la 

naturaleza humana" y "La investigación sobre el entendimiento humano 11 (siglo 
XVIII). Pero a la vez, les pennit!a su sello propio; aunque Kant, haya proscri-



to a la psicologla de su sistema epistemológico y su taxonomia de la ciencia, y 

aunque Hegel mismo y Marx hablaran de que dichos problemas no pudieran consti

tuir una ciencia aparte todavla. A pesar de ello, en Alemania se planteaba -y 

era una necesidad no sólo burguesa, sino tambiEn proletaria-, el problema de la 

conciencia. Wundt va a buscar en su laboratorio la conciencia inductiva, empl

rica, aún con l!l!todos introspeccionistas. 

La investigación sobre la actividad perceptual del ser humano llegó a Ale

mania vla Inglaterra. La experimentación y el empirismo se combinar& con la fi

losofla y surgir& no sólo los "elementos de la psicofisiologla, sino la "psico

logla de los pueblos", un enfoque transcultural. 

Wundt se inició en la fisiologla, continuó con la fflosofla inductiva y 

concluyó con la filosofla deductiva, pero este último salto lo tuvo que hacer 

de manera especulativa, como todo sistema filosófico deductivo. Aún le faltaba 

al empirismo recorrer los caminos que la reflexologla rusa recorrió hasta Pavlov. 
Es decir, al pasar el -empirismo y el experimentalismo a Rusia, en donde se si

guió investigando sobre el sistema nervioso y el segmento superior del mismo. 

De esta manera, lo que Wundt intuyera y le sirviera de acicate, para tratar de 

constituir a la Psicologla en ciencia en 187g; sólo hasta 1909, Pavlov le darla 
ubicación anatómica y contenido especifico. En la teorla del "reflejo condicio

nado" que venia a sustituir en fisiologla el concepto de "reflejo absoluto". 

Pero, volvamos a Alemania y busquemos la preocupación por la "conciencia" antes 

de 1879. 

A alemania no sólo le vinieron de Inglaterra las preocupaciones sobre la 

sensación y la percepción humana. También le llegó el capital y la técnica y 

tecnologla (con honrosas excepciones en la industria militar), y con el capital 

y su acumulación originaria, también le llegó el régimen dé producción burgués 

y las contradicciones que éste modo de producción implica. Es decir, la lucha 

del pueblo trabajador en contra de la explotación y la miseria, como ocurriera 

en la revolución democratico-burguesa en 1848, donde el _pueblo y la burguesla 

emergente se enfrentan a los terratenientes o aristocrasia y a la Corona; cons

tituyéndose en un movimiento 1 ibera l. El Partido de los Patriotas hegelianos, 

e inclusive los "jovenes hegelianos", corriente filosófico-politica, a la cual 



pertenecieron Marx y Engels, y de la cual, se deslindaron en el transcurso de 

la lucha, definiéndose exclusivamente por la clase trabajadora y especlficamente 

por el proletariado: La clase desposelda sin medios de produccl6n mas que su 

sola fuerza de trabajo. La derrota al proyecto del proletariado Jleg6 pronto, 

puesto que la concepcl6n que se impuso fue la mflitarista e imperial (aún no 

imperialista), el proyecto de la "Gran Alemania" y la fundaci6n con Gulllenno 

del segundo Relch, a la dlreccl6n de la cual estaba Blsmarck y Molke. 

La conciencia que se gener6 pues, fue una conciencia moral (critica a las 

costumbres), Impuestas primero por una monarqula y la aristocracia, y, segundo, 

por la burguesh (comercial, industrial y financiera). Ésta fue la conciencia 

que gener6 las concepciones de Carlos Marx, pero no las de Wundt. 

Pero lpor qué no las de Wundt, si ambos vivlan en la misma Alemania? ... 

Sencillamente por la distinta fonuci6n profesional de allbos, por sus p.1rtlcul1· 

res concepciones del mundo y de la vida, adeinls de la conciencia; y porque uno, 

Marx. vlvi6 de manera cercana y cOlllj)rometida la lucha de la clase trabajadora y 

Wundt, vivl6 la época de la consolidacl6n burguesa, lfberal y del gran plSo a la 

constitucl6n de la gran Alemania. Los cientlficos pues, son no s6lo producto de 

sus concepciones, sino también de las épocas hist6rlcas. Por eso, el probleN de 

la conciencia no es s6lo inductivo, sino también deductivo y de contenidos espe· 

clficos. Por eso, como dijeran Hegel y Marx, lo concreto (y en este caso la con

ciencia), s61o puede ser "producto de múltiples determinaciones• ... Unidad de lo 

diverso". Y para nosotros, la pslcologla, mas que una ciencia experimental, s61o 

puede ser una psicologh concreta, pero a la vez, la infraestructura sobre la 

cual se levanta no s6lo la estrctura de la sociedad sino también de su superes· 

tructura. A la vez que es la fundamentaci6n y la integraci6n de las ciencias hu

manas. 

Vemos pues, que en el siglo XIX, en Alemania se di6 una nueva ediciOn de 

aquel problema que se suscit6 en la Grecia pre y socrHica; el enfrentamiento 

entre el empirismo hilozoista (periodo cosmol6gico de la filosofta) y el rac\o

nalismo o determinismo racionalista (entendiendo por determinaci6n, la determi

naci6n o definici6n cuantitativa; tal y como lo propusiera Pitágoras ff161ao). 

Es decir, el enfrentamiento entre la empiria naturalista y la raz6n (periodo 



8 

sistemltlco de la fllosona griega). La misma dlscus16n que se diera también en 

el plano moral (en griego, lo moral significaba lo relativo a las costumbres po

lltlcas, sociales y religiosas), a la vez que se luchaba contra la dictadura; en 

Atenas, ele Plsistrato y sus dos hijos, (el siglo VI al 111, nos muestran esta 

mlslllil sltuaci6n antes de Jesucristo). Lo mismo suceder! entre los clnicos, cirenai

cos y eplcureistas contra el cristianismo (no el de las catacumbas, el clandestino) 

sino el i1U11lnlsta, cuyo m.himo representante es San Agustln, que ni mis ni 11enos, 

tendrl en 11 Edad Medie (baja) su versl6n al enfrentarse los "nOlllnalistas•, Roger 

Bacon, a los defensores del escolastlslOO dogllltlco. La 111151111 versl6n que cont1nu1-

rl Santo TOllls de Aquino contra Guillemo de Ockam, Du111 Scoto y Ñs tarde Descar

tes y Franc1s Bacon en el contexto de la calda del IJ11Per1o Griego, del l•perto 

Romano o aparicl6n del feud11ls1110, la aparici6n del rtgimen burgufs en Inglaterra 
(el Renacl111lento) y tantos otros acontecimientos que han propiciado una dlscus16n 

sobre las costumbres de la época en cada una de las mismas. 

La pslcologla concreta Integra pues, a la conciencia inductiva (cotidiana) 

y deductiva (costumbres de la Epoca), al mismo tiempo que analiza la conducta y el 

c011pOrta1111ento en el contexto de las discusiones lllOrales de cada época hlst6rica. 

Pero, a diferencia de Marx, no parte de una supostct6n (aunque materia11sta y na

turalista) de las premisas de la historia, sino que, considera a esas propuestas 

(premisas) de las que parte Marx y Engels (1844), como lo que son:postuledos, que 

por tanto necesitan ser demostrados. Para rea11zar tal det110stracl6n, parte de un 

postulado, el reflejo condicionado, tal y como Pavlov lo propuso (1906), e Indaga 

lo que hay de concreto en él; es decir, descubre sus múltiples determinaciones 

(no formales), dialécticas, descubriendo el proceso por medio del cual de las 

funciones fisiol6glcas fundamentales, se pasa a las relaciones sociales (de pro

ducción, de reproducción e ideol6gicas) o al "trato social" en su concepcf6n ori

ginal, totalizadora de las relaciones sociales. 

Logrado lo anterior, la demostraci6n concreta de los postulet:as desde don

de parte Marx y Engels, indaga las determinaciones tanto naturales como socia

les de estas relaciones especHicas, es decir, la relación: l) Entre la necesi

dad de alirr..ntos {biológica y fisiológica, y por tanto natural) y la producci6n, 

el intercambio y el consumo (o sea, el proceso económico. Lo social); 2) La nece

sidad sexual (reproducción biológica y el gasto fisiológico. Lo natural) y la 



accl6n de cortejar, aparearse y conformar la familia o comunidad domfstlca· (lo 
demogrHlco y por tanto lo social); y 3) La irritabilidad nerviosa, su capacidad 

intero y extereoreceptiva, por medio de los receptores sensoriales (lo anatomo

fisio16gico y por tanto lo natural) y los razonamientos, Inductivos y deductivos, 

las operaciones 16gicas y epistemo16gicas (la 16gica, la epistemolog!a y la fi

losofla, y, por tanto tambi~n. los conceptos, las Ideas en torno a la moral y sus 

instituciones, es decir, la ideolog!a, lo cultural, la superestructura y por tan
to lo social). 

Realizada esta segunda s!ntesis, deja al descubierto o muestra, lo concre

to de las premisas materiales de las que parte toda historia, dejando al descu

bierto EJES HISTORIOGRAFICOS del acontecer cotidiano. Hecho esto, se esta en ca

mino de descubrir, en cada modo de producci6n, incluyendo a la comunidad do•h
tica y al modo de producci6n asiatlco y no s61o al esclavismo, el feudalismo, el 

capitalismo y el socialismo burocrltlco: El origen de las conductas y comporta

mientos morales (relativo a las costumbres jurldlcas, polltlcas, culturales e 
ideol6glcas) de cada pueblo y de cada formac16n social y sociedad. La psicolo

g!a concreta esU de pie, pero al mismo tiempo, constituye la Infraestructura 

Uctlca y te6rlca de las ciencias hU111anas (economla, socio logia, antropologh, 

derecho, fllosofla e historia). 

La pslcolog!a concreta, pues, por este procedimiento, no es lllls que la des

crlpcl6n, lntegraci6n, concatenacl6n y expllcacl6n de la relacl6n fundamental en

tre las funciones flsiol6gicas fundamentales (F.F.F.) y las relaciones sociales, 

designadas gen~rlcamente como "trato social)" (R.S. o T.S.). En esos momentos 

la psicolog!a deja de ser la ciencia de la conciencia o de el inconsciente o de 

la conducta o del comportamiento, o de la cognoscibilidad, etc~tera. Para con

vertirse en una ciencia que integra a todas las ciencias humanas, al mismo tiem

po que lo hace con sus distintos objetos y m!todos de estudio. 

Pero nuestra propuesta, la psicolog!a concreta, es al mismo tiempo una pro
puesta metodol6glca para la ciencia pslcol6gica y la filosofla marxista y por 

tanto, debe precisar su mHodo es decir, la manera como se llega a Integrar en 
lo concreto: las múltiples determinaciones, con lo cual se entra a una discusl6n 

en torno al concepto de cientificidad o lo que se ha entendido por ciencia en 
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y a lo largo de los distintos modos de producc16n o las distintas fonnaclones so
ciales. Por eso es que afinnamos que la psicologfa concreta es una propuesta me
todo16glca para la psicologta y el Nrxismo y, que por tanto, se suscribe en la 
polEmlca actual que existe en torno a lo que se considera "lo cientlflco", "cien
cia" y "cienti flcidad'. 

METODOLOGÍA 

Para nosotros, las detenninaclones conceptuales son s61o definiciones for
males, vueltas conceptos (simples o cOlllplejos), categorlas 16gicas en nuestro 
cerebro con base tambl&n en las distintas operaciones 16glcas. Pero la delimita
c16n de los conceptos es 'cosificar• a la realidad, es tratar de ill!Pl!dlr el movi
miento de la lllslll, al llll!nos llll!ntal111ente, y esto s6lo puede ser ciencia de lo for
lllill, pero no de la realidad mlslll ( aQn si utilizamos el control de variables). 

Por otro lado, cuando decimos que lo concreto es producto de múltiples de
terminaciones, segui.,s haciendo lo misa> en un plano mayor, lnis integral, pero, 
cosificacl6n e inmovflisllO al fin y al cabo. lC&no nos planteamos salir de este 
enredo cientfflco de lo fon111? .. De 11 11151111 111ner1 cOlllO lo hicieron aquellos, 
que por pri111era vez, reconocieron la vigencia del .,vf111lento. Los presocrlticos 
b&sica111ente los •transfol'lllistas• con Herlctito a la cabeza, es decir, describien
do los procesos. Este es nuestro primer el-nto cientfflco. 

Pero, describir no basta, dlrln: Pitlgoras, Santo Tomas de Aquino y Descar
tes. Hay que hacer determinaciones cuantitativas, Signata cuantitate y cuant1fl
cacl6n analltica, respectivamente, o situar a los fen6menos cuando menos en una 
"Tabla de presencias, de ausencias y de grados, dlr6 Francis Bacon a partir de la 
experlmentaci6n. Efectivamente, diremos nosotros, pero, que no sea esto: To fun
damental para calificar de cientffico un dato o hecho o fen6meno, tanto de ori
gen natural cOllO social, sino que sea m&s que nada un Intento de determlnaci6n 
(aún formal, basado en el principio epistemológico de no contradicci6n matem&ti
ca), que lleve a descubrir el "quantum" o lo que hay de cuantitativo en determi
nado momento del proceso, pero que no sea la ocasi6n para detener el movimiento 
propio de cada fenómeno en si. 

Por otro lado, seguir reconociendo el movimiento a pesar de haber hecho la 
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cuantificaci6n ar'ltm~tlr.11 o geom6trica, implica reconocer el aspecto cualitativo 
de los fenOmenos, y, por tanto, reconocer que existe una contrad1cci6n propia en 

cada subproceso del proceso material (completamente diferente a la contradicci6n 

16g1ca o conceptual e inclusive diferente a la contrad1cci0n ep1stemo16gica en el 
proceso de conocer y razonar), 

Hacer lo anterior implicarla resolver el problema -en ciencia- de la eterna 

sustituci6n de teorlas, que vez con vez, cambjan en profundidad y extensiOn as! 

como tambi6n en intensi6n. El caso mas patftico es el de la flsica, otrora con

siderada el modelo de ciencia por seguir. 

Nuestra propuesta, la psicologla concreta (una propuesta 111etodol6gica para 

la ciencia psico16gica y la f1losofla marxista), ademls de prevenir a los psico

logos del error de caer en la concepci6n de ciencia fonnal (basado en el princi

pio 16g1co y episteino16gico de no-contradicciOn, en las determinaciones concep

tuales), pretende hacerlo tambifn o cuando menos recordarles a los cient!f1cos 

marxistas la importancia de reconocer hasta sus Qltimas consecuencias el princi
pio material y conceptual de aceptar la existencia de la contradicci6n, que tan

to para Hegel como para Marx y Engels, es el constante devenir, desarrollarse a si 

mismo o desenvolverse y transformarse de la materia, es decir, lo que ellos cono

cen como ena~enac16n (inclusive en los conceptos). 

JUSTIFICACIÓN 

Desde cualquier angulo que se vea, tanto la ciencia en general como las 

disciplinas cientlficas particulares y las propias profesiones, incluyendo a la 

psicologla, estln viviendo una crisis permanente, y, ya no se diga s61o la cien
cia, tambifn la f1losofla y las costumbres (lo moral y cultural), puesto que tam

bi6n y en sobremanera la sociedad actual, la capitalista, como el socialismo bu

rocritico, viven su y la propia crisis. Cuando sucede esto y no s61o porque lo 

afirma Marx en el "Formen" (Critica de la economla polltica) "se abre una Epoca 

de revoluci6n social" y se profundizan y extienden las discusiones en el plano 

de las costumbres (de la moralidad de las mismas), sino porque lo constata la 
propia historia de la sociedad misma; Se requiere de propuestas que senalen al

ternativas, y es precisamente esto lo que nosotros planteamos en un campo funda

mental, base de la sociedad en el campo de lo humano. 
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Esta crisis, iniciada en la inetropol 1 cOllO recesl6n econOonica, ha afectado 
en proporciones diferentes a los distintos paises del orbe y amenza con el derrum
bamiento de la sociedad entera, incluyendo a la propia sociedad estadounidense, 
merced al desarrollo tan grande de mecanismo tales cOllO el monopolio, el m11 ita
r1smo y la transnac1onal1zaci6n del capital. 

Esta crisis tuvo COllO detonante para el capitalisllO de la posguerra la derro
ta en todos los frentes, sufrida ante el empuje del her6ico pueblo vletanamlta y 
poco a poco ha ido llegando hasta el frente interno, enfrentando en dicho pals 
a las distintas etnias que lo conforman (inglesese, irlandeses, italianos, lati
noamericanos y los antiguos descendientes de africanos) al retirarles el propio 
estado i111P9rlallsta sus prerrogativas y apoyos sociales que otrora sirvieran para 
mantener la cal1111 y la subordinaci6n a expensas de saquear las riquezas y explo
tar la fuerza de trabajo y los mercados de los pueblos pobres del mundo entero. 

Como contrapartida a ese saqueo, explotacl6n y aprop1aci6n de los mercados, 
por la fuerza y por el flnancia11lento otorgado a gobiemos tlteres, se ha desa
rrollado en estos pueblos expoliados un agudo rechazo ant1imperia11sta, que en 
muchos· casos ha cuajado en revoluciones populares triunfantes (lrln, Nicaragua) 
y en otras que Mantienen una guerra prolongada contra el coloso i11perialista que 
se revuelve furioso pero impotente ante la propia y apoyada fuerza de los pue
blos, resueltos a sacudirse el yugo de d0ftlinaci6n. 

Por estas razones, nuestro pals esta viviendo a su vez su propia crisis. 
Por lo cual, desde 1959, 1965, 1968, 1971, 1975, 1977, 1982, distintos destaca
mentos de la clase trabajadora del campo y la ciudad se han encarado al Estado 
mexicano, incluyendo a una joven 9eneraci6n de psico16gos que en 1977, cuestiona
ron no s6lo al conductismo, sino al lacaylsmo y la falta de actitud critica de 
sus propios maestros y autoridades, los que, con su negativa al cambio obligaron 
a la radica11zaci6n del movi11iento de autogierno, del cual nos enorgullecemos 
de haber participado. Para 1987, otros aires soplan en nuestro pals en torno a 
la organizaci6n de la clase trabajadora, y como ha sucedido hist6ricamente en 
la primera fase de recesi6n econ&nica, la clase obrera se repliega, pero m!s 
adelante contraataca y entonces ningGn discurso moralizante o de "renovaci6n 

moral" puede detenerla. 

L. 
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Nuestra justlficacl6n para habernos e11pen.do en realizar una tesis COllO la 

que a contlnuacl6n proponemos, tuvo y tiene el objetivo de construir una psicolo

gia clentlflca y popular, consigna cuya mayor difusl6n se lograra para los jove

nes psic61ogos, aún estudiantes en 1977. Consigna tamblfn, que contribuyera a po

litizar aproximadainente a cuatro mil estudiantes de pslcologla, que para 1987, 

se encuentran Incorporados a la planta productiva del pals, al mismo tlellpO que 

ha llevado a muchos de nosotros a Incorporarnos a las luchas particulares de colo

nos, campesinos, asalariados con nuestras propias demandas, y, a veces, con nues

tra propia dlrlgencia. 

Esta justlflcaclOn, el que tantos pslc61ogos hayamos sido politizados y 

est01110s incorporados 1 las lnnimerables luchn de 11 clase trabtjadora de nues

tro pals es un hecho Innegable. Sin Mbargo, los hacedores de h1storiograflas 

pslco16glcas recientes, no tONn en cuenta dicho acontecimiento y consideran que 

la pfrdlda de poder de los conductlstas y sus propios debates y deslindes, en 

torno al conductlsmo, se dio de manera espontanea en 11 UNAM, y que aquello que 

los hiciera retroceder, Inclusive en el poder que hablan logrado en el pals, haya 

sido obra de la casualidad. Nosotros de ninguna manera acepta.,s esta .. nera 

tradicional de hacer historia, y, por tanto, nuestra propuesta de tesis preten

de dMOstrar que lo que planteaba111>s en 1977 era s-nte serlo, y esto es s61o 

un botOn de muestra, en cuanto a las luchas y combates que debe!llOs dar los psl

c61ogos al lado del pueblo. 

Por otro lado, como sucediera antes con Alemania, en nuestro pals, en Mf

xlco, el capital nos llega de la metrOpoli (Estados Unidos, Europa y Jap6n). 

Tambifn nos llega la ciencia, la técnica y la tecnologla y aunque nosotros no so

mos el pol lcla de Estados Unidos o de los otros centros o metr6polis, contra 

otros pueblos, lo que es peor, si lo somos contra nuestro propio pueblo, El go

bierno me•lcano y el Estado mexicano ha sido y continuara siendo el policla de 

dichas metr6pol Is contra su pueblo 11iS110; su p6stura represiva contra la clase 

trabajadora, imponiéndole el pago de la deuda ••terna as! lo atestigua. Nuestra 

lucha contra las falacias enarboladas por el conductismo, s61o es una parte de 

la lucha contra el imperialismo, pero es cierto que ta11poco vamos a escatimar-

le a la humanidad lo que ha descubierto a pesar de las limitaciones que tenemos 

y decimos: que venga capital, ciencia y tecnologh, que nosotros nos encargare-
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lllOS de utillur lo necesario pira nuestro denrrollo social, y, lo que funcione 
se quedara, y lo quo no, ya podr6 Irse despidiendo. Para ello y parafraseando 
al refrin dire.os: "llo hay i11perialis1110 que dure cien anos, ni pals sojusgado 
que lo resista•. La psicologla concreta es una propuesta que pretende incidir en 
el des111ntel111iento -dentro del frente ideol6gico y prlctico· de las falacias 
que hoy por hoy, se mantienen en el seno de las innumerables microteorlas qu• 
dentro de 11 psicologla actual supllntan a la totalidad del hecho hUNno. 

RESlllEN 

En 11 PRIMERA PARTE de nuestra tesis, procodemos a plantear el probletna 
que nos &talle: l) L1 crisis historiogrlflca de 11 psicologla; 2) El objeto y d· 
todo de nuestra disciplina y; 3) La pslcologh en Nxico; es decir, seftala110s: 
1) Que tratar de hacer historia de la psicologla con base en criterios arbitra· 
rios, es s61o caer en concepciones hfstoriogrlficas. Es hacer historia de la 
psicologla llfdlca, historia _de 11 psicologla experimental, historia de tal o cual 
concepci6n, conductual, reflexolOgic1, cllnlca o cognoscitiva, y, tallllllfn, en 
historia de 11 pslcologla en Al-nta, Inglaterra, Austria, Estados Unidos o de 
Mfxlco, etcftera. Tratlr de h1cer historia sin consldenr al sujeto de 11 his· 
torla, el hUNno 11lu10, pero, t&llllllfn, es hacer abstracclOn de lo que es a la 
vez psicologh e historia, lo que en realidad es desconocimiento total de lo 
uno y de lo otro. 

2,1) Es tlllbifn abstraer, las distintas definiciones o determinaciones da· 
das al objeto y llftodo de estudio de dicha disciplina cientlfica; es decir, que 
es desconocer que a lo largo de la historia, tanto el objeto como el método do 
estudio se han ido fraccionando. En la sociedad esclavista o fpoca antigua (Gre
cia y Roma), la psicologh fue pare Hlp6crltes o Galeno s6lo enfermedad mental. 
Para Plat6n y Arist6teles "Alma y Nouns (o raz6n)", en cambio, en la sociedad 
feudal (a la cafda del Imperio R01111no de Occidente y Oriente), Para San Agustln 
(neoplat6nico), lo que tiene de divino el alma humana, descubrible s6lo en "Las 
confesiones" (introspecciones). Para Santo Tom6s en cambio, "es la forma sustan
cial del cuerpo humano", primer principio de su vida, Sin embargo, los inquisi
dores consideraban a la enfermedad mental como "posesi6n" (maligna o demonfaca). 
En cambio, en la sociedad burguesa (siglo XJI y XIII a nuestros dlas), tanto em-
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piristas humanistas como racionalistas lo consideraban: R. Bacón, autoridad razón 

y experiencia (fonnas de conocer), Scoto y Ockam separaran el "conocer natural" o 

filosofla de la teologla y la gracia, y surge una concepción sensualista y m.!s 

tarde asociacionista de la psicologla con F. Bacon, Locke y HU1111!. Para Descar

tes, en cambio, es mecanismo movido por motores pslquicos (actividad). Para los 

mi;dfcos Vives, Paracelso, Agripa y Weyer: Psiquiatrla (la. revolución). Para 

Leibnitz es innatismo y determinismo racionalista. Para Kant, la psicologla racio

nal no existe, aún a pesar de que él mismo se preocupara por la enfennedad men

tal. Para Hegel y Marx, conciencia individual de los objetos naturales, pero para 

este último, lo pslquico es sólo lo humano mismo. Para Wundt, la conciencia sólo 

sera conciencia inductiva emplrica, susceptible de estudiarse por la filosofla 

inductiva. 

Para la corriente psicológica que data desde la Revolución Francesa, Commte 

por ejemplo no reconoce la existencia de la psfcolog!a, pero, G. Tarde, le Bon y 

el psicólogo Me Duggal 1 intentaron reducir los fenómenos sociales a fen6menos 

p~iquicos. De alll en adelante, la psicologla y su sino girara en torno a la dis

cusión entre si la psicologla es una ciencia natural o social. 

Mientras tanto, la psicologla experimental, psiquUtrica y psicoanalltfca, 

as! como cognoscitiva, seguir! adelante en el mismo enredo en torno al objeto y 

método de estudio. 

Sin embargo, para nosotros este problema fue ya resuelto por Pavlov en el 

transcurso de una década de investigación (1Bgg-1go9). El problema es que, ni 

Pavlov mismo, nf sus seguidores, ni sus ocultadores, han caido en la cuenta de 
tamano hecho, porque no han podido renunciar, ni se lo han propuesto a su concep

ción cuantitativa de ciencia y a su empirismo. 

J,l) por otra parte, la entrada en la historia de la psicologla, por par

te de Hhico es tan tarde como lo fue al capitalismo, que sólo le ha quedado re

producir los aciertos y errores en los cuales se ha visto envuelta nuestra dis

ciplina y profesión. Sin embargo, en el pecado ha llevado la penitencia, puesto 

que ha girado corno satélite en torno a los vaivenes, mundiales e imperialistas 

de la ciencia y la tecnologla, y sólo se ha dedicado a consumir lo que a bien o 
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111al otros producen. Esto no quiere decir que debe sustraerse y encerrare• tras una 

muralla, sino simplell>!nte, que retomemos nuestra propia historia de pueblo expo

liado, y asUJN1mos una actitud critica como se hiciera en 1977, por una joven ge
neraci6n de psicol6gos. 

Sin vanagloriarnos, ni asumir una falsa modestia, queremos decir que los 

probletnas que hoy vive la disciplina psico16gica en México, pueden ser resueltos 

si nos salimos de esa 6rbita en la cual estamos girando, y cambiamos nuestra con

cepciOn cuantitativa de la ciencia, por una a la vez cualitativa-cuantitativa. 

En esta última perspectiva, se s1tua nuestra propuesta de tesis que ponemos tam
bien hoy a conslderaciOn. 

En lo que respecta a los capitulas que componen la primera parte de nues

tra tesis, pasamos a poner en prlcticaesa nueva concepciOn, Ulllbifn cualitativa 

de ciencia. 

a) Capitulo l. Lo concreto del reflejo condicionado 

Aqu! hemos pretendido integrar al sujeto de estudio de la historia, como de 

la psicologh ll!dlante: l) Integrar los distintos objetos de estudio de la psico

logh como de la historia; Z) detectar qué es lo que constituye lo "natural" y 

lo "social" en el reflejo condicionado; y 3) Demostrar con ello que lo que cons

tituye las "Premisas materiales de la historia" -de las que hablaban Marx y En

gels (en la ldeologla Alemana)- no son m.!s que las necesidades, funciones y ca

pacidades del ser humano, producto de su actividad corpórea y vigentes en el seg

ll>!nto superior del sistema nervioso, el cerebro. COl!lprobamos a la vez que las 

intuiciones filos6ficas materiales (premisas) en Marx y Engels, eran un gran 

acierto para su época, pero que a la vez, eran postulados que requer!an ser de

mostrados y esto en parte durante diez anos de trabajo en mucho cuantitativamen

te, lo hizo Pavlov, pero, faltaban otros tantos anos de trabajo en el plano cua

litativo, slntesis que en parte hacemos nosotros, pero que aún queda mucho por 

hacer. Pavlov habló de "puntos de exitación cerebral" y "de exltación nueva e in

diferente", tratando de ubicar, tanto anatómicamente como funcionalmente sus des

cubrimientos, pero al hacerlo, no se dio cuenta que estaba planteando a su vez 

otros Ousi: ... 1at1osque requer1an ser demostrados. Esto, poco a poco, lo ha ido ha

ciendo la ffsiologla cerebral, la citologla neuronal y la citosociologla funcio-
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nal, y aún la misma biolog!a molecular, pero aún queda mucho por hacer. (Claro 

que se ha descubierto en lugar de 11 Puntos de exitaci6n 11
, Tr!ctos. 

b) Capitulo !l. El reflejo condicionado y la lógica 

2,2) En este capitulo, nosotros avanzamos desde una de las funciones fi

siol6gicas fundamentales (la irritabilidad nerviosa, propia de la membrana ce

lular) que se encuentra alzaprimada en las células nerviosas, que forma un gran 

trcicto anatomo·fisio16gico, como es el sistema nervioso mismo, con todas sus di

visiones, y llegamos hasta la integración perceptual, que dicho sistema realiza 

de manera inductfva. Pero en esos precisos momentos, nos damos cuenta que esta
mos tratando con el probleria de la 16gica inductiva y de la 16gica deductiva, 

base a su vez, de los razonamientos, es decir: 2,3) La base de los distintos 

sistemas epistemológicos y filos6ffcos (sistemas de creencias sobre el mundo y 

la vida), también llamados culturales, conceptuales o 1deo16gicos). Partimos de 

los puntos de exitación de Pavlov, buscamos su génesis fisiológica y descubrimos 

que es mAs que un punto de exitaci6n en el cerebro, todo un tracto, a donde lle

ga la estimulación interna y externa, y, que el mismo se encarga de procesar, me

diante operaciones 16gicas, cuantitativas (suma, resta, Nltiplicaci6n, dlvisl6n 

de subconjuntos y conjuntos) y cualitativas (de relacl6n: negaci6n, conjunción, 

disyunci6n, afirmación, condición y de reciprocidad o bicondicional), adem6s de 

otras funciones de tipo epistemo16gfcas, y tambUn de tipo filos6flcas. A las de 

origen epistemológico les denominamos "Principios epistemo16gicos" y a los segun

dos, las filos6ficas, les llamamos "Premisas filos6ficas, la psicologfa racional 

se hace evidente. 

c) Capitulo III. El reflejo condicionado y la economla 

En este capitulo, nuevamente repetimos el procedimiento del apartado ante

rior, partimos de una necesidad y funci6n fisiol6gica fundamental (la nutrlc16n 

o transformación metabólica, propia del protoplasma celular), avanzamos hasta 

descubrir la relación entre la circulación sangutnea y la alimentaci6n, no sólo 

en las células, sino en todo el organismo y descubrimos que su tracto anatomo

fisiológlco esU en el aparato digestivo y su relación con :1 circulatorio y el 

respiratorio, cuya ubicación en el cerebro es el hipoUlamo, el Ulamo, el girus 

cinguly y el lóbulo frontal. 
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3,1) Ve111Ds por este procedimiento, que "el punto de exitaci6n" del que ha

blaba Pavlov, no existe como tal, sino como tracto de exitaci6n, al cual llega una 

exit1ci6n nueva e indiferente que proviene del medio externo, pero en el humano 

ese •medio externo•, no existe en abstracto, sino que es el conjunto de las re
glas y "relaciones sociales de producci6n", lo que determina la satisfacci6n de 

dicha necesidad. 

3,2) Por dicho procedimiento llegamos pues, hasta la economla, no s6lo como 

ciencia, sino como proceso real y efectivo, por medio del cual el organismo hu

mano se allega satisfactores materiales, es decir, los produce, intercambia y 

1 os consume. 

3,3) Hecho lo anterior, procedelllOs a descubrir las relaciones entre el com

portamiento, la conducta o la actividad motora y las "relaciones sociales de pro

ducci6n". 

d) Capitulo IV. El reflejo condicionado y la demograf!a 

El procedi•iento anterior no ha 111Dstrado un gran acierto al tratar de re

componer, tanto el objeto como el ml!todo de estudio de la psicologla. As! es que, 

nuevamente, lo pone1110s en pr4cticay desde el núcleo celular, y su funci6n de con

trol metab6lico y reproductivo (as! como sexual). Avanzarnos hasta descubrir su re

laci6n hormonal-nerviosa con las g6nadas y la relaci6n de estas mismas con el trac

to de exitaci6n cerebral que le corresponde. 

4,1) Llegamos al hipotllamo y el cortex cerebral, donde se asienta el punto 

o tracto de exitaci6n de la conducta sexual reproductiva, tanto en el hombre 

como en la mujer, desde donde se coordinan, tanto el cortejo como el apareamien

to, donde surge la procreaci6n, no como instituci6n todavla, sino como condici6n 

para la reproducci6n de la especie. 

4,2) Pero, es precisamente alll donde se muestra, que la exitaci6n nueva e 

indiferente de la que hablaba Pavlov, no son mis que relaciones lo que en adelan

te ser~ un proceso demográfico efectivo, no s61o como una ciencia social que tie

ne su base en la reproducci6n geométrica de la especie, como lo señalara Malthus, 
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sino en cuanto que la única manera de satisfacer esta necesidad (tambi~n capaci

dad) biológica en la especie humana es, efectivamente, sólo inediante el aparea

miento de un hombre y una mujer en los momentos precisos en que se produce una 

ovulación, y, por tanto, una fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide 
masculino. 

4,3) Hecho lo anterior, estamos pues en el terreno de la ciencia social, 

no sólo la demografla, sino al mismo tiempo de la economla en cuanto a que un 

nuevo ser humano, por pequeno que sea, sera otra "boca rnls que alimentar", como 
reza el adagio popular. 

Llegamos pues mediante este procecimiento de rec0111PDsiciOn del sujeto de 

estudio, tanto de la psicologla cocno de la historia, a descubrir que la existen

cia de funciones y capacidades biológicas especificas y su descripciOn, nos re

mite al trato social, a relaciones sociales tambi~n especificas, cualitativamente, 

en la especie humana. 

CONCLUSIONES de los capltulos l, 11, 111, IV 

1) Tanto Kant como Comte tenlan RazOn: lo pslquico no existe como un ente 

aparte de la bfologla y la sociedad. 

2) Mucho mb razOn tenla Marx al considerar que lo pslquico no era Ñs que 

lo humano. Premisas de las que arranca toda concepciOn materialista de la histo

ria, pero no "lo natural, como lo consideraba Hegel, sino lo histOrico. 

3) Tampoco lo pslquico era el Alma PlatOnica o NeoplatOnica. Se ·asetneja 

m~s al Nouns aristot~lico, es decir, a la razón deductiva psiloglstica o al silo

gismo, y sus distintos grados de abstracción tal y como lo viera Santo Tomls. 

4) Se acercaba mh lo pslquico a la filosofla inductiva de los empiristas 

Los Bacon, Ockam, Dumscoto, Locke y Hume, tal y como la empezara a estudiar Wundt 

y como lo concluyera Pavlov, pero no la reflexologla, ni el psicoanllisis, ni el 

conductismo, ni el cognoscitivismo, es decir no es ni: 

a) Reflejo absoluto (a pesar de las acotaciones de Lenin) 

b) Ni inconsciente solamente, como lo conciben los primeros freudianos. 

c) Ni conductas o comportamientos en abstracto (aún a pesar de la etologla) 

d) Ni convención epistemológica genHica (aún y a pesar de las argumenta

ciones de Piajet). 
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Lo pstqulco es solamente el producto de las múltiples determinaciones o de
finiciones híst6rícas. 

5) Para nosotros, lo pstquico s61o puede englobarse en lo humano, y Este 
s61o se explica en sus concreciones especificas, es decir, en la relaci6n que 
existe entre la irritabilidad nerviosa y la lógica, la nutric!On y su relación 
con la economía, Ja sexualidad y su rehción con la reproducción geométrica de la 
especie, es decir, la demografta. Lo pstquico siempre fue lo humano, un producto 
natural y social a la vez. La psicologh concreta sólo es la Infraestructura de 
las ciencias que tienen que ver con el ser humano, porque la estructura y la su
perestructura, sólo son el producto de la actividad histOrlca (natural y social) 
del ser humano. 

6) El Rtodo de 11 psicologta ha sido, por tanto, sólo el enfrentamiento 
entre la razón y la empirta, entre el cerebro y las manos, que conocen de la úni
ca manera cómo puede cada una conocer, es decir, la razón conoce: en base a rea
lizar definiciones y determinaciones (for11alidndolas) y la emplrta, realizando 
disecciones y mediciones, atomizlndolo todo. Así, lo universal, la idea y el con
cepto, se enfrentan a lo particular y técnico. Históricamente, el método de estu
dio de la psicologta ha fluctuado entre uno y otro, porque sus objetos de estu
dio han salido de uno u otro apartado respectivamente. 

Esa es la realidad que debemos afrontar en cuanto al mftodo de estudio de 
la psicologla y de lo humano. 

7) Por Gltlmo,aún y a pesar de todas nuestras conclusiones en torno al ori
gen material de la actividad humana, en la historia sólo ha estado presente un 
problema que no ha podido ser resuelto, el problema de la enfermedad mental. Aun
que aclaramos, en la historia, sólo se ha hablado de curaciones de enfermos men
tales en los hechos de Jesucristo, afirmaciones que no subsisten y curaciones que 
no se han intentado nuevamente, mh que en la Edad Media, puesto que sOlo se con
sideran acientlficas. Sin embargo, el que esto escribe afirma haber visto cura
ciones de este tipo entemplos espiritualistas, donde se afirma y muestra que un 
gran porcentaje de enfermos mentales, desde los que padecen problemas de insomnio 
hasta la esquizofrenia, sólo esUn en hospitales (e inclusive en algunos alll mue
ren), porque han sido "postergados" por esplritus, que lo único que buscan es ma
nifestarse y lograr los apoyos necesarios para continuar su "camino espiritual". 
Nuestra conclusi6n al respecto es que la psicologla concreta, s61o podr! dar res
puesta a este tipo de problemas cuando se introduzca con .su método en el estudio 
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de la Parapsicologta y de los fen&nenos espirituales, que aún subsiSten en la re· 
ligi6n. 

SEGUNDA PARTE 

En la segun.i..parte de nuestra tesis, y, una vez que heMos analizado, tanto 
lo que constituye lo 'n1tural" y lo "social" de lo pslquico, es decir, una vez 
que hemos realizado la propuesta para la ciencia psicol6gica, pasamos a hacer 
la propuesta a la filosofla marxista. En ella partimos de dos conclusiones a ma
nera de postulados: 1) Existen tanto para lo natural com para lo social elabora
ciones te6ricas o teorlas, que son las teorlas nucleo de disciplinas cientlficas 
que explican, tanto un campo como el otro. Estas teorlas son: para lo natural 
a) La irritabilidad nerviosa general y especifica; b) La actividad motora o bús· 
queda de satis factores; c) La reproducci6n sexual y el orgasmo; y, para lo social, 
las teorlas nucleos son: a) Del concepto; b) De 11 plusV1lla; y c) La reproducci6n 
geométrica de 1a pob1aci6n. 

2) Las teorlas anteriores explican con precis16n las "PrN1SIS de las que 
arranca toda concepci6n materialista de la historia", las 'Pre11isas de los postula 
dos (ya demostrados), blsicos de Marx; pero, detenninados espectflca•nte, con lo 
cual la teorla, historiografla y filosofla marxiStas logran un nivel de especifi· 
cidad y siste111tiuci6n 1111yor en los aspectos, que aún no ha considerado en profun

didad como son en la teorla del conceptoy"' lapob1aci6n, e inclusive en el "Sis· 
tema de comunidad dolléstica", aspectos en los cuales no alcanzaron ni Marx ni 
Engels a profundizar. 

3) Con lo anterior, nos planteamos resolver el problema de: a) La crisis 

historiogrlfica, no s61o de la psicologla, sino de la ciencia de la historia mis
ma; b) El objeto y l'llétodo de estudio de la psicologla y de las ciencias del ser 
humano, hablando no de objeto, sino de sujeto de estudio; y, por último, el Mos· 
trar que la resoluci6n del problema de la psicologla en Mfxico es a 1a vez, la 

resoluci6n del proble11a de la psicologla a nivel 11111ndial, al misllO tieapo que 
se sientan las bases parl la elaboraci6n de unl única ciencia del ser htaano, 
de la explicaci6n y c0111Jrensi6n del mismo, tanto en la sociedad capit~lista ac

tual, como la socialista y comunista. 
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e) Cap1tulo V. Relaci6n entre lo natural y lo social 

Este capitulo estl dedicado a demostrar que lo natural origina lo social, 
pero que lo social determina (define) y prioriza la resoluci6n de los problemas 
y necesidades naturales. 

5.1) Muestra por ejemplo, que la irritabilidad nerviosa y su relaci6n con 
la teorla del concepto origina la "lntensionalldad de dichos conceptos, dejando 
la "Extensionalidad" de los mismos a la convenci6n social y a las "Relaciones 
sociales de producci6n ideol6glcas•. 

5.2) TambiEn -stra que, las necesidades alimenticias y nutricionales o 
de servicios originan el •valor de uso• de las mercancias, pero, en lo que corres· 
ponde al "valor de cambio", hte estl definido por la fonnaci6n social y el tipo 
de "propiedad" que prive en un determinado "modo de producci6n", o a las re licio· 
nes sociales de producci6n. 

5.3) Y, por Glti.,, 11111estra que la producci&n del orgas., (tinto uscull
no cOlllO femenino), no s6lo grava la economla fisiol6gica, sino que su coinciden
cia en eltiempo y en un determinado espacio (ganadas), origina la reproducci&n 
de la especie y la producci6n geométrica de la poblaci6n, pero, que esto Gltimo, 
estl detel'll1inado por el •trato social", tanto en lo ldeol6gico, en lo productivo 
o econ6mico como en lo sexual (cost11111bres sexuales de deter11lnado grupo social). 

f) Capitulo VI. Hlstorlografla genEtlca 

Este es el Gltim capitulo de nuestra tesis, en El demostraremos que: La 
historia del ser hUNno tiene tres ejes en torno a los cuales, fundallentalmente, 
su vida ha girado, inclusive mucho antes de que la evolución blol6gica lo haya 
integrado como un mamlfero superior, es decir, desde que evolucion6 como proto
zooarlo hasta alcaniar el status de Homo Sapiens, y confonnar la sociedad actual. 

6.1) Estos ejes fundamentales, producto de la interrelici&n entre lo natu· 
ral y lo social, han tenido a lo largo de la historia fonnas distintas (cualita
tivamente hablando) de hacerse evidente, es decir: a) Ha existido una conven-



clonalidad ideo16gica; b) Una imposlcl6n en la extr1cci6n de plustrab&jo y de 
plusvalor, as! como imposicl6n ideolOgica¡ y, e) Una convenci6n, imposici6n o 

consenso en la reproducclOn de la especie, mas que una selecci6n natural. 
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6.2) Nosotros hemos llamado a estos subprocesos en la historia del ser hu

mano EJES HISTORIOGRÁFICOS DEL ACONTECER COTIDIANO (EHAC), los cuales pueden ha

berse hecho presentes a lo largo de la historia de nuestro sujeto de estudio, 
desde el macrento mismo en que exlsti6, desde lo que serfa la prehistoria blolO

glca y social de la especie humana. 

7) CONCLUSIONES de los capHulos V y VI. 

1) Lo natur1l en el lt111111no ha originado lo social, pero alllbos no son mis 

que el contenido de lo hUNno mlsA10, que en su acontecer hist6rico queda subor
dinado, para la satlsfacci6n de sus necesidades a las relaciones sociales que fl 

mismo ha creado. 

2) las relaciones sociales o el trato social en los hU111nos, nos •estra 
que no s61o ulsten relaciones sociales de producci6n, sino relaciones sociales 

de reproducci6n de la especie, y telllbifn, relaciones sociales de produccitln ldeo-

16gfcas, y, que cada una de dichas relaciones sociales debe tener cienUficamente 
un detel'llinado trata11iento. 

3) En lo que corresponde a las relaciones sociales de produccl6n, Estas a 

lo largo de la historia han sido 1mpuest1s en las socled1dM clasistas. En las 
sociedades preclasistas y en la comunidad primitiva pudieron ser por convenc16n 

o consenso. Lo mismo sucede con lu relaciones sociales de reproduccl6n, y, tam
bi~n en las relaciones de produccl6n ldeo16gicas. 

4) Estos subprocesos, que llevan desde· lis necesidtcles o ca111cldades fl
siol6glcas fundamentales (FFF) o funciones fisio16gicas fundamentales, a las re
laciones sociales especfficas o al trato social, podemos denominarlos con el t!r· 

mino gen!rico de EJES HISTORIOGRÁFICOS DEL ACONTECER COTIDIANO. 
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5) Estos subprocesos son sin mis las preaisas de las que arranca la concep• 
ci6n materialista de la historia, que tanto Marx como Engels apenas esbozaban en 
la ideologta alemana. 

6) Al profundizar en estos subprocesos, no sólo reconstruimos lo pstquico 
en cuanto a que hte es el resultante de dichos ej~s historiogrHicos, ubicados 
en la concienci1 huaana y en su cerebro o seg111ento superior del sistema nervioso, 
sino que al mismo tiempo, reconstruimos en su totalidad al sujeto de estudio, tan· 
to de la pslcologta como de la historia (aunque aiin falten algunos rasgos por in
cluir). 

7) Hecho lo anterior, tanto la psicologh COllO la historia no sólo han de· 
finldo su •objeto de estudio•, que nosotros llam&remos sujeto de estudio, sino 
que al mismo tiempo pueden librarse de las distintas concepciones historiogrUi· 
cas que pululan en a•s discipl lnas clenttflcas. 

8) Retllzado todo lo anterior, la ciench del ser hUNno puede dar su pri· 
11er paso de manera i ntegr11. 

9) Al reconstruir lo pstqulco y al sujeto de estudio de 11 historia, el ser 
huuno 11ismo¡ el psicólogo se ha convertido en un antropólogo y arqueólogo a la 
vez, ftlCho le deberln las ciencias socieles, h1ber dedicado sus esfuerzos a tan 
encooiiable labor. Las ciencias sociales por fin tienen un punto de confluencia e 
integraci6n, al Igual que las naturales. 

10) lo cientlflco y su mEtodo, no serl mh la acción de hacer definiciones 
cuantitativas, sino determinaciones tambi~n cualitativas. Por fin, las manos y 

la raz6n tendrln una funcl6n reconocida e Integral en el quehacer cienttfico y 

en el l!lftodo cientlfico. 

11) En cuanto al marxismo, que nació en su momento como un estudio de las 
convenciones (filosóficas), de las imposiciones (capitalistas) y del consenso y 
experiencia (de la clase obrero), es decir, de las fol"llls que adquieren las re
laciones sociales o el "trato social" en la sociedad capitalista, segulrl estu
diando "lo social", aquello que en Pavlov era la •estimullci6n nueva e lndlfe· 
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rente•, una parte -la e.terna- del reflejo condicionado. Pero el simple hecho de 

haber incursionado en la psicologfa, •plicando su mEtodo, lo concreto o la r.iane

ra como se llega a las detenninaciones concretas, le permitir! la elaboraci6n de 

una historiograf!a mucho m!s c0r.1pleta -no es que no la tenga- sino que, s61o aho

ra, han dejado de seroos:cledos, premisas no probadas aún, supuestos de los que 

arranc6 la concepci6n materialista de la historia, es decir, habr! determinado 
también "lo natural", aquello que Pavlov 1111116 "el punto de exitacl6n", que en la 

realidad son tractos de exltaci6n. Le habrl dado un valor clentffico a los ele
mentos y contenidos e>pecfficos del reflejo condicionado. 

12) Con lo anterior, el mEtodo marxista, lo concreto, integrado s61o a par

tir del desarrollo (evolucl6n-revolucl6n) material e hist6rlco, de las necesida

des humanas y las relaciones sociales que crean, ha probado que es en ciencia, 

la manera m!s cientffica de describir, explicar y predecir el desenvolvimiento 

(pasado y futuro) de los productos de la raz6n y de las manos, del racionalismo 
y del empirismo, de lo social y lo natural y viceversa. 

13) La propuesta metodo16glca que hacemos a los marx61ogos, a los propios 
marxistas y a la fllosofh marxista, podemos resumirla de la siguiente manera: 

a) El materialismo hist6rico y dialEctico, no es un método y mucho menos el 

mEtodo de Marx, son simplemente principios epistemo16gicos (sustrato y 
cause por donde, obligadamente, transita el conocimiento y las formas 

de conocer del ser humano). El método de Marx, aunque se apoy6 en estos 
principios epistemo16gicos y f11os6ficos, fue el mEtodo de lo concreto, 
resumido en e1 "formen" (1857-1858). Por el contrario, Marx jamh seña-

16 que su método fuera el materialismo hist6rico y dialéctico, ni si

quiera utlliz6 esos ténninos para hablar de método, en cambio si lo 
utiliz6 para hablar de "concepci6n materialista de la historia". Cree

mos es d; feret1te una 11 concepci6n 11 que un "m6todo". 

b) De la misma manera, dado que Marx estudi6 en su epoca las convenciones, 

imposiciones y consensos, a los que la humanidad habh arribado, tanto 
en la lucha de clases y lo ideo16gico hasta la sociedad capitalista de 

su tiempo, y, dado que, al hacer historia del origen de esas formas (que 
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adquiere 11 sociedad en su devenir) en las relact-s 1oct1les o el tra
to social, fue elaborando sus c1te9orlas de 1nllisis, conceptos (simples 

o complejos). Estas categorlas de an51 !sis deben ser vistas en su vi

gencia hist6rtca, susceptibles de reelaboraci6n cuando la realidad hl 

ascendido a un nivel superior de desenvolvi11iento y desarrollo, pero, 

jalllls deben ser vistas de 111nera fol'l!ll, cosificadas, sino en su deve
nir y enajenaci6n constante. 

c) La lucha entre positlvfsllO y neopositfvsl!IO contra el 111rxfs.,, no debe 

situarse solalRl!nte como lucha entre raz6n y empirla, que debe.as recor

dar tuvo ediciones anteriores desde el enfrenta11lento de los sofistas y 

S6crates, en Arfst6teles consigo •Is.o, entre unfversalfstas y 11011in1-

listas y r1cionalistas y etnplristas, sino como enfrent .. iento entre cli

ses en torno a las costumbres (convenciones, i111¡>osiciones o consensos) 

que en determinada epoca hfst6rfca poseen. Tupoco entre lo deductivo y 

lo inductivo, pero si deben ser vistas como una Mnera de transforur 

las relaciones sociales (ideo16gicas, productivas y reproductivas), lo 

social, cuando éstas i111Piden el desarrollo social ulterior. 

d) El 1111rxis110, por tanto, no debe dejar de lado los descubri11ientos de la 

empiria COllO de la raz6n. De las 111o1nos y sus prolongaciones, la tfcnica 

COlllO del cerebro y los slstt!lllS tecno16gicos que crea, porque a la vez, 

es la concepci6n del n1ndo y de la vida de la clase trabajadora, es la. 

filosofla que rescata todas las riquezas que el hombl"l! produce, tanto 

con las 111nos com con su cerebro. 



PRIMERA PARTE 

"EL PAPEL OE LOS REFLEJOS COllOICIOllAOOS, LA MEMORIA Y LAS CONVENCIONES SOCIALES 
EN LA TRANSFORMACION DEL l«lllO Ell HOMBRE" 

Eleeentos fundamentales pira hacer la critica 
constructiva a los conceptos de evolucl6n, re· 
flejos, prMtlsas de las que pute la concepcl6n 
111terialista de la historia, la estilllülacl6n 
nueva e Indiferente, el reflejo de asoclacl6n 
en Engels, Lenin, Marx, Pavlov y 8ejterev, res· 
pecthamente. 



PRIMERA PARTE: Ublc1cl6n del problema 

lQuf es lo psfqulco7 
lQuf funcl6n jueg1 en su integracl6n el reflejo 
cond le 1onado7 

lCulles son sus múltiples detennlnaciones? 
lTlene algun1 relacl6n con la historia individual 
y social de la especie humana? 

lEs cierta o ficticia su rellci6n con la 16glca, 
con 11 economfl y la dellogr1f11? 



PRlllERA PARTE. Ublc1cl6n del probl-

El sino actual de la psicologla estl marcado por tres tipos de proble111s, 

tanto a nivel 10Undial COlllO nacional. Estos probletnas son los siguientes: 

l) La crisis historiogrlfica de la disciplina en cuesti6n. Consiste en que, 
al volver los ojos al pasado y r1strear el origen de la psicologla, nos da110s 

cuenta que desconoce.os lo que debeloos entender, por lo "pslqulco• y su llltodo de 

estudio. de tal Nnera que, opta110s por definiciones 1rbitrarias que se transfor
man en criterios hlst6rtcos, rasgos que pretendellOs descubrir desde los 1lbores 

de la historia del ser h11111no, p1ra conforn1r la historia de 11 disciplina psi· 
co16gica. 

Los eje111¡>los .as cercanos de dicho probleN, podellOs verlos hechos evlden· 

eta en algunos autores cOllO son: 

a) Zllborg 6. y Henry 11.6., quienes afhwn que "Hht6rla.nte el te,..lno 

de pstcologla ~dlca o 11edlclna psico16gica es .as antiguo 1 .as com
prensivo". Argentina, 1968.1 

b) Borlng Edwln 6., por el contrario, aflrN que: "La pslcologla tiene un 

largo pasado, pero una corta historia cientlflca•. Esto lo hace apoyan

do a Edblnghaus al escribir sobre la pslcologh experl.,.tal en 1980.2 

c) Heldbreder Edna, por su parte, se inclina por una afhwct6n •dladora: 

"Los slsU.s en pslcologla son COllO etapas, si bien transitorias nece· 
s1rlas en el desarrollo de una ciencia". 1979. 3 

d) Merani L. Alberto. Va Ncho mis al 11, y seftala que: •cantidad de 111cro· 

teorlas suplantan a la teorla general y a""6nlca del hecho iu.no•. En 
1968. 4 

el Rubinsteln, S.L., aflrN que la pslcologla es sl.,lt&ne-nte una cien
cia muy anttwua 1 todrfh ..iy jowet1•. En 1978. 5 

f) Castilla del Pino c., por su parte seftala para la psiqulatrla: "Contra 

lo que podla ser imaginado, la psiquiatrla Kraepeliana, que parecla un 

edificio s611d .. nte edificado, no 111erecla sin .as el calificativo de 

pslqutatrla cientlfica ... contra esta calificacl6n, fue posible cons· 

trulr no una, sino múltiples pslqutatrlas con car.lcter nacionales ••• 

de claro significado escollstico•. En 1g1s. 6 
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9) lloltna AwtlfS, Jorge. Par su parte, canfi- que: "La pslcologfa can
tapOrlnea arrastra un pesado lastre: es ahlst6rica'. 1978.7 

Pero este proble1111 se hace lllyúsculc¡, cuando v-s a revisar la propia cien
cia de la hlstorh y nos encontramos un cuadro similar. Por ejemplo, cuando Jan 
Patula hable de 'c011prensl6n y e•pltcaci6n en la hlstor1a"8 (lztapalapa, UA!I, 
Revista de Ciencias Sociales y Huunidades Na. 2, 1980), 1111estra, que tanto 
han variado los criterios hlstorlagrlficos desde los anos 30s del siglo pasado 
a nuestras fechas. Algo sl11ilar hace Edward H. Carr9, ublclndose en el siglo 
XYlll y al Igual que fl, otros autores que na vendrla al caso en este momento 
11encionar. lO 

2) Otro de los probl-s que aqueja a la pslcologfa, es la lnespeclflci
dad y lo ...,rfo de su objeto y lllitado de estudio. Desde Hlp6crates y Arlst6te
les hasta Sklnner y Plajet, es decir, desde el surgi11lento de la pslcologla mE
dica y racional hasta la psicologla conductual y eplste1110l6gica, cOllO se podrl 
suponer, desde la saciedad griega esclavista, huta la norte-ricana y france
sa capitalistas. 

neras: 
La psicologh en ese proceso hist6rlco ha sida definida de distintas 1n1-

a) COllO enfemedad (iinbl!cilidad o locura), causada por una raz6n seca o 
tuneda o c~ Nouns o raz6n noftica, pens~miento en Hip6crates y Arls-
t6tele s, respectlv1111ente. ll -

b) COllO la parte divina del al1n1, proveniente de Dios o del cuerpo. En 
San Agustln y Santo TOll&s de Aquina.12 

c) COllO fonus de conocer y asociacionlsllO. Locke y H1111e. l3 
d) Motor pslquico o mecanismos, innatismo o determinismo. Descartes y 

Lelbftitz.14 

e) Perfeccionamiento y antropologla. Para Goeckel y Cassmann.15 
f) Conciencia universal y particular, material e inductiva. Para Hegel, 

llar• y llundt, respectiv .. nte.16 
g) Probl-s cognoscitivos para la Escuela de Wurtzburgo y la Gestalt.17 

lltyer y Orth, lfirbe, llesser y Bilhler, Klihler, Koffka, respectiv-nte. 
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h) Nociones hipotHicas y subjetivas de los estados internos. Pavlov.IB 

i) Funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva. Smirnov, Leontlev, 

Rubinstein (para nte último, experiencia del contenido lnterno).19 

j) Taxonomla y descripción de las enfermedades mentales. kraepelin.20 

k) Inconsciente, En Freud. (aunque m&s tarde es tambifn "el otro").21 

1) Ciencia de la conducta o del comportamiento. Sklnner, Lorenz, respecti
vamente. 22 

m) Imitación, contagio, instinto y "lo social". Me Oougall, Gabriel Tarde, 

Le Bon. E. Ross. 23 

n) Estructuras, de conocimiento y desarrollo evolutivo .. En J. Piajet.24 

ft) Problemas de carkter, en W. Reich,25 

Como se podr& apreciar, a lo largo de la historia de la psicologh y la 

psiquiatrla, tanto el objeto de estudio ha variado, como debfo hacerlo el mfto

do. 

3) Por último, el problema del desarrollo de la psicologla en los paises 

capitalistas dependientes, en partiruclar Mfxico, en donde por razones de su pro

pia historia y la impuesta por la conquista y el colonialismo. Podemos dividir a 

la historia de esta disciplina en dos momentos: a) Los pueblos lndlgenas y cultu

ras prehispfoicas y su propia concepción sobre lo pslquico¡ y, b) La cultura co

lonial y la imposición capitalista de la psicologla (as! COlllO neocolonialistas). 

a) En M~xico, como en otras culturas prehlsp&nicas latlnoa• .. ricanas, exis

tió también una preocupación por la enfennedad mental, pero, aunque en las 56 

etnlas26, que poblan aún nuestro pals (y en otras tantas ya extinguidas), exis

tieron y subsisten aún personas encargadas de real izar una tera¡¡Eutica m&gico

rel igiosa. Resulta obvio, que por nuestra aculturi.zación i111p11esta o aceptada 

malinchistamente, la psicologla propia, no ha tenido un desenvolvimiento m&s 

que local, tal es el caso de 11 Los Marakames•• 27, huicholes, de los "curanderos•,28 

do la región de los tuxtlas, de los "brujos"29, chiapanecos o 1Myences, o el 

"Tonalpouhque"30 azteca, o también, quien no recuerda el caso sonado muldialinente 

de 11 Marfa Sabina 11 31, una gran curandera y augurera mixteca, que sorprendi6 31 
mundo entero consus conocimientos, pero; es obvio, que la psicologla no podla 

ser la Tonalpouhquilog!a, porque la ralz de nuestra cultura es griega, de alll 

la "psique11 y el 11 logos 11
• 
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Para muchos Intelectuales, e inclusive psicólogos mexicanos, los congresos 

sobre "brujerla"32, que se han hecho en la Región de los Tuxtlas en Veracruz, son 

vistos simplemente como folklor. Lo mismo sucede con los 368 templos "esp1ritua

listas•33, que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del pals, y que sig

nifican nuestra primera exportación religiosa a E.U., Europa y Lat~~oa.OOrica des
de 1866. No se diga, también de los casi SOCO centros espiritistas , que se fue
ron conformando desde su instltuclonalizaci6n, y, que ahora, aún mantienen un 

gran crecimiento. HabrAn olvidado estos intelectuales, que la Inquisición en~

xico rerlujo en mucho, no sólo polltica, sino religiosamente a casi nada estas 

prkticas locales. No saben acaso que ZumArraga envió a la hoguera en 1539 a un 

nieto del rey-poeta Netzahualcóyotl por supuestos simtlares.35 

b) Pero en Hhico, existe una tradición medica, pslqui&trlca y pslcoanall

tica europea, y una tradición psicológica reciente, también europea, pero bAsi

cairente norteamericana. Por lo que respecta a los antecedentes de la psicologla 

moderna en Hbico (que nosotros llamaremos colonial o neocolontal), el articulo 

"La psicolog!a en ~xico", escrito por Edgar Galindo y Hanfred Vo,..,.erg36 (No. 63 

1985, Ciencia y desarrollo de COllACYT), resume magistralmente el trayecto de di

cha disciplina desde 1557 a 1984. Por tanto, no nos detendremos en repetir lo que 

ali! se seftala; pero, si tratarelllOs de ahondar un tanto en dos aspectos sumairen

te importantes, para mostrar la tendencia que actualmente tiene la ciencia psico

lógica en nuestro pals; aspectos por dem.As que el citado articulo no subraya, pero 
que a nuestro entender son fundamentales para mostrar el cause que obligadairente 

seguirA dicha tendencia: 

1) El problema de la dependencia y ubicación que nuestro pals juega en la 

división internacion del trabajo. En la sociedad capitalista actua1 37 (monopolis

ta, transnacional y militarista), y, que forzosamente obligaron a encausar la 

ciencia y tecnolog!a o la investigación en estas Areas, y, obviamente, de la 

psicolog!a en nuestras instituciones educativas. 38 

México no debe olvidar, tampoco los psicólogos debemos hacerlo. Que nuestra 

psicologla, como le sucediera a Ale111ania en el siglo x1x 39 , es una ps1colog!a 

que le viene desde fuera, lo mismo que los problemas, tanto los llamados "natu

rales1t (empiristas y neopositivistas), como los Msociales 11 (racionalistas, fun-
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cionalistas, estructuralfstas, marxistas, etcHera) y que, por tanto, debe antes 

de intentar su resolución, d~tenerse a cavilar un poco ·en la historia y en la 

problemHica nacional. 40 

Debe recordar, por ejemplo, que el objeto y m!;todo de estudio, as! como los 

problemas que dieron origen a la ciencia denominada psicolog!a: Llegaron a Alema

nia procedentes de Inglaterra y en rigor, éstos fueron respectivamente la con

ciencia inductiva,41 el empirismo o filosof!a inductiva42 y la manera cOllO dichos 

procesos constituyen los fenómenos psicológicos, sensaciones, percepciones, moti

vaciones, etcHera, situación que en la actualidad ha variado sobremanera para 

nuestro pa!s, es decir: A Mbico y a Latinoam!;rica el objeto, m!;todo y los pro

blemas de la psicolog!a les llegan de Europa y estrictamente de Estados Unidos; 

los cuales son el estudio del comportamiento y la conducta (natural y social), 

el experimentalismo. 

2) Que el paso de la psicolog!a cl&sica43 a la psicolog!a comportamental y 

conductua1 44 fue un paso en el desarrollo de la teor!a del reflejo absoluto45 al 

"reflejo condicionado o de asociación" (Pavlov y Bechterev, respectivamente), al 

estudio del comportamien.to animal46 y de la conducta como unidad de medida de 

"lo ps!quico". Pero, a la vez, fue el olvido del origen de las reacciones yac

tividades, que hfstórica111ente el humano ha desarrollado a lo largo de la histo

ria mundial y particula.-nte de las nacionales. Es decir, fue el olvido del 

porque se originan, tanto las conductas y comportamientos desde una doble pers

pectiva a la vez biol6gica47 y a la vez social. 48 

De la misma manera, el paso de la psiquiatrl~ a la psicolog!a cUsica 49 y 

posterjormente al psicoanillsfs50 , se logró mediante el desarrollo de la metodo

log!a del "magnatismo ani11al"5¡ (curaciones parapsicológtcas de Mesmer), al hip

notismo (de Braid)52 a su aplicación en el tratamiento de la histeria y las neu

rosis (con Charcot, Janet, Breuer y Freud)53, para coincidir nuevamente con la 
investigación sobre la personalidad toda 54 en los estudios de Reich, sobre todo 

las neurosis de carácter. Quizá lo m.is importante por subrayar, en cuanto a todo 

el proceso de formación del psicoanálisis, es su cercan!• con una de las corrien

tes más notables del espiritismo del siglo XVIII.SS de donde se desprendió el 

"magnetismo animal". Lo que: más tarde devendrh en las investigaciones sobre 
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parapsicologla56, y que hiciera declarar a Freud antes de morir: si vohiera a 

ser joven eligirla estudiar el mundo de los esplritus"57, Pero, as! como en sus 

inicios, el pslcoanalisls provino de uno de los hechos que mh tarde fueron es

tudiados por la parapsicologla58, as!, ahora ha tomado causes distintos, olvidan

dose incluso de sus ralees y tratando de encontrar soluciOn a sus propios proble

mas. Tal es el caso del Intento de los freudomarxistas,59 corriente que en Méxi

co intenta recobrar el prestigio que antes tuvo el psicoan6lisls.60 

Estas y otras tantas corrientes (incluso cognoscit1vas)61 de las cuales se 

podrla tamblEn trazar su origen hist6rlco62, fonnan parte de la tendencia actual 

que tiene la pslcologla en nuestro pals y que de alguna manera sirven como opcio

nes para salir de la crisis en la cual nuestra disciplina se encuentra, tanto a 
nivel mundial como a nivel latinoamericano y nacional. 

No obstante, la innumerable gama de propuestas, que las diversas corrientes 

psicolOgicas constituyen, la fraccionallzaci6n del objeto de estudio es a nivel 

mundial y nacional, mas que evidente. De tal manera que toda propuesta psicolO

gica nueva debe contemplar, no sOlo la soluciOn al problema de lqu~ es lo que la 

psicologla estudial, sino al mismo tiempo, el problema de ila reintegraciOn del 

sujeto de estudio a nivel histOrico! 

Nuestra propuesta se inserta en la soluciOn de ambos problemas. Consideran

do: a) Que lo pslquico sOlo es la ubicaciOn en el cerebro (consciente o Incons

cientemente) de b). Lo humano. Y este último es U constituido por tres procesos 

fundamentales: 1) La nutrici0n-producci6n econ6mica; 2) La sexualidad-reproduccl6n 

demogr!fica; y 3) lrritabilidad-construcci6n cognoscitiva. Ademas de otros tan

tos procesos de mantenimiento a dichos procesos funda111entales. 

EL MÉTODO OE LA PSICOLOGÍA CONCRETA {parafraseando a Marx) 

Cuando se estudia la psicologla de manera individual, se analiza en primer 

lugar la estructura de la conciencia, de c6mo est& dividida en sensaciones y per

cepciones, se analizan los receptores u órganos sensoriales, las vlas de conducci6n, 

la relación con la corteza cerebral, la conciencia intero y extereoreceptiva, por 

una parte, y por la otra, el reflejo espinal (absoluto), el reflejo condicionado, 
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el de asociación, el comportamiento animal. el humano_. la comparación entre am
bos, la conducta y los programas de condicionamiento, etcHera. 

Puede parecer un buen método comenzar por la base s6lida de lo que es real 

y concreto, en una palabra, enfocar a la pslcolog!a a travh de la conciencia, la 
cual constituye la ralz y el motivo de todo el proceso pslco16glco. Sin embargo, 
bien mirado este ml!todo es err6neo. 

la conciencia resulta una abstraccl6n, si por ejl!lplo paHllOs por alto el 
tipo de sensaciones y percepciones de que se cOll¡>One, a su vez, éstas no tienen 
sentido si Ignoro los elementos sobre los cuales descansa, por eJe1111lo: a) La 
Irritabilidad celular, b) la cerebral, c) los estados metab611cos, d) sexuales o 
asexuales, e) la estlmulacl6n lnter111 o externa, y f) la naturaleza del estl•lo 
(flslco, qulmico, llngUlstlco, moral, sexual en SUN social, sobre todo, el efec
to que estas caracterlstlcas del estimulo generan en la conciencia o en la con
ducta). 

SI en consecuencia, ca.enzarl sencl11-nte por la conciencia o la conduc
ta, tendrta una vlsl6n ca6tlca de conjunto. Pero, si procediera 11edlante un anJ-

1 lsis cada vez mis penetrante, llegarla a nociones cada vez mis sl111ples. Partien
do de lo concreto representado, pasarla a abstracciones cada vez mis sQtlles para 
desembocar en las categorlas mis slqiles. En este punto serla necesario volver 
sobre nuestros pasos para arribar de nuevo a la conciencia o a la conducta; pero, 

esta vez no tendrla una idea ca6tlca del todo, sino un rico conjunto de detenil
naclones y relaciones complejas. 

Hist6ricamente, tal es el primer paso en el nacimiento de la pslcologta, 
que pslc61ogos de los siglos XVl!I y XIX dieron , comenzando por la conciencia, 
pero, terminaron por descubrir cierto número de relaciones generales abstractas. 
Desde ese momento, dichas relaciones hilvanan los sistemas pslco16gicos que han 
existido, los cuales partiendo de nociones generales o simples se elevan hasta 

la conciencia o la conducta y el comportamiento. 

Evidentemente, la slntesis de lo concreto, mediante la deduccl6n-lnduccl6n, 

las determinaciones hist6ricos y su negaci6n critica, constituyen el ml!todo cien
tlfico correcto. 



36 

Lo concreto es concreto, ya que constituye la sfntesis de numerosas deter

minaciones, o sea, la unidad de lo dfverso. Para el pensamiento, constituye un 

proceso de sfntesls y un resultado, no un punto de partida. Es para nosotros el 

punto de partida de la realidad, y, por tanto, de la intulci6n y de la represen

taci6n. En el primer caso, la concepcl6n plena se disuelve en nociones abstrac

tas; en el segundo las nociones abstractas permiten reproducir lo concreto por 
la vfa del pensamiento. 

Hegel cay6 en la ilusldn de concebir lo real como el resultado del pensa
miento, que se concentra en sf 11iS110, se profundlz1 y se 1m1eve por sf misllO¡ 

mientras que el llftodo que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto, 

es para el pensa11lento, la 111nera de apropiarse lo concreto, o se., la n11nera de 

reproducirlo baJo la fonna de lo concreto pensado. Pero, esto no es en modo al
guno el proceso de la gfnesis de lo concreto miSllO • 

.. • asf, la totalidad, que se Mnifiesta en 11 mente ca.io un todo penHdo, 

es producto del cerebro pensante, que se apropia del ftlndo de la dnic1 Nnera 

posible ... • (Marx, c. El °"todo de 11 economfa polftlca. Contribuci6n a la eco

n011fa polftlca, T. 1, Edit. Siglo XII, lla. Id. 1980, pp. 20·30). 

Efectivamente, Marx tenfa razdn al criticar a Hegel, pero, en la actuall· 
dad, a los psfcdlogos nos tocarfa hacer la crftica de llundt, Bechterev, Pavlov, 

llatson, Skinner, etcftera, por el lado de los experlmentallst.u, y ellos, a di· 

ferencia de Hegel, 111neJan el llftodo exper111enta1. Los cuales, para nosotros han 

caldo en la ilusi6n de concebir lo psfquico, lo real ~amo el resultado de la 
manlpulaci6n, hecha con la Ucnlc1 y la tecnologfa, es decir, no con el pensa-

11iento-aparentemente, sino con las Minos y las prolongaciones de éstas, sin que 
ellos mismos hayan caldo en la cuenta de que, con la expertmentaci6n sólo inci

den en lo concreto de diversa manera a como lo hacen con el pensamiento; es de

cir, como una fuerza que diseca, manipula o controla variables (cuando el pensa· 

miento lo hace con las categor!as), modificando, alternando y cambiando o alte

rando las propias tendencias de lo concreto. 

Lo anterior, de ningún modo es el proceso de gfnesis de lo concreto mlslll, 

sino su alteración, aunque de alguna manera, con ello se hÍgan manifiestas las 

leyes Internas del proceso de lo concreto. 
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Sin embargo, tanto el pensamiento como la actividad manual, pertenecen al 

mismo sujeto de estudio que realiza la actividad ps!quica, y, por tanto, ambos 

son elementos que al manifestarse dejan entrever lo ps!quico mismo o con.creto de 
lo pslquico. As! también, la totalidad que la manipulaci6n trata de abarcar (y que 

no puede, puesto que excede a sus capacidades), se manifiesta no como un todo ma
nipulado, producto de su falsa pretensiOn, sino como un todo manipulado en parte, 

individualizado, simplificado y atomizado. De tal forma que, toda explicacl6n na• 

cida de esta manipulaciOn de lo ps!quico, se encuentra descontextualizada, slJllPlt• 

ficada y atomizada, rayando nuchas veces en explicaciones simplistas del sujeto 

de estudio, ecindléndolo en múltiples objetos (categor!as simples), desde los cua· 

les se ha hilvanado a los distintos sistemas en pslcologfa. Sin percatarse tl"1· 

bién, que las manos se apropian del 11undo de la única manera como le es posible, 

a diferencia también, del pensamiento que lo hace de la única manera como le es 

posible. 

Por lo tanto, la pslcologla concreta reconoce que es necesario descubrir 

lo que hay de concreto, al analizar al sujeto de estudio, tanto con la mente (ca

tegor!as) como con las manos (variables), para lograr esa slntesis de l~s múltl· 

ples determinaciones o unidad de lo diverso. Al hacer esto, esta proponiendo un 

avance y desarrollo en la concepcllln actual, que del llllitodo cientlfico se tiene, 

es decir, esU proponiendo una slntesis (llls adelante) de lo que se entiende IC· 

tualmente COllO el lllétodo clentlflco. 

Tal concepciOn de mEtodo ha sido evidenciada -aunque no en su totalidad· 

por Carlos flan. Cuando habla del llftodo de la economfa polttica sin olvidarse 

al mismo tiempo de la existencia del movimiento (dialéctica y de la concatena

ciOn), ni de la caracterfstica h!st6rica, que presupone el desarrollo de la so· 

ciedad humana y mucho menos de la !la. tesis sobre Feurebach. "Los fi16sofos sOlo 

han hecho m~s que interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo". 

En rigor, la tesis reza as!: "Los fl16sofos, no han hecho mis que interpretar 

de diversos modos el mundo de lo que se trata es de transformarlo". Nosotros 

simplemente agregar!amos: los experimentallstas no han hecho m~s que simplificar 

de diversas maneras el mundo, de lo que se trata es de Integrarlo y transfofl!lar· 

lo. 
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El llll!todo de Marx apunta hacia la creacl6n del NOVISIMUH ORGANON, coro an

tes Arlst6tles lo hiciera con el "Organon" y Bacon con el "Novum organ6n", pero, 

la pslcologh concreta requiere de la existencia del "Novisumun organ6n" para po

der ex1st1r. Los siguientes cap,tulos apuntaran a la bGsqueda de argumentos, des

pufs alguien retomara la propuesta y se sentara a escribir el nuevo ~todo his-· 

t6rico-experlmental: El Novislmun organ6n. 



CAPÍTULO l 

LO CONCRETO DEL REFLEJO CONDICIONADO 

Lo que ha llegado a nosotros como teorla del reflejo condicionado, ha sido 
simplemente su parte fonnal, la elaboraci6n te6rica de un proceso pslcofisiol6gi· 

co, que anecd6tlca111ente63 ha sido denominado cambio por asociacl6n, {Thorndike, 

191!); tipo 1 "{Mlller y Konorskl 1928;1937); Skinner por su parte, lo denomina 

"tipo e,o de respuesta• (1927), Schlosberg en 1937 lo denomina simplemente •con· 
dicionamiento•; Hilgard y Harquls (1940) "Condlcfona11fento cl!sico", pero que 

Pavlov 1 lamO slinple11ente "reflejo condicionado", 64 

lPor qué ccanzar con el reflejo condicionado? tPor qu~ con lo concreto 
del mismo? lQué es lo uno y qué es lo otro? 

Para nosotros, lo pstqulco "a nivel celular, est4 representado por la irrl· 

tabilidad de la aietlbrana celular; pero, al Interior de 11 cilula subyacen funtlo· 

nes flsio16gicas fundamentales. Algo similar, pero alzaprimado sucede en los or· 

ganlsmos plurlcelul1res y mh especializado en el h-no 111Smo, puesto que, iste 

posee un sistema nervioso altamente desarrollado, y, que a su vez, responde a les 

funciones flslo16glcas fundamentales del Individuo, visto de manera integral. Es 
decir, el "segll!nto superior• del sistema nervioso, el cerebro, el sintetizador 

de toda irritabilidad nerviosa integral tntero y eiterorecept1va, propio o socio· 

cept1va, s61o que esu funciOn sintetizadora, no esta separada de las células, 

tejidos y 6rganos, aparatos y sistemas anatomofuncionales. De tal manera, que 
el reflejo condicionado, no s61o transcurre como mlitodo y teorfa, sino como una 

función gener1l y particular. Esto estl demostrado fehaclentefllente por miles de 

experimentos, tanto de condicionamiento cUsico, como de condicionamiento ope· 

rante, 65 cuyos resultados -stran que se puede hablar de irritabilidad particu

lar y de irritabilidad general. Asl pues, tanto lo que Pavlov demostr6 y den<llli· 

nó reflejo condicionado, no s61o puede ser aplicado a la glindula salival, sino 

a cualquier otra actividad MOtora parcial o integral, como es la conducta y el 

comportamiento hu1Mno (serle de conductas). Claro est!, con sus respectivas sal· 
veda des. 

Lo anterior constituye nuestra primera p1'811!sa de la cual derivaremos otras 
por inducción-deducción. 
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lQué es pues el reflejo condicionado? Es a la vez un proceso psicofisiolO

gico y una abstracci6n te6rico-metodo16gica (concepto de todo aquello que trans

curre interna o e•ternamente, y que a su vez, puede ser incorporado cognoscfti

vamente por el ser humano); es decir, aprendido o conocido, consciente. Como pro

ceso psicofisio16gico est! Inmerso en la relaci6n sistema nervioso-célula,tejido, 

6rgano,aparato y slste1111 (anatomo-funcionales). Y, como abstracci6n es s61o la 

fonnalizac16n conceptual (detenninaciones, o sea, definlclones) 66 de los elemen

tos que lo constituyen y las relaciones de htos entre si y con el todo. En este 

sentido fue que Pavlov reton5 y adjetiv6 lo que anterionnente era conocido por 

"reflejo absoluto" a lo que fl 11am6 la funci6n del segonento superior del sistl!llll 

nervioso, reflejo condicionado. 

De ta 1 111nera, que cuando reconocetn0s estos dos grandes aspectos de la teo

rf 1 y proceso flsio16glco que constituyen el reflejo cond1clon1do, no nos qued1 
mh que darle un tratamiento {pedag6gicamente) aparte a cada uno de dichos aspec

tos, y, preguntar quf es lo que constituye uno y otro. 

Metodol6glca111ente hablindo, debelllos contestar ahora la pregunta que nos 

hacfamos mis arriba, aquella que nos cuestionaba acerca de quf es lo concreto del 

reflejo condicionado, puesto que, embona muy bien con el plrrafo anterior. Decía

mos, que las for1111izac1ones conceptuales no son .is que definiciones (lla1111d1S 

as! por los cientlficos) o detennlnaclones (llamadas as! por los ff16sofos), 67 

acerca de los elementos y relaciones de fstos entre si y con el todo. Y, dado que, 

ya hemos contestado quf es el reflejo condicionado, procederemos a hacerlo con 

lo concreto del mismo. 

Lo concreto en el reflejo condicionado lo constitulrfo las "múltiples de

tenninaciones"68, definiciones sobre los aspectos del mlsro, de las cuales pedag6-

gicamente, ya hemos descubierto dos, que 11a11aret00s GRANDES ASPECTOS OEL REFLEJO 

CONDICIONADO: a) Como proceso psicofisio16gico, y b) Como abstraccl6n te6rico

metodo16gicas, y, de cada uno de estos dos aspectos, podremos ir descubriendo 

otros mis que a contlnuaci6n referiremos. 

a) Origen técnico o pslcofisio16gico del condicionamiento 

El proceso psicofisio16gico del reflejo condicionado es un producto de la 
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actividad nerviosa superior, anatómicamente diremos, que es la actividad y fun

ción fundamental del segmenlo superior del sistema nervioso, por medio del cual 

el cerebro realiza la "conexión" entre una de sus capacidades fisiológicas y un 

estimulo (satisfactor parcial o totalmente) visible en una respuesta motora, se

cretora o simplemente en un cambio m!nimo de potencia169 de tal o cual tejido u 

órgano. Como tal, puede comprometer alguna porción de la fisiolog!a total del. or

ganismo humano, as! como de la anatom!a. 

El experimento ti pico de condicionamiento en Pavlov se resume as!: "Cuando 

se coloca carne en polvo en la boca de un perro, la saliva fluye en respuesta a 

este estimulo incondicionado {El). Esta conducta natural y relattv111ente automl

tica se llama respuesta incondicionada o reflejo incondicionado (RI). Un estimu

lo incidental, como el sonido de un timbre, no produce en un principio s1ltva

ci6n. Sin embargo, si el timbre suena cada vez justamente antes de que se pre

sente la comida, pronto empieza a provocar salivaci6n. A la nueva respuesta 11 

timbre, se le denomina reflejo condicionado o respuesta condicionada (RC) y al 

timbre se le denomina estimulo condicionado (EC). 70 Se ha establecido una rela

ci6n (asociaci6n) entre el timbre y la comida, de modo que ahora se da una res

puesta al timbre parecida a la que originalmente se daba a la comida. Que val

ga subrayar la respuesta condicionada, no es Sil!lple11ente un duplicado de la res

puesta incondicionada, y, aunque topograficamente pueda ser si11ilar, cualitati

vamente es diferente J 1 

Pero, continuemos con nuestra indagaci6n psicofisiol69fca, buscando sus de

tenninaciones y definiciones en los procesos corticales. Para Pavlov, lo funda

mental estribaba en la inhibici6n y la exitaci6n, que realizaba el segmento supe

rior del sistema nervioso. El consideraba que la estimulac16n afe,..nte produce 

un proceso excitatorio en un punto definido de la corteza cerebral, a lo cual 

llamO 'punto de exitaci6n"72, y, que en realidad, los descubri11ientos actuales 

demuestran que no eran puntos, sino que son tractos de exitaci6n y que correspon

den, uno para cada una de las funciones fisio16gicas fundanentales.73 Es decir, 

para las actividades: a) alimenticia, b) reproductiva sexual, y c) cognoscitiva, 

aparte de otras funciones más generales o más particulares como pueden ser: 

a) sueño y vigilia, b) emoci6n, c) respiraci6n, etcHera. De tal fonna que, lo 

que sucede en realidad es que a donde llega en verdad la estimulación aferente 
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(que Pavlov 11am6 "nueva e Indiferente") es a determinados circuitos nerviosos, 

desde los cuales, y, a travfs de los cuales, el organismo realiza la funcf6n in

terconectara entre ·sus necesidades propias y la inmensa variedad de satlsfacto

res (o mls espectficamente mercanclas, para nuestra sociedad actual, capitalista 

y de llll!rcado), que el medio externo (y m4s espectftcamente la sociedad de propie

dad privada) le permite obtener. Pero, lquf estaciones anatOlllO·funcionales de es

tos circuitos le permiten realizar la 1nhlblci6n y exitaci6n selectiva y motora? 
Actualllll!nte Ulllbi!n se sabe qu! es el "sisteN reticular"74 y el "cerebela"75, 

las estaciones y sutches e interruptores responsables de la selectividad funclo· 
n1l y A:Jtora, para cualquier estlailacl6n que llega o proviene de la corteza ce

rebral. 

las afiraiaciones anat090-funcfonales de Pavlov, s61o eran teore1111s que sir
vieron de exp\icaci6n preliminar, pero que necesitaban ser demostrados, cosa que 

lograron las generaciones de neur6logos y pslcofls16logos que prosiguieron dichos 

estudios, sobre el segmento superior del slstet111 nervioso. De paso direll'Qs que, 

a pesar de la rigurosidad experimental de Pavlov, htst6rlcuente haclan falta 

otros trabajos que complementaran la expllcacl6n de dichos teoremas en el aspec• 

to anatomo-funcional. Asi es que, los experlmentallstas no debelllos sentirnos los 

detentadores de la verdad en sus lllliltlples detel"llinaclones, sino en algunos lo

gros o definiciones del objeto que estaA:Js estudilndo. Siempre sera necesario el 

enfoque hist6rlco para C0111pletar la confonnac16n de teorfas fidedignas. En otras 

palabras, sieqiN! seri necesario el método de lo concreto que no se reduce sim

plewmte a la historia como mucho m4s adelante veremos, sino a la múltiple divi

sl6n del trabajo. 

Talllbi!n, cabe subrayar, que las carencias de Pavlov fueron las carencias 

de freud en la elaboracl6n de sus teol'e!!lls, as! es que, los psicoanalistas y los 
que nos decimos freudomarxistas, no debemos sentirnos tampoco los detentadores 

de la verdad, sino, simplemente, reconocer que despu•s de Wundt, y por la natura

leu mis111a de lo que estamos estudiando y la orientación metodológica y filosó

fic1 que Imperaba en esos tiempos, era previsible una doble linea de investiga

ci6n en la pslcologla,76 tal y como sucedi6, pero la cual requiere de una slnte

sls y convergencia histórica también, que ya se ha iniciado, aunque desgracia

damente, por el inmenso trabajo de slntesis que i11Plica, y las limitaciones ar-
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tesanales que tiene un solo investigador. S61o debe ser Incluido en el debate 
psicol6glco cOllO propuestas. La pslcologla concreta esuna de ellas. El otro ex
tremo podemos verlo en los trabajos del fi16sofo Harry K. Wells.77 Asf corno tam
blen existen lnnu111erables propuestas intermedias que s6lo un equipo de trabajo 
podrl sintetizar y engarzar COCllO si fueran filigranas. 

Pero, volvamos nueva11ente a nuestro tema. Recufrdese que estamos en el in
terior del org¡inlsm h11111no, y, .as especlfica11ente del cerebro (en los tiempos 
de P1vlov, 1909). Pavlov, pues, Mblabl de un punto de ex1Ucl6n y una exlUclOn 
nueva e Indiferente; es decir, de lo proplocepttvo y de lo que nosotros 11-re
lllOS soclocepttvo, respecttva111ente. Esto últllllO porque reconoce110s COllO lo aflr
Nba Mir•: que •lrar al h11111no Individual Izado y separado de su contexto social y 
sOlo 111tur1l, fue producto de las "roblnson1das dlesochescH ... •78 A estas altu
ras de la historia de la sociedad actual, es hasta groserla seguir 11lrando 11 hu
..ano e lnvesti91rlo lndivldu11lz1duente alejado de todo condlclonHlento social. 
Por tinto, 11 cerebro llega la estimul1cl6n propia y soclocepttv1. En el caso 
del perro de experl•nUclOn que utlliz6 P1vlov, la estl1111lacl6n propioceptiva 
era necesidad de ccmlM, que ccmo 1ctu1l•nte se sabe, tiene su ublc1clOn en 
v1rlas zonas del cerebro (hlpotllamo, tl1a1110, glruscinguly y 16bulo frontal). 
Nosotros lo llANrem>S truto 11!11entlclo, que Involucra no s61o al sist- o 
aparato digestivo, sino t111blfn a aquellas zonu del cerebro que tienen que ver 
con el hallbre y la sed. En cambio, lo socfoceptlvo er1 la relaci6n (podrilllOS 
11-r con sus sahedades:soclal) que se esUblecll entre el perro y los experi
noentadores,con Pavlov •ISIKI, re1acl6n que por la •todologla etnplrlsta, seguida 
por Pavlov, bisada en el principio 16glco de lndlvidua11zacl6n y atomlzacf6n, 
ttpico de los empiristas (R. Bacon, Ock1•, Scoto, etcftera), "condiciono• a Pav
lov cuando elabor6 la "ley funda11ental del seg111ento superior del slstetN nervio
so, el reflejo condicionado", a s61o concentrarse en su enunciacl6n, sadndola 
de su contexto. Pavlov la enunciaba asf: 

"Preclsa11ente, el an~lisis de este fen6meno nos ha mostrado que en 
la base de la actividad nerviosa compleja de la gl!ndula salival 
en sus relaciones mis compl !cadas con el medio ambiente, se encuen
tra el mecanisllO de la uni6n tet1poral del reflejo condicionado .•• 
en res.-n, hetlos podido crear reflejos salivares condicionados 
sletnpre y como hellOs querido. ,79 
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Pavlov, pues, al enunciar la Ley del reflejo condlclonido, prest6 •ucho 1111-
yor atenciOn a la conexiOn temporal anatomo-funclonal de los puntos de exltaclOn 
con o la"estlmulaciOn nueva e indiferente: pero, seolvid6 (por formaci6n) de pro
fundizar en la naturaleza social de la "estimulaci6n nueva e indiferente•, 11anl
pulada por el investigador. Un paso m!s adelante, lo darl Bejterev, s61o que nue
vamente (por su formacl6n de fislOlogo), se repetirl la carencia. Sin ellbargo, 
los "reflejos de asociaci6n"80 de este último, apuntan hacia una deten1lnacl6n 
distinta a la ll'l!ramente anatOMO-flsiol6glca. lnscrlbltndola mis cercana.nte en 
las operaciones de asoclaclOn 16gico-lnduct1vas, proplH de la filosof11 lnclUc
tha que sirviera de gula a llundt. Esto sucedl• ya entre 1901 y 1913. 

Por su parte, la tradlcl6n Darwinlana y llundtiana, asl cam¡ asoclaclonlstu 
de los bl61ogos ingleses,81 hablan genilnado tlllblEn en E.U. Alll o lllstl alll, 
llegaron tambl~n los resultados de 11 comunlcacl6n clentlflca de Pnlov y Bech
terev.82 (1909 y 1915, respectha•nte). De tal Nnera que, fue flcll para llatson 
( 1915) darle carta de cludadanla ante la Ai;oclacl6n Pslco16glca llorte-rlcana, 
al concepto de condlclo11111lento 1 de refleju condicionado, ·11 cual Pl'GllUSO cc.i 
mHodo sustituto de la lnstrospecclDft.83 A 11 vez que perctbl6 su l111POrtencla, 
en relacl6n a la et110cl6n, el desorden inentel, el lenguaje 1 el hlblto, por lo 
cual, escrlb16 sobre estos tellls para 1916. 

Pero el error, en cuanto al enfoqua s61o te6rlco, 111ntenldo al reflejo COll

dicionado, e.o JM'octSO y e.o •todo que sustltula a la lntrospecci6n, sepuh6 
el anUisis asociacionlsta de la "estl11a1laci6n nueva e Indiferente" de Pavlov 1 

a los "reflejos de asoclacl6n" de Bechterev, y, con mucho inayor raz6n enterr6 un 
posible anillsls social de 11 estlp¡lacl6n, que venia de fuera del organismo. 84 
Sin embargo, su Intento (de llatson), por vincular el reflejo condicionado con el 
hlblto, 11>str6 una nueva determlnacl6n del reflejo condlclo111do, que retOMbl, 
precis111ente, las aportaciones de James, Thorndlke y Tltchener.85 

Esta nueva linea de vinculacl6n muestra una segunda determinaclOn del re
flejo condicionado, dentro del aspecto general del enfoque psicoflsio16glco ori
ginal de Pavlov. En resumen podemos decir que: el reflejo condicionado desde 
Pavlov hasta ~atson l1'0Str6 las siguientes orientaciones: l) Un enfoque anat.o
fisiolOgicJl,6 2) Un enfoque asociaclonista-reflex61ogo)~73) Un enfoque conductis-
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ta basado en la explicaci6n de los habitos.88 No fue sino hasta las aportaciones 
de Skinner (1938), que aparecio un cuarto enfoque, el operante-manipulativo~9 con 
el cual se vuelve la atenci6n hacia la parte concluslva y externa del reflejo con
dicionado. 

Para nosotros, estas orientaciones y enfoq111s, dados al reflejo con.iciona
do, s6lo son para nuestra 111etodologla concreta,deten11ln1ciones, que fon111n parte 
de un todo concreto. Es decir, deten11lnaciones que s61o podlan Ir apareciendo en 
la historia de la ap11cacl6n del condiclona•lento o del reflejo condicionado. 
En si, el reflejo condicionado es el conjunto de esas cuatro deten11inaclones, que 
fon11an parte de un aspecto .as general cOllO es la orientaci6n pslcoflsio16gica 
de 11 psicologla. 

Paset10s ahora a buscar otras deten11inaciones especificas, producto del se
gundo gran aspecto del reflejo. cOlldlclonado. 

b) COMO 1bstracci6n te6rlco •todo16glca 

Si volvemos a la historia y busc1110s el origen del reflejo condicionado, 
llegaremos hasta el concepto de reflejo absoluto, electricidad anl•l (Gllvanl)P' 
o corriente galvlnica y •canls.o (Oescartes).91 En si, esas han sido las acota
ciones base de lo que hasta Pavlov fue el reflejo condicionado. En su -nto, 
dichos fen6menos y descubrlllfentos experimentales u observaciones, constituyeron 
una técnica y método que sirvi6 pua avanzar en el estudio de los fen&oenos fi
siol6gicos, as! cOllO, .as tarde, el reflejo condicionado lo serla para la psico
logla (en sus ca11pos particulares). Al respecto Pavlov afln111bl en 1906: 

"He recordado anteriormente que 11 f1slologla habla establecido desde 
hacia largo tiempo (1791), para el seginento Inferior del sistema ner
vioso central, el mecanis., del reflejo, o sea, de la conexi6n perma
nente real izada por el sistema nervioso entre ciertos fen6olenos del 
medio ambiente y las reacciones correspondientes del organism. COllO 
se trataba de una conexi6n simple y permanete, era natural llaNrlo 
reflejo absoluto. Ahora bien, según los hechos que hemos obtenido y 
las conclusiones que de ellos se derivan, el uginento superior del 



sistema nervioso real1za el mecanismo de conexi6n temporal. Median

te este segmento, los fen6menos del mundo exterior se reflejan por 
la actividad del organismo y se transforman en esta actividad o 
bien, permanecen indiferentes, quedan en cierto modo sin transfor
.. r, COllO inexistentes p.1ra el organis80. Tlllbifft era natural desig
nar a esta uni6n temporal, a estos nuevos reflejos con el nombre de 
reflejos condicionados. 92 
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Efect1vnll!nte, el reflejo habla sido estudiado por Galvani en 1791, est1-
111Ulindo •slos de rana con descargas elfctricas. A p.1rt1r de dichos experimentos, 
lleg6 a 11 conclusi6n de que los tejidos ani1111les generan electricidad, lla1111dl 
por fl "electricidad ani .. l", actual•nte corriente galvlnlca.93 De tal 1111nera 
que, a 1906 que Pavlov presentaba sus trabajos cientfflcos sobre los reflejos con
dicionados: El uso del concepto de "reflejo absoluto• estaba generalizado, tanto 
en Aleunil cmo en Rusia. 94 Y, a_,s, utilizado c- esq- •todol6gico de 

experi11entaci6n y de expl1caci6n de los trabajos, en donde estiba el tfrsinos coa
p~tido, a la vez que, era utilizado cmo tfcnlca por los mfdfcos de ese enton
ces. 95 Por tanto, el nuevo descubri•iento real1Zado por Pavlov, s6lo varUI en 
cuanto al adjetivo que lo calificaba, es decir, se suprimi6 el adjetivo "absolu· 
to• y en su lugar se si tu6 el de •condicionado". 96 Pero, en ciencia, una nueva 
adjetlvaci6n no es una cose cualquiera, sino un hito de gran trascendencia, tan· 
to cuantitativa cmo cualfUtlv., y, es precls-nte en este hecho, sobre el que 
a6n ni los f116sofos de la ciencia han profundizado en sobre111nera. g7 

Recordetn0s sola.ente, que en 1863, la escuela reflexo16glca, ya habla co· 
lll!nzado con Cherniheevski, quien en ese aM publ1c6 "Los reflejos del cerebro"'ª 
con Sfchenov (elegido presidente honor1r1o en el Primer Congreso Internacional 
Psico16glco, 1889), asl COllO con MJterev y otros en la dfcada de los 80s 1 90s 
del siglo XIX.99 Este últim autor nll!ncionado quiz~ contribuyó 11111cho llls que 
Pavlov a difundir la poslcl6n refleja del cerebro, dado que su obra "La pslcolo
gla objetiva" (publicada como serle, 1907-1912), fue traducida al ale~n y al 
francfs en 1913. La traducción aleeana llevaba el subtitulo de Psicorreflexologla, 
11ism que para 1932 fue 11Utilado y conocido simplemente ci.i reflexologfa. IOO 
El adjetivo "condicionado" a la 111anera pslcofisio16gica, fue olvidado, y, en su 
lugar, se difundlón el de lléjterev (llamido por Hilgard y Harquis instr1111enta1) 
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en donde ya no es la conexi6n entre •puntos de exitaci6n" •exitaci6n nueva e in

diferente" (como lo explicaba Pavlov}, sino entre 'las consecuenc:hs •toras• pro

venientes de la corteza cerebral, que ya ha sido esti1111lada (conductas dt topogra

fla motcral 1º1, y el efecto sobre el medio externo tienen estas conductas motoras, 

y sobre todo, los efectos sobre si mismas". Este hechc tan sencillo de aceptar 

como un nuevo ~todo y técnica de investigaci6n. exp11caci6n y aplicaci6n ps1cote· 
rap6utica {para la ciencia pura y la aplicada), debe ser visto y tratado COMO todo 

un nuevo Hito trascendental en toda la nueva abstracci6n te6rico-Metodol6gica, que 

genera102, puesto que, es una nueva determinaci6n en el m&todo de estudio de la 

ps1cologla. Es decir, el m&todo de estudio de la psicologta en lo general, fue 

el experimental y continua siendolo, pero en su aspecto t6cnico ha devenido en: 

a) mecanisllO, b) electricidad animal o corriente galvlnica, c) reflejo absoluto, 

d} reflejo condicionado, e) consecuencia de la conducta sobre el alRbiente, f) pro

gramas de manipulaci6n sobre una operante, y, nosotros podelllOs afirmar sin temor 

a equivocarnos, que las determinaciones sobre el m&todo y objeto de estudio, se

guirlo sucedi6ndose, puesto que, aOn no se cOllpleta el estudio fracciona!, at011h
tico y reduccionista de todo un circuito o ciclo conductua1.1o·a Es decir, que aun

que hist6ricamente se co.enz6 por estudiar en la fisiologta y en la psicologh, 

los mecanismos por medio de los cuales df una esti11111aci6n elktr1ca en las •neas 

de una rana, se pasó a descubrir 11. caracterfstica refleja de la llll!dula espinal 

(segmento inferior del sisteN nervioso), y, de alH, al estudio del Sl!jllento su

perior (el cerebro, cerebelo y bulbo) a la asociaci6n y efecto 110tor de 11 corte

za cerebral sobre las conductas, y, seguidanente, al efecto de fsta sobre el me

dio ambiente. Y, por QltillO, la Mnipulaci6n con base en progr-s, que el ser 

humano puede hacer sobre la conducta de los animales y sobre el h-no •is•. 
Desde Galvani hasta Skinner, o, desde Descartes hasta Skinner, aOA falta pira cOll
pletar el ciclo, g) El origen ideo16gico-socia1104 de los progr-s de condicio

namiento que impone un experi111entador a los animales y a sus pacientes hUNnos, 

h) A la vez, la vllidez hist6rica de los contenidos de estos programas, dado lo 

cambiante de las costumbres y los conocimientos sobre todos los campos de la di

visión del trabajo en la sociedadlOS, i) El origen de la divisi6n del trabajo en 

la sociedad, y, por tanto, de los distintos tipos de personalidad, j) Diferencia 

entre una persona 1 idad empresaria 1 o proempresarhl y una persona 1 i dad no lllOVida 

por un móvil de la 11 ganancia 11
, o sea. diferencia entre un obrero, un ca1apesino y 

un industrial, un comerciante y un banquero (tipo F.M.1.)106, k} Reconoci•iento 

de las clases sociales y su existencia con base en su ubicación en la producci6n 
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económica, y, el peso de cada una en la elaboración de los programas de condicio

namientos educativos, económicos, políticos y sociales, para los pahes de capi

talismo dependiente10? 1) El tipo de cultura que han generado estos programas de 

condicionamiento en la historia de estos distintos tipos de capitalismolOB, 

11) El surgimiento de las revoluciones sociales o lucha de clases 10g en la his

toria de las distintas formaciones sociales, que han existido en el desarrollo 

de las sociedades humanas, por la imposibilidad y limitaciones de satisfacción 

de las necesidades fundamentales del ser humano, que implican estos programas de 

condicionamiento (aqu!, los psicólogos mexicanos también podriamos intentar sacar

nos 1 a es pi na). Y, as! sucesivamente, podr! amos proseguir con todo 1 o fa 1 tante de 

nuestro abecedario, o con otros más amplios. 

Sin embargo, ese será trabajo de la psicolog!a social, dirfo muchos. En 

efecto, tarde o temprano la psicolog!a social tendrá que plantearse los siguien

tes puntos que han quedado pendientes para una metodolog!a empirista, experimen

talista y funcionalista. Pero, dado el proceso, que históricamente la psicolog!a 

experimental ha seguido, quizá se lleve otros dos siglos más, si bien le va. 

!No podr!amos obviar el proceso? .. Yo dir!a que si. Por lo pronto, yo propondr!a: 

1) Un cambio en los programas curriculares o planes de estudio de los psicólogos, 

Z) Que quienes hagan los nuevos programas de estudio, revisaran minuciosamente la 

historia desde el siglo XII a la fecha (revisar el desarrollo de la sociedad bur

guesa) y de paso, por alguna libreri• cercana, compraran las obras clásicas de los 

marxistas. All! encontrar!an algunas explicaciones (no todas), sobre el origen 

de los macroprogramas de condicionamiento utilizado por las clases sociales en 

contra de otras subalternas. Pero, como esto impica realizar una huelga nacional, 
y, una toma de poder por la vh armada, mejor, creo, debemos esperar que trans
curran esos prOximos. dos siglos, puesto que, de todas maneras con o sin nosotros 
1 os ps icó 1 ogos e 1 prob 1 ema se res o 1 verá. 

Estas últimas conclusiones son producto -sarcc1sticamente claro está- de 

haber participado en 1977 en el movimiento de huelga del autogobierne de la Fa

cultad de Psicologfa, con una pretensión similar, para cambiar los planes y pro
gramas de estudio, hubiera sido interesante, creo, hacer una investigaci6n expe
rimental sobre el movimiento. Pero, las variables eran tantas, que tiene uno que 
optar, metodológicamente, por usar mejor categorías de análisis. Puesto que, pre-
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clsa111ente hacia alll nos conduce, el analizar en profundidad la teoria del re
flejo condicionado o di los 110vi•tentos sociales. 

En resumen, analizar lo que constituye lo concreto del reflejo condicionado, 
nos lleva no sMo a descubrir sus lllíltiples detennlnaciones, sino tambifn las mlil
tiples 1 l11ltaclones que t.tene. hA tenido y tendrl el l!llPirlsmo. Esto no quiere de
cir que no teng& lllllltiples posibilidades, los avances tfnicos y tecno16glcos as, 
lo demuestran en otros y en el propio calljlO de la ciencia pstco16gica. SOlo que 
aplicar las 1111nos, para explicar lo que es la func16n cerebral es simplemente ju
garle al ensarapado, puesto que, las unos se mueven precisamente a voluntad de 
la corteza cerebral. Lo 111ejor es descubrir las niltiples detennlnaclones y encua
drarlas en un todo. Eso es lo que debe hAcer la pslcolog,a concreu. En otras pa
labras, debe subordinar el t11Pirls110, integrlndolo en una nueva concepci6n 111eto
dol6gica, que s61o podrl resumirse escribiendo el novlsl-.n organ6n e_, antes 
Arlst6teles y Bacon lo hicieran con el •organ6n" y el "novum organon•. 

OBJETOS OE ESTUDIO OE LA PSICOUl&ÍA Y EL OBJETO OE ESTUDIO OE LA HISTORIA 

ca.o i-s visto, los trabajos de Pavlov fueron la cul111inacl6n de las In
vestigaciones pslcoflsiolOglcas, Iniciadas de alguna 1111nera, desde el siglo XVll 
de Nnera experlanul. Oesde una p6stura blsicamente de investlgaci6n a'natOllO· 
flslo16gicas, que COllO lllftodos de estudio tuvo suces1vallll!nte: 1) La electricidad 
an1 .. 1, 2) El reflejo absoluto, 3) El refjo condicionado, fen&lenos propios de la 
anata11h en general, y de la flsialog,a de la lll!dula ani .. 1 y del cerebro, la 
que constltula sus objetos de estudio respectivamente. 

En calllbio, las trabajas de Njterev significaron la culmlnacl6n de las In
vestigaciones propiamente psicoH!glcas iniciadas por 11. llundt (aunque coincidie
ran en el tle11po a111bas), a diferencia de la flslalogla experimental que tuviera 
sus antecedentes siglos antes. La psicologh experimental naci6 en el siglo XIX. 
Su lllétodo de estudio fue : 4) La introspecci6n y los reflejos de asoclaci6n, co
nocido mis tarde como 5) Condicion111lento instruinental. Los objetos de estudio 
que le correspondlan, respectiv-nte, fueron la conciencia y la actividad 1110to
ra, coordinada desde la corteza cerebra 1. 
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Pero, en el siglo XIX, también surgió la corriente evolucionista de OarwinllO 

cuya culminación en Norteamérica fueron los trabajos de Thorndike (1898) conoci

das como: 6) Ensayo y error y éxito accidental,111 cuyo objeto de estudio era 

mh bien 11 sujeto animal de estudioº, visto en su dimensión total. pero, singula

rizado con la conducta en la resolución de un problema o en el comportamiento 
(serie de conductas), que llevaran al mencionado fin. 

En una orientación, un tanto más médica, estuvieron los trabajos de obser

vación clfnica de F. Pinnel (siglo XVIII) de Charcot, Breuer y Freud,112 as! como 

Kraepelin (siglo XIX y principios del XX).113 Pero, y en sobremanera, para los 

tres últimos su orientación metodológica viene de las aportaciones del mEdico 

vienés, E. Mesmer, con su 7) Magnetismo animal (hipnótls.a), cuya sustitución mE
dico-académica fue el 8) Psicoanálisis (antes sugestión hipnótica o si11plemente 

sugestión} a 1os cuales le correspondh, respectivamente, cOD> objeto de estudio 

la enfermedad orgánica y las enfermedades psiconeuróticas (claro esU en una re

lación psicoterapéutica). La enfermedad era netamente dináMica•.114 

Situándonos en una orientación más social de la explicación de la conducta, 

comportamiento o costumbres del ser humano, podemos hablar de las consecuencias 
teórico-filosóficas, que sobre la psicologla tuvieron las aportaciones surgidas 

tanto de la Revolución Industrial (en Inglaterra), as! cOlllO liberal y burguesa 

en este pals como en Francia. Recordemos que desde el siglo XV con la critica 

iniciada por los fisiócratas a la acumulación capitalista, que sólo beneficiaba 

a la clase empresaria y agiotista, surgirla en casi toda Europa una critica acen

drada que constituyó la corriente 9) Histórico-crltica,115 que cul.,inó con las 

aportaciones de Carlos Marx JO) Cuyo mHodo de detenninación de lo concreto, 116 

basado en los principios epistemológicosl17 (no métodos) del ... terialis110 dia

léctico e histórico, han dado una explicación al aspecto social de la actividad 

humana, desde el siglo XIX, que como todas estas corrientes, aún continuan apor
tando nuevos hallazgos sobre el origen de la sociedad y sus transfonnaciones. 

Pero, también, debemos señalar que de la sociología positiva de Augusto 

Comte (emplrfca y experimental), han surgido aportaciones: 11) Verificación por 

contrastabilidad para la psicologla social, qu" culminarán er el siglo XX con 

los trabajos de Lebon, Tarde, Me Ougall y M. Ouverger; cuyos objetivos de estu

dio son los instintos, la imitación, comunicación y las convenciones sociales. 118 
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Para nosotros, estas son las determinaciones (11 en total) que la psicolo

gfa concreta puede descubdr históricamente, que han condicionado y determinado, 

tanto el método como el objeto de estudio de la psicolog!a, mismas que al sumar

le la determinación mayor de la ciencia de la historia, cuyo objeto de estudio 

es el humano mismo, quedada confonnada la doceava determinación, por medio de 
la cual los distintos objetos de estudio de la psicolog!a quedan subsumidas en 

el sujeto de estudio de la historia, el ser humano. As!, lo psiquico queda sub

sumido en lo humano, siendo el primero sólo la ubicación anatomo-fisiolOgica en 

el cerebro de lo segundo. Lo "psfquico" es el resultado de la anatomo-fisiolog!a 

integral en el ser humano. Su base es el reflejo condicionado, pero, su origen 

son las necesidades fisiológicas, base de las relaciones sociales o del 11 trato 
social ... 119 

Lo natural y lo social en el reflejo condicionado 

Hemos visto, a lo largo de este escrito, que al segmento superior del sis

tema nervioso es donde concurre la irritabilidad nerviosa interna o externa, 

propia o socioceptiva. El contenido de dicha irritabilidad nerviosa interna y su 

propia naturaleza, no es sólo eléctrica (9alv!nica), cuantificable, sino cuali

ficable, en cuanto a que esU destinada a determinados circuitos o tractos ana

tomo-funcionales, que existe en el cerebro. Estos circuitos o tractos reciben 

la estimulaciOn proveniente de cada uno de los sistemas o aparatos que conforman 

la anatom!a total, de un sujeto de estudio a través de los nervios espec!ficos, 

reponsables de colectar dicha irritabilidad, desde los tejidos, órganos, apara

tos y sistemas anatomo foncionales. Pero, preguntemonos qué tipo de información 

es la que recolectan. Indudablemente, que es la información que poseen o ha lle

gado a una célula o a un grupo especializado de ellas. Es decir, los nervios 

(sus vlas aferentes), colectan los requerimientos anatomo-func!onales de una 

célula o un receptor, formado por células especializadas. Por un lado, recaban 

informaci6n a) Anat6mica de las partes propias de una célula: l) membrana, 2) pro

toplasma, y 3) núcleo.120 Y, al mismo tiempo, lo hacen de b) las funciones o es

pecializaciones que una célula tiene en la división fisio16gica de trabajo, es 

decir, de 4) secreción, nutrici6n, 5) reproducción asexual o sexual, 6) irrita

bilidad interna o externa propia o socioceptiva (dadas por los receptores sen

soriales).121 Vemos pues, que en la división anat6mica del trabajo biológico, 
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las células son como tabiques, por medio de los cuales esU constituido todo el 

organismo en cuestión. Pero, en la división fisiológica del trabajo biológico, 

las células son como elementos funcionales de una cadena productiva industrial. 

Por otro lado, como tabiques constitutivos de un organismo, requieren man .. 
tenimiento constante .122 Es decir, cada una de 1 as cé 1 u las requiere para sobre

vivf r de alimentarse, o nutrirse, reproducirse asexualmente y de informar al ex· 
terior cual es su estado biológico, por medio de la irritabilidad. Estas necesi

dades de mantemiento las realizan respectivamente el protoplasma, el núcleo y la 

munbrar< celular. 123 Tiene pues NECESIDADES. 

En calllbio, en lo que respecta a su función, la especialización f!sico-qul

mica en el metabolismo y en todo el organismo biológico, la lleva a manifestar 

y vertir al torrente circulatorio y hacia otras partes de si misma o del orga

nismo CAPACIDADES. 

Por lo tanto, al cerebro o a los tractos y circuitos del mismo, llegan, 

tanto las NECESIDADES como las CAPACIDADES celulares en fonna de irritabilidad 

nerviosa. As! es que, la parte aferente del reflejo condicionado lleva al cere

bro a los "puntos de exitación", de los que hablaba Pavlov, y que ya hemos dicho 

son tractos y circuitos de exi tación, precisamente, esas necesidades y capaci

dades. Una vez alll, son reciclados hacia la corteza cerebral, la cual a su vez, 

la transforma en POTENCIAL MOTOR, devolviéndola o almacen!ndola (inhibiéndola 

o exitando) otras keas de la misma, con las cuales se haya interconectada. 

Esto último es sólo un teorema, que requiere aún demostración. Fue en parte el 

trabajo de Béjtereve y sus seguidores, quienes apuntaron sus baterias a la de

mostración (intuitivamente) de este teorema. Aún la investigación actual conti

nua urgando, dentro de las conexiones de la corteza cerebral, para dilucidarlos 

y convertirlo en axiona y premisa de explicación de una parte y tema importante 

de la psicologla, el Mbito o aprendizaje. Esa aferencia es en realidad no tan 

simplificada como aqul la presentamos, pero en estos momentos, pedimos discul· 
pas al lector y lo remitiremos a manuales y textos especializados. 124 

Ahora, continuaremos adelante, una vez iniciada, desde la corteza cerebral 
la actividad motora. Ésta comunica al sistema músculo-esquelético, los requeri-
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mientos del propio organismo y éste inicia (quiz& primero como orientación) su 

locomoción que lo lleva por 11 ensayo y error o éxito accidental" a lograr el sa
tisfactor, que dependiendo de la necesidad que se plantee, debe resolver primero 

las necesidades fundamentales (materiales), y, posteriormente las secundarlas. 

Claro est& que, dada la preponderancia de la corteza cerebral con respecto a los 

requerimientos fundamentales, puede actuar sobre los mismos y diferirlos, pospo

nerlos, reprimirlos o sublimarlos en el tiempo y en el espacio, al menos hasta 

los limites posibles. Todo este proceso, tanto los biólogos, fisiólogos y psi

cólogos ast como otros profesionistas, consideran que es un proceso natural, bio

lógico, fisiológico, f!sico-qulmico. Esto sólo es una parte constitutiva de lo 

ps!quico hecho humano, pero no sólo esto constituye lo humano, puesto que sus ne

cesidades y capacidades dependen de los requerimientos y satisfactores que le 

proporciona el medio externo. Es decir, por mucho que existan dichas necesida

des y capacidades, el humano o cualquier otro ser biológico, no podrta vivir, 

crecer, desarrollarse, reproducirse y morir o tener vida latente, si no son sa
tisfechas dichas necesidades fundamentales, y, ~stas sólo se satisfacen por las 

relaciones que se establecen entre ~1 y sus cong~neres. El y la naturaleza, por 

medio del "trato, en el caso del humano, este trato es simple y únicamente de 

tipo social. Veamos: 

Pavlov hablaba de una "estimulación nueva e indiferente", proveniente de 
fuera del organismo. En el caso de sus perros de experimentación, ~sta era la 

"carne seca en polvo" (EI) y el "sonido de un timbre o campana 11
, que mediante 

apareamientos sucesivos de El, pasaba a controlar la salivación y se convertla 

en estimulo condicionado (EC). En situación natural, el perro deberla desplazar

se buscando alimento,125 del medio o por el medio externo. Si fuera un perro sal

vaje, tendr!a su "territorio de caza",l26 delimitado como afirman los etólogos. 

Obligado a respetar la "propiedad de otros", aparentemente, o se verla obligado 

a "luchar" contra otros para sobrevivir, si no existiera alimento en su terri
torio. En el caso del perro de laboratorio,utilizado por Pavlov, esos pasos semi

sociales, se suprimieron y s61o se estableció una relación social, con los expe
rimentadores o con Pavlov. Pero, RELACIÓN SOCIAL al fin y al cabo. 

De tal forma que, en estado salvaje o doméstico, las relaciones sociales 
se hacen manifiestas como causantes de la 11 estimulación nueva e indiferente", 



54 

claro esU., no son puramente sociales, pero sf producto de una 11 convenci6n", 
"imposici6n 11

, por la fuerza o un 11 consenso 11
• En el humano estas relaciones so

ciales existen como ocasi6n para que se manifiesten las 11 estimulaciones nuevas e 
indiferentes" o los estimulas condicionados y son eminentemente sociales, por 
cuanto en el desarrollo histórico de la sociedad, ha ido creando costumbres, ha

bitas y leyes jur!dicas, 127 as! como instituciones sociales como son: la familia, 

la escuela, el centro de trabajo, la nación estado y los organismos internacio
nales. 

Las necesidades fisiológicas fundamentales obligan a establecer el trato 

social en el humano, y, estas relaciones sociales son la ocasión para que se d~ 

el condicionamiento. As! pues, las determinaciones naturales y sociales del re

flejo condicionado se hacen manifiestas y la interconexión cerebral, ya no es 

s6lo la conexi6n entre un ºpunto de exitaci6n 11 y 11 un estfmulo nuevo e incondicio .. 
nado" simplemente, sino entre un tracto o circuito de exitación y una relación 

social, es decir, entre una necesidad psicofisiológica y un satisfactor especi

fico, donde este último esta sometido a las leyes de producción, de reproducción 
de la especie e ideológicas. As!, la necesidad de alimento genera el proceso 

económico (producción, distribución y consumo). La necesidad sexual genera el 

proceso demogrlfico (cortejo, apareamiento, procreación familiar), y la irrita

bilidad nerviosa genera el proceso ideológico (conceptualización, operación de 

conceptos, sistematización filosófica o cientlfica, cultura e ideosincracia). 
Las funciones fisiológicas fundamentales {f.f.f.) dan lugar al trato social o a 

las relaciones sociales (T.S. o R.S.), bajo cuya naturaleza o caracter!stica lo 

biológico o natural queda condicionado. 

Premisas materiales de las que arranca la concepción marxista de la 

historia 

Lo ps!quico ha quedado subsumido en lo humano y aquel no es m4s que el con
junto de las necesidades y capacidades fisiológicas fundamentales y el trato 

social que generan, cuya determinación por la sociedad es la ocasión para que se 

d~ el condicionamiento en el reflejo. Con esta definición y subordinación de lo 

humano a lo social, y de ambos sobre lo psíquico, lo concreto del reflejo con

dicionado se ha hecho por demás evidente. Sin embargo, en este momento, los tea-
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remas y supuestos sobre el ser humano, que llevaron a Carlos Marx a enunciar la 
concepci6n materialista de la historia,128 han quedado demostrados y con ello 

estamos en posibilidad de enunciar no s61o la parte natural, sino también la so

cial de la psicolog!a e historia de la sociedad humana. Hemos logrado una segun

da premisa en la constituci6n de la psicolog!a concreta, pero sobre todo, de la 

ciencia única del ser humano. 

Lo que anteriormente en el siglo XIX (1844-185g) fue intuici6n y pretnisa 

filosOfica en Marx, plasmadas en uno de los capitulas de la ideologla aleNna, 

ahora, podemos afirmar que dichas "premisas de las que arranca la concepci6n ma

terialista de la historia en Marx son m~s que una intuici6n, una realidad. Pero, 

a la vez, nos muestran que lo que Marx bautiz6 co'llo "relaciones sociales de pro

ducci6n", s6lo son una parte (eso si la m~s importante) y detenninante, as! COllO 

condicionante de lo humano y, por tanto, de lo ps!quico. Pero, existen otro tipo 

de relaciones sociales, las reproductivas y las ideo16gicas, que junto a las 

productivas, explican toda la riqueza y subprocesos que, COITO ejes historiogrl

ficos, atraviesan cotidianamente la historia humana. Y, por tanto, la verdadera 

ciencia de la historia. Lo que muchos historiadores han buscado, y que sOlo han 

logrado integrar parcialmente aún, y a pesar, de los trabajos de Lucien Febre¡zg 

y todos aquel los que como él pensaron en dar un "corr.bate lllls por la historia", 

como un todo, como la integridad de acontecer y devenir del ser h-no, s61o 

puede ser posible con una confiable teorla del ser humano, visto integralmente. 

En el caso de la historiografla marxista, los supuestos naturales sobre el 

ser humano eran los mismos que sirvieron de fundamentos a Hegel, paro plasmar su 

concepciOn hist6rica del Estado Prusiano, en particular y del Estado en general. 

Las afirmaciones de Marx en este sentido son las siguientes: 

"La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la 

existencia de individuos humanos vivientes. El primer estado que 

cabe constatar es, por tanto, la organizaciOn corp6rea de estos 

individuos y, como consecuencia de ello, su relaci6n con el resto 

de la naturaleza. No podemos entrar a examinar aqu~, naturalmente, 
ni la contextura f!sica de los hombres mismos ni las condiciones 

naturales con las que el hombre se encuentra: Las geo16gicas, las 

oro-hidrogrUicas, las climHicas y las de otro tipo. Toda his-
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turales y de la modificación que experimentan en el curso de Ja his
toria por la acción de los hombres, .,¡30 
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Por tanto, una historia humana integral y totalizadora, no puede existir 

más que como supuesto o intuición teorética, si no existe una confiable explica

ción y teorla cientlfica sobre lo humano. En lo que sigue de nuestra tesis pre
tendemos lograr no sólo integrar el contenido cientlfico de lo "pslquico", sino 

también de lo "humano", y, por tanto, poner en evidencia total los ejes histo

riogr&ficos, por Jos que se teje la historia de Jos individuos y las sociedades 
humanas. 

EVOLUCIÓN O HISTORJDJCIOAD OE LO CONCRETO EN LO PSÍQUICO 

La orientación biológica (actualmente etológica) en el estudio de lo psl

quico, tiene raz6n de ser en cuanto a que el cerebro humano, su estructura ana
tomo-fisfológica es producto de la gran evolución, que la materia orgánica logró. 

As!, podriamos trazar una linea cOll¡Jarativa a lo largo y ancho de la escala fi

logenética y nos encontrariamos que: Desde los protidos o protistas hasta los 

organismos pluricelulares (los grandes mamlferos) se encuentran tres funciones 
fisiológicas fundamentales que, tanto son realizadas en un organismo celular como 

en organismos pluricelulares. Estas funciones son reproducción, metabolismo e 
irritabilidad. 

Pero, muy a pesar de reconocerse este hecho como premisa (axioma) básico 
de todo razonamiento teórico sobre la bfologla, o sobre lo pslquico, se ha consi

derado sólo a la irritabilidad la única capacidad o función tlpica del cerebro, 

olvidándose las otras dos funciones, a las cuales les da una ubicación simplemen
te subcortical. Incluso, dado que el estudio del cerebro se hizo o realizó his

tóricamente, atendiendo a la gran capacidad de irritabilidad del mismo y sobre 

todo buscando en dicha· capacidad el sustrato de lo pslquico, las otras dos gran
des funciones han sido excluidas del contenido de lo psiquico o tocadas tangen

cialmente en el estudio de las funciones cerebrales. Para nosotros, una verdade

ra orientación biológica evolucionista (no positivista-empirista) deberla consi

derar de manera integra e integral el estudio (la concatenación) de dichas fun-
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cienes fisiol6gicas fundamentales. Esto en realidad seria poner en evidencia lo 

concreto del sustrato biol6gico de lo pslquico, pero a la vez, nos proporciona

rta una riqueza mayor de los contenidos fundamentales de lo ps1quíco, con lo cual, 
nosotros encontrarfamos que en lo fundamental 1 lo psiquico y lo humano serian en 
lo biol6gico en su aspecto anatomo-fisiol6gico una y única igualdad. 

Reconocer lo anterior (y dentro de un esquema evolucionista aún), nos obl i

garla a buscar la conexi6n, el paso o eslab6n evolutivo que uniera a estas fun

ciones {que en realidad son necesidades y capacidades) con el medio externo (natu

ral y social). Claro est~. que dichas funciones s6lo pueden entrar en conexi6n con 

el exterior mediante un mecanismo pstquico por excelencia, el reflejo condicio· 
nado, por medio del cual un ºpunto de exitaci6n 11 biológico interno, un punto u 
6rgano o estructura cerebral, entra en conexión con una 11 estimu1aci6n nueva e in· 
diferente" proveniente del e"terior (percibida porlos receptores sensoriales), 

con lo cual iniciarfamos las pesquizas del efecto, que dicha estimulaci6n ºnueva 
e indiferente" tiene sobre aquellos puntos de exitaci6n cerebral. Esto último 

fue 1 o que rea 1 izó Pavlov, efecto a lo cual llamó "condici onami ente". Por tanto, 
atender al condicionamiento no nos exime o releva del estudio integral de la ac

tividad del cerebro, puesto que es precisamente dicha actividad, que vendr~ a 

conformar lo pslquico. Es necesario pues no perder de vista el bosque, cuando mi

remos el ~rbol. Atender, pues, al estudio integral de las funciones cerebrales, 

sobre el contenido de lo pslquico y, por tanto, lo humano. Nos debe irremediable

mente llevar a descubrir c6mo se realizan y satisfacen totalmente dichas necesi

dades y capacidades en el medio externo, es decir, en contacto con la naturaleza 
y con la sociedad. En otras palabras, como el medio externo (la naturaleza y la 

sociedad), rea 1 izan e 1 candi cionamiento sobre 1 as necesidades y capacidades cere

brales. psfquicas o humanas. 

Pero, las necesidades reproductivas, metab6licas o la capacidad de irrita

bilidad al entrar en contacto con el medio externo. se transfonnan en procesos 
demográficos, econ6micos o lingülsticos, que en lo esencial, son el resultado de 

la producción de semen, valores de uso o de cambio, y de ideas o conceptos. Por 
tanto, estudiar la funci6n del orgasmo, de la producción de plusvalor y del con

cepto, obligadamente debe llevarnos al estudio de la demografla, la economia y 

la lógica o la filosofla, ciencias y fenómenos en donde la actividad pslquica 
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también se manifiesta, por tanto; buscar la relación que estas ciencias y fenó

menos guardan con respecto al reflejo condicionado, nos debe dar la psicologla 

concreta del ser humano en cada pueblo o sociedad o etnia. Nos dar~, pues, la 
11 psicologta de los pueblos 11

1 que ya Wundt intent6 encontrar y que incluso Freud 
buscó en la "psicolog,a de las masas 11

• 

Pero, también los pueblos y las etnias o las sociedades se han ido forman

do al paso de la historia en determinadas regiones o geograf!as, con lo cual es

tarlamos pasando no a un enfoque biológico de lo pslquico y lo humano, sino tam

bién a un enfoque historicista o historiogrHico del ser humano y de los pslqui

co. Sostenemos que ambos enfoques interactuan dialécticamenteen uno solo, el en

foque de la materialidad concreta. Busquemos, pues, en los siguientes capltulos 

dicha relación y determinaciones. 



CAPÍTULO 11 

EL REFLEJO COllOIC!ONAOO Y LA LOG!CA 

Lo ps!quico esU integrado formalmente por: a) Las necesidades fisiológicas 

fundamentales en su relación con las b) relaciones sociales que generan su unidad 

b~sica de funcionamiento general y particular, es el reflejo condicionado, cuyo 

condicionamiento esU subordinado a la forma como la sociedad administra y sumi

nistra las recompensas y los castigos. 

Por su parte, el conjunto de necesidades y relaciones fundamentales y com

plementarias conforman lo humano, lo integral de las necesidades y relaciones hu

manas. Pero, dicha relación genera una serie de subprocesos. Es decir, 1) la ne
cesidad de nutrientes, genera las relaciones económicas de producción, 2) las ne

cesidades sexuales generan las relaciones sociales de producción, 3) la irrita

bilidad nerviosa genera las relaciones ideológicas de comunicación, y, a estas 

fundamentales se unen otras más complementarias. 

En lo que a continuaciOn presentamos, trataremos de descubrir las relacio
nes que existen entre el reflejo c~ndicionado y la lógica.131 Puesto que, nos in

teresa visualizar la forma en que de la irritabilidad nerviosa, se pasa a la ela

boración del conceptol32 y de éste a la comunicación.133 Es decir, nos interesa 

ir descubriendo como el reflejo condicionado especifico ha generado la capacidad 

esencial humana, como es la elaboración de conceptos. En pocas palabras, nos in
teresa el subproceso número 3, (la irritabilidad nerviosa y las relaciones ido

lógicas de comunicación). Consideremos: SUERO Y V!G!L!A. 

La irritabilidad nerviosa es la función principal del sistema nervioso en 

general y, de las neuronas en particular. Pero, a la vez, es la función princi-

pal de las membranas, que recubren todas y cada una de las células. Esta función 

general tiene un tracto particular (anatómico) desde el cual se coordinan las ac

tividades generales del ser humano. El sistema reticular,134 encargado de las fun

ciones de vigilia y de sue~o. Estas actividades son subprocesos.de la irritabi

lidad general, por ejemplo, un individuo humano se pasa dos tercios de su vida en 
estado de vigilia y, un tercio de la misma durmiendo. 135 Sólo que los estados de vigi

lia y sueños difleren en el desarrollo humano en que son para los adultos 11monof!sico11136 
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y para los bebes y nrnos "polif!sico".137 Es decir, en los adultos esUn contro

lados dichos estados por el cortex cerebra113B y en los infantes por porciones 

subcorticales\39 Podrlamos preguntarnos c6mo sucede tal fen6meno en el desarro

llo, sin embargo, por el momento éste no esta sabido, y s6lo diremos que es pro

ducto de la 11conexi6n temporal", entre regiones subcorticales y porciones corti

cales, es decir, conforme se van logrando los condicionamientos que provoca la 
11uni6n temporal 11

1 entre el estfmulo incondicionado y el condicionado {que gene
ra a su vez topogr!ficamente la misma respuesta, cualquier que ésta sea). Es de

cir, lo postulamos hipot~ticamente para explicarnos el desarrollo nervioso, el 

c6mo se pasa de la etapa poliUsica a la monoUsica. Las prolongaciones dendrfti
cas en crecimientol40 logran establecer uniones entre unas de origen cortical y 

otras de origen subcortical. 

Por otro lado, ubidndonos ahora en la subetapa de la vigilia, simplemente, 

veremos que: Los "estfmulos incondicionados'', que fueron llevados al cerebro me

diante la irritabilidad nerviosa en la 11conexi6n temporal", ya se encuentran 
acompa~ados de la "estimulaci6n nueva e indiferente" que también l leg6 a la cor

teza cerebral, y, ambas, se unen a su vez con la necesidad bio16gica, asf, nece

sidad bio16gica (intenci6n del organismo), estimulaci6n nueva e indiferente (re

laci6n en el tiempo y en el espacio de un esttllllllo preparatorio, al estimulo 

real y verdadero u objeto que sirve de satisfactor (El) y satisfactor de dicha 

necesidad (objeto, mercancfa o sujeto sobre el que se realizar! la acci6n del or

ganismo, según sea la necesidad que la orient6) son los elementos integrantes de 

la "conexi6n temporal 11 de la que hablaba Pavlov en el "reflejo condic1onado". 
Como se podr! suponer, todos estos elementos se encuentran participando dentro de 

un circuito cerebral o tracto anatomo-fisio16gico del cerebro. Y, mucho m!s en 

la MEP!ORIA141 de un individuo. Y, sobre todo, ser!n los elementos que se muestren 

en el lenguaje. 

Establecido el circuito (con sus elementos constitutivos) o tracto de exi

taci6n en el cerebro humano, ~ste elaborar! mediante las capacidades cerebrales 
lo siguiente: 1) Una orientación hacia el satisfactor, 2) Percibirá, tanto el 

estimulo incondicionado como el condicionado, 3) Real izará la conexi6n temporal 

entre el 1 y el 2, y, por último 3) Lo codificará en la memoria de donde saldrá 

para convertirse en lenguaje o simplemente en pensamiento, mi!s tarde cuando se 
requiera. 
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Corr.o lenguaje1 se mostrar~ o descubrirá toda la situacHin gramaticalmente 
hablando, 142 es decir, a) HabrA un sujeto o mas, b) Una acci6n del mismo, c) Una 
situación o contexto, tiempo o lugar y relación, d) Un objeto, cosa o persona so

bre la cual recae la acci6n del mismo sujeto, e) Y, alto que se predica del mismo. 

Como pensamiento, existirfo los términos de la misma situaci6n: a) La de
l imitaci6n de las ideas o los conceptos, b) La operaci6n cuantitativa o cualita
tiva de y sobre los mismos, c) La elaboraci6n de discriminaciones y generaliza
ciones de sus partes componentes, d) La comparaci6n, y, juicios de valor sobre 
1 os mismos .143 

Existe pues, una necesidad biológica que se convierte en conciencia nme
diata de la necesidad, un satisfactor que es percibido también, estimules que son 
la ocasi6n de que se manifieste una especifica y determinada conducta y compor
tamiento, y todo ello entra a fonnar parte de la conciencia a convertirse en 

lenguaje (con estructura gramatical) o en pensamiento, operaciones y relaciones, 
16gica o formaci6n de conceptos, delimitaci6n y operaci6n de los mismos. 

LA ACTIVIDAD LÓGICA COMO PRODUCTO DE LA FISIOLOGÍA CONDICIONADA 

Se dijo desde siempre que la actividad mental era una asociaci6n mental, 
y desde los tiempos de D. Hume (1751), esa actividad estuvo subordinada a las 
leyes de asociaci6n (contiguidad, contraste y similitud), 144 la parte complemen
taria, corri6 en torno a las ideas de la escuela psicol6gica denominada de Wurs
burgo y de la Gestalt (1901, 1922),145 pero, a nuestro entender fue Arist6teles 
y mh recientemente los lingüistas, psicolingüistas,146 y los neopositivistas y 
positivistas lOgicos, 147 los que han puesto el dedo en la llaga, y una revalo
racf6n de la funci6n asociacionista se ha hecho evidente. Llamada neoasociacio
nismo.14B Nosotros recalcarlamos los tratados de Bejterev y Jean Piajet para dar 
una comprensi6n fisfol6gico (cortical) y epistemol6gica del neoasocianismo, lo 
mismo que los trabajos de Noan Chomsky en cuanto a la "Gramlt1ca generativa", 149 
se refiere. 

Béjterev, realmente, continuo la tradici6n de Wundt y de los psioorrefle
xólogos rusos al hablar del "reflejo de asociaci6n 11

, sin emb1rgo, sus preocupa

ciones fueron olvidadas, y, simplemente se conservó de él su método de candi-
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cionamiento motor (llamado instrumental). En el caso de J. Piaget, su preocupa

ción sobre la "Epistemolog!a genHica"lSO y las operaciones lógico-formales, 

acercan un poco milis nuestros conocimientos y preocupaciones en torno a los cono
cimientos de los procesos lógicos del cerebro. No obstante, los grandes avances 

que estas orientaciones y corrientes de investigación han generado, la vuelta al 

neoaristotel ismol51 con la aportación de los lingliistas y psicolingülstas, es a 

nuestro entender la determinación culminante sobre los Estudios de la relación 

entre la ciencia de la lógica y su ubicación en la corteza cerebral, o simple

mente la actividad lógica de lo ps!quico y de lo humano, asl como del lenguaje. 

La formación de conceptos, la delimitación y operación de los mismos son 

lo que nosotros entendemos por lógica. Pero, por lógica formal no-ética,152 la 

lógica aristotélica deductiva e inductiva!53 En cambio, al proceso de conocimien

to, discriminación, genera1izaci6n, razonamiento teorético, lo conocemos por ep;s

temologla. Pero, ningún conocimiento lógico y epistemológico transcurre en la rea

lidad al margen del reflejo condicionado, lo mismo que este no transcurre aparte 

de las necesidades y las convenciones sociales o re~aciones sociales, que son la 

ocasión para hablar de una "intensionalidad" y "extensionalidad"154 del concepto, 

respectivamente. Es decir, lo individual y lo social. 

Para nosotros, delimitar los conceptos implica situarlos en su contexto y 

relación con sus elementos constitutivos, para as! poder operar formalmente con 

ellos. Oe esta manera, la lógica resulta la parte formal del reflejo condiciona

do, aquella que hace evidente entre el estimulo incondicionado (que nosotros lla

mamos satisfactores) yel estimulo condicionado {que nosotros llamanos satis facto

res orientadores). 155 Es precisamente esa relación formal, la que pasa a formar 

parte de la memoria individual y la memoria social, cuando susiste la perspecti

va epistemológica e histórica de la formación del concepto. Es decir, cuando si 

se le ve en su devenir histórico, dialéctico a la vez que concatenando a sus 

elementos constitutivos propios (intensiones y extensiones), y a los asignados por 

las relaciones sociales ideológicas. 

Pero, si bien el manejo en la memoria de los satisfactores (ambos)l 55 es lo 

que constituye lo formal y extensivo del concepto, su parte intensional lo consti

tuye su origen anatomo-funcional. Veamos por qué. Volvamos a los ejemplos: el 
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hambre, la nutrición o alimentación es una necesidad m&s aparte del sueM, que 

tiene una ubicación anat6mica especifica en todas las células (su protoplasma), 

y, no sólo de los requerimientos para realizar su propio metabolismo, sino para 

producir las sustancias que por especialización les corresponde a algunas célu

las. Busquemos pues, en dónde se controla corticalmente esta necesidad. 

El hambre es a la vez general y especifica. Es general, ya que los alimen

tos son hasta cierto punto intercambiables, en su facultad de aportar al organis

mo la energla que necesita. Por tanto, el organismo potencialmente, experimenta 

el hambre hacia toda clase de alimento. Pero, el hambre también es especifica 

porque el cuerpo necesita unas determinadas sustancias y no otras.157 

Cuando se explora de manera sistemStica el cerebro con electrodos estimu

ladores, se descubre que existe un cierto número de &reas que esUn relacionadas 

de un modo u otro con 1a a1imentaci6n. 

En un experimento, realizado en los monos, se le proporcion6 agua y alimen
tos en abundancia a todas horas, para determinar si la estimulación de una deter

minada parte del cerebro impulsaba al animal a comer (Robinson y Mlshkin, lg62). 

Se descubrió que existen varias zonas del cerebro en las que tiene lugar este fe

nómeno, las principales son porciones del lóbulo frontal, el gyrus cinguly, el 

t&lamo y el hipot!lamo.158 

Es pues, nuevamente evidente, que las necesidades (en este caso alimenti

cias), requieren de determinados satisfactores (EE), pero que existen en la pro

ducción social miles de variedades de ellos, satisfactores sustitutos (estlmulos 

sustitutos), que podrlan fungir como (El), éstos estimular&n al ser ingeridos el 

tracto cerebral, responsable de inhibir el hambre y con ello la intensionalidad 

pulsional de la conducta y del concepto de comer, o aparición de dicha pulsiOn. 

Podrlamos continuar poniendo ejemplos de las causas anatomo-fisio16gicas, 

de las conductas y de los conceptos que constituyen la explicación de los actos 

cotidianos del acontecer humano; actos donde se elaboran los conceptos y se deli

mitan diariamente sus ixtensiones y elementos, y, con ello iriramos armando induc
tivamente los sistemas de conceptos, que se tejan en torno a determinada función 
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fisiológica fundamental, y acabarlamos por último, mostrando la intensionalidad 

y extensionaHdad de los mismos al ser expresados. Y, con ello, conocedamos, in

ductivamente, los conceptos, sus delimitaciones y las operaciones, producto de las 

necesidades fundamentales. Pero, sabemos que la actividad teórica y conceptual 

del ser humano es vastlsima, y cada dla de su vida se va incrementando, as! es 
que no podrhmos en poco espacio resumir esos subsütemas, por lo cual, les lla

mamos lógicos, epistemo16gicos y filosóficos, e•presados a trav~s del lenguaje 
oral y escrito. 

La irritabilidad nerviosa, pues, en resumen no es !Ms que la función prin

cipal del sistema nervioso, que se divide en periodos de vigilia y sue~o. y que 

es, precisamente, en los periodos o estados de vigilia cuando nosotros podremos 

apreciar la relación que e•iste entre irritabilid•d nerviosa cerebral y la ló
gica, epistemo1ogla y filosofla. Antes denominadas simplemente "asociación" y 

m!s recientemente "lenguaje y psicolingülstica". 

M!s adelante insistiremos en la relación entre los conceptos, la comunica

ción y las relaciones ideológicas que genera. Por ahora, bastenos con lo que he

mos mencionado. 

LA SENSOPERCEPCIÓN INDUCTIVA O FILOSOFÍA INDUCTIVA Y LA DEDUCCIÓN 

Al tracto anatomo-funcional, especifico del cerebro, llega la estimulación 

aferente, proveniente de las c~lulas (de sus estructuras anatómicas), pero a la 
vez, también llega la estimuaci6n 11 nueva e 1ndiferente 11 o, la forma representada 

del satisfactor y de los satisfactores sustitutos. Una vez, que se ha estable
cido la 11 conexiOn temporalº entre las necesidades y la ºestimulaci6n nueva e in· 

diferente, asl como la estimulación sustituta por algún mecanismo, pasa a formar 

parte de la memorta como 11 unidad de infonnaci6n 11
, que no puede ser más que una 

forma de la Imagen real del satlsfactor o de los sustitutos, pero a la vez, por 
obra del lenguaje, ser! nombrado (sustantivado), cualificado (adjetivado), si

tuado (adverbiado), en una acción, pasión o estado (por acción del verbo), compa

rado, etcétera. Esa unidad podrá ser una definición simple o compleja, una 1dea 
o noción, o un concepto (definición rigurosa), de los satisfactores o de los pro

cesos para producirlos. Logrado lo anterior, se ha percibido inductivamentel59 un 
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conocimiento, un concepto cuya intensionalidao está dada por la necesidad quemo
tiv6 su búsqueda inicial (como definici6n y satisfactor), y, cuya extensionalidad 

o delimitación del mismo esU en función del tipo, familia, género o especia que 

pretenda abarcar, y, también, del significado dado socialmente. 

Lograda la definición o concepto de un satisfactor o proceso, para producir

lo o explicarlo,resulta mucho más factible operar con ~l, como si fuera una simple 
unidad de medida, susceptible de reducirse a "ténninos" o elementos constitutivos, 

y establecer con él relaciones y operaciones lógicas.160 Ese fue el caso de lo que 

en su tiempo Arist6teles lograra con el analisis de las categorlas gramaticales161 

y su paso al manejo de ellas se hace en el pensamiento formal inductivo y deduc
tivo.16Z 

Las operaciones b!sicas, que se pueden realizar con los conceptos, vistos 

como unidad y extensión, son las mismas que se realizan con los números. Recorde· 
mas, simplemente, que antes de Arist6teles, Plat6n ya habla utilizado al número 

y sus leyes para crear todo un sistema inductivo (mas tarde serla deductivo), para 

explicarse el mundo exterior. Las operaciones de suma y resta son las basicas 163 

de ellas podemos extraer (por sumas sucesivas o restas sucesivas) a la multipli

caci6n y a la divisi6n.164 Operaciones que también se hacen evidentes en la na

turaleza. Ejemplo: el mismo tipo de fruta, animal u otros seres constituyen una 

sumatorial65 y una multiplicaci6n de los mismos. Si éstos pueden reproducirse 

(aritmética o geom!tricamente);l66 o la repartici6n o consumo de los mismos pue

de generar la divisi6n o la resta de un total.167 De la misma manera, pasar a 

hacer las mismas operaciones cuantitativas, utilizando conjuntos o subconjuntos!68 

a la manera de la 16gica matem&tica,169 es, simplemente, generalizar. Lo mismo 

traducirlas a circuitos eHctricos o electr6nicos anal6gicos y simb6licos, como 

se hace en el diseno de circuitos de computadoras;l70 donde se realizan con mayor 

celeridad los calculas matematicos, o en otras ramas Ucnicas. 

Pero, los conceptos no s6lo pueden operarse por su aspecto extensivo o cuan

titativo, sino tambien, por su aspecto cualitativo o de intensionalidad¡ y, aqu, 
la capacidad anal ltica debe profundizarse, es decir, los conceptos deben verse en 

sus elementos constitutivos y las relaciones que éstos guardan entre si. También, 

aqul podriamos hablar de relaciones lógicas fonnales como son: la relación de 
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"condicionalidad" o 11 bicondicionalidad'1
, 

11 disyunci6n 11 11 conjunci6n" y 11 concatena-

ci6n•,l7l en los elementos constituUvos de un concepto, y, por tanto, de un sa

tisfactor. Lo mismo que éste, puede ser visto en relaci6n con otros bajo las mis

mas relaciones 16gicas, o también, insistiendo en el reflejo condicionado entre 

un satis factor (El) y los satis factores sustitutos, que pueden funcionar inclusi

ve como (EC}. En suma, un concepto es una proposición 16gica,172 conocida ahora 

como proposiciones verdadero-falso, con las cuales se pueden realizar razonamien

tos inductivos (tipo el que realizan los empiristas 16gicos y los experimentalis

tas) o deductivos (tipo el que realizan los fi16sofos que crearon sistemas filo

s6ficos a partir de axiomas, eje: "Pienso luego existo" o ''si me e~ulvoco -existo"., 

etcétera}. Los primeros utilizan el principio 16gico de "individuaci6n",173 y la 

experimentación, y los segundos utilizaron el principio lógico de no-contradic

ci6n,174 similar al de los matl!lllltfcos que utilizan el principio de no-contra

dicción matemHicol 75 o el de igualdad. 

Estos principios, cuando son el eje de razonamiento m.!s complejos, se con

vierten en principios epistemo16gicos, inductivos o deductivos. 

LOS PRINCIPIOS LÓGICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS CONCEPTUALES 

La comunidad fllos6flca o la clentlflca basan sus convenciones metodo16gi

cas en los principios 16gicos y en los procedimientos metodo16gicos, que h apli· 

caci6n de estos principios implican. Veamos: 

a) En 'los tiempos socrHicos, el conocimiento era reconocido como el resul

tado de la percepci6n del movimiento por los sentidos (este era el caso de los 

sofistas),176 lo cual era considerado, tanto un insulto a la raz6n como al esta• 

do griego ateniense; puesto que, la tiranfa de Pisistrato y sus dos hijos era la 

forma de gobierno. Sin embargo, tanto para el Estado como para la raz6n de los 

sabios atenienses, aunque era 16gico, la existencia del movimiento, ~ste no po

drla ser t0111ado como un principio que sirviera a la raz6n, como base para hablar 

de algo inmutable,177 como idealmente serta el conocimiento de los entes o del 

ser, según fuera la caracterlstica de lo que serla conocer. Asl es que intenta

ron buscar ese principio formal. 
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Pero, esa búsqueda no estaba separada de la problem!tica social que priva

ba para el pueblo ateniense. Éste vivla una tiranla, y, por tanto, una economfa 

de transici6n entre un gobierno de tipo 11 desp6tic:o oriental" y un 11 esclavismo 11
• 

es decir, por un lado, el despotismo en el control del poder econi5mico (las mi

nas de oro del tirano, el control militar de los puertos comerciales y los impues

tos cobrados a los ciudadanospor los servicios de gobierno), y, por otro lado, el 

régimen esclavista, al cual se habla sometido a los naturales, que los arios en

contraron al llegar a la penlnsulal78 (Atenas fue fundada por un egipcio y pobla

da por cretenses). Esta situaci6n habfo generado criticas y también movimientos 

sociales de rebeli6n. 

Asl es que, dentro de un contexto social como el mencionado, y, ante una 

emergencia democrUka de un gobierno para el pueblo de la nobleza ateniense 

la explicaciOn de las costumbres morales (recuérdese que moral en griego es lo 

relativo a las costumbres, religiones, pollticas y sociales). En S6crates s6lo 

podla ser producto de un consenso", 179 Asi es que fue buscar>!o en cada uno de los 

ciudadanos atenienses, lo que a la vez, cada uno de ellos entendla por tal ocual 

costumbre; por ejemplo, les preguntaba qué era "la justicia", y al conjunto de 

las definiciones dadas, él por consenso, extrala lo que resultaba esencial para 

el concepto o definic16n de justicia, siempre y cuando no resultara contradicto

rio. Usaba pues, de otra manera, el principio lógico de no•contradicci6n, y el 

método o procedimiento epistemológico del consenso. Dicho principio lo hablan 

utilizado los sofistas, y lo extrajeron de sus investigaciones sobre el lenguaje 

y la gramAtica.180 Tal fue el caso de ProUgoras y su tratado sobre el arte de 

refutar, cuando los juicios son contradictorios .182 Antes, Zenón de E lea, el 

polemista de la escuela soHstica, ya habfa usado dicho principio como Aporta; 

recordemos su mAs famosa sobre Aquiles y la tortuga,182 lo mismo sucedi6, con las 

propuestas de Pit!goras Filolao y su concepción numérica sobre el universo. 183 

Vemos pues, que los principios lógicos y los procedimientos epistet110l6gi

cos pueden ser producto del tipo de gobierno, que priva en una sociedad, y, por 

tanto, en este caso tambi~n en las agrupaciones filosóficas o cientlficas.184 

Afirmaremos que, toda relación o trato social de tipo ideolOglco tiene cOJOO ante· 

cedente un principio 16gico y otro de tipo epistemológico, por medio del cual se 

llega a las definiciones (especificas o generales), definiciones a partir de las 
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cuales se crean subsistemas o sistemas de explicación cada vez m!s amplios (teo
rlas o sistemas filosóficos).185 

De tal manera que, si nosotros recorremos la historia del pensamiento fi
losófico o cientifico a lo largo de las distintas formaciones sociales, por las 

cuales ha atravesado la sociedad humana, nos encontrarfamos con que el origen de 
todo ~todo de conocimiento tiene un principio lógico y un procedimiento episte
mológico.186 Mh adelante, volveremos sobre ello, por ahora veamos que la parte 

16gfca del reflejo condicionado, mas que un producto natural, es un producto de 

las relaciones ideológicas de la sociedad y en este caso fue por consenso, ba· 
sado en el principio de no-contradicción y su base el de contradicción. 

b) Pero, en el caso de los sistemas no deductivos (diferentes a los de SO· 
crates, Platón, Aristóteles, San Agustfo, Santo Tomls), como son los empiristas 

e inductivo., basados en la observación y en la generalización, como fue el caso 

del Hilozoismo (Hylon-Materia) de la inducción zoológica aristoUlica, o los em
piristas, naturalistas con Eplcuro y Tito Lucrecio Caro, o los empiristas ingle· 

ses (locke, Hume, los Bacon). el principio lógico del que nacieron, fue m!s que 
nada distinto, fue el principio lógico de "individuacilin"187 y el procedimiento 

epistemológico, fue la "tabla de presencias y ausencias", 188 propuesto por R. 

Bacon durante la parte baja de la Edad Media, en la sociedad mercantil ista
189 

de 
Inglaterra. De nuevo, el reflejo condicionado ideológico tenla un principio lli

gico y otro procedimiento eplstemo16gico, producto de las rel4ciones sociales o 
entre la pugna entre racionalistas dogm!ticos, contra los nominalistas(Ockam, 

Oums Scotto), que m!s tarde, Santo Tom6s de Aquino sintetizli como "racionalismo 
moderado", 190 

Y as!, podriamos continuar descubriendo el origen de los sistemas ideoló
gicos, filosóficos o cientlficos, o simplemente, morales de los pueblos; pero, 

siempre encontrarlamos que @stos se forman del trato o las relaciones sociales 

entre los miembros de una comunidad, y que no son ~s que una parte del reflejo 

condicionado, es decir" la re1aci6n que se establece socialmente entre la esti
mulación nueva e indiferente {El) y el estimulo condicionado {EC), que es pro

piamente dicho el •trato social", su asimilación. 
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Esperamos haber hecho evidente la relación entre el reflejo condicionado y 

la lógica. ms adelante, regresaremos para continuar aportando ~s argumentos. 
Por el momento, diremos que aplicar las operaciones lógicas (suma, resta, multi

plicación y división, tanto matemHicas como de conjuntos y subconjuntos), asl 
como las operaciones de relación lógica (conjunción, disyunción, condicionalidad, 

bicondicionalidad y concatenación), resultan mucho m&s sencillas si se posee ya, 

tanto un principio lógico como un procedimiento epistemológico y un contenido es
pecifico, con los cuales se construyan las proposiciones lógicas o las definicio

nes lógicas sobre tal o cual tema o materia de estudio; aunque sabemos desde 

Hume, que la inducción es un gran problema. 

UBICACIÓN CORTICAL DE LA CONCIENCIA 

Independientemente de que el cortex cerebral realice la "conexión temporal'', 
entre la "exitación nueva e indiferente" (las frases, oraciones o cl!usulas gra

IMticales) y los "puntos de exitación cerebral" llamados por nosotros tractos y 

circuitos de e•itación (en este caso del lenguaje y la audición); es decir, que 

realice el "reflejo condicionado" en el segmento superior del sistema nervioso. 
La conciencia tiene una ubicación especifica en el cerebro. Los trabajos de 
Sperryl91 en este sentido asi lo demuestran: 

"Parecen existir dos tipos fundamentales de conciencia: a) una personal y 

afectiva, y b) la otra, conceptual y abstracta. La primera tendrla localización 
primordial en el hemisferio derecho (en los diestros) y la segunda, ligada al 

lenguaje, en el hemisferio izquierdo. 

Las experiencias de Sperry, tuvieron la influencia m!s dra~tica en la 

epistemologla de cuanto avance tecnológico tengamos noticias. Sus resultados en 
el hombre fueron Inesperados, no presupuesto en ninguna teorla o hipótesis. La 

separación de ambos hemisferios (cerebrales) probó que lo que entendemos por 

conciencia con verbalizaciones de la experiencia interna, esU restringida al 
hemisferio izquierdo (en los diestros); mientras tanto, el hemisferio cerebral 

derecho es capaz de aprender y ejecutar, sin que esto penetre al campo de la 
conciencia" .192 
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Lo anterionnente citado, no sugiere que la conexión temporal de tipo 16gi
ca sucede en el hemisferio izquierdo (en los diestros) o en el derecho en los 
"zurdos". Pero, es obvio que lo que llega a dichos hemisferios son las categodas 
gramaticales, hechas proposiciones, es decir, llegan oraciones y, por tanto, jui

cios sobre tal o cual ente o satisfactor material o abstracto, as! como•sobre los 
satisfactores sustitutos. 

En el caso de los sistemas filosóficos, un principio lógico y un procedi
miento epistemol6gico (un mEtodo), as! como los distintos contenidos, es decir, 
llegan tambiin los juicios con los cuales se realizan las operaciones 16gicas 
(suma, resta, multiplicaci6n, divisi6n, sobre unidades o sobre subconjuntos o 
conjuntos), vistos en su relaci6n 16gica (conjunci6n, disyunción, condición, 

bicondicionalidad y concatenacl6n). Pero, es obvio que esto no se separa de la 
conciencia afectiva o personal\93 y por tanto, los conceptos o definiciones no 
s61o tienen 11extens iona 1 idad'', también 11 intens iona 1 i dad 11

• La primera es acordada 
socialmente, la segunda es personal, son las necesidades anatomo-fisiol6gicas. 

De tal forma que, la teoria del concepto base de la disciplina llamada 16-
gica, y a su vez, premisa de los razon..,ientos y slntesis de teorlas (leyes ex
plicativas de tal ó cual fen6meno o ente), no puede verse separada: !) de la ubi
caci6n anat6mica en la conciencia, 2) y, por tanto, todo concepto posee intensio
nalidad (va a satisfacer una necesidad) y extensionalidad, puede ser delimitado 
formalmente y, por último 3) al ser expresado por el lenguaje (nombrarl, adjeti
varl o adverbiarl y verbalizarl) en una frase oraci6n o juicio a los satisfacto
res materiales, personas, animales o cosas, en lo particular y a la geograna o 
al universo y entes que lo componen en lo general; surgiendo tambiin los princi
pios lógicos de individualizaci6n y de no contradicción respectivamente; mismos 
que se aceptan como axiDNs epistemológicos o de procedimientos, y que constitu
yen las premisas blsicas de cualquier razonamiento, mismos que al unirse a los 
distintos entes o fenllmenos materiales o abstractos, pueden ser integrados a 
sistemas de conceptos, premisas que tratan de explicar todo aquello que existe en 
la realidad material, como todo aquello que existe en nuestra conciencia. 

Por todo lo anteriormente senalado, nos queda la convicción de que existe, 
realmente, una concatenaci6n entre el fenl!meno del reflejo y la formación de 



71 

conceptos y la operación con los mismos, que históricamente ha constituido lo 

que se dio en llamar "psicologla racional".194 Pero, esto es sólo una parte de 

lo humano, puesto que tambi~n. existe una relación entre el reflejo como necesi

dad de nutriente y los fenómenos económicos, relación que en el siguiente capi

tulo trataremos de mostrar y demostrar. 



CAPÍTULO 11 I 

LA RELACIÓN ENTRE EL REFLEJO CONDICIONADO Y LA ECONOMÍA 

Los apartados anteriores, lo concreto del reflejo condicionado y la rela

ci6n de éste con la 16gica, nos han servido para mostrar que el contenido de lo 

pslquico son simplemente las necesidades fisiol6gicas y la relaci6n social que 
especlficamente cada una de ellas genera. A su vez, esto es lo que constituye lo 

humano, y, por tanto, lo humano engloba a lo pslquico (que se ubica en el segmen

to superior del sistema nervioso) y a las necesidades fisiol6gicas y relaciones 

sociales (sus principios o axiomas de convivencias, que a nivel individual y per

sonal, cada una de dichas necesidades genera). Por último, el conjunto de necesi

dades y relaciones sociales de los individuos (111<1jer u hombre) conforman una tra

ma de necesidades fisiol6gicas-relaciones sociales, que en conjunto constituyen 

la estructura toda de la sociedad humana. Marx aceptaba el té,,.ino de "trato so
cia1•195 para denominar a esa trama de necesidades-relaciones sociales, en su con

junto; Unnino tan general, que posterionnente cambi6 por el de "relaciones so
ciales de producci6n"l96 con lo cual pretendla denominar a las relaciones que 

estableclan los individuos en su situaci6n productiva, base del proceso econ6-

mico de la sociedad. 

Pues bien, ya que hemos mostrado que las necesidades fisiol6gicas tienen 

su origen en las necesidades de las células, sumlndole a ellas las de los teji

dos, aparatos y sistemas anatomo-funcionales, cuya conciencia (sin o con verba

lizaci6n), se situa en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, res
pectivamente, del segmento superior del sistema nervioso, sede de la conexi6n 

temporal en el reflejo condicionado, y que dichas necesidades crean los princi

pios de toda relaci6n social: lo econ6cnico (necesidades y producci6n de satis

factores) debe tener y tiene, un origen fisiol6gico, pslquico y humano. Esto es 

lo que pretendemos demostrar en este apartado, buscando en la. relaci6n que exis

te entre el reflejo condicionado y la econ011la. 

Como senalamos en el apartado anterior en cuanto a la ubicaci6n en el ce

rebro de las necesidades de alimento y de sed, el circuito que fonnan el hipo

Ulamo, tálamo, Girus cinguly y el 16bulo frontal, 197 resultaba ser el tracto 

de exitaci6n o punto de exitaci6n (llamado asl por Pavlov) de la necesidad eco

n6mica por excelencia: el hambre y la sed. La conexi6n temporal entre este cir-
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cuito y la estimulaci6n nueva e indiferente (llamada asl por Pavlov) proveniente 

del satisfactor (la luz que incide en la superficie de los alimentos y el agua, 

asl como la forma especifica que estos satisfactores tienen) y de las relaciones 

de "propiedad",l9B entre los productores y los dueMs reales de dichos satisfac

tores. Resulta ser el origen de las relaciones econ6micas de producci6n. Sin em

bargo, diferenciemos la luz flsica es completamente diferente de la 'propiedad': 

Una es la forma como el ojo humano puede percibir el satisfactor en el espacio, 

y la otra es la poseci6n o derecho que sobre el satisfactor tiene el ser o indi

viduo humano. De tal manera que, percibir la luz que se refleja desde el satis

factor, no es lo mismo que poseer el mismo. Lo econ6mico, por tanto, es 1) nece

sidad, 2) percibir el satisfactor o sus componentes, 3) poseerlos o producirlos 
si no existen, 4) intercambiarlo, y 5) consumirlo.19g Por tanto, el reflejo con
dicionado y la relaci6n con la economla es una relaci6n permanete entre la acci6n 

humana y el medio natural y social. 

NECESIDAD PARCIAL Y MÍNIMOS DE NECESIDAD 

Cada célula del organismo tiene necesidad de incorporar nutrientes para 

realizar satisfactoriamente el metabolismo. Por otro lado, existe un tipo de te

jido y sistema (digestivo), encargado de realizar el desdoblamiento de macromo-

1eculas2DD a niveles factibles de ser asimilados por las células. Pero, y sobre 

todo, existe un circuito de exitaci6n en el cerebro (formado por el Ulamo, hipo

t61amo, Girus cinguly, 16bulo frontal), responsable de coordinar (al ser exitado) 

las funciones de hambre y sed. En este circuito, el que se une de alguna manera 

en la "conexi6n temporal" con la exitaci6n nueva e indiferente, que proviene del 

exterior (de los satisfactores naturales o producidos), que en nuestra sociedad 

de mercado, proviene de la producci6n para el consumo,2DI medida por la propie

dad jurldica sobre dichos satisfactores. De tal forma que es una ·ley (y no s61o 

jurldica-social, sino también bio16gica), que toda necesidad cree su propia re-

1aci6n social de satisfacci6n. En el humano, dada su caracterlstica altamente 

cortica1,2D2 la necesidad fisio16gica es emitida voluntariamente y satisfecha, no 

s61oen la medida en que la "propiedad privada, grupal, clasisista y social" lo 
permita. 

Pero <cuáles son estas necesidades a nivel celular? Estas son las siguien-
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tes: primero, veamos cuál es la composición elemental de la c~lula en su estruc

tura anatómica. "Oe los más de los 100 elementos qufmicos conocidos, s61o 19 son 

esenciales para la vida terrestre.203 Seis no-metales (oxfgeno 65%, carbono 18%, 

nitrOgeno 3%, fOsforo l~ y azufre 0.25%), que contribuyen con casi el 98% de la 

masa total de la célula. Y el otro 2% esU formado por (calcio t.5:, potasio 0.35~, 

sodio 0.15~, magnesio o.os•:.. Cuatro elementos mAs que constituyen el l.30~, junto 

con diez m§s para completar el lOOX. Por otro lado, a nivel de macromoléculas 

el cuerpo humano requiere de: un 18~ de su persa corporal, lo representan los car
bohidratos, las proteínas y otras sustancias orgfoicas: el 7~ los minerales; y 

el 15t las grasas. El 60t restante esU constituido por agua.204 En conjunto, 

todo a precios de 1977 en nuestro pa!s podla resumirse as!: 

Hombre de O a 3 años 25,176.80 pesos anualmente; de 3 a 15 años 26,302.20; 

y de 15 años a más 62,570.40, cuando el salario mtnimo era de S 101,800 urbano. 

Mujeres de O a 3 años 15176.80; de 3 a 15 años 22,640.90; de 15 años a m!s 

52,588.00.205 Por su p~rte, el salario mtnimo rural diario era en promedio 84,940. 

Se consideró que el gasto total de un hogar promedio serta de 12,578.40 por per

sona. Los anteriores c!lculos fueron hechos por personal del COPLAMAR (ComisiOn 

para la Planificación de Zonas Marginadas) a precios de lg77, Es obvio que, para 

los años de 1985 y 86, los Indices de inflaciOn han rebazado sin m!s estas ci

fras.206 Sin embargo, en lg77 dichas cantidades englobaban conceptos o necesida

des que una persona me•icana necesitaba satisfacer para tener un "minimo de 

bienestar social". Existen, pues, requerimientos m!nimos. 

EL PUNTO DE EXITACIÓN Y LA EXITACIÓH NUEVA E INDIFERENTE O LA RELACIÓN 

ENTRE EL HAMBRE Y LA SED Y LAS RELACIONES DE APROPIACIÓN 

El hombre y la sed como necesidades, ubicados anatómicamente en el circui

to de exitaci6n que forman: el Ulamo, el hipot&lamo, Glrus cinguly, lóbulo fron

tal, sólo es la parte anatomo-funcional del reflejo condicionado, sin embargo, 

esta función-necesidad sólo se mitiga con los satis factores (alimentos), que se 

encuentran en el medio externo (en nuestra sociedad capitalista, sólo se encuen

tran en el mercado o el comercio); los cuales son adquiridos por las perso

nas o son apropiados mediante la "compra". y para que ésta se dé, debe existir 
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la "venta". Compra-venta207 (de satis factores materiales) es lo que constituye la 

"ex1taci6n nueva e indiferente", la parte externa del reflejo pavloviano. 

La compra-venta est! inmersa en las relaciones de propiedad. Por un lado, 
se enfrenta el poseedor del "dinero" (reforzador universal), y por la otra, el 

poseedor de la mercancla.20B De tal forma que, la propiedad de uno (el dinero) se 

enfrenta a la propiedad de otro (el poseedor de la mercancla), la cual es o puede 

ser especlficamente concreta (x, tipo de alimento, vestidos, herramientas, servi

cios, etcHera). Inclusive, este mismo procedimiento o relaci On de compra-venta 

la realizan de manera alzaprimada las naciones, convirtiendo a la categorla de 

reflejo condicionado en una relaci6n voluntaria y consciente entre los dirigentes 
de un pueblo con los de otro.209 la relaci6n de las naciones del mundo entero se 

realizan precisamente de esta manera en lo que corresponde al comercio mundia1. 21D 

Inclusive, el dinero mismo se ha convertido en una mercancla, que ha llega

do a redituarle a las naciones poseedoras de !1 grandes dividendos,211 pero, co

mo el mismo Marx afirmaba: este fenlímeno usurario y la pobreza que genera es un 

elemento revolucionario, que hace levantarse y rebelarse a aquellos que lo pade
cen.212 El pueblo de México lo esta padeciendo con su deuda externa. 

Pero, si bien, la moneda es la fonu en que se manifiesta la relaci6n en

tre su poseedor y los poseedores de mercancla. La "conexi6n temporal", que se 

realiza en el cerebro de ambos tipos de poseedores, debe ser obligadamente, y en 
rigor, cualitativamente diferente, puesto que, una compra y el otro vende.213 

El primero debla de haber realizado un 'trabajo"214 para adquirir las monedas, 

y el segundo tambiEn debla de realizar un 'trabajo" para producir sus mercan

clas. El primero puede ser un obrero, un jornalero agrlcola, un campesino (pe

que~o. mediano o terrateniente) y un industrial, banquero o comerciante. 215 De 

esta manera, en la "conexi6n temporal" de cualquiera de ellos y en su vida coti

diana material, su derecho a poseer, tanto dinero como mercanclas, es producto 

de una actividad material concreta, es decir, del p1pel y funcl6n que deSetl!Jf!Aln 
en la "divls16n social del trabajo." Por otro lado, pero en el mismo sentido, 
el trabajo que ellos realizaron se ubica en un lugar especifico de la PRODUCCIÓN, 

que es un momento del proceso econ6mico, junto con la distribucl6n (e intercam
bio), asl como del consumo.216 
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Visto desde esta perspectiva totalizadora y concreta, la "conexión tempo
ral" entre un punto de exitación y una exitaci6n nueva e indiferente, en el re

flejo condicionado es y resulta cualitativa y cuantitativamente diferente para 

cada uno de estos seres humanos, que viven en la sociedad capitalista mexicana 

de nuestro tiempo 1987. Muchas de las diferencias individuales biol6gicas y so

ciales podemos ubicarlas, tanto en la constituci6n biol69ica como en la posici6n 

que los individuos juegan en las relaciones sociales de producción y apropiación.217 

De esta manera, pues, el reflejo condicionado y su relación con la econo

mia se hace evidente. Marx fue, sin pretender hacer psicologta, el gran descu

bridor de las caractertsticas que forzosamente, en una sociedad capitalista como 
la nuestra, tiene la "exitación nueva e indiferente 11 de Pavlov. Es decir, lo cua .. 

litativo y cuantitativo del estllllllo externo, sometido a las relaciones sociales 

de producción y apropiación.Pavlov al explicar el fen6meno de manera experimen

tal y empirista, no cayó en la cuenta de que su propia acción de amarrar y con
trolar al o a sus perros de experimentaci6n, era una relación social entre una 

persona y un animal, pero, que en los seres humanos en condiciones naturales, 
dichas experimentaciones sólo se pueden hacer merced a las leyes jurldicas o mo
rales que sancionan o condicionan o cohaccionan a los propios seres humanos. 

Por lo tanto, el reflejo condicionado como categorla ley y definición em

pirista, adolece del mismo error del que adolece toda explicación empirista, es 

decir, del mayor grado de individualizaci6n, y, por otro lado, como categorta 
filos6fica .(al estilo metaflsica)21B adolece de generalizaci6n. 

En ténninos de psiquismo y de humanismo, el reflejo condicionado sólo debe 
ser explicado en sus detenninaciones (múltiples) concretas. 

Pasemos ahora a ver cómo se manifiesta en sus concreciones el reflejo con

dicionado en su relación con la producción econ6mica, al multiplicarse la espe

cie. 

EL COMPORTAMIENTO Y LA CONOUCTA O LAS RELACIONES DE PROOUCCIÓN 

El conductismo privilegi6 la relación entre actividad motora concluyente219 
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(conducta y comportamientos) y sus efectos, dejando de lado la parte del proceso 
(estimulación nueva e indiferente, conexión temporal, reflejo condicionado), que 

supuestamente participaba, pero no era importante en la emisi6n de una conducta 

X. Al hacerlo conscientemente y por método (esta es una de las limitaciones que 
tiene el empirismo) dio al traste con la teor!a del reflejo condicionado y se 

avocó sólo a estudiar las distintas formas y modos o mecanismos (prograNs de 
reforzamiento) por medio de los cuales se lograba el "condicionamiento•.220 Sin 

comprender que esa parte, sólo era la mitad del eslabón completo, el que unido 

a la parte excluida proporcionaba una explicaci6n m!s amplia de la actividad re

fleja de los organismos, tanto animales como humanos. 

Al centrarse el inter~s de los investigadores (histórica.,.ntej,221 en la 

otra porci6n del proceso reflejo en los programas de reforzamiento que contro
laban la conducta y el comportamiento. Se descuidó tambi~n. conscientetoente, y 

por método el an!ltsis de la naturaleza real de los mecanismos de condicionamien
to. Y con ello, se descuidó una gran tradición sociológica que p·rovenia de los 

siglos XVII, XVIII, XIX y/o inclusive del siglo xx.222 Es decir, no se conside

ró que los mecanismos de condicionamiento, sólo son productos del •tr•to social" 
entre los seres humanos y más propiamente de las "relaciones sociales de pro

ducción" o de la ubicación que, en la producción, tienen los individuos que se 

relacionan entre si a partir de sus necesidades-satisfacciones. 

Por tanto, hablar de conductas y comportamientos, asl como de progr-s de 

reforzamiento, sin ubicarlos en su contexto social, es simplemente hacer ebstrec
ción de las condiciones sociales en que se dan los programas de reforzuiento. Et! 
el último de los casos es mutilar, en su esencia, la verdadera relaci6n refleje, 

o sea el verdadero origen social y económico del condicionamiento. 

Desde un enfoque empirista, es imposible descubrir la relaci6n que existe 

entre el fenOmeno y teorla del reflejo condicionado y el fen6meno y teorf1 del 

proceso económico, y la relación social de producción, que dicha relaci6n gene
ra. Es necesario tener un método de análisis más amplio, como es el Método de lo 

concreto,223 para descubrir las vinculaciones tan profundas que existen entre 

esos dos tipos de fenómenos aparentemente uno de tipo natural y, otro de tipo so
cial. Por ello, es que los psicólogos empiristas y experimentalistas s6lo han 
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puesto atenci6n al condicionamiento, visto s6lo como fen6meno natural, y no como 

lo que en realidad es, un fen6meno social que s61o existe al incrementarse la 
especie. 

Al incrementarse la especie, las necesidades se multiplican, y por tanto, 

se requieren mucho m!s satisfactores materiales, para satisfacer dichas necesida

des. Ello obliga a profundizar y a extender la economta cualquiera que sea su 

grado de desarrollo. Es decir, de la recolecci6n, la caza y la pesca se pasa a 
la agricultura incipiente, a la ganaderta y pisicultura, tambiEn incipiente. Y, 
m.ls tarde, a la industrializaci6n de dichas actividades.224 

Pero, al mismo tiempo la divisi6n social y tEcnica del trabajo225 se pro

fundiza, lo mismo que la propiedad sobre las riquezas materiales y de un condicio

namiento casi natural, mediado solo por el "trabajo" necesario para la recolecci6n 

y la pesca o la caza. Se pasa a una distribuci6n y reparto de las riquezas en la 

organizaci6n de la familia y el clan y las tribus, y as! sucesivamente, el con
dicionamiento (llamesele estimulo condicionado o reforzadores, unido a un aparea

miento o sistema de condicionamiento) requerir4 cada vez m.ls de estimulas condi
cionados, mediadores o encadenamientos de estimulas condicionados, que generan a 

su vez conductas encadenadas.226 De tal manera que, cada vez sera mas y m!s un 

condicionamiento de tipo social, puesto que, aunado al desarrollo de las formas 

econllmicas, se dar4 el desarrollo de las normas o leyes juridicas que garantizan 
la propiedad y distribui6n de las riquezas.227 

El reflejo condicionado pues, queda subordinado a los estimulas condicio

nados productos del desarrollo econllllico, social y jurldico-polttico de la socie
dad. Por eso, es que resulta inconcebible que psic6logos de pleno siglo XX, sigan 

considerando al condicionamiento exclusivamente de orden natural. Por ello, tam
bi!n es que resulta incomprensible que la psicologta la sigan considerando exclu

sivamente una disciplina cient!fica de tipo natural. 

Pasemos ahora a analizar otra de las funciones celulares, aquella reali ... 

zada tanto en el nucleo de cada una de las células, como la funcion principal 

de las células sexuales. La reproducci6n celular, y, por tanto, la reproducci6n 
de 1 a especie humana. 
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Por conducta y comportamiento sexual se entiende una serie de aspectos, que 
van desde el intercambio de material nuclear entres células de los dos tipos de 

sexos~28 hasta el apareamiento animal y el coito entre seres humanos. Dicha ac

tividad es una funciOn fisiolOgica fundamental de todos y cada uno de los tipos 

de células que existen, tanto las de tipo vegetal como las de tipo animal. 

Siendo la actividad reproductora privativa de las células es necesario que 

tenga también una expresiOn en la psicologla celular o irritabilidad, puesto que, 

como se hizo evidente en las primeras investigaciones sobre la actividad del RNAm 

(Acido ribonucleico mensajero), dicha funciOn pasa del núcleo central al citoplas

ma y a la membrana celular.229 Pero, si bien ello sucede en todas y cada una de 

las células de cualquier organismo vegetal y animal en los organismos superiorer. 

La expresiOn de dicha funciOn reproductora tiene, adquiere caracterlsticas mucho 

m&s complejas. Es sexyal. 

Por una parte, en los organismos vegetales, la actividad reproductiva es 

distinta en plantas cript6gamas (del G. Kruptos, oculto y gamos, uniOn) o en 

plantas fanerOgamas (del G. Phaneros, aparente y gamos uniOn),230 En las prime

ras, su reproducciOn es celular y en las segundas vascular. Por poner sOlo dos 

ejemplos citaremos respectivamente el caso de los helechos y una planta de malz. 

Por otra parte, en los organismos animales, divididos en invertebrados y 

vertebrados, dos tipos para los últimos y diez para los primeros. Todos, sin 

excepciOn, manifiestan procesos reproductivos, pero no en todos es tan evidente 

el apareamiento como sucede en los organismos pluricelulares, y sobre todo, como 

sucede en los organismos superiores, incluyendo al ser humano (hombre o mujer). 

Pues bien, ya que la expresiOn sexual es mas que evidente, tanto a nivel celu

lar como a nivel pluriceluar, dicha actividad obviamente tendrA una expresiOn 

en 1a psicologla de ambos niveles (irritabilidad de la membrana o irritabilidad 

del segmento superior del sistema nervioso, el cerebro). 

La ubicaciOn de dicha funciOn fisio16gica es fundamental en el cerebro hu

mano, lo que m&s nos interesa en este apartado, puesto que el reflejo condicio-
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nado o la conexi6n temporal entre un punto de exitaci6n (o circuito), se realiza 

precisamente allí con la estimulaci6n nueva e indiferente, que proviene del medio 

externo o de la sociedad humana, donde, tanto el hombre como la mujer, obtienen 

la pareja que satisfacerá sus necesidades sexuales. Es decir, que de nuevo la ley 
necesidad-relaci6n social, se cumple en la actividad sexual. 

Precisuiente, porque es la expresi6n y la ubicaci6n de la actividad sexual 
de las células a nivel cerebral, dicha funci6n participa, no s6lo en el fen6meno 

del reflejo condicionado, sino también en el fen6meno de reproducci6n de la espe

cie. Es decir, que es precisa11ente desde alll que se coordina la conducta y com
portamiento sexual de la especie humana, también llamado fen6meno demogrHico23l 

o reproducci6n geométrica de la sociedad humana y su base institucional o for
mal, la familia.232 

EL PUNTO DE EXITACIÓN SEXUAL V SU RELACIÓN CON LA ESTIMULACIÓN EXTERNA 

Si nos situamos en el cerebro humano, descubriremos que hay una porci6n u 
6rgano del mismo que realiza la captaci6n de la infonnaci6n sexual proveniente de 

todas y cada una de las células sexuales del cuerpo humano, es decir, de las ga

nadas h-nas (111asculinas o fe...ninas). Este 6rgano del cerebro es el hipoUla
mo233 vinculado al sistema ltll!bico y la funci6n que éste tiene sobre la pitui

taria, as! como la funci6n que la corteza cerebral juega con respecto a todos 
ellos.234 

Estos porciones del cerebro constituyen, no el punto de exitaci6n, sino el 

circuito de ex1taci6n sexual en el cerebro, que obviamente responden a los reque

rimientos de las células sexuales de las g6nadas primordialmente, ya que, el con

trol sobre la reproducci6n asexuol de las células de todo el organismo lo sigue 
teniendo el núcleo celular. Asl pues, la actividad reproductiva en los organis

mos pluricelulares superiores, la comparten los nucleos celulares y el circuito 

sexual del cerebro. El primero controla el desarrollo o reproducci6n interna, y 

el segundo (el circuito) la reproducci6n de la especie. 

Lo que nosotros dencllinas especlficamente COlllO. conducta sexual, esU ori
ginada por la· necesidad e 1nfonnaci6n que las g6nadas trasmiten al hipoUlamo 
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y de ~ste a la corteza cerebral, pero la actividad motora, que se genera para sa

tisfacer dicha necesidad sexual, est& controlada y generada por la conexi6n tem

pera 1 rea 1 izada en 1 a corteza cerebral. 235 

En un primer momento del desarrollo infantil, se ha adquirido la concien

cia de un patr6n o rol masculino o femenino.236 Éste ha sido introyectado por los 

infantes como consecuencia de las convenciones sociales en torno a la actividad 

productiva, que realizan, tanto el hombre como la mujer'. Pero, no es a_ún una se

paraci6n exclusivamente biol6gica para ello, sino que han introyectado dichos pa

trones o tomado conciencia de ello a partir de la distinci6n que la sociedad ha 

hecho de los sexos a partir de los propios descubrimientos de los mismos, por 

ellos as! como de la imitaci6n. 

Sin embargo, en un segundo momento. cuando aparecen los caracteres secunda
rios en sus cuerpos, y comienzan a recibir en su hipoUlamo la infonnacifln y el 
impacto exitatorio237 de las g6nadas, tanto lo introyectado en la corteza cerebral, 

como la informaci6n que llega al hipot&lamo, se vincula de alguna manera y se es

tablece un cause continuo entre estructuras subcorticales y estructuras cortica

les propiamente dicho. En este momento, lo biol6gico y lo social se vinculan en 

un circuito exitatorio pennanente, que entra en contradicci6n -en si mismo o en el 

propio cerebro del joven puber- con otros circuitos ya establecidos como son el 

de nutrici6n o alimentaci6n-satisfactores, se provoca una inhibici6n parcial o 

bloqueo de la satisfacci6n de dicha necesidad en funci6n de otras, y tambi~n en 

funci6n a las costumbres del grupo social o la sociedad en donde el joven crece. 

Es obvio que dicha exitaci6n pennanente, y su represi6n constante, produce un 

estado neuralgico, que es tlpico enlos adolescentes y que le llamamos simplemen

te 11 rebeldh 11
• 

La exitaci6n nueva e indiferente que era la percepci6n del sexo opuesto o 

de una persona de dicho sexo (que llega como forma a la corteza visual, y olo

res o sensaciones tactiles a otras partes de la corteza), adquirida• lo largo de 

los años de infancia y niñez. De pronto, cobra un significado distinto en la ado

lescencia y compromete por tanto, una nueva intenciona 1 i dad de la relac i6n social 

entre personas de distintos sexos. Se ha adquirido pues, una nueva necesidad238 

y un nuevo significado en las relaciones humanas, de alll en adelante se conser-
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vara hasta que decline o termina. la estimulaci6n total o exitación, que las g6na

das realizan sobre el hipoUlamo. 

LA EXITAC!ÓN NUEVA E INDIFERENTE Y EL CORTEJO, APAREAMIENTO 

. En rigor, la exitaci6n sexual o la figura externa que la genera es una fi

gura mhculina o femenina, según sea el sexo de quien la perciba. Claro est!, 

que dicha figura puede ser real o ficticia (de cuerpo presente, fotografta o au

sente o evocada). Cuando la estimulaci6n es producto de una figura real, el en

cadenamiento de conductas que se siguen para alcanzar dicho satisfactor se le lla
mar! genéricamente cortejo. 239 

El cortejo es un comportamiento sexual que se encuentra mediado por patro

nes o estereotipos, creados por la sociedad, tanto en la conciencia del hombre 

como en la de la mujer, vh la propaganda comercial; cuando el cortejo es real iza

do por personas de origen urbano. En el caso de las personas de origen rural, los 

valores pueden ser distintos. Algo similar sucede con personas pertenecientes a 
clases socidles distintas en los cuales, el tipo de cortejo variar!, siempre de

pendiendo de las experiencias culturales de los grupos que lo manifiestan y de 

las personas pertenecientes a ese grupo. 

Es por dem8s evidente, que las personas de determinada clase social, s6lo 

aceptan cortejar o ser cortejadas por personas de su mismo o mayor nivel socioeco

n6mico y cultural. Es obvio taneién, que los estfl!lllos condicionados apareados al 
satisfactor en rigor son estfmulos provenientes de lugares, situaciones, ocasio

nes, tipos o estereotipos, que las personas de determinado grupo frecuenta o cono

ce e idealiza. 

En el caso de los animales, los estfmulos quid si sean m!s de origen natu

ral, pero en los humanos son m4s que nada producto de la cultura, las costumbres 
y el momento hist6rico en que éstos se presentan. 240 

Sin embargo, la intensi6n o intensionalidad del comportamiento o conducta de 
cortejo, tendra siempre el fin de apareamiento o establecimiento de la relación 
sexual, temporal o permanente. Z41 
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Cuando esto último sucede, se está a un paso de ia procreaci6n de un nuevo 

ser humano, simple y sencillamente bastará con que coincida en el tiempo y en el 

espacio intrauterino el óvulo y el espermatozoide. Esta coincidencia no es azaro

za, depende del momento, en el ciclo menstrual, en que se realice el coito. 

Nueva1;1ente de la relación social, se pasa pues al desarrollo de un proceso 

biológico y sus consecuencias para repetirse posteriormente. 

DEL REFLEJO COND!ClONADO A LA FORMACIÓN DE LA PAREJA Y LA FAlllLIA 

El reflejo que se inició como una exitación-necesidad en un circuito espe

cHico anatomo-funcional del organismo y del cerebro humano, ha concluido en una 

relación social y apare•.miento entre personas de distintos sexos. La ley necesi

dad biológica-relación social. 242 Ha tenido ya una consecuencia: el apareamiento

procreación. El proceso demográfico ha comenzado y se repetirá mientras dure la 

cohabitación de la pareja. Pero, a la vez, se repetirá geométricamente en la es

pecie, y ésta irá poblando poco a poco el territorio o los territorios, donde 

pueda asentarse y además sea beneficioso y satisfactorio hacerlo. 243 

Pero, la unidad de la pareja y su procreación o prolé, lo único que ha oca

sionado es la multiplicación de las necesidades, no s6lo alimenticias y de otros 

servicios, sino que esto ha acicateado el desarrollo de las técnicas de producti

vidad o de producción, ha acrecentado o creado las formas de organización para 

la distribución y a la vez, ha debido matizar o transformar la forma de consumo. 244 

En pocas palabras, ha incidido sobre la econorn!a y el conocimiento de nuevas téc

nicas de producción, distribución y consumo; ha incidido, pues, sobre la econo-

mfa y la ciencia y planteado nuevas metas, pero también, habra incidido sobre las 

costumbres y la cultura de los grupos sociales y de los pueblos. 245 



CONCLUSIONES OE LOS CAPÍTULOS 1, 11, 111, IV 

La primera parte de nuestra tesis comenzó planteando cinco preguntas: 
l)iQué· es lops!quico?, 2) iQué función juega en su integración el reflejo condi

cionado?, 3) icuáles son sus múltiples determinaciones?, 4) Hiene alguna rela
ción con la historia individual y social de la especie humana?, y 5) iEs cierta 

o ficticia su relación con la lógica, con la economfa y la demograffa?. Y noso

tros creemos que estas fueron contestas con creces. 

1) Para nosotros, lo psfquico es U fonnado por el conjunto de necesidades 
fisiológicas fundar.ientales y complementarias, unidas indisolublemente a relacio

nes sociales idológicas, económicas y demogr!ficas. Es decir, que en el segmento 
superior del sistema nervioso, en el cerebro, tanto las necesidades como los pa
trones de conducta y comportamiento, que se elaboran para lograr su satisfacción, 

se conectan mediante la relación de estructuras subcorticales con las corticales, 
formando un circuito especifico de exitación-control-motor, que posibilita la ma

nifestación de conductas y cadenas de conductas o comportamientos. De tal manera 

que, existe una necesidad nutricional o alimenticia que genera sus propias rela

ciones econ6micas (producción, intercambio y consumo). As! COlllO taneién, existe 

una necesidad sexual que genera sus propias relaciones de reproducción (cortejo, 

apareamiento, procreación), ambas crean necesidades de comunicación verbal, las 
cuales generan sus propias relaciones sociales de conunicación o ideológicas (gra

mática, lógica, cientffica, morales-religiosas, polfticas y sociales y filosófi

cas). 

2) El reflejo condicionado es precisamente la unidad funcional que permite 

explicar a nivel psicofisiológico, experimental y teóricamente la relación que 

existe entre cada uno de los circuitos o puntos de exitación fundamental, que 

existen en el cerebro (uno por cada necesidad biológica) y los estfr.11los flsico
quimicos que se aparean con la adquisición de los satisfactores. En pocas pala

bras, el reflejo condicionado es la unidad funcional de lo psfquico. 

3) Las mOltiples determinaciones de lo psfquico son: tanto el número total 

de circuitos de exitaci6n fundamentales, COMO el número total de relaciones so
ciales que se generan para la satisfacción de las necesidades fundamentales. 
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Para nosotros, las necesidades fundamentales son las misr.1as que tienen las célu

las de un organismo, es decir: a) alimenticias, b) reproductivas, y c) de irrita
bilidad. 

4) Por tanto, lo psfquico se relaciona con la historia individual y social 
humana, en cuanto que ésta se teje fundamentalmente en torno a las necesidades 

fundamentales de los individuos humanos, que al vincularse cada una de ellas a re

laciones sociales especificas. Forman los ejes historiográficos del acontecer co

tidiano y la base del acontecer histórico-social de grandes periodos de la histo
ria, por cuando que los pueblos conquistadores··o sujuzgados esUn obligados a rea

lizar y satisfacer sus necesidades fundamentales.los Ideales y las metas que ellos 

o sus dirigentes les han inculcado. 

5) Lo psfquico se teje pues, en torno a ejes historiográficos. Por lo cual, 

de las necesidades fisiológicas se pasa a expresiones inmediatas como son: a) La 
creación del lenguaje, b) La creación de herramientas, y c) La búsqueda de pare

ja. Pero de estas se pasa a las expresiones mediatas: a) La lógica, b) La econo

mh, y c) La demograffa. Lo psfquico se prolonga en el tiempo y en el es~acio, 

creando procesos cada vez más complejos, pero en torno siempre a dichos ejes his
toriográficos, cada uno de los grupos humanos y de las distintas etnfas, que po

blan el globo terraqueo, han creado en torno a dichos ejes sus costumbres mora

les (religiosas, polfticas y sociales). Sus diferencias estriban simple y llana

mente en las diferencias en el uso de satisfactores distintos (de tipo alimenti
cio), pennitido por la geograffa en la cual viven, en las costul!lbres que han ido 

creando en torno a dichos ejes historiogr&ficos y en la mayor o menor atención 

puesta a distintos tipos de estfmulos condicionados, que son la señal para la 
emisión de conductas o complejo de las mismas. 

Por otro lado, como históricamente se fue considerando, lo psfquico es a la 

vez: a) Racionalidad, b) Sexualidad, y c) Sociabilidad, La psicologfa no es pues 

una ciencia solamente biológica (natural, sino también: una ciencia social, el re

fle.io es una actividad biológica y fisiológica del sistema nervioso, pero el con
dicionamiento es social actualmente. 
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Pavlov y Harx elaboraron sus teorías partiendo de teoremas que deberían ser 

probados al paso de los años. En su momento, dichos teoremas fueron intuiciones 

v&J;d15, pero la investigación subsecuente vino a probar y a precisar muchos tér

•inos de tal manera que, actualmente podret00s decir a Pavlov, que no existen pun

tos de exitaci6n, sino circuitos de exitaci6n, y que la exitaci6n nueva e indife

rente no es simplemente estimulo incondicionado o condicionado, sino costumbres y 
modos de comportalliento social. Y, por otro lado, podemos decir a Marx, que las 
premisas de donde parte la concepción materialista de la historia no son más que 

los ejes historiogr&ficos del acontecer cotidiano, que como lo menciona en la ideo

logfa ale&ana, ooera ese el momento para ponerse a considerar las condiciones na· 

turales del individuo o con las que ya se encontraba al nacer. Pero, que sin em

bargo, para no hacer una historiograffa marxista pobre y raquítica, tarde o tem

prano, era necesario ponerse a considerar las condiciones naturales de vida de 
los seres humanos. 

Talllbién, podríamos decir tanto a Kant como a Augusto Col'lte, que no tuvieron 
razón al proscribir a la psicologfa de sus sistemas filosóficos y de clasificación 

de la ciencia. 

Y, de la ciisn11 manera, decirles hoy a los conductistas que la piedra que 

ellos rechazaron (el reflejo condicionado) es 1 a piedra angular que requieren los 

que de verdad hacen ciencia y no caricaturas. 

Lo mismo, podríamos decir a Freud y sus seguidores, pero de manera m~s bene

volente. La ciencia no son elucubraciones. 

Ahora podr9KJS decir a Alberto L. 1:erani con orgullo que: la psicología no 

serl •s una infinidad de microteorfas que suplantan a la totalidad del hecho hu-

mano. 

Talllbibi, podremos decir a Jorge Holina que: la psicología se habfa presen

tado históricamente corno ahistórica, porque en sf, ella es la base de la historia 

e foclusive de la prehistoria del ser humano. Pero que había que integrar las 

fracciones de lo psíquico, como si se estuviera integrando el eslabon funcional 

perdido, la transición entre lo animal y lo propiamente humano. 
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Quienquiera que desee saber qué es lo psfquico, deberá trabajar sobre la 

naturaleza y la sociedad, como un arqueólogo, un antropólogo y un historiador. 

usando siempre el método de lo concreto, al cual debemos subordinar la experimen

tación y todo el empirismo. 

llÁS SOBRE EL llÉTODO DE LA PSICOLOGÍA COllCRETA 

Aunque el método que emplea la psicologfa concreta en la primera parte de 

nuestra tesis, sea sólo la parte correspondiente a lo concreto (ver, parafrasean

do a f\arx). Es decir, la parte del método racional que va de lo concreto repre
sentado en el pensamiento a lo abstracto, buscando las categorfas de an!lisis mis 
simples -mismas que muestra la actividad empírica y experimental- y ascendiendo 

posteriormente de esas abstracciones simples, hacia lo concreto, pero consideran

do en sus m\Íltiples elementos y relaciones, y, por lo tanto, en sus determinacio
nes con un enfoque aún biologicista y evolucionista. La segunda parte de nuestra 

tesis da continuidad a otra caracter!stica del método, puesto que, obllgadaaente, 
al pasar a analizar lo concreto del "trato social" (denominado asf por llorx) o de 

la "estimulaci6n nueva e indiferente" (denominación que Pavlov utiliza para desig

nar a la estimulaci6n que proviene del medio externo), nosotros nos encontramos 

que el "trato social" o la "estir?MJ1aci6n nueva e indiferente 11
, ya no se rige por 

las leyes naturales -biológicas- totalmente, o por las naturales ffsicas o quf•i

cas en su totalidad, sino por las leyes producto de la "propiedad". La convenci6n 

que sobre esta propiedad existe en los grupos sociales o entre los individuos. 

O sea, por las leyes económicas, ideológicas y morales de la especie o del grupo 

social, ioostrfodose con ello, que la naturaleza del objeto de estudio ha variado, 
ya no estaioos estudiando aquf, en esta segunda parte las "Necesidades bio16gicas•, 

sino su satisfacción". Por tanto, el método debe ta"11>ién cualitativamente variar 

y pasar de un enfoque evolucionista a un enfoque histórico o historicista, aunque 
la historia sea en otra forma y sentido, una actividad que en parte conserva 11 
evolución, pero no se reduce a el la. Es decir, cuando estudiamos la satisfacción 

de las necesidades humanas, estiraos estudiando el CONOICIONAlllENTO, que las leyes 
sociales sobre la propiedad (sobre los bienes o mercancfas actualmente), ejercen 

sobre las necesidades humanas, las cuales tambien entran de alguna manera por los 

sentidos, a formar parte de la conciencia, y, por tanto de lo ps!quico. 
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El cerebro realiza -en el reflejo condicionado- la 11conexión temporal 11
1 

pero no entre un •punto de exitaciónll en abstracto (sino entre un circuito de exi

taci6n que responde a una necesidad biológica fundamental) y una "exitaci6n nue
va e indiferente (que en realidad es un estfmulo mediado por las leyes sociales 
sobre la propiedad de los satisfactores r.iateriales). Esta "conexi6n te<1poral", 

cuya caracterfstica es ya no s6lo natural, sino mayoritariamente social -produc
to del trato entre personas con intereses y propiedades distintas- requiere para 
su estudio de un enfoque histórico (de la parte social) de lo concreto, en lo 
psfquico, y obligadamente, el enfoque para estudiar las leyes sobre la propie-
dod y el troto social, que genera no puede ser de tipo naturalista o biologi
cisu, y •cho •nos, evolucionista. Sino enteramente social (econ6mico-ideol6-
9ico y .:>ral), o sea. socio16gico e histortcista, por cuanto la historia es el 
producto de las convenciones, consensos o imposiciones sobre las necesidades 
y sobre la satisfacci6n de las mismas en el ser y los seres humanos. Un produc-
to estrictuente racional (aunque se 111estre irracional en las actividades guerre
ras), y CClllO tal un producto de la corteza cerebral, que no sólo realiza la "co
nexi6n temporat•, sino la Masociaci6n 11 y creación de ºjuicios de valor 11

• 

El toétodo de la psicologfa concreta abarca como objetos de estu~io -subsu
•idos en el cerebro hlmino y en la totalidad individual del rnisr.10- tanto a las 
necesidades/capacidades humanas, cOCIO su satisfacción a partir de las relaciones 
de propiedad. Por tanto, su enfoque a la vez debe ser evolucionista/'.listoricis
u en la integraci6n de lo concreto del contenido psfquico. 

La psicologfa es pues, la ciencia que se encarga del estudio concreto de 
las necesidades concreus del ser humano, de sus capacidades, de sus satisfaccio
nes y desarrollo, teniendo C(Jll() unidad funcional de an&lisis el reflejo condicio

nodo, considerado en su di .. si6n biológica y social a la vez. 



SEGUNDA PARTE 

LOS EJES HISTORIOGRAFICOS, PREMISAS DE LAS QUE DEBE PARTIR TODA CONCEPCION 

HISTORIOGRAFICA Y MATERIALISTA DE LA HISTORIA 

Elementos fundamentales para hacer la critica y rees

cribir, parte de la concepci6n materil11sta de la 
historia, que tinto Mlrx cOllO Engels presentan en el 

primer capitulo de la "ldeologfa alemana" 
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SEGUNDA PARTE: RESOLUCION DEL PROBLEMA 

LCl!ola surge lo social de lo pslqulco? 
• El principio 16gico es la base social del concepto¡ es decir, su conven· 

cionalldad. 
• El principio extracci6n de plusvalor es la base social de la producci6n 

de satlsfactores. Es decir, la bue de la lllpOsiclonalidad de la fuerza. 
• El principio de la satisfacclOn sexual es la base de la reproducci6n 

geométrica de la especie. Es decir, la consensualidad de la pareja 
h111111na. 

iCad1 necesidad genera una dete1"11in1cll 1 especffica relacl6n social. que 
se convierte en un eje de actividad cotidiana! 
• ll lrritlbilid1d nerviosa gener1 conceptos. 
• La nutrlcl6n genera produccl6n, distribuci6n 1 cons11110. 
• El orgasino genera reproducci6n de la especie. 

iCada eje de acthidad cotidiana genera los ejes historlogrlficos del 
acontecer cotidiano 1 en conjunto ellos generan la historia del gEnero 
h ... no, tanto Individual com grupal 1 cl1sist ... nte. 



1 NTROOUCCIÓN 

(segunda parte) 

En los cuatro capitules anteriores, hemos mostrado las múltiples determina

ciones de lo ps!quico. Pero al hacerlo, hemos descubierto que, funcionalmente, 

también ha quedado integrado "lo humano 11
• De tal manera que, se nos plantea un 

nuevo problema por resolver: lC6mo es que de dicha unidad humana (lo humano in

tegrado) se pasa a las relaciones sociales? Es decir, ic6mo surge lo social 246 

de lo ps!quico? 

A nuestro entender de las necesidades biol6gicas fundamentales se pasa a 

la satisfacci6n de las mismas. Pero, en el camino se encuentra a otros seres hu
manos que tambi~n van en pos de la satisfacci6n de sus propias necesidades bio-

16gicas fundamentales como son: a) alimentos, b) satisfacci6n sexual, y c) cono

cimiento (de procesos lOgicos que llevan en pos de la satisfacci6n de dichas ne

cesidades). 

El medio en el cual se hallan los satisfactores es la geografla común y, 

las propias relaciones sociales establecidas o "reglas del juego",247 por medio 

de las cuales los demh seres humanos y ~ste en particular, logran la satisfacci6n 

de sus necesidades u obtenci6n de dichos satisfactores. 

La pregunta obligada entonces es: lc6mo se originan las relaciones humanas 

y cuales son los principios de dichas reglas del juego? 

La primera parte de nuestra tesis nos mostr6 que el principio es una nece

sidad biol6gica. Pero, a ~l tambi~n se une una aceptaci6n o no de las dem!s per

sonas o individuos humanos. Existe pues, una intensionalidad (la necesidad) y 

una convencionalidad, imposici6n o consenso (según sean las reglas sociales del 

juego)248 que lleva a la satisfacci6n de las necesidades. Lo social pues, se une 

a la necesidad, condicionado a esta última. 

Pero, lo social se debe iniciar forzosamente con un principio y criterios, 
desde los cuales se acepta que las personas puedan o podamos satisfacer nuestras 

necesidades biol6gicas, tanto fundamentales como secundarias.24g En lo que a con

tinuación presentaremos como segunda parte de nuestra tesis, pretendemos mostrar 
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la dimensi6n social de lo pslquico (la parte externa y condicionada del reflejo) 

y de su integridad, lo humano. Es decir, entonces pretenderemos mostrar y demos
trar la existencia de principios y criterios250 asumidos de manera arbitraria, 

por cada individuo o convenida por el o los grupos sociales o etnias, y, por tan

to, por los pueblos y las naciones del mundo entero, para pasar entonces propia

mente al plano del devenir hist6rico de la especie humana. 

Adentrarnos en este terreno es visualizar el desarrollo que han tenido y 
tienen (en las distintas etnias) los principios y criterios sociales, que han 

acompa~ado a lo largo de la historia humana la satisfacci6n de las necesidades 
bio16gicas fundamentales; es decir, las COSTUMBRES humanas. 25 1 

Adentrados pues en este terreno es estar hablando del desarrollo hist6rico 

de las costumbres (lo externo del reflejo condicionado o el condicionamiento 

propiamente dicho). Es estar hablando tambi~n de los distintos procedimientos 

que se han tenido a lo largo de la historia, para condicionar la satisfacci6n 

de los requerimientos humanos (los programas de condicionamiento y los diversos 

mecanismos o instrumentos para lograr tal fin). En otras palabras, es estar ha
blando de las transformaciones que ha tenido: a) El concepto o los sistemas de 

conceptos; b) La creaci6n o extracciOn de plusvalor de los satisfactores y de 

quienes los producen; y c) Como han cambiado las costumbres en torno a la sat1s
faccl6n sexual y la procreac16n de la especie humana. 

Hacer lo anterior es estar haciendo una determinada hlstoriograf!a, que a 

nuestro gusto, serla una hlstoriografla realmente marxista, puesto que, es mate
rialista, dlal~ctica (hist6rica) y profundamente humana, alejada de una creaci6n 

idealista de lo humano y pslquico, tema bhico a nuestro entender, que es una 
gran carencia aún en la fllosofla marxista y en la propia ciencia de la historia.252 

Es decir, no hay una teorla de los pslquico ni de lo humano. 

Sin jactancia y s61o con preocupaci6n por el ser humano, en concreto, los 
psic61ogos estamos obligados a realizar esta gran slntesis te6rica, puesto que, 

nuestro sujeto de estudio es el ser humano mismo. Pero al hacer dicha slntesis, 
estamos allanando el camino a historiadores, antrop61ogos, arque61ogos, soci61o

gos, polit61ogos, juristas y todos aquellos cientlficos que estudian una porci6n 
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1 
de la actividad o funci6n biol6gica o social del ser humano. Estamos poniendo 

pues los cimientos para una ciencia única del ser humano. Esa es nuestra respon

sabilidad que ahora, en parte, nosotros asumimos. 



CAPÍTULO V 
RELACIÓN ENTRE NECESIDADES Y PRINCIPIOS, 

BASE DE LAS RELACIONES SOCIALES 

Si nosotros trazaramos un puente entre la irritabilidad nerviosa y las re

laciones sociales, nos encontrariamos de entrada que este puente s61o se puede 

construir a partir de una unidad funcional como es el reflejo condicionado. Nos 
encontrariamos que mediante esta unidad funcional, se unen las necesidades bio16-
gicas con los principios,253 base de las relaciones sociales. Pero, a la vez, nos 

encontrarlamos que, cualitativamente el reflejo condicionado tiene un principio 

distinto para cada tipo de relaci6n social como son las: a) conceptuales o ideo-
16gicas, b) productivas o socioecon6micas, y c) reproductivas o demogrificas. 

Para nosotros, una ley o de donde se origina el reflejo condicionado es la 
unidad entre una necesidad biol6gica y una convenci6n social. Para tal caso, ejem

plificaremos: 

La irritabilidad nerviosa de tipo conceptual es una irritabilidad, que une 

a una necesidad-capacidad de la corteza cerebral con una itMgen o estructura gra

matical (que explica o describe a dicha imagen), proveniente del ""'dio externo, 
pero integrada en el medio interno (corteza cerebral). 

Pues bien, esa necesidad-capacidad es simplemente un punto o circuito de 

exitaci6n, donde tanto las im3genes como los sonidos audibles son integrados. Oe 

esa integraci6n, surgirá una actividad motora como son: las verbalizaciones (co
mo estructura gramatical, con semlnti ca y con su propia seini6tica), y la repro

ducci6n de dichas imigenes de manera quizl y ta11bi~n manual (tal es el caso del 
dibujo y las distintas formas sofisticadas que de la imagen hacen los artistas). 

Podrlamos entonces afirmar que la corteza cerebral refleja de manera primaria o 
de manera elaborada254 la realidad con lo cual, el hUtMna realiza la comunica

ci6n de sus necesidades y creaciones con otros seres humanos. 

En un principio, dicha comunicaci6n seri quizá nominal y descriptiva,255 

pero mis adelante seri tambi~n proposicional (afirmativa, negativa, condicional, 

etcMera). Un discurso de tipo nominal y descriptivo no requiere mas que de imi

genes, sin embargo, un discurso de tipo prepositivo, requiere de convenciones 
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precisas (tal es el caso del lenguaje cientlfico).256 Por el contrario, en la re
producci6n motora, pero manual, de las im!genes, el discurso (dibujo, pintura, 
escultura, grabado, etc~tera) puede tener decodificaciones m!s libres y subjeti
vas, a menos que un grupo determinado de personas (artistas o no) convengan ela
borar un lenguaje determinado para su creaci6n.257 Tal es el caso de los mani
fiestos que lanzan los grupos de artistas que pretenden crear una nueva corrien
te, dentro del ambiente en que se desenvuelven. 

5.l.l La irritabilidad nerviosa, originada por la percepci6n de los entes (de la 
naturaleza y de la sociedad), origina una conexi6n motora o sensoperceptual en la 
corteza cerebral; que es trasmitida a los músculos de la locomoci6n o comprometi
dos con el hab l a258 en genera l. 

Esta irritabilidad nerviosa sensoperceptual proveniente del medio externo 
es cualitativa y cuantitativamente distinta de la irritabilidad nerviosa propio
ceptiva, es decir, proveniente del medio interno, puesto que ella, cualitativa

mente no se ubica en un s61o punto de exitaci6n o circuito de exitaci6n, sino en 
un conjunto de puntos o de circuitos de exitaci6n, donde confluyen los nervios 
provenientes de los 6rganos de los sentidos (ojos, oidos, nariz, tacto, gusto, 
ttc6tera). Es decir, de una red de ciruitos perceptuales que inciden sobre el me• 
dio interno o la irritabilidad nerviosa, que este medio origina en los puntos de 
1xitaci6n especfficos de la corteza. 

Por tanto, la irritabilidad nerviosa de tipo perceptual y conceptual tiene 
una ubicaci6n cortical, y al mismo tiempo, se une a estructuras subcorticales en 
donde se encuentran ubicados los puntos de exitaci6n propiamente bio16gicos o de 
necesidades bio16gicas. Ambas, a su vez, mediante mecanismos de exitaci6n, inhi
bici6n o deshinibici6n25g influyen sobre la corteza propiamente motora. 

5.1.2 La conducta motora originada de la irritabilidad perceptual y conceptual (re
laci6n entre corteza cerebral y estructuras subcorticales), es también distinta 
(cualitativa y cuantitativamente) de la conducta que se origina de la irritabili
dad propioceptiva (o de la relaci6n entre estructuras subcorticales con la corteza 
cerebral). La primera es DEDUCTIVA (va de la imagen general y sus relaciones a la 
actividad particular motora), y la segunda es INDUCTIVA (va de la necesidad biol6-
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gica, alimenticia o sexual de los organismos a nivel individual, a la búsqueda de 

satisfactores especfficos de la generalidad, que existen entre todos ellos). la 

conducta y el comportamiento de tipo alimenticio y/o sexual es, por tanto, com

pletamente diferente a la conducta o comportamiento de tipo perceptual o concep
tual. Por tanto, los principios sociales que rigen a cada tipo de conductas y 

com¡¡ortam,ientos son también distintos cualitativa y cuantitativamente. 

5.1.3 Los principios sociales para la comunicación conceptual o ideológica son 

diferentes, si tratamos de una comun1caci6n nominal o descriptiva, o si, trata .. 
mos de una comunicación prepositiva o cientffica. lPor qué? En la primera bas

tar! conque, tanto un oyente como ponente, identifiquen o tengan la misma o si

milar imagen de lo que se les est! describiendo en el discurso hablado. En cam

bio, en la com<Anicaci6n propositiva o cientffica~60 el oyente o lector deber! te

ner, tanto conocimiento de la 11 intensi6n 11 como de la 11 eKtensi6n 11 de los conceptos, 
que el ponente maneja o expone. Es decir, dlb<¡ el oyente, escucha o lector, cono-. 

ter el sentido que irnprime el ponente a sus siQnificados y la extensión o magni

tud (medida) que abarca la definición o conceptos sobre un hecho o fenómeno o he-

- chas y fenómenos. 

la intensionalidad y la extensional idad, en los conceptos cientfficos, deben 

ser rigurosamente expuestos. Lo cualitativo y lo cuantitativo se someten, por lo 
tanto, a reglas cientfficas y normas del mismo cu~o. que en si, se vuelven prin

cipios cientlftcos de mEtodo, de técnicas, de procedimientos 16gicos, epitemoló· 

gicos y de comprobación y aprobación. Lo cual decide la comunidad cientffica (ac
tualmente)~61 pero que la antiguedad lo decidfa una autoridad en la materia. Tal 

fue el caso de PiUgoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, apoyados b4si

camente en la aceptaci6n que de su autoridad existfa. 

En resumen, la irritabilidad nerviosa de tipo sensoperceptual difiere de 

la de tipo meramente bio16gica o fisiológica (nutrición, reproducción), en cuan

to que la primera es actividad cortical propi..,.tedlcha, y la segunda subcorti

cal, que se originan en lugares distintos: una es extereoceptiva y la otra es 
propioceptiva. Es decir, la primera proviene del medio externo Y la segunda del 

medio interno, aunque coincidan en los circuitos nerviosos del cerebro. 
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Cuando ambas se comunican a una segunda o tercera persona, pueden ser mani
festadas de manera nominal o descriptiva y tambl~n proposicional o cientlfica. En 

las primeras, basta con que la imagen de lo que se expone pueda llegar a quien la 

recibe y participa de la comunicaci6n. En cambio en las segundas, quien recibe el 

mensaje deoe forzosamente coincidir con quien expone, tanto en la intensionali

dad como en la extenslonalldad de los conceptos, cuando menos en y para compren

der lo que se explica o expone, aunque no coincida con ~l. 

Cuando la comunicaci6n es de tipo proposicional o cientlfica, los princi

pios metodolOglcos, t~cnicos, lOgicos y epistemo16gicos, como de exposiciOn, de

ben ser convenidos o expresados con autoridad moral y cientlfica. 262 Estos prin

cipios ser!n asumidos de manera arbitraria, relativamente, por la comunidad a par

tir de los descubrimientos que se van sucitando a lo largo de determinada lnvesti

gaclOn sobre un hecho o fen6meno "x". Pero, en último de los casos, ser6n CONVE

NIDOS, por la comunidad o el grupo o la colectividad clentlfica, nacional o in
ternaciona1.26J 

5.2 Por lo que respecta a la Irritabilidad nerviosa, producto de la necesidad 

de alimentos o satisfactores almenticios (nutrientes fislcoqulmicos). Ésta origi

nalmente tiene una ubicaci6n subcortical, como lo asentamos en la primera parte 

de la tesis (capitulo 111), en un circuito de exltaciOn especifico, formado por 

las conexiones neuronales entre el hipot61amo, el t61amo, el Glrus clnguly y el 

lObulo frontal. 

Dicha ubicaciOn subcortical y especifica vuelve a esa necesidad propiocep

tlva, producto del medio interno, y, por tanto, pulslonal (o altamente orienta

dora de la conducta y el comportamiento).Como se podr! suponer, es cuantitativa 

y cualitativamente diferente a la irritabilidad perceptual o conceptual, en cuan

to a que requiere satisfactores especlficos (alimentos y agua). Por tanto, la 
conducta que generar! la corteza motora tendera siempre a la satisfacciOn de di

chas ne ces ida des. 

Esta necesidad tiene como expresiOn motora una intensionalidad especifica 

que le imprime a los satisfactores un especffico 11 valor de uso", que en nuestra 

sociedad de mercado, es atribuido de manera generalizada a todas las mercanclas. 
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As! pues, la expresión motora y el trabajo (desgaste de energ!a) se orientara a 

la bQsqueda del "valor de uso" en los satisfactores, pero al encontrarlo (dadas 

las reglas del juego de la sociedad capitalista), se dara cuenta que para obte

nerlos es necesario contar con dinero "valores de cambio o intercambio 11
•
264 

lPor qu~ es necesario el dinero para obtener el "valor de uso" de los satisfac

tores? Bueno, en rigor no sOlo es el dinero, sino tambi~n podr!a ser -como lo 

fue antano y aún en algunos lugares actualmente- el contar con otras mercanclas 
para intercambiar. 

5.2.1 Originalmente, es de suponer que el ser humano extrajo de la naturaleza y 

de los satisfactores, que ~sta produc!a de manera silvestre o natural, los valo

res de uso de los satisfactores, sOlo mediante el trabajo o de la actividad mo
tora de recolecciOn o la caza y la pesca. Pero con el adveni11iento de la "pro

piedad"265 o la posesión que sobre los satisfactores ten!an otros conjeneres, 

debiO entrar al sistema de intercambio por trueque.266 Al paso de formas cada 

vez mls organizadas de sociedad, tuvo que utilizar un tercer elemento para in

tercambiar, como fue la moneda (metal o semillas), surgiendo as! los sistemas 
dinerarios (tri o bi o monometalislll0).2E7 

Establecida la propiedad (poder de disponer) sobre los satisfactores y el 

dinero, y todas aquellas pr!cticas que dicha propiedad permite (desde el mono
polio hasta la usura) ,268 se inicia, para los que no tienen dicha propiedad, el 

incre...,nto del trabajo para obtenerlos, surgiendo as! el plustrabajo. 2E'r 

5.2.2 La propiedad permite que unos tengan mis de cualquier de los factores de 

la producclOn (tierra, trabajo o capital), 270 pero la propiedad se puede obte

ner por poseslOn, por compra-venta, por herencia o por la fuerzE
1
Precisamente, 

fue esta última forma de apropiaclOn lo que movi6 a los distintos grupos socia
les o clanes y pueblos , imponerse sobre otros, e inclusive dentro de ellos mis

mos a que se impusieran unas clases sobre otras. 

5.2.3 La lucha de clases272 ha sido el motor que ha revolucionado las costumbres 

sobre al manera de apropiación, producción e intercambio de satisfactores y los 

medios para producirlos, y es precisamente esta gran forma de propiedad y pro-
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ducci6n, quien da las pautas para que el condicionamiento se real ice sobre todos 

y cada uno de los miembros de la sociedad. 

En conclusiOn, la imposici6n y la fuerza273 han condicionado y lo conti

nuan haciendo a la actividad motora y al trabajo, aunque el origen biol09ico de 

éste sea una necesidd humana, que genero un principio social de relaciOn produc

tiva (la extracciOn de valor de uso y de cambio de las mercancias). Ésta es pues 
la condiciOn bhica para la satlsfacciOn de las necesidades humanas en lo que 

respecta a alimentos y a otros satisfactores, normados jurldicamente. 

5.3 La irritabilidad de tipo sexual es mh que nada una irritabilidad producto 

de la transformación asexual de las células sexuales. Es decir, es producto de 
las transformaciones mei0ticas274 de las células sexuales, las cuales son respon

sables (al unirse los sexos) de la creaci6n de un nuevo ser humano, al mismo 

tiempo que provocan cambios hormonales, cuyos niveles inciden sobre el hipoU

lamo (la parte responsable de la conducta o comportamiento sexual), provocando 
una pulsiOn, que como la alimenticia es altamente orientadora de dicha conducta 

y comportamiento. 

En el var6n, sus organos sexuales no s6lo son manifestaclOn de la caracte
rlstica particular de todas y cada una de las c*lulas~75 en lo que a naturaleza 

sexual se refiere, sino que tambien, la producciOn hormonal de ellos trae como 

consecuencia (~u desarrollo), la aparici6n de los rasgos sexuales secundarios,276 
y sobre todo, de una irritabilidad constante, misma que se Inhibe s61o parcial

mente al producirse la "etapa resolutiva" del orgasmo.277 Pero aunque puede ha

ber eyaculaciones, despub de un periodo obvio de descanso, el orgaslllO, como ex
periencia sexual, es menos repetible que en la mujer, hasta que nuevamente las 

veslculas seminales poseen el semo!n suficiente. 

En la mujer, por el contrario, aunque sus células sexuales producen tam· 
bien la apariciOn de los rasgos sexuales secundarlos y la irritabil !dad hipotal&

mlca consecuente, la conducta sexual varia con la variaci6n del ciclo menstrual 

y, a diferencia del varón, la etapa resolutiva del orgasmo puede deshinibirse 

fkilmente, 278 produci~ndose ante una adecuada estimu1aci6n nuevos orgasmos. 
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5.3.1 La satisfacci6n de dicha necesidad sexual puede ser lograda de manera auto
controlada, sin embargo, la satisfacci6n plena s6lo se logra cuando existen otras 
condiciones sociales que la gratifican, y es precisamente de dicho consenso,27g 
que la mayorla de los seres humanos necesitan o requieren, pero sobre todo el con
senso asumido como pareja. 

El condicionamiento social sobre el orgasmo y la conducta o comportamiento 
sexual ha variado a lo largo de la historia,280 pero siempre los humanos han de
bido sortear las dificultades costumbristas para satisfacerlas; siempre y cuando 
existe el consenso o la "complicidad" de los miembros de una pareja {del mismo o 
de distinto sexo) para procurarse el satisfactor necesario. 

Contra lo que se supone, la conducta y el c0111portamiento sexual es la acti
vidad humana mas social que existe; sil!lllpre y cuando, entendamos que el satisfac
tor necesario para dicha pulsi6n se encuentra en otro ser humano de distinto o 
igual sexo {o animal u otro fetiche que se asu111a como tal). 

5.3.2 Pero la satisfacci6n sexual y la realizaci6n del orgasmo trae como conse
cuencia la procreaci6n de otro ser humano, cuyu necesidades al imenticlas o de 
servicios lncldlrln en la economta familiar o do1nbtlca y en la del grupo mismo. 
En esos precisos moroentos, tanto la relacl6n social apenas evidente en la rela
ci6n de una pareja, se multlpl lcar6n como deben hacerse los satlsfactores, y as!, 
de esta 111nera, la especie se reproduce geollftrlca11ente a diferencia muchas veces 
de los otros satisfactores que lo hacen aribnftlcamente.281 

Una necesidad o pulsl6n blol6gica gener6, pués, una determinada y precisa 
relacl6n social, y ésta a su vez, lncldl6 concatenada y dlalécticamente sobre 
otra, haciendo crecer cada vez m.ls la espiral social de las relaciones y la pro
duccl6n econllmlca e ldol6glca humana. 

5.3.3 Lo social, pues, desde el punto de vista de la reproducci6n de la especie, 
nace, simple y sencillamente, de un CONSENSO entre parejas. Es ella misma la ca
racterlstica de la relacl6n social de reproducci6n ge~trlca de la especie. Pero 
a su vez, dicho consenso se encuentra condicionado por las relaciones sociales 
de producci6n (o econ6micas), y éstas a su vez, por la lucha de las clases socia-
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les. El condiciona;;iiento de las relaciones scciales reproductivas tiene encima 

de ellas dos grandes sistemas y programas de condicionamiento que la han subsu
r.iido hasta hacerlas r.ianifestarse s6lo tfr.iidamente en las costur.ibres sociales. 

Las ense11anzas que deja el anUisis sobre los apartados tocados en este c•
pftulo son variadas, oero en el ultimo de lns caso'>, corresponden a las caracte· 

rfsticas fund•mentales humana•. E•tllllOS h1bl1ndo pues rle una y única' Unidarl -v•l- · 
ga Ta rPdundanci•- que s6ln puede quedar integrada y lo esU en un individuo hu

mano viviente. 

Por lo tanto, hablar de una teoria del concepto de una del plusvalor y de 

una teoria del orga<mo, ba•e e infraestructura d• la< ciencias como la 16glc•, Ta 

economh y la dPmOgraffa, en ab<tr•cto es precisamente hacer abstracci6n, fraccio
na11zacf6n y atomlzacl6n de una realidad que coincide de manera exclusiva y tota-. 

Tizadora en un ser humano. Por tanto. ni To PSIQUICO y mucho menos lo HW.ANO, 

puede ser explic•do como una lnvestig•cl6n y teor1a fraccionad• y atomizarla, <ino 

con una investig•cf6n y tenrla lnteorarlor• como e< Ta netodologfa del •studlo de 

1 o concreto. 

Pero, lo PSIQUICO es solo el conjunto de las necesidades-funciones-satisfac

ciones de lo HlllANO, conjunto que s61o se realiza subordinado a lo SOCIAL, por 
cuanto que éste es el conjunto de las convenciones, imposiciones y consensos \re

glas de relaciones o sea las cost1111bres), que los seres humanos (en cada una de 
las distintas etnias que poblan el planeta) han constituido como nonnas de compor

tamientos y conductas a lo largo de la historia humana grupal e Individualmente 

hablando. 

Por la misma razón, tratar de explicar lo psfquico, como algo ajeno a lo 

humano y lo social es y ha sido a lo largo de la historia, s61o una actividad 
didactica y pedag6gica, pero no la cxplicaci6n real :¡ verdadera de la actividad 

humana. 

Por lo tanto, es necesario y conveniente que con una metodologfa concreta 

surja no sólo lo psfquico, sino lo huciano y lo social, abarcado en un todo la 

nueva ciencia del ser humano, una AllTROPOLOGIA realmente nueva y no cor.io hasta 
ahora se ha hecho manifiesta. Es decir, no fraccionada y atomizada. 
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Haber recorrido hasta aqul la integraci6n de las múltiples determinaciones 

fundamentales de lo pslquico y lo humano, as! como lo social, es haber puesto en 

claro aquellos supuestos de Carlos Marx y Federico Engels sobre las premisas ma

teriales sobre las que surge toda historiografla. En adelante," s6lo podemos aden

trarnos ahora si en la historia, por cuanto que ésta es y est! hecha tomando co

mo base o premisas las caracterlsticas fundamentales del ser humano, como indi
viduo y grupo, pero sobre todo, como grupo que se ha dado a si mismo un conjunto 

de normas y reglas de relaciones o trato social. 

La historia humana s6lo se teje a partir del eje (o conjunto de ejes), ne

cesidad-funci6n-satisfacci6n-trato social. 5610 a partir de ejes historiogrlfi

cos, tanto en lo cotidiano como en y a lo largo de periodizaciones mayores. 



CAPÍTULO VI 

HISTORIOGRAFÍA GENÉTICA 

•Qué es historia? •Existe alguna relaci6n entre lo pslquico y la historia? 

•Entre lo humano y la historia? •Entre lo social y la historia? Estas preguntas 

se las hace, tanto el psic6logo, el antrop6logo, el soci6logo, como en principio 

se las hace el historiador, el polit6logo, el jurista y todo aquel investigador 

que trabaje con alguna parte o la totalidad de los hechos humanos. Como antes se 

las hizo el bi6logo y propuso ll teorla de la evoluci6n. 

Inevitablemente, la historia total y parcial la hacen los seres humanos. 

Ellos (o mejor dicho nosotros) somos los hacedores de historia, aunque no seamos 

historiadores, puestos que éstos hacen en realidad historiografla282 o (s). Pero 

la historia no se realiza arbitrariamente, sino prioritariamente con base en los 

EJES HISTORIOGRÁFICOS. lQué son estos ejes? ¿c0mo estln constituidos? Es precisa

mente lo que a lo largo de los cinco capitules anteriores hemos tratado de desa

rrollar. En resumen, un eje historiogrlfico es una necesidad blo16glca -una funci6n 

capacidad natural- unida a una relaci6n social especifica-subordinada a un con

junto de normas y reglas de conveniencia. 

Asl pues, existe una relacl6n directa entre una necesidad y un detennlnado 

trato o relaci6n social. Eje que orienta, tanto las conductas (particulares) como 

el comportamiento (conjunto de conductas que llevan al fin deseado o necesitado) 

de 1 os seres humanos. 

Dichas necesidades no son arbitrarias, sino que son producto de aquellas 

que la biologla (ciencia de la vida) deten11ina, las cuales vistas a nivel de la 

célula (unidad blsica de la biologta) son las mismas que anat6mica y funcional

mente manifiestan, tanto la membrana, el citoplasma y el núcleo celular. Es de

cir: a) Irritabilidad, b) metabolismo-secrecl6n, y c) orden, control, tanto me

tab6llco como reproductivo. 

Por lo tanto, es de suponer que los organismos pluricelulares s61o ven mul

tiplicadas dichas necesidades y capac'idades, producto de la citosociologta.283 

Pero no de manera mecfoica, sino alzaprimadas en 6rganos, aparatos y sistemas 

anatomo-funcionales, donde la unidad de funcionamiento es el reflejo, tanto ab-
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soluto como condicionado (por hacer un distingo did!ctico), o de asociaci6n. La 

irritab11idad es tanto intero como propioceptiva. En resumen, es percepci6n que 

se transforma m!s tarde en conciencia (conocimiento de estados internos o exter
nos) asl como m.!s adelante en comunicaci6n y lenguaje. 

El metabolismo es de mantenimiento y secreci6n celular, alimentaci6n pro

pia y nutrici6n, que se transforma en actividad o trabajo productivo o búsqueda 

de satisfactores alimenticios. 

El orden y control se transfiere en los pluricelulares al sistema nervioso, 

y especialmente a las estructuras subcorticales, tanto la nutrici6n como la re

producci6n de la especie encuentran integraci6n anat6mica y funcional en las es

tructuras subcorticales en su relaci6n con la corteza cerebral, que mas tarde, 
ser! apareamiento, procreaci6n y al imentaci6n de otros miembros de la misma espe

cie. 

Estas necesidades-funciones anatomo-fisiol6gicas llevan a entablar determi
nadas relaciones sociales, ejetnplo: la irritabilidad -comunicaci6n (por medio del 

lenguaje), la nutrici6n-producci6n de satisfactores, la producci6n-reproducci6n 

de la especie (por medio del apareamiento). 

Asl pues, es como surgen los EJES HISTORIOGRÁFICOS, los cuales se ven some

tidos a la reglalM!nt1ci6n (convenciOn, imposici6n o consenso), que sobre dichas 

necesidades y su satisfacci6n, hayan instituido los grupos sociales humanos. Por 

ejemplo, el lenguaje se somete-a las leyes de intensionalidad o extensionalidad 
de los conceptos. La producci6n de satisfactores a la extracci6n de valor y plus

valor de los mismos, asl como, la apropiaci6n de lo producido y su consiguiente 

distribuci6n, y la reproducci6n de la especie a las convenciones sexuales de los 

grupos humanos, asl como a su condicionante econ6mico. 

La historia, que naci6 en los EJES HISTORIOGRÁFICOS del acontecer cotidia

no, se convierte en historia y periodizaci6n del acontecer de los grupos humanos. 

Siempre con base en dichos ejes y los que el cuerpo social va requiriendo de ma

nera m.!s amplia cada vez. Surgiendo asl, el cuerpo social por excelencia El Es

tado Naci6n,284 que se leventa y se enseftorea sobre las necesidades y potencia
lidades humanas. 
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La historia ser& acumulativa y cada nueva generación encontrar& ya hecha 

parte de la rnisma, y contribuir& con nuevas aportaciones, pero siempre con base 

en los EJES HISTORIOGRÁFICOS de manera individual y grupal. 

Sin embargo, como afirmamos m&s arriba, la historia no sólo se teje con base 

en dichos ejes historiogr&ficos, sino también con base en la convención, la impo

sición o el consenso. Precisamente, cuando se trata del lenguaje, es la conven

ción (de significantes y signfficados),285 lo que entra en juego. Cuando se trata 

de apropiación de los satfsfactores, es la Imposición sobre la propiedad; y cuan

do se trata de la reproduccf6n de la especie, es el consenso entre parejas el que 

lo detennfna. Pero de todos estos mecanismos, el que m&s ha imperado en la histo

ria es la imposición, primero sobre la naturaleza (utilizando la fuerza) y des

puh sobre la sociedad y los conjEneres mismos del ser humano (surgiendo la do

minación del m&s fuerte), para pasar posterionnente a la lucha de las etnias entre 

sf, y posteriormente a la lucha de clases. 

Este es pues el recorrido hfst6rico, que va encontrando cada generación. 

Por este recorrido hfst6rico, transitan las vidas humanas, tanto individual cOlllO 

grupalmente hablando. El ritmo es marchada por las aleadas dl!tllDgriffcas que lleva 
a cada Individuo a nacer, crecer, reproducirse y morir. Par tanta, una tearfa del 

desarrolla, tanta de la psfquica, la humana, lo social y lo cultural, sin que se 

contextualice en un marco histórico detenafnado, es simplemente una tearfa caren

te de veracidad y de cientificidad. 

Inclusive, cuando hablamos del desarrolla de la personalidad, del desarrolla 

infantil a del desarrolla de la fntelfgencfa, y de todas aquellas atributos que se 

le hacen a lo psfquica, estamos indirectamente haciendo alusión a la historia, 

pero na s6la la individual, sino sabre toda a la historia grupal y de. la saciedad 

por entera. 

La misma historia que se ha constituida con base en las EJES HISTORIOGAAFl

COS DEL ACONTECER COTIDIAllO. La historia es patrimonio de los pueblas y la sacie

dad humana entera, a la cual determina y condiciona. 
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6.1 La convenci6n, la imposición y el consenso 

La historia se construye de manera inductiva con base en los ejes historio
gr&ficos, pero determina de manera deductiva, con base en la divisi6n y la lucha 
de clases, quienes se constituyeron a partir de la funci6n social de éstas en 
la producci6n y apropiaci6n de los satisfactores. 286 

Pero, cada uno de los individuos que forman parte de dichas clases sociales, 
inevitablemente, siguen desarrollando y satisfaciendo sus necesidades y funcio
nes bio16gicas, por tanto, seguirln, con base en los ejes historiográficos, crean
do historia, su historia individual y personal, influyendo sobre otros individuos 
que los rodean, y sobre sus propios hijos. Esto tampoco se realiza de manera ar
bitraria, sino que s61o con base en: a) la convenci6n, b) la imposfci6n, o c) el 
consenso, logrado en torno a las relaciones sociales. " 

El conjunto de las relaciones sociales (tanto ideo16gicas, productivas, co
mo reproductivas) Marx las designaba con el témino genérico de "trato social'', 
t.émino que después cambió por uno más especffico, para hablar de "relaciones so
ciales de producci6n" al referirse a la producción económica de satfsfactores. 
Pues bien, las relaciones sociales no existen ás que sOMtidas a leyes o nonnlS 
de convención, de imposici6n o de consenso social, lll!canismos que se manifiestan 
sobre las relaciones sociales a lo largo y ancho de la historia, y que son mani
puladas, tanto grupal COllO individuallll!nte con bue en PROGRAMAS DE CONDICIONAIUEN
TOS. 287 

Los progralllils de condicionamiento, que tienen una larga historia dentro de 
la psicologfa anilllill, es decir, en su aplicaci6n, cani>ian cuantitativa y cualita
tivamente en los seres hiMMnos, según sean o se ti.sen en la convenci6n, en la im
posici6n o en el consenso. Veamos hist6ricamente por qué. 

LA CONVENCIÓN lDEOLOOICA 

Si nosotros recorremos o revisamos hist6ricamente el desarrollo de la filo
soffa (entendiéndola c0010 el desarrollo de las concepciones del mundo y de la vi
da), nos encontramos que ésta se levanta sobre axiomas o premisas especfficas que 
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se vuelven principios o convenciones lógicas,288 pero c;ue al elevar sobre ellos 

otras premisas por inducción o deducción, se convierten en PRINCIPIOS EPISTEMO

LÓGICOS de 1 os razonamientos, con 1 os cuales (las premisas), podemos operar for

malmente, por medio de las OPERACIONES LÓGICAS cuantitativas (suma, resta, multi

plicación o división) o las cualitativas (conjunción, disyunción, condicionali

dad, bicondiciona 1 i dad, etcétera). Es to nos permite tener JUICIOS o PROPOSICIO

NES VERDADERO-FALSO con las cuales vamos armando o estructurando un sistema fi

losófico o sobre algún tema especffico de la naturaleza, el pensamiento o la so

ciedad y la historia misma de dichos temas, creándose as! por medio del lenguaje 

(oral o escrito) los sistemas filosóficos o cient!ficos, que son CONVENCIONES de 

gran envergadura o macros y micros, según sea el caso. 

Esto mismo fue lo que sucedió desde las primeras convenciones de los filo

sofes griegos, pero antes sucedió también con las creencias de las innumerables 

culturas que existieron antes que la griega (recuérdese inclusive que Atenas fue 

fundada por un egipcio, o también que los artesanos griegos sirvieron en las cor

tes de los medos o persas). Pero lqué tiene que ver esto con los programas de 

condicionamiento? Precisamente, los programas de RAZÓN o de INTERVALos28g parten, 

para que se dé el reforzamiento, de una convención lograda por el experimentador, 

es decir, él autodefine el tipo de conducta que desea obtener de un animal y un 

o un humano. Mediante la manipulación de la entrega del reforzador ante tal con

ducta, él incrementa o decrementa dicha conducta o comportamiento. 290 Pero, este 

actuar tan simple, que tiene a la vez un elemento de CONVENCIÓN (la autodefini

ci6n de la conducta especffica hecha por el investigador) y otro elemento de IM

POSICIÓN (la manipulación del ambiente y las variables que afectarán dicha con

ducta o comportamiento) es un actuar que a nivel del grupo social, premia o cas

tiga (como si fuera el investigador) a determinado filósofo o pensador, al mostrar 

éste sus supuestos y elaboraciones filosóficas. 

En Grecia esto pasó con la filosoffa, tanto de la etapa cosmológica, soffs

tica como de la sistem.itica (Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles), puesto 

que sólo predominó parte o todo el sistema de sus propuestas filosóficas que sa

tisfacían, en dichos periodos históricos la resolución de algún problema o con

junto de problemas filosóficos. Veamos un ejemplo: El caso del principio de con-
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tradicción lógico, aquel que dice: "Si algo es no puede ser y dejar de ser al mis

mo tiempo 11
• Es decir, aquel que surgi6 como consecuencia de la critica a los so

fistas, puesto que éstos afirmaban -por sus estudios sobre lingUfstica- que era 

posible emitir juicios contradictorios sobre un mismo asunto. 

El caso más evidente de dicho supuesto lógico fue el caso de la Aporfa de 
Zenón de Elea, en cuanto a la competencia entre Aquiles y la Tortuga, que decfa: 

"Si una tortuga parte con ventaja sobre el raudo Aquiles, que le si

gue, éste no podrá alcanzarla ja!Ms, porque para hacerlo tendrá que 
llegar antes a la posición precedente ocupada por la tortuga, la 

cual, mientras tanto, se habrá desplazado otro intervalo por pequeno 

que sea, y asf sucesivamente, de tal modo que la distancia entre Aqui
les y el animal no se reducirá nunca a cero por mucho que se acorte". 291 

Como se advierte, el criterio aqui empleado es el principio lógico de contra
dicción, no puede afirmarse y negarse lo mismo de algo. Pero a pesar de ello, los 

sofistas afinnaban, Prot4goras por ejemplo, que: para cada cuestión pueden darse 

dos proposiciones en pugna, y elaboró la "Ley de los juicios contradictorios". 292 

Por este medio, se avanzaba de la realidad y sus leyes al pensamiento y sus 

leyes fonnales. Sin embargo, las primeras son en efecto contradictorias y llegan 

incluso a contradecir al pesuiiento, cuando ~ste se mantiene en su criterio for
mal. Porque es cierto que Aqufles era -supuestamente- más veloz que cualquier mor

tal e incluso que la tortuga. Pero en el pensamiento eso resultaba definitivamen
te contradictorio. Si la base es el principio de contradicción, este principio se 

volvió criterio para validar el conocimiento. 

Los sofistas, en efecto, cayeron mc1is tarde en abusos, puesto que convirtie

ron la retórica en el arte de refutar. Asf pues, un arte tradicional en Grecia se 

convirtió en una técnica de polémica contra la cual tuvo que luchar Sócrates, y, 

en esa lucha se tuvo que llegar a la búsqueda de la verdad socrática o la DEF!Nl
C!ÓN o detenninaciones de los CONCEPTOS. 293 Se pasaba de la percepción y su ex-· 
presión en el lenguaje a la teorfa base de la ciencia de la lógica, el estudio de 

la delimitación de los conceptos. De un principio lógico se pasaba pues a un prin

cipio EPISTEMOLÓGICO, aspecto en el que abundó Aristóteles. 294 
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Sócrates aparece como el pensador que de un nodo expreso, trata de llegar 
a la esencia de las cosas (princ1pa1mente las que se refieren al tema noral como 
las virtudes). Ese proceso, que parte de lo singular y llega a lo universal, es 
la inducciOn. Dicha esencia es pensada en un concepto y se expresa en una defini
ci6n.295 lle aqut la base para un conocimiento universal y necesario, caracterfs
tica propia de lo cientHico. Pero, esto lo logra teniendo como base el princi
pio logico de contradicci6n y buscando las múltiples deteminaciones, que lleven 

a la defi ni ci 6n o a los conceptos. 296 Pero por qué preguntar sobre las virtudes, 
sobre la justicia, sobre las costumbres. Recorder.ios que en la cultura griega, se 
habla ya filosofado sobre el universo, la naturaleza, el cosr.ios, y que los pita

g6ricos hablan ya utilizado el principio de contradicci6n297 de rianera, ~as que 

nada,cuantitativa, pero en Atenas en esos mor.ientos, se habfa pasado por dos far ... 
mas de 9obierno, uno de despotismo orierital. y lo sucedi6 posterionnente otro, 
la tiran1a de Pisistrato y sus dos hijos, ante los cuales se enfrent6 el pueblo 
ateniense. Socrates preguntaba por las costu"1bres (costumbre en grie~o es lo r10-
ral, lo referante a las cuestiones corr.o la religi6n, el derecho, i?n suna el con
junto de las relaciones sociales o el trato social), corque en esos monentos, en 
su sociedad, la griega esclavista y tiranf, no sólo los esclavos ~adecfan sino 

también los hacendados o anos, comerciantes y otras capas del pueblo ateniense 

ante el control monop6lico que el tirano Pisistrato tenla con respecto a la mi-
1 icia, la acuñación de monedas de oro y los impuestos al comercio, asf como el 
control usurario (grandes intereses) sobre el dinero, pero sobre todo, ante el 
poder pol!tico también (poder de disponer, incluso del poder). 298 Pero al pre

guntar sobre las costumbres, debla llegar a la verdad de lo que ellas eran, y 

esto sólo lo lograrla usando el principio de contradicción, utilizando este prin

cipio y el de igualdad -se creia- tener el conocir:lier.to. 

LA l!IPOSJC!ON CON BASE EN LA FUERlA 

En los tiempos de S6crates, se debat1a en Grecia, no sólo lo ideo16gico y 

cientffico sobre la naturaleza, sino tanbién sobre le social, lo cual se había 
llegado a lesionar por medio de la fuerza (el mi1it3rismo Y e~ mcnopolioL esta
ba en juego las limitaciones al sustento del pueblo ateniense. 

Resolver la necesidad de satisfactores o mercancfas implicaba un cambio ra-
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d1cal a las costumbres impuestas por Pisistrato y sus hijos. Por lo tanto, 56-

crates de manera radical buscaba el consenso para hacer las definiciones (nuevas 

y adecuadas a esos tiempos) de las costumbres políticas, sociales y econ6micas 

de su tiempo. Su radicalismo fue tanto y total, que aún caído Pisistrato y su ti

ranfa, seguir! cuestionando las virtudes y la justicia, tanto que el Consejo de 

Notables convino en sacrificarlo para evitar problemas. Tanto así que es ~ecidi
do y obligado socialmente a beber la cicuta, pero su pensamiento ya había germi

nado en sus discfpulos de los cuales sobresale Plat6n. 

La democracia como fonna de producción, apropiación, distribución o in-

tercambio de mercancfas, y de ejercer el poder polftico aunque siga siendo tira

nh sobre los esclavos y otros pueblos, no invalida el PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

utilizado para definir las costumbres o los conocimientos sobre el mundo y la vida. 
5610 lo mantiene de otra manera en una institución como el Consejo de Notables 

de los cuales se obtiene el consenso por mayor!a' y las nuevas definiciones sobre 

las costumbres. 

El ambiente democrltico de la Grecia en torno a algunas cuestiones y la 

muerte obligada de Sócrates, condicionó a la filosoffa griega a vivir en las nu
bes, oblig6 a Plat6n a escindir el mundo de la realidad del de las ideas299 , porque 

también era inevitable -una vez descubierto los conceptos- que se profundizar§ en 
ellos. Las ideas, las nociones de las cosas, sólo se pueden convertir en OEFINl

ClONES certeras. si se elaboran con base en argumentos y juicios, producto de la 

investigaci6n permanente, sobre la realidad y ésto no se había hecho atún total
mente en Atenas, se harfa m!s tarde con Aristóteles y sus discfpulos. 300 

La victoria sobre Pisistrato y sus hijos, primero hizo levantar al pueblo 

ateniense, locuaz y vanidoso, se erigió en capital de la Magna Grecia, incluso 
sobre sus vecinos también griegos (recordemos que el pueblo griego era un conjunto 

de colonfas, que invaden las costas de todo el Mediterr§neo, dEspués de llegar 

los arios y someter a los pueblos que vivían en la Penfnsula Helénica). Más tarde, 
la victoria sobre los persas o medos en las guerras médicas lo converirán en de
finitiva en la capital de la Magna Grecia, rivalizando con Esparta, Tebas y Mace

donia. 301 De esta manera, los griegos y todos los pueblos adonde llegó su cultura, 
fuimos condicionados a utilizar el principio de CONTRADICCIÓN. 
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EL CONSENSO EN LA REPROOUCCI ÓN ÉTN! CA 

El pueblo griego que fundó colonias y se enseñorió sobre los pueblos venci

dos, reduciéndolos al esclavismo, como todo pueblo, debfa reproducirse y mantener 

la estirpe. Las mujeres jugaban este gran papel, por tanto, sólo podfan unirse a 
personas de sus propias etnfas: los arios, aunque lo hicieran con miembros de 

otras colonias griegas. El episodio de la Guerra de Troya, los diez años de guerra 

que unieron en un sólo objetivo a los griegos, aunque tenfa un objetivo l!l:On&oico, 

las riquezas troyanas, su detonante fue el rap~o de una rwjer griega, y, la unidad 
fue producto de la defensa al honor de una costumbre del pueblo griego. 

La mujer griega debla ser virgen302 al matrimonio. O mantenerse asf para ser 

sacerdotiza de los dioses. Debla ser fiel a sus esposos y sólo ftllertos ellos, de

bfan unirse a otro hombre, mismo que tenfa que ser también griego. 303 

El cortejo a una doncella griega, daba posibilidad de constituir una fami

lia con linaje propio, y que fundaba junto con otras familias colonias, dirigi-

das por príncipes o lfderes principales. Mismo que podfa poseer otras .,jeres c..i 
esclavas, pero no griegas. 

Vemos pues, que las costumbres del pueblo griego fueron producto de sus nece

sidades y la satisfacción de las mismas, asf como de su propio desarrollo históri

co. Esas costumbres pasaron a los romanos y a otros pueblos. 

La vida de este pueblo y de todos los dem&s se ha tejido con base en los 
ejes historiogr4ficos, pero la historia y los logros que sus generaciones tuvieron, 
trascendió a otros pueblos por medio de la conquista, la guerra, y como todo orga

nismo biosocial, nació, crecio, se reprodujo, se extendió en la geograffa y por 

sus propias contradicciones y las guerras, que sobre ellos hicieron otras etnias, 

sucumbió, pero el gennen de la sociedad de clases y la lucha de ellas entre si, 

se incubó en su propio seno, asf como los principios epistemológicos de igualdad 

y contradicción. 

6.2 EJES HISTORIOGRÁFICOS EN TODOS LOS PUEBLOS Y EN LAS CLASES SOCIALES 

La prehistoria biológica y social del ser humano data de los til!lllpOs en que, 
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la transfo,,..ci6n de la materia inorg!nica se sintetiz6 en la orgfoica, generando 
necesidades, capacidades, y por tanto, funciones fisiológicas. Los protozoarios 

evolucionaron y con ellos evolucionaron también las funciones celulares, que se 
alzaprimaron en los organismos pluricelulares e integraron el mecanismo del refle
jo (de la materia viva sobre el objeto y la historia social). De esta manera, lle
gilJIQs pues a los grandes mamfferos y la lucha por la sobrevivencla, hasta la apa
rici6n de los h0111inidos, las etnias o las tribus y las clases sociales. 

Sin eft>argo, independientanente de la existencia de distintas especies ani
males, incluyendo al humano, la historia de todos y cada uno de ellos, transcurre 
con base en los ejes historiogr!ficos, por cuanto que tienen fundamentalmente las 
miS111as necesidades y funciones fisiológicas. La diferencia m!s grande entre las 
otras especies y el homo estriba en el grado de socializaci6n304 logrado a lo 
largo de la historia, puesto que en otros ani111ales existe socialización, pero sin 
la capacidad tan grande que ha logrado la especie humana. En realidad, mh que la 
inteligencia (capacidad de 111anejo en la met11Dria de grandes cantidades de datos y 
la capacidad de operar con ellos con base en operaciones lógicas e históricas, 
para la satlsfaccl6n de sus necesidades y las de sus conji!neres), es la SOCIALl
ZACl6N, lograda de .. nera ac...,lativa tlllllbli!n, lo que hace diferente al ser humano 
de los an1 .. 1es. 

En el caso de los seres irracionales o de los animales, existen estos ejes 
historiogrificos, por cuanto que de ellos tienen tubii!n células, y por tanto, bio
l6gica11ente hablando las mismas necesidades, es decir: 1) alimentarse b) reprodu
cirse, y 3) capacidad y necesidad de percepci6n interna o externa, y por tanto, 
esto genera: 1) cazar o atrapar sus presas, lndlvldual11ente o en manadas, como 
el lobo u otras especies de ma"'fferos, o recolectar los alimentos que la propia 
naturaleza les brinda; 2) entablar relaciones de apareamiento con respectivas pa
rejas; y 3) acwnular conocimientos, tanto de comunicación de la especie, como de 
organizaci6n y respeto a ciertas normas que impone la comunidad, tal y como lo 
han mstrado los et6logns. Pero, la socialización queda siempre circunscrita a la 
manada o la parbada y no trasciende en cuanto al número. JOS En cambio. en el ser 
humano, la socialización de la cultura por medio del lenguaje escrito o la sim
biosis de etnias, por la invasi6n o la guerra o el simple desplazamiento geogr~
fico de la especie a lo largo de las extensiones geogr!ficas, generó el intercam-



113 

bio de mercancfas, de parejas y de conocimientos, que se fue acrecentando con la 

Invención de la escritura. 

Ha sido pues, la socialización y los mecanismos de convención, imposición 

o consenso, para lograr tal socialización, lo que nos fue diferenciado de los de
m.lls anima les. 

Hablar pues de la prehistoria y la historia de los distintos pueblos, c0r:10 
el ejemplo de los griegos, es hacerlo sobre el desarrollo que ha tenido la •ocia
lización de sus convenciones, imposiciones y consensos en las satisfacciones de 
sus necesidades y de las relaciones sociales que debieron generar para satisfa
cerlas. En pocas palabras, es hablar de los ejes historiogr!ficos. 

En lo que respecta a la cultura universal y a la historia del mismo cuño, 
ésta ha nutrido a todos los pueblos, por cuanto han o hemos heredado por imposi

ción o convención, parte de las costumbres de otros pueblos o civilizaciones que 
tuvieron la fuerza suficiente como para imponerse. Pero nuestra propia historia 
com etnia o .,zaico de etnias, ha aportado a la cultura universal también nues
tras -aunque pocas-costUllbres y folklor. Entre las pocas aportaciones cientffi

cas esUn los trabajos sobre la televisión a color, los servomecanismos, la carta 
de derechos y deberes de los Estados y otras aportaciones quiz! a ~éxico, le corres
ponda enterrar al i111>erialis110 ... Y esa sea la mayor aportación que hagamos las 
nuevas generaciones para bien de la h-nidad entera. Pero junto a todos los pue
blos pobres del IMlndo. 

Por lo pronto, a partir de este último apartado de nuestra tesis, nos corres
ponde iniciar el an!lisis histórico con base en los ejes historlogr!ficos, sobre 
los distintos pueblos, 110dos de producción y apropiación que a lo largo de la his
toria se han sucedido, y que por lo tanto, han moldeado la pslcologfa_ particular 
y universal pero este nuevo proyecto, aunque lo hemos ya comenzado, desbordarfa 
el objetivo que nos plantea110s en esta tesis. 

Este nuevo proyecto, que en realidad es una nueva fonna de hacer historio

graffa, corresponde a otra etapa de mi fo,,,,.ción personal el de historiador de 
la psicologfa de los pueblos, pero por lo pronto no cabe aquf. 
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Concluimos asf pues nuestra propuesta denominada la psicologfa concreta, 
que es a la vez una propuesta para la ciencia psicológica y la filosoffa marxis

ta. por cuanto que, para nosotros, lo psico16gico se encuentra subsumido en lo 
humano, y éste en la trama de relaciones que fonnan el trato social. 

Por lo que respecta a la metodolog!a, ésta no se encuentra resumida m.1s 

que en toda la tesis misma, nutriéndose a sf misma de los propios argumentos 
que forman el contenido especifico y general de nuestra proposición. 

Sólo me resta agradecer a los maestros Jorge tialina Aviles, Francisco Pé

rez Cota, Adr!an Medina Liberty, Darvelio Castaño Asmitia sus sugerencias direc

tas o indirectamente, extrafdas de sus comentarios, de sus escritos y de sus 
ponencias, lo mismo que hago un merecido reconocimiento al ioovimiento de autogo

bierno306 de la Facultad de Psicolog!a en sus cuatro meses de existencia en 1977 

y con él a todos sus participantes anónir.10s o no. En especial distinción Y mi 

r.iás profundo agradecimiento al maestro Florente López, cuya búsqueda en la crisis 

observada por los y el conductismo, me sugirió buscar en la etolog!a. iEstoy 

convencido que la PS!COLOGIA CONCRETA es U de piel: v la Ciencia del Ser Humano, 

ha cr1edado constituida en su estructura eeneral. 



CONCLUSIONES SOBRE LOS CAPITULOS V y VI 

1) Para nosotros estos capitulas han mostrado que lo "pslquico" está subsumido 

en lo "humano", por cuanto que este último es la unidad anat6mica que resu
me y ubica (anatomo y fisio16gicamente) en el cerebro las necesidades de 

todo el organismo, al miSmo tiempo que introyecta las limitaciones o cos

tumbres sociales, que norman la satisfacción o condicionan el consumo de 

los satisfactores que solucionan o satisfacen dichas necesidades. 

2) Que la satisfacci6n de las necesidades humanas obliga al individuo a esta
blecer relaciones sociales de producci6n, reproducci6n y de comunicaci6n. 

Es decir, obligan las necesidades bio16gicas a realizar en su conjunto, el 
11 trato social 11

• Éste se teje, precisamente, en torno a los ejes historio
grHicos. 

3) Oichos ejes historiográficos no son más que la correspondencia especifica 

entre una necesidad-relaci6n social. As!: a) Ante la percepci6n interna y 

externa, el humano elabora una relaci6n social: el lenguaje, expresiOn que 

tiene por objeto manifestar todos los conceptos, que en su práctica y exis

tencia cotidiana elabora para dar cuenta de los estados intero y sociocep

tiYos. Por tanto, estos conceptos poseen en si y en slntesis, tanto las 

pretensiones individuales "intensionalidad" COllO las convenidas socialmen
te. "La extensionalidad", aspectos ambos fundamentales del concepto y de 

su teorla. 
b) O también, ante una necesidad de alimentos, el humano entabla con la 

naturaleza y con el "propietario" o dueno o poseedor Jurldico, de una par
te de ellas, las relaciones sociales de producci6n, que al mismo tiempo 

que son "trabajo humano", conceptualmente son 11 intens ionalidad 11
, ambas pa .. 

ra o encaminadas a producir los satisfactores materiales para alimentarse, 
cubrirse o destinadas a satisfacer, ademls de las propias, las necesidades 

de otros, lo cual s61o se logra mediante el "intercambio" que da el comer

cio, convirtiendo por este procedimiento a los satisfactores en mercanclas 
con detenninado "valor de uso11 y determinado 11 valor de cambioº. Es preci
samente el 1'valor de cambio" atribuido a las mercanctas, el que nos mues
tra las limitaciones cuantitativas de la sociedad y los intercambiantes, 

por lo tanto, atribuyen al producto de su 11 trabajo 11
, mismo que se convier-
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te en la base de las relaciones sociales de producción y apropiación de las 

riquezas o satisfactores de las necesidades humanas. La e•tensionalidad es 

evidente. 

c) En cambio, por lo que respecta a la satisfacción de la necesidad se•ual, 

la relación social que se establece es, en si, una relación social de tipo 

reproductiva, aunque compromete a los dos tipos de relaciones arriba men

cionadas (relaciones de comunicación y de producción). Ella posee, por si 

misma, rasgos distintivos. Es en si, la secreción y e•presión del •orgas

mo" individualmente, pero socialmente trae aparejada la "reproducción de 

la especie", y, por tanto, la sociedad se encarga de regular de distintas 

maneras dicha reproducción. 

As! pues, tres son los ejes historiogrificos funda111entales en torno a los 

cuales se muestran las "necesidades y las relaciones sociales humanas'. Talllbi~n 

sobre ellos se ha situado un sinnúmero de necesidades y relaciones sociales 

complementarias. 

4) Siguiendo en lo especifico y en lo general estos ejes historiogr&flcos, 

podemos trazar la historia gen~tica de la psicologla concreta de los ¡Mle

blos y llegar incluso a detectar, c6mo es que sus propias cost1111bres y tra

diciones en la satisfacción de sus necesidades, afectaron o se l111>lantaron 

(por la conquista o la transculturación) en otros pueblos. 

5) La psicologfo concreta, no sólo es una propuesta metodológica para la cien

cia psicológica y la filosofla manista, es la postulación de una ciencia 

integral y genftica de lo pslquico, lo humano y lo social. Es la ciencia 

de 1 ser humano. 



Definiciones preliminares 

l) ¿Qué es técnica? 

APÉNDICE 

Conocimientos teóricos y prácticos necesarios para cierta actividad. Se apli
ca .'.11 lenguaje propio de una ciencia, un arce, un oficio, etcétera. 

:?) (,Qué es un sisceca técnico? 

Reunión de reglas o ;>rlncipios que forman un codo hooogéneo (en este caso 
di:! ciencia). 

3) i,Qué es tecnolog!a? 

Conjunto sistematizado d~ conocimientos aplicables a una actividad cualquie
ra, particularmente a los procesos industriales de producción. 

LAROUSSE, 1979 
f(AJ>ELUZ, 1979 

Ante el estado actual de la disciplina psicológica, nosotros nos atrevemos 
a decir que: La Psicología, y ;-ar consiguiente, el psicólogo, carecen de un sistell8 
tecnológico que lo capacite y lleve consecuentemente a la resolución de problemas 
relacionados con las necesidades o las relaciones sociales que entablan los sens 
humanos, o cuando menos, a su planteamiento y posible solución. 

La separación formal de las áreas de la psicología clínica, educativa, in
dustrial y social, así como experimental, han fraccionado didáctica y pedagógi
mente, como prácticamente los sistemas tecnológicos y técnicos de la profesión. 

Los enfoques o corrientes psicológicas, definidos a ultranzas o utilizados 
coco sustitutos de la investigación pennanente e integral de las necesidades y 
relaciones sociales del ser humano, han creado, no sólo un sinnúmero de microteo
rías que suplantan la totalidad del hecho humano, como afirma Herani, sino que 
han introducido en la profesión una pugna permanente entre grupos de psicólogos 
defensores de ral o cual corriente o técnicas en detrimento de la profesión mis
ma. 

Evidentemente, esto es producto de tanto la naturaleza del sujeto de estu
dio (vease que no decimos objeto) como del grado en que nos encontramos en la di
visión del trabajo, sobre la investigación de las necesidades y relaciones socia
les que eJ humano realiza para la satisfacción de sus necesidades biológicas o 
históricas, pero, sobre todo, de la división de clases )' de intereses en la socie
dad. 

La pregunta obligada que surge de dicho diagnóstico es la siguiente: ¿Qué 
debem.:ib y podt!ruos hacer las generaciones actuales de psicólogos a nivel mundial 
y a nivel nacional y local? 

Los psicólogos, como generación de investigadores sobre el sujeto de estu
dio de nuestra Jiscíplina y de la base de todas las discípl !.nas relacionadas con 
el ser hut:iano, tcnt!mos evidentemente una responsabilidad y un deber: l..a respon
sabilidad es sobre la explicación profesional del sujeto de estudio. Esto implica 
conocerlo y describirlo, 0 , tambiér:, explicarlo exactacente en lo que ha llegado 
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a ser y es en ~seos momentos de la historia del ser humano mismo. El deber, por 
tanto, es lucha contra todo falseamiento evidente o camufleado y también contra 
toda forma de ocultamiento consciente, sin conciencia, que pretenda someter por 
cualquier forma v de cualquier manera al humano a vivir enajenado de sus propias 
necesidades y Ce la sac is facción de las mismas. 

Pero, es obvio, que por encima de esta exhortación general se encuentra 
nuestra ubicación concreta en la sociedad, y por tanto, estamos y estaremos so
metidos a las reglas sociales, que tiene la lucha de clases )• las clases mismas 
en la sociedad capitalista actual. Y con esto, no sólo me refiero a todos y úni
camente los psicólogos de los países capitalistas, sino también, a los de pa!ses 
socialistas, dor.de la desaparición de la clase burguesa no deja de significar la 
existencia de problemas propios de las dos clases, que subsisten el proletariado 
y el campesinado. 

Pero, la no existencia en la psicolog!a de un sistema tecnológico congruen
te, no quier~ decir que no existan técnicas, producto del enfrentamiento entre 
el profesional de la psicología y los problemas que ellos mismos se han propuesto 
solucionar o cuando menos plantear su solución. Claro está que dichas técnicas 
sólo apuntan tangencialmente a la solución de los problemas fundat:ientales del 
ser humano. 

Ante esto, nuestra propuesta de la psicologfa concreta propone también, no 
una preocupación tangencial en la solución de los problemas, sino una preocupa
ción fundamental en la contribución a sus soluciones. Nosotros planteamos lo si
guiente: 

La psicolog!a debe dejar de buscar objetos de estudios formales y divorcia
dor; uno de otro y de la unidad por excelencia, que significa el sujeto hu
m.ano. 

Debe reconocer que la existencia del reflejo concreto (ni pavloviano ni le
ninista, sino lo concreto de ambos) es la unidad funcional de lo ps!quico 
y lo humano y, por tanto, debe reconocer la existencia de NECESIDADES, la 
elaboración mental de una ACCIC'iN, que se convierte en motora, y por tanto, 
también orientada y el establecimiento de RELACIONES SOCIALES ESPECfFICAS 
de solución a todas y cada una de las necesidades huma.nas. 

Que las necesidades fundamentales (anatoeo-fisiológicas) han sido las mis
mas a lo largo de la historia de la especie humana, que sólo han variado 
levemente, pero no as! las relaciones sociales. que se entablan en su sa
tisfacción, las cuales han tenido grandes y bruscos saltos y característi
cas en cada etnia o pueblo y nación, pero que poseen ciertas generalida
des, que las naciones desarrolladas en una etapa superior de desarrollo, 
muestran limitaciones y problemas, que a los otros pueblos que aún no al
canzan o no pueden alcanzar dicho desarrollo, por el tipo de sistema so
cial que se vive, les debe servir de orientación para no cometer los mis
mos errores. 

Lns neceEidades y relaciones sociales que generan son de: a) Sat1sfacción 
de requerimientos alitient:!cios; b) Satisfacción de necesidades sexuales y 
e) S.ltisf.1cci6n de necesidades de comunicación. Es decir: l) necesidades 
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económicas (producción, intercambio y consumo); 2) necesidades demográfi
cas (cortejo, apareamiento, reproducción y multiplicación de la especie); 
y, 3) necesidades ideológico-filosóficas (elaboración, delimitación, opera
ción y convención de conceptos, sistemas de los mismos y de creencias) o 
necesidades lógicas. 

Esta riqueza fundamental de necesidades-relaciones sociales se opone a la 
concepción tangencial de objetos específicos de la psicología, y, por tan
to, al estudio de la percepción, la memoria, la motivación, la personalidad, 
el desarrollo infantil, emoción, inteligencia, pensamiento, divorciados en
tre s!. 

De esta manera las técnicas no estarán divorciadas de los proble¡nas funda
mentales, ni serán simplemente técnicas sueltas y tomadas eclectivamente 
sin ninguna pretensión y beneficio efectivo. 

Por tanto, cada etnia o pueblo y nación, podrá aplicar el sistema tecnoló
gico de la psicología para la resolución de problemas, de necesidades y pro
blemas de o producto de las relaciones sociales establecidos sobre la sa
tisfacción de las necesidades o las limitaciones de las mismas, y contri
buirá a mostrar, cada vez y con mayor precisión las posibilidades y limita
ciones que tienen dichas técnicas y sistemas de técnicas. 

Los psicólogos deben contar de entrada que para cada pueblo etnia, grupo 
social y cultura, la satisfacción de las necesidades y requerimientos de 
sus habitantes, han tenido un desarrollo espec!fico y propio. Por lo tanto, 
las relaciones sociales que se han logrado desarrollar en la satisfacción 
de dichas necesidades, estarán mostrando las posibilidades o limitaciones 
propios de cada pa!s o nación, y estarán apuntando hacia un sistema de rela• 
cienes sociales cada vez mis adecuado, para el logro óptimo de las satis
facciones y de las capacidades humanas. Para nosotros ese sistema de rela
ciones sociales es el socialismo y el comunismo, tal y como lo previeran 
Marx y Engels. 

En el caso de nuestro pafs, México, debemos reconocer lo siguiente: 

a) Que existe un sistema social capitalista dependiente, cuyo interés es 
el crecimiento del capital en detrimento de los otros elementos o fac
tores de la producción económica (trabajo y tierra). Esto, forzosamen
te, genera ganancias exorbitantes que sólo benefician a una clase so
cial, burguesa y de ésta a la monopólica y oligopólica, lanzando a 
las demás clases sociales a una lucha desesperada por la sobreviven
cia. 

b) Debemos reconocer tambien, que la constante asimilación de dicha clase 
poseedora a la burguesía imperial (militarbta, monopólica y transna
cional), hace crecer la masa de desesperados por sobrevivir de nuestro 
pueblo, pero al mismo tiempo de los deoás puebloP. del mundo, planteán
dose con ello una lucha de todos contra todo aqu<"j lo que limita la sa
tisfacción de las necesidades fundamentales y complementarias. Lo cual 
hace que el proyecto de cada clase sea mejorar, cada vez más, las rela
ciones sociales o el trato social en favor de cada clase en particular, 
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lo que genera competencia en un sistema de reglas sociales, desigual y 
tendencioso, por cuanto este sistema jurídico, político y militar fue 
ideado o transfigurado por la clase social en el poder en los paises 
capitalistas, la burgues!a. 

e) Esto nos lleva a considerar que, tanto los obreros como los campesinos 
de nuestro pa!s y de los otros pa!ses, sometidos al yugo imperial, for
zosamente tenderán hacia un proyecto de satisfacción de sus necesidades 
distinto al proyecto de los capitalistas, es decir, que los poseedores 
de sólo fuerza de trabajo y tierra, tenderán a la satisfacción intuiti
va de cada factor econ6aico que les haga falta. As{, los obreros se so
meterán y serio so•etidos a una mayor explotación de su fuerza de tra
bajo (al igual que sus familias), si desea tener más dinero o salario, 
y los campesinos a exigir más tierra donde producir para el mercado. 
Pero esta intuición será una fantasía, que tarde o temprano, quedará 
demostrada, y entonces, el proyecto de ambas clases convergerá en un 
sistema social ;· en una alianza para derrocar en la burgues!a y al im
perio. Este proyecto unitario sólo puede ser el socialismo y el comunis
mo, donde de&aparecer&n las clases sociales y los proyectos espectfi
cos de cada clase, para dar paso a una utilización racional de los fac
tores de la producción. 

d) Los psicólogos estamos obligados a mostrar a todos los pueblos explota
dos y expoliados, que los proyectos intuitivos son sólo un espejismo y 
que, tarde o temprano, chocarán con la realidad metiéndolos en un calle
jón sin salida, del cual sólo podrán salir uniendo, tanto el proyecto 
obrero como el campesino en algo superior el proyecto del proletariado. 

e) Los psicólogos mexicanos no debemos desdeñar esta gran verdad, que es 
ya una evidencia en los pa!ses socialistas, y, por tanto desde un enfo
que marxista (el estudio de lo concreto en su desarrollo histórico, de
bemos de pugnar porque se resuelvan las contradicciones de una prácti
ca enajenada. 

Héxico vive en estos momentos, co•o viven la mayoría de los países capita
listas, una crisis de las relaciones sociales encuadradas en reglas del juego ne
tamente capitalistas. incluso no sólo afecta esta crisis a los pafses capitalis
tas, sino que también, aunque en menor medida, ha afectado y afecta a los países 
socialistas, dado que la econoaía mundial se encuentra estrechamente entrelazada 
e incluso, el proyecto (monopolista, transnacional y militarista) trata de ense
ñorearse y o intentar reversibilidad, incluso en aquellos países que se han sacu
dido de la clase par¡sita por excelencia (la burguesfa). 

En México, la situación a la que nos enfrentamos los psicólogos es la si
guiente: UB1CAC16N GEOGRÁFICA. 

1) En 1984 cxistfon en nuestro país cinco grandes macrorregiones econótzi
cas y Je inversión del capital, para extraer plusvalía la Septentrio
nal, Central. del Sur, del Este y la península de Yucatán. 

2) Ocho macrorregiones: Noroeste, Norte y Noreste, Centro Occidente, Cen
t1·0 Este, Sur, Este y Yucatán. 
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3) 31 estados y el Distrito federal. 

4) 115 Hesorregiones (ver ?io1t1ento económico, So. 9 del IIE, UNAM, 1984) 

11 POBJ.AC16N 

II! 

!\" 

1) La concentración de la población: En 1970 existían 97580 localidades, 
el 85.8% ten!a una población de 500 habitantes, el 12% mayor de 500 
y menor de 2,500, el 1.8% tl.a)'or de 2500 y tbenor de 10000, y sólo el 
0.4% de las localidades ten!an más de 10000 habitantes. 

2) El país se divide en cinco regiones con diferencias altamente contras
tadas. La población se di\•id!a en: t:2UY rural, rurales {con un crecimien
to demográfico de menos del 50%), y semiurbanas 1 urbanas y muy urbanas 
(con un porcentaje demográfico del 100 y hasta el 200% en los años que 
van de 1955 a l 970. 

)) En los núcleos rurales que comprenden el 84.31 del territorio nacional, 
reside el 52! de la población )' en los núcleos urbanos y suburbanos 
(15.5% de la superftcie del pa!s) dtsponen del 48% de los habitantes .. 

t.) tn 1978 la población de México era de bó 943 976 habitantes, cuando en 
1930 apenas era de 16 553 722. En cenos de 50 años la población se ha 
cuadruplicado y de no modificarse el crecimiento, el país tendrá en el 
año 2000, 180 millones de habitantes. (Ver México Hoy, Pablo Conz.ilu. 
c. 1979). 

SALARIO M!NIHO 

l) En 1977 Rural Urbano En 1985 Rural Urbano 
Cd. de Hér.ico 79.00 106.40 1250.00 
Morelia 68.90 84.90 1015.00 
Guadalajara 89 .so 9&.00 1150.00 
Mérida 60.90 so.so 1015.00 
Hexicali 105.00 133.90 1250.00 
Monterrey 94.00 100.00 llS0.00 
Cd. Juárez 91.30 111. 30 1250.00 

Noca: En 1977, el 30% de los hogares recibía ingresos inferiores al S.M. 
Para abril de 1986, se discute la posibilidad de un aumento del 32% 
del aumento al salario m!nimo en general. Unided pesos .. 

Fuente: Comisión de Salarios ~1lni111os, 1976-85. 

PRECIOS OFICIALES Y PORCI6N DEL SALARIO MfNIMO 

1) En 1917 En 1982 En 1984 Incre111ento 
Azúcar Kg 13.50 13.50 55.40 310.4% 
Leche Kg 14.50 22.50 &7.00 197 .8% 
Huevo Kg 33.80 62.50 198.00 216.8% 
Pan blanco Kg 7. l4 9.00 18.00 100.0t 
Tortilla Kg 5.50 11.00 15.50 40.9% 
Arroz Kg 21.BO 37 ·ºº 120.00 224.3% 
Aceite c. 42.90 77 .90 249 .oo 219.6% 
Frijol 23.00 26.00 63.00 142.3% 
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S.M. 79.00 y 108.00 Cd. de México 311.51 702.10 125. 4~ 

(ver Macroeconomla de las necesidades esenciales en México. Coplamar, 
Siglo XXI, p. 134, 1983). 

(ver Momento Econ6mico No. 9, agosto, 1984, IlE, UNAM.) 
Unidad pesos. 

EMPLEO Y DESEMPLEO (en miles de personas) 

1980 1981 1982 1983 1984 
Poblaci6n total 69 ,393 71,225 73 ,087 74,981 76,818 
Pob 1aci6n Econ6micamente 20,482 21,173 21,898 22,698 23 ,498 

Activa 
Poblaci6n ocupada 19,460 20, 326 2D,146 19,666 20,D66 
Desempleo abierto 1,022 847 1,752 3,072 3,432 
De~empleo abierto en 5.0 4.0 a.o 13.4 14.6 

(vor Momento Econ6mico No. 4, marzo de 1984, llE, UNAM) 

Nota: El desempleo en el sector manufacturero contando que cada año se in
corporaron 45 726 personas, fue creciente desde 1982, puesto que sólo 
en 81 se nota un crecimiento de 5,6% y en los siguientes años fue de 
-2.4%, -8.4%, -6.2% que produjo una desaparición de 60,357 plazas en 
1982 de 206 281 plazas en 83 y 139 397 en 1984 (ver Momento Económi
co No. 9), 

Nota: El año 85 antes del terremoto y de la baja del petróleo en 86, mues
tra una clara tendencia al desempleo, al contraerse el número de pla
zas en el sector oficial. y al renunciar por motivos de la desconcen
traci6n que siguió al sismo un número grande de personas. 

Nota: En el sector agropecuario, donde el desempleo es crónico y la sub
ocupaci6n endémica, es de suponer que la falta de apoyos al reducir
se el crédito afectó mucho mis a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios minifundistas de zonas temporaleras. 

Nota: El sismo del 19 de septiembre mostró también que la explotación de la 
fuerza de trabajo femenina y la ocupación y desocupación de ésta en 
la industria de la confección y del vestido es muy grande, aún no se 
cuenta con los datos suficientes. 

Vl RIQUEZA Y MISERIA 

- En 1970 existían en México 10 millones de familias 
- 1000 grandes fortunas, una de cada 10000 familias 

tenfa acceso a ese sector privilegiado (oligarquía 
mexicana: agricultores .,. ganaderos, comerciantes, 
industriales, banqueros, inversionistas, funciona
rios y cxfuncionarios públicos) 

Nota: No se incluyen capitales menores de 30 a 40 millones. 

100.000% 

0.001% 
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- tn 1970: 2 millones de capesinos sin tierra. 
- Más de 1 millón de peronas que sólo hablaban dialectos ind{genas. 
- Más de 5 millones de familias cuyo ingreso mensual es inferior a 

mil pesos. 
- 4.6 millones de trabajos que entre 1948 y 1957 pretendieron inter

narse ilegalmente en Estados Unidos. 
- Cerca de 5 millones de mexicanos que andan descalzos y aproximamen

te 12. 7 millones que en general no usan zapatos. 
- Alrededor de 4. 3 millones de viviendas y 24 millones de personas 

que en ella viven, que carecen de servicio de agua. 
- Más de 8 millones que no comen carne, pescado, leche o huevos y 

m&s de 10 millones que no comen pan. 
- Cerca de 11 millones de analfabetos. 
- Más de tres millones de niños de 6 a 14 años que no reciben ningu-

na educación. 
- Casi 10 millones de trabajadores no agremiados. 

(Ver México, riqueza y miseria de Alonso A.guilar H.. y Fernado Carme
na, Ed. Nuestro Tiempo, 1970). 

\'lI DEl1lA EXTERNA E INTERNA 

- En 1985 (diciembre) la cifra es de 99 mil 400 tiillones de dólares. 80% 
del producto interno bruto. 

- Cada mexicano niño o anciano debe 1390 dólares. 
- Los intereses anuales son de 12000 millones de dólares, que equivalen a 

480 millones de barriles de petróleo. Cada d!a México entrega l.34 millo
nes de barriles de petróleo sólo por intereses a caabio de nada. 

- En los Gltimos 22 años, por cada dolar invertido en Kixico. al año salen 
por regal!as, utilidades y otros conceptos 2.60 dólares, aparte del tri
buto al imperio pagado en petróleo. 

(Ver Momento Económico, UE, UNAM, 17, 18). 

- Deuda interna 
En abril y junio de 1985, el gobierno pagó 543.4 mil millones de pesos 
por concepto de intereses de la deuda interna, la cual es de 7. 2 billo
nes de pesos. 

- Los intereses pagados, no incluyen a los devengados que son al final del 
año de 3.8 billones de pesos. 

(Ver Momento Econ6mico, lIE, UNAM, 19 y 20). 

l'Ill EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGfA 

- En 1857, 188 mil niños asist!an a la escuela. 12% de la población 
- En 1970, 7.6 millones 58% de la población 
- En el mismo año asisthn a la enseñanza superior 5,2:;'. 557 ,000. 
- Pero 42% carecian de la instrucción escolar (niños ~n edad escolar). 

- En 1968 habían 7 universidades en la República Mexicana, 25,000 estudian
tes. 

- En 1971 habían 123 institutos de educación superior con 260,000 estudian
tes, 



-En 1968 hab!an 222 centros de investigación con antigüedad de l3 años. 
-En 1974 hablan 473 organisU10s: 30 no lucrativos 

8 del sector externo 
75 de e111presas privadas 

163 del sector público 
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Nota: 197 instituciones estaban situadas en centros de enseñania superior, 
de las cuales la UNAM realizaba las dos terceras parte de la investi
gación. 

(Ver Revista Latinoamericana de Econom!a. No. 671 llEC, UNAM, 1984). 

- En 1970 (finales) se fundó el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nolog{a. 

- Este organismo elaboró en 1976 el Plan Indicativo de Ciencia y Tecnologb; 
- En 1977 el Progra'!nil Nacional de Ciencia y Tecnología, 1978-1982. 
- En 1970 exist!ar. 3,500 investigadores de tiempo parcial y tiempo completo. 
- Habla 0.6 investigadores por cada 10,000 habitantes, mientras que para la 

misma proporción hab!an 26 en E.U.A, 25 en la URSS, 15 en Japón, 11 en ln
glaterra, 11 en Alemania Federal, 10 en Francia y 4 en Italia. Por abajo 
aún de Brasil, Argentina y Venezuela. 

- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Este programa se elaboró en 
dos etapas: a) Consulta a la comunidad científica, organizada en 39 grupos 
de trabajo, donde se incluyó a la psicología y se le asignó una clave 
490000 a 499900. Lo mismo sucedió con la parapsicolog!a, pero la realidad 
fue que para esas fechas sólo habbn tres centroF de investigación regis
trados, y uno en v{as de registro respectivamente. 

- Por último, en cuanto al uso de tecnologia en el pais, para 1979, tuvo el 
siguiente panorama: 

8 257 contratos registrados 
4 385 correspondientes a E.U.A. 
1 923 a México. 
l 877 a paises desarrollados. 

135 a paises subdeaarrollados, 
17 a pa!ses socialistas. 

En resumen, este es el panorama que los psicólogos nos encontramos en nues
tro pala, y ante el cual, a lo más que hemos llegado es a hacer investigaciones 
ºcalcas" de o sobre conducta y comportamiento humano. inteligencia (estandariza
ciones de pruebas gringas) de personalidad, de percepción visual, fisiológicas, 
etcétera, olvidindonos completamente del contexto en el que nos encontramos. 
¿Por qué esa miopla o ceguera profesional? ¿Qué tipo de psicólogos estamos forman
do o deformando? Tal parece que sus interminables objetos de estudio no tuvieran 
nada que ver con el Rer humano CONCRETO. 

Esta forma tan tangencial de ver la realidad es producto de una formación 
curricular, mit,pe '! tendenciosa, que sólo favorece a una clase social en el po
der: la burguesia nacional (1000 fortunas o familias) junto a la but'gues!a impe
rial. 

Nosotros proponemos alejarnos fundamentalmente de una psicología miope y 
apoyadora de la clase burguesa en el poder, proponiendo en su lugar, no un enfo-
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que tangencial de la psic.olog!a, sino uno FUNDAMENTAL. Esto es, una psicolog{a 
que parta de detectar necesidades l!n la población mayoritaria, y plantee proyec
tos de solución, apoyándose organhattvamente en organismos de defensa y lucha 
popular tales como: l) sindicatos, 2) organizaciones campesinas, 3) de colonos, 
4) de pequeños comerciantes, y S) estudiantiles. 

Pero, es obvio que los psicólogos formados en un enfoque así, requerirán de 
un salario, que dichas organhaciones no pueden pagar. Efectivamente, y por tanto, 
deberán someterse a las "reglas del juego de la sociedad dt mercado o capitalis
ta11, compitiendo con ceros profesionistas por un empleo remunerador. Es muy cier
to. Por tanto, la lucha de los psicólogos como gt'etnio, formado en un enfoque fun
damentalista, no es posible más que a pat"tir de los propios espacios de partici
pación que él mismo cree, y de los propios proyectos que ellos misnios puedan con
solidar. 

¿Cómo crear estos espacios ante el recorte presupuestal del gobierno y de 
una maror exigencia y calidad profesional que la burgues!a exige? Indudablemente 
que los psicólogos y ningún profesionista o asalariado u trabajador, debe dar la 
lucha alejado de una fuente de trabajo y et11.pleo 1 qtJe le peTill.ita satisfacer sus 
necesidades fundamenta lea 1 pero lo que si debe: hacer es organizarse en agt'upacio
nes de proíesionistas 1 propias, apoyando a su vez los proyectos populares que 
existen y que el mismo haya creado. Esto, pues, debe quitar de él toda actitud 
11meeiánica 11 

}' sectaria y abocarse. junto con Ott'os luchadores sociales, a dar y 
recibir solidaridad. 

Los psicólogos como otros gremios de tt"abajadores,. taabién pueden 111.pulsar 
o podemos impulsar cooperativas de seTVic!os profesionales, que •tiendan en la 
población necesidades de apoyo psicológico. 

Pero, al mismo tiempo, debeaos luchar por losrar un reconoci•iento COllO 

pt'ofesionistas ante el gobierno (cualquiera que éste sea) y ante la población. 

Los espacios, muy reducidos por cierto, que profe.sionalm.ente tenemos los 
psicólogos, deben agrandar.se en nueltt'a actividad cotidiana, y ea una re1ponaabi
lidod de las actuales generaciones de psicólogos. 

Pero, para realizar todo ello, debemos dejar nuestras pt'eocupaciones tangen
ciales sobre los problemas sociales y asumirlos de una unera fundamental. 

La psicolog!a concreta propone técnicas. sistemas técnicos y tecnologt:as 
acot"des a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías. Priaero. reco
noce que existen. individual y social•nte. las siguientes neceaidade.: 

a) l) alimenticias, b) sexuales, y 3) de comunicación, ante lo cual debe 
elaborar tablas nacionales de requerimientos bisicos, actuales e idea
les. 

b) l.) de servicios educativos, 5) de vivienda (urban1znción), 6) de salud, 
? 7} de vestido. 

Dichas necesidades, forzosamente, llevan a 80 millones de personas (pobla
ción actual {1986) a establecer relaciones sociales de producción, reproducci6n 
e ideológicas. 
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a) Existen necesidades de empleo a la población económicamente activa o, 
que constituye la fuerza laboral de trabajo. Casi 30 millones de los cu01-
lesse encuentran empleados formalmente 15 millones (50%). Se incorporan 
cada año 25,000 1 de los cuales sólo el 3.5% ha sido captado en los últi
mos dos años y se han perdido aproximadamente 11,000 empleos. 

b) 12 millones de familias y 1. 5 millones de parejas, que potencialmente 
conforman una familia, presentan requerimientos de servicios. 

e) Dicha población requiere información y educación acorde con sus necesi
dades y capacidades, ante lo cual, se debe conocer también el potencial 
con que se cuenta, y la deu.anda de educación y cultura informal que se 
requeriri en los próximos años y de que tipo deberá ser dicha cultura. 

Ante este cú•ulo de necesidades individuales y sociales, que forzosamente 
son el universo de trabajo de cualquier rama profesional. el psicólogo puede ubi
car su trabajo en tres sectores fundamentales de los servicios a la población. 

a) En la industria, tanto estatal como privada. lo mismo que en el sector 
agropecuario por renglón productivo y buscar en ellos la formación del 
personal. además de la adecuada ubicación del mismo. Pugnar al mismo 
tie•po, junto a otros profesionistas, que se logre una integración ho
rizontal y vertica, as! como sistemática de la industria nacional. 

b) En la formación, transformación, consolidación y permanencia de las fa
milias huaanaa 1 este sector de los servicios a la población ha sido poco 
a poco abordado por otros proíesionistas que tocan, de manera fracciona
da, sus elementos. El psicólogo puede abordarlo de manera integral. 

c) En todas laa r ... s de la cultura y la inforución. el paic61ogo puede y 
debe participar, buscando 13. congruencia entre la realidad y las ideas 
que sobre ella se tenga, evitando los falseamientos de manera cr!tica 
y autocr!tica. 

En resumen, el psicólogo debe y puede participar de cada uno de estos as
pectos en todo el pro~eso, donde se ubiquen y participen los seres humanos¡ es 
decir, en la PRODUCCION, el INTERCAMBIO y el CONSUMO. A la vez que, reconoce que 
existen diferencias individuales, particulares, dadas por la edad, el nivel cul
tural y la ubic•ción en el proceso de trabajo; las aspiraciones, motivaciones, 
intereses y otras dadas por los elementos con los cuales cuentan o pueden contar, 
colDO es la técnica y la tecnolog!a. 

En cada uno de los sectores de los servicios arriba mencionados, el psicó
logo debe co•pibr, conocer y desarrollar las técnicas, loe sistemas tecnológi
cos y la tecnolog[a del mismo. partiendo de lo básico para él: 

a) La teor!a concreta del reflejo como concepto. 
b) La teorla concreta del reflejo como plusvalor. 
e) La teor!a concreta del reflejo como satisfacción sexual. 

Por todo lo anteriomente dicho, el curriculum del ps{cologo debe transfor
urse, puesto que la etapa de estudio de los distint'Js objetos de la psicologfa, 
ya ha pnsado )' ahora se hablará de un sujeto de estudio integral e integrado a la 
sociedad y a la historia. 



APÉNDICE ll 

"Lo único bueno que a' mi juicio podrta po
nerse de manifiesto, al demostrar la 
verdad del espiritualismo, serla sumi

nistrar un argumento en contra del 
SUICIDIO" ••• 

Parafraseando a Federico Engels: 

T. Huxley (citado por Federico 
Engels. Dialéctica de la ••• p. 4D} 

LOS PSICOLOGOS Y LOS MARXISTAS EN EL MUNDO DE LOS ESPIR!TUS 

Elementos fundamentales para hacer la ant!tesis 

sobre el trabajo de F. Engels "Los naturalistas 

en el mundo de los esp!ritus". O "Los naturalis
tas y el mundo de los esp!ritus" (1878). En 

Dialéctica de la naturaleza, Ed. J. Grtjalbo, 
1961, pp. 30-40. 
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DEFINlCIONES PRELIMINARES 

1) l.Qué es enfermedad mental? 

Se entienden como procesos adaptativos del organismo, como transacciones 
entre las fuerzas ofensoras y las defensoras (De la fuente Huñis, Psico
log!a médica, FCE, 1971, p. 18), 

2) ¿Cuáles son sus causas? 

El que las más importantes teor!as modernas de la personalidad consideren 
la angustia como el nucleo dinámico de la neurosis y como un generador pro
minente de la patología orgánica, ha determinado que este fenómeno ocupe 
actualmente un lugar central en el campo de la medicina (De la fuente, Hu
ñis, op.cit. p. 7). 

J) ¿Qué es la angustia'! 

Sinónimo de "stress". Interacción entre ciertas fuer~as o est!mulos exter
nos y otras del organismo, cuya experiencia pasada es importante. 

- Equivalente a modificación de la 11Homeostasis". Tendencia de los organis
mos a restablecer un equilibrit4 una vez mis que éste ha sido alterado 
por factores que suscitan cambios en su medio interno. 

- Emociones sentidas por el organismo al modificarse su medio interno, por 
acción de fuerzas externas. 

- Para la psicologla experiMntal, efecto del choque entre los motivo& y 
loa efectos que producen los resultados de inanifestar una conducta o com
portamiento. 

- Para la psiquiatría, cambios •tabólicos, desordenes sist¡micos de la 
econo•la corporal o defecto& hereditarios. 

- El enfoque biodinámica lo plantea as{: Cuando en un medio dado dos o más 
motivos entran en conflicto ••• la tensión quinética (angusti•) aumenta y 
la conducta se vuelve insegur• y vacilante, errática y poco adaptativa 
(neurótica) o excesivaaente sustitutiva, simbólica y regresiva (psicótica). 

"La angustia es una respuesta global de la personalidad en situaciones que 
el sujeto experiMnta co90 amenazante para su existencia organizada. Subjetiva
mente se caracteriza por un afecto de incertidumbre e impotencia ante una amenaza, 
que no es percibida del todo o que lo es en forma vaga e imprecisa {lbidem, p.154) 

Para la ciencia psicológica, ocupada de la cl!nica, estas explicaciones o 
circunloquios, dados en torno a la mal denominada enfermedad mental y/o su núcleo 
dinámico (la angustia) es actualmente un postulado axiomático, que no tiene vuel
ta de hoja. Pnra nosotros, es también un postulado aceptable y vigente en la ac
tividad refleja y concreta del organismo huaano. Pero, la causa de la enfermedad 
mental no reside alli, sino que es simple y sencillamente la angustia u otras 
emociones desagradables. El contexto en el que se favorece la aparición de la ver-
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dadera causa y única causa de la enfermedad mental: ¡L\ EXISTENCIA DE SERES ESPI
RITUALES, QUE TOMAN EL CEREBRO HUMANO PARA FAVORECER Y REVITALIZAR, ASÍ COMO PARA 
DESCANSAR DE SU LARGO Y PENOSO PEREGRINAR EN LA INFINITUD DE LAS DISTINTAS ESCA
L1S DE PERFECCIÓN! ••• Y QUE SON LOS CAUSANTES DE TODOS LOS TIPOS DE TRASTORNOS Y 
SlNTOMAS O S!NDROMES PRESENTES EN ESOS DESDICllADOS, QUE TIENEN LA FACULTAD Y CA
PACIDAD DE ATRAER A ESTOS SERES ETERNOS! JEN SU PREJUICIO! 

t.Por qué hago esta afirmación tan contundente y categórica? ¡Echando apa
rentemente por la borda todo el trabajo reflexivo y materialista o marxista en el 
que me empeñé durante diez largos años de investigación 1 

<.Por qué predico esta aparente herejía. poniendo en riesgo mi reputación 
profesional y militante de las causas del proletariado?,. 

¿Por qué conspiro contra la ciencia y el auténtico sentido común? ¿por qué 
traigo a discusión tesis, ya caducas y abandonadas en el cementerio de las fanta
sías y de las soluciones fáciles de los problemas tan ancestrales'? 

iPORQUE ESCUCHESE BIEN, SI NO LO HAGO YO, NO LO HARÁ NADIE! JABSOLUTAMENTE 
NADIE!, porque nadie querrá y aceptad pasar como lunático delante de los demás, 
porque nadie aceptar!a vivir estigmatizado y sometido a la Inquisición de aquellos 
que se dicen científicos puros y de buenas costumbres y tino. En resumen, porque 
nadie querrá ser NECIO y OBSTINADO, teniendo delante de sí a miles y millones de 
personas que se mofarán y se reiran de dichas afirmaciones, si las leen. 

Pero aún contra mi voluntad, debo ser necio y obstinado, por cuanto es ne
cesario rescatar aún con vida a miles y miles de seres humanos, que ae encuentran 
confinados en hospitales psiquiátricos~ martirizados por sus propias limitaciones 
y las que les impone la institución. Vejados, sometidos al sadismo que genera la 
impotencia y la rabia, de no ver resultados a corto plazo. VIOLADOS, oigase bien, 
puesto que conozco a mujeres que han sido VIOLADAS, por los propios médicos psi
quiatras, que debían preocuparse por su salud y que en realidad sólo se dedicaron 
a satisfacer sus propias necesidades sexuales, por encima de la ética médica ••• 
¡Es cierto que esto es una grave acusación! y que debo responder ante ello, pero 
considero que la suerte está echada y no hay que retroceder. 

¿Cómo llegué a esta convicción? Diré primero que, la convicción por liberar 
a las personas recluidas en hospitales psiquiátricos exist!a en mi desde 1970. 
Tengo un t!o recluido en un hospital psiquiátrico en Mérica, Yuc. • y aunque es 
t!o politico, su caso me llamó la atención desde un primer momento. Posteriormen
te, y durante la carrera en 1974 y 1975, visité por motivo de prácticas del currí
culum de psicolog{a, los hospitales cercanos a la UNAM y al Distrito Federal. El 
más deprimente fue el de Ixtlahuaca, Estado de México (autopista a Puebla), aun
que también el de la carret'era vieja a Puebla, pero en menor medida. 

En 1978 insistí en hacer prácticas, lo mismo que en 1984, aunque los años 
anteriores mi preocupación por los temas de salud, continuaban vigentes, pero 
en mayor medidas los de tipo político, que ven!an casi simultáneamente de los 
cismas años, puesto que, en 1977, durante la misma huelga de autogobierno en Psi
cología, dos personas que hab!an estado recluidas en hospitales psiquiátricos, 
inclusive mostraban periodicaaente crisis, estuvieron participando en los apoyos 
al Comité de Huelga de la Facultad. De la plática con ellas, mis motivaciones 
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sobre el tratamiento de las enfermedades mentales se reavivaban. Quizá también 
fue esto lo que nos hizo pensar en cambiarle el nombre a la propuesta original 
que tanto Alfredito, Bernardo y yo tentamos sobre los T.A.Ps (Talleres Autoges
tionarios de Psicología), a los cuales pt'eferimos llamarles Cl!nicas Periféricas 
de Peicolog{a. 

Pero el año decisivo para desarrollar la concepción que poseo actualmente, 
sobre salud mentual, fue 1983 (octubre). Para variar hablamos estallado una huel
ga por reconocimiento de un sindicato, el SUNTFOCC o SITRAFOCC (Sindicato de Tra
bajadores del Fideicomiso Sobre Organización y Capacitación Campesina). Dicha 
concepción sobre salud mental nació tangencialmente a la huelga del Sindicato, e 
incluso, por momentos, Tivaliz6 con la misma, en cuanto a que exigla de mi tiempo, 
que se requerla para el activismo. Afortunadamente, pude conciliar ambas parti
cipaciones, y pude seguiT el caso de las tTansform.aciones que estaba viviendo una 
de aquellas dos personas, que durante la huelga de Psicología Autogobierno, estu
vieron muy cercanas a mis preocupaciones profesionales y afectivas. 

Esta peTsona continuaba con recaidas periodicas, e incluso habla estado so
metida a un tratamiento (tenia seis meses) de electToterap!a, y la recaída nueva
mente hicieron incubar en ellas ideas de suicidio. Obviamente que ello exig{a de 
mi atenciones y preocupaciones, pero también conflictos, por cuanto las exigen
cias de atenci6n rivalizaban con mis responsabilidades sindicales. 

Afortunadamente, alguien la invitó a asistir a curaciones en un templo espi
t'itualista, conr.epción e invitación a la cual me opuse, aunque t!midamente, por 
no tenet' alternativas que oft'ecerle: Ante sus ideas de suicidio, desde el primer 
d{a en que visitó dicho templo y recibió la "curación", su estado de an!mo cambió, 
puesto que según me explicó, sintió que cuando era "curada" o "desalojada" con la 
sola !aposición de las manos, sufrió una da de aquellas crisis de angustia, risa, 
enojos, llantos y convulsiones que le sol{an acontecer, pero que despues de ello, 
desapareció por completo el cuadro y le sobrevino una gran calma. 

Ese mismo d{a, le explicaron que ten{a el "cerebro abierto 11
, y que por eso 

era tasada por los "seres espirituales". En otras palabras, que tenla facultades 
de mediua -interpretación mla- y le augerlan desarollarlas para lograr controlar 
la llegada y retiro de aquellos seres espirituales, y que una vez que estuviera 
"marcada", y eapezara sus "desarrollos", y le fuera asignado un "protector espi
ritual", todo urchar!a sobre ruedas. 

Cuando me enteré de las explicaciones -simplistas a tni entender-, le hice 
fuertes cr!ticaa, argumentando que cómo era posible que una persona con ideas 
marxistas y mentalidad de avanzada, aceptara explicaciones de ese tipo, y, má.xi
me porque sus fobias se agudizaron hasta t"ayar en la paranoia. No obstante, con
tinuo asistiendo al templo y siguió las indicaciones al pie de la letra de lo 
que all{ se le suger{a. Su salud mejoró satisfactoriamente, lo mismo que sus 
ct"eencias y convicciones, e inició nuevaaente S\J vida laboral. 

Cuando llegó el df.a que iba a set' "marcada", yo la acompañe, y no noté na
da raro en el ritual, salvo las nuevas facultades que le asignaban VIDENCIA y 
clarividencia (según yo eab{a, éstas eran facultades estudiadas por los paraps1-
cólogos). Esto sucedió el lo. de diciembre de 1983. Ese mismo d!a. se le "asig
nó" un ºprotector espiritual''. para que la cuidara y pt"otegiera de otros "esp!-
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ritus" que quisieran tomarla. También, ese mismo d!a, a una sobrina de esta per
sona la marcaron en el temp!o, asignándole un protector espiritual. Por mi parte, 
yo incrédulo, y todo lo demás, comencé a llevar un diario de ambas personas. 

t.-'! primera persona dejó de padecer las crisis. La segunda (su sobrina), da
do que antes de "marcarse" tenía alusinaciones (visuales y auditivas). también 
desaparecieron. Más adelante, tuve que empezar a· llevar el diario de casi toda 
su familia, puesto que, según les comunicaron, todos ellos tienen esta misma fa
cultad. Pero, curiosaoente. una más de ellas también estuvo internada en un sana
torio psiquiátrico y recibió tratamiento con gases. Por lo que respecta a las de
más personas, su vida hab!a transcurrido norinalmente, salvo en una de ellas con 
fuertes problemas de ca.fácter (varias veces agredió de manera =iy artera a perso
nas con las cuales se enojaba). 

!odas estas personas poseen un protector espiritual, y en lo personal, 111e 
ha tocado participar en pláticas con ellos. Las personas hablan tranquilamente, 
corno si se tratara de distintas personalidades (aparentemente, podemos decir que 
se trnta de 5 casos de desdoblamiento de la personalidad). Por otro lado, el 
desarrollo que han tenido, particularmente, les ha permitido: 1) Cada lunes a las 
6 p.:::i. se cocunica su protector espiritual, y ademis; 10 esp!ritus mis, podr!amos 
afirmar que les sucede a cada uno de ellos 10 desdoblamientos de personalidad. 
Esto ha sucedido a lo largo de 1984 y lo que va de 85 y 86, 2) También, el desa
rrollo les ha pernitido hacer curaciones, realmente asombrosas e incluso opera
ciones de visceras (extracción de tumores) cerebrales, de vista, de huesos, etcé
tera. 

Intrigado por los primeros resultados, yo mis1110 busqué lograr 11e aceptaran 
para ser desarrollante, ante lo cual, me contestaron que esa era una facultad que 
neo se otorgaba, sino que se tra!a de nacimiento y que sólo un VIDENTE podla con
templar. Mi petición fue hecha en (febrero de 1984, a principio•) y en .arzo M: 

pasaron con una vidente, la cual les confirmó que yo también tent'.a dicha facultad, 
al igual que toda mi familia, Efectivamente, tengo una t!a, hermana de mi madre, 
que es tomada, sin ella proponerselo, por "esp{ritus 11

• Ella es la esposa de aquel 
t!o pol!tico, internado en un sanatorio psiquiátrico en Kérica, Yuc. Pero, adeais, 
ella misma no cree en los esp!ritus 1 y ha sido muy dif{cil venga a México a desa
rrollar sus facultades, 

Yo comencé mis desarrollos a partir de que me 11m.a.rcaron" (20 de uyo de 
1984), y, a las nueve semanas, se manifestó el que crel y creyeron era mi upro
tector espiritual", puesto que a diferencia de las otras personas, a mi no me 
asignaron el d{a de mi "marcación, protector espiritual". Sin eabargo, se aani
fest6 en un idioma que no sab!amos cuál era, asl es que hicimos una grabación de 
dicho idioma. Después de consultar a profesores del Centro de Lenguas Extranje
ras de la UNAM (CELE), la grabación resultó todo un éxito, pero nos dijeron que 
posiblemente era, o bien hindú (una de las 412 lenguas), o bien, egipcio, aunque 
mi supuesto "protector espiritual", dec!a que era arameo antiguo. En Kfx.ico sólo 
un sacerdote habla y conoce el arameo antiguo, asl es que ni en el CELE, ni en 
ningún otro lado, nos pudieron sacar del apuro, que consistia en traducir lo di
cho y cantado en el cassette o grabación. Por otra parte, mi supuesto protector 
espiritual segufa hablando su dialecto o lengua, sin que nadie le entendiera (pa
saron dos semanas y preocupados por todo el alborote, que manifestaba en el tem
plo (puesto que su estilo era cantar y recitar alabanzas, que en vida habJ'.a apren-
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dido en un templo lama, según me explicaba mentalmente). Yo decid! grabar nueva
mente parn comparar el fenómeno. En realidad, mi curiosidad científica me incita
ba a comprobar experimentalmente el fenómeno. De hecho, era aquello lo que me 
hab!a llevado a investigar durante todo ese tiempo. 

Nadie, absolutamente nadie, ni en la Embajada de la India, pudo traducir lo 
que alU se mani!iestaba -en la grabación por supuesto. El gu!a del templo deci
dió enseñarle a hablar en español, y pronto obtuvo mejores resultados. Durante 
el tiempo que siguió, dos videntes contemplaron al que supuestamente era mi pro
tector espiritual, y decidieron que debia pasar a que me ratificaran o rectifica
ran su designación, ya que era inusual, que un protector espiritual hiciera tanto 
alboroto. y máxime que como continué mi desarrollo, cada lunes a las 6.30 p.m. se 
comunicaban otros esp{ritus en distintas lenguas y dialectos, parecidos· o simila
res al que ya habhmos grabado. La rectificación no se hizo esperar, en el lugar 
del supuesto protector espiritual, me asignaron otro, que según supimos posterior
mente. habla sido en vida maestro del anterior en un templo dedicado en la India 
al Dios Universal. Este nuevo protector se comunicó rápidamente en español con un 
dejo o estilo asiático de hablar• estilo .que aún conserva, puesto que él sigue 
siendo actualmente mi protector espiritual. (6-Vll-1986), 

Todavla no me recuperaba de la sorpresa, que los acontecimientos me hicie
ron sentir cuando se hizo presente otra mayúscula: Carlos Marx, Federico Engels 
y Lenin, se manifestaron un lunes, aparte de Nietsche, Aristóteles, Hitler, Mao 
Tseg Tung, Génaro Vázque:t, el Che, Camilo Torres, Cayetano Carpio, etcétera. 

El guía del templo permitió a Marx y Engels dar testimonio de su existencia, 
As!, es que invité a conocidos que son marxistas y tuvimos la reunión, donde se 
permitió hacer grabaciones. Marx habló en español y en alem.Sn. AlH también se 
hizo presente Stalin. La medium fue en esa ocasión, aquella persona que durante 
la huelga de Paicologfa nos habla ido a apoyar. 

Por otra parte, los fenómenos y hechos se han ido sucediendo y actualmente 
no me cabe la menor dudo de la existencia de seres espirituales, que pueden mani
festarse ante las personas, siempre y cuando cuenten con la ayuda de una persona 
preparada para tal fin. 

Por último, quiero señalar aquí, la diferencia entre espiritismo y espiri
tualismo. El primero se refiere a todos los esplritus que pueden tomar a un me
dium, y los segundos, a un solo protector espiritual que cuida de su medium o ma
teria asignado por un ser superior: El Dios Universal. 

Para no dejar en el aire estas confesiones, puesto que no serfo nada serio 
manifestarlas y no probarlas, invito a cualquiera de los que lean estas líneas a 
comprobar la existencia de seres espirituales, asistiendo incluso por curiosidad 
y con el debido respeto, al templo o a cualquiera de los 360 templos espiritua
listas que existen en el país. 

Estos son. pues, parte de loe argumentos que me llevan a plantear que la 
llaCUJda enfermedad mental, sólo es la manifestación de seres cspiritunles,y que, 
por tanto, es un campo que le pertenece también, no sólo a la psicología clínica, 
fl.ino también a la parapsicología. Pero, más que nada, le debe pertenecer a la hu-
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manidad entera para beneficio de ella misma. Yo invite a canalizar enfermos men
tales con personas preparadas en esos templos, t::ás que a hospitales psiquiátricos. 

Como considero que el asistir a los templos, no dejará satisfechos a los 
más críticos e incrédulos, les dit'e que tengo en mi poder los dos primeros casse
ttes grabados en la primera manifestación del "monje lama", y además, que existen 
dos cassettes más donde se grabó la conversación con Carlos ~rx y José Stalin, 
sólo que estos dos últimos cassettes se encuentran en manos (puesto que él los 
grabó} de un investigador de ciencia política de la UAM Xochimilco, y que es po
sible taabién escucharlos y traducirlos, puesto que allí Marx habló, tanto en es
pañol como en alemán, en alguien que jamás en su vida -me consta- ha estudiado el 
alemán. 

SALIENDO AL PASO DE LAS AFIRMACIONES DE HUXLEY Y ENGELS 

Cuando Hux.le>· señala que: " ••. der:iostt'ar la verdad del espiritual is.a sería 
suministrar un argumento en contra del suicidioº •• , (Engels, F. Dialéctica de la 
•.• op.cit. p. 40) 1 en realidad, aún sarcásticament~, está señalando un ger.en 
de una hipótesis, en la cual !litÚa al suicidio en los límites del acto psíquico 
(efecto resultante de la idea de acabar de una vez por todas con la muerte, con 
todos aquellos problemas que originaron la angustia), límite que marcarla un caa
bio cualitativo en la explicación sobre el suicidio o " ••• contra el suicidio ••• " 
pero a la vez, situar!a al origen del suicidio, o a las causas del taisao en otra 
esfera de explicación -según él- en " •.. la verdad (o existencia) del espiritua
lismo ... ". 

En realidad, lo que Tomas Huxle)' pretendía al expt"esar dicha opinión era ús 
que nada recliazar su participación en la comisión, que la Sociedad Dialéctica de 
Londres formó para investigar al ESPIRITISMO, algo completamente diferente al ES
PIRITUAISHO en 1869 (enero 29). Vet" nota No. 16 sobu el At"t!culo al que corres
ponde la cita. Sin ettbargo, la opinión en sí expt'esa una hipótesis original, 
puesto que reta a todos los espiritistas o a los espiritualistas a considerar a 
sus sujetos de estudio (los espíritus) o a los sujetos de su "quehacer" parapsi
c.ológico (por cuanto sólo se hacen manifiestos pot' medio del cerebt"o de los "•
diums") en los responsables, o posiblemente, en los causantes de la ANGUSTIA o 
en el último de los casos en los causantes del suicidio. 

Por lo que respecta a nosotros, aunque dicha hipótesis o germen de la ais
ma, no haya tenido mayor tt"ascendencia en quien sarcásticamente o diploaáticaaen
te la manifestó (Huxley), puesto que nos consideramos actualmente sabedot"es de 
las diferencias entre espiritismo y espiritualismo (conocimientos patrimonio de 
templat"ios, quienes lo guat"dan muy celosamente). Aceptamos el t'eto; lo hacemos 
también co:no psicólogo, salido del área de experimental y conocedot' del método 
experiental. Sin embargo, n~conocemos que ello nos situa, aparentemente, a la 
derecha del marxismo, por cuanto que Federico Engets, él también contemporáneo 
de Huxley y sostenedor de la misma opinión de éste y, además de la más grande 
concepción cient{fica que la humanidad haya poseido: el marxistio, haya t"echazado 
categóricamente al espiritualismo (creyendo rechazar con ello, a toda concepción 
idealista e incluso al espiritismo). Consciente pues de estti herejía contra el 
marxismo y sólo preocupado por no caer en el dogmatismo, y sobre todo, por bus
car una solución al drama que viven millones de seres humanos, salimos al paso 
de las opiniones, tanto de Huxley como de r. Engels, en cuanto a las tesis que 
sosthnen sobre el espiritismo, el suicidio y el espiritualismo. 
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Hacer lo anterior es pues. estar solo contra el mundo, sólo tengo a la mano 
la evidencia de un solo caso, donde las ideas de suicidio desaparecieron total• 
..,.ce al asignarsele a una persona un "protector espiritual" y otros ca•o• de di
ferentes rangos, incluyendo el mio propio (denominado en parapsicolog!~ CLOSOLALIA). 
Sin embargo, estoy convencido de que la ANGUSTIA (estado de incertiduinbre y exita
ción, sin una causa objetiva y evidente que la determine) y los estados subsiguien
tes de temor y paranoia, acompañados en algunos s:asos con alusinaciones, viden
cias o clarividencias son estadOs psíquicos provo··ados por espíritus a los cuales 
sólo se puede combatir con las armas que prevee el espiritualismo, que no es lo 
mismo que el espiritismo. 

En cuanto al marxismo, el cual creemos conocer lo suficiente en todas sus 
expresiones, salvo las precisiones vertidas en nuestra tesis, y la que se deriva 
de la crítica al concepto de empirismo y experimentalismo, tanto en Engels como 
en Marx, estamos totalmente de acuerdo en que es la concepción más grandemente 
desarrollada en términos cientificos¡ pero, que como toda teoria sobre la socie
dad y la naturaleza, posee en su interior grandes lagunas, o también, intuicio
nes que no han sido ni previa ni posteriormente desarrolladas, con lo cual toman 
el carácter de intuiciones aún filosóficas. 

Una de esas lagunas, y también grande intuición, es la falta de una teor!a 
precisa (tanto en lo biológico como en su vinculación con lo social) del ser 
humano. Es cierto que como intuición Marx señala en la ideología alemana que 
ºel primer estado que cabe constatar es la existencia de seres humanos concretos 
y que no era ese el momento de ponerse a considerar allI, las condiciones natu
rales con que estos hombres se encuentran al nacer" ••• pero, tarde o temprano, 
esa laguna deb[a llenarse y en parte nosotros la hemos llenado 1 al redactar la 
tesis de la psicología concreta; ciencia que también, tanto para Hegel como para 
Marx (este: últillO lo menciona en los Manuscritos económicos filosoficos) no exis
tfan los suficientes conocimientos coao para fundar en ar una nueva ciencia. 

Precisamente allí (en la Ideologia alemana), Marx habla precisando sobre 
la ••• comprobación consiguiente•nte por la vía puramente emp!rica 11

, de las pre
misas de las que parte toda historia humana. Engele, aás tarde, al desarrollar to
dos aquellos art!culos que conforman el cuerpo de su libro 11Dialéctica de la na
turaleza", volverá a hablar y a utilizar los productos experimentales de las cien
cias naturales, como argumentos positivos para apoyar la concepción materialista 
y dialéctica (que él considera erroneamente la aetodolog[a del marxismo); pero al 
redactar su articulo sobre "Los naturalistas y el mundo de los espiritus", criti
ca al e11pirisao e incluso al experimentalisao de dos naturalistas defensores del 
espiritismo. Uno al zoólogo y botánico Alfred Russel Wallace (el mismo -que como 
fl afiraa- siaultáneamente con Darvtn, forauló la teot!a de la modificación de 
las especies por la v!a de la selección natural); y otro, Uilliams Crookes (des
cubridor del ele.ente qu!mico denominado talio e inventor del radiometro). Engels 
pues, critica fuertemente l.'.1 " •.• v{a puramente empirica ••• 11 de los naturalistas 
empeñados en realizar experimentos con "aediuas", y creemos en parte con sobrada 
razón, puesto que " .•• el más trivial empfrhroo, que desprecia todo lo que es teo
r!a y desconf!.'.l de todo lo que sea pensamiento 11

• Pero, desgraciadamente, tampoco 
precisa las diferencias entre lo que es el experimentalismo y el empirismo. El 
primero se sirve a el mismo como arguaento para probar los cambios de la m.aterin, 
y, por tanto, del movimiento; pero, el segundo no es aceptado por despreciar im
punemente n la dialéctica. A decir verdad, si los marxistas o si Engels hubiera 
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(y deberíamos serlo) serios, deber!amos llenar esa gran laguna; sin embargo, ni 
aún el mismo Len!n con toda su seriedad, pudo hacerlo, al contrario, la discusión 
entre el empirismo y el marxismo se profundizó sobremanera, tanto que, aquél se 
encuentra fortificado en lo que se ha dado en llamar actualmente "la ley cientí
fica"; y, el marxismo, actualmente girando no obstante en torno a la categoría 
de PRAXIS. Esta es pues otra gran laguna del marxismo. 

So obstante, tendreoos que superar dicha laguna también, para ir &\'ante en 
nuestra concepción sobre el suicidio, la enfermedad mental y el espiritismo (vs. 
espiritualismo). Por lo tanto, reconociendo la válidez (hipotéticat:iente) de las 
críticas de Engels sobre la experimentación con los "mediums", que pueden estar 
en franca complicidad con los experimentadores. Nosotros trataremos de partir de 
otro tipo de sujeto de estudio, es decir, para no caer en 11 

••• el más trivial em
pirismo, que desprecia todo lo que sea teor!a y desconf!a de todo lo que oea pen
samiento". Nosotros consideramos como "mediums" a los propios esquizofrénicos 1 

recluidos o no en hospitales psiquiátricos. 

También partiremos de reconocer una gran diferencia teórica entre espiri
tismo y espiritualismo, considerando que éste último, nos permitirá contrarres
tar a áquel. As! pues. ni tendre1:1os "mediums cómplices" 1 ni partiremos del más 
trivial empirismo. y si estaremos afrontando un gran problema, que se muestra no 
sólo en personas con ideas de suicidio o neuróticos, o esquizofrénicos o m!sticos 
sino al mismo tie!Dpo probando la hipótesis de Thomas Huxley: "Lo único bueno que 
a mi juicio, podr!a ponerse de manifiesto al demostrar la verdad del espiritua
lismo. ser!a suministrar un argumento en contra del suicidio" y nosotros agrega
ríamos no sólo en contra del suicidio, sino en lucha contra la ENFERMEDAD MENTAL 
a pesar de la oposición de Federico Engels. 
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a la Maestra Graclela Rodrlguez de Arlsmendl. quien tomó ooseslón de su 
carRo en plena huelRa y vacaciones. ante el rechazo del Comité de Huehi:a 
de la Facultad de PsicolOlllL 

El movimiento se fundill en la Coordinadora Estudiantil de 1977 y se unl6 
al estallamlento de la huelRa de trabatiulores y maestros quienes solJcitaban 
el reRistro de un sindicato Gnlco: encontrando como resouesta la entrada del 
ejército y itranaderos. a oesar de que se dijo oficialmente que sólo fueron 
oollclas. 

El ooloe obll116 a todas las fuerzas a reple¡arse. s61o Pslcologla contlnu6 
hasta octubre de ese mismo a¿o, fecha en la que se entre~aron las Insta
laciones. 
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