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INTRODUCCION 

El preSente.·: ~~1~abd.jo es resulta.do de un seminar-io de tesis 

if,tilLtl.adO-:. 11 1-\istori.:i:-:de la Psic:ologia en México" , coordinado 

por e~ psicólogo Serglo L6pe~ Ramos. En dicho seminario se 

trabaj 6 _ -p_~~ .. : º-p~-~i~d~s distónicos, de una década, desde 1840 a 

190·0, :con ~ía=·<:tinalidad de ubica1 ... , buscar, investigar a la 

Psicoiog.ia_ ·en cada momento que se investigara en la Historia de 

México. 

Asi, la presente tesis se centro a investigar la Psicología 

en el área metropolitana en los años de 1880-1890, 

fundamer.talmente es un tr-abajo de hemeroteca donde encontramos 

que la Psicología tiene su presencia en revistas, periódicos y 

discusiones religiosas .• se habla de ella corno una categoría que 

tiene diferentes significados~ desde lo educativo, lo filosOfico 

y lo religioso, pero no como ciencia o profesión. La decisión de 

trabajar la década de 1880-1890 ~ responde a un interés personal, 

así como analizar los origenes d~ la p~ic:ología y abrir un paso 

más para conocer la historia de la misma. 

La categoría de la Psicología en ese momento histórico se 

constituye en el preámbulo para que en 1896 se defina como 

materia~ y sea impartida en la Escuela Nacional Preparatoria por 

iniciativa de Ezequiel Adeodato Chávez Lavista, él cual se 

declaró contra el positivismo compteano (sistema filosófico, 

impe1 .... r.mte en ese momento histórico) y defendió la posibilidad de 

una educación del alma en los jóvenes, siempre buscando 



.:.;1 ternativar,, a una sociedad convulsi~nada por· la' m.~seria y el 

anal fabetismci. Y predominaba la discusión académica 

positivistas y no pqsi tvi·stas, mismas ··.~~~:·.:~·~-~-e./·o:·~u.P_~ba_n 
entre 

de- l.::i 

Psicologia; de _sus· usos en ·1a erisE!ñano:a_·,' iS-Va'.iidez~-de ·su nombre, 

los cont~nidoS:, de la categoría: P.sic~.1~·g1a"-::·.:Y -·~u significado. 

Esto lo podemo5: constatar ~n fue~b~s·"de revistas y -periódicos de 

la época. 

A lo largo de este trabajo nos daremos cuenta de la 

importancia que tiene la P"sicologia, desde antes de ser aceptada 

c:orno materia y su enseñanza en la Esc1...1ela Nacional Preparatoria, 

y principalmente en el ámbi,to educativo, religioso y científico. 

Debido que la historia de la Psic:olog.í.a no la 

caracterizamos como la descripción lineal de hechos pasados, 

consideramos que nos demanda un anál isio;¡; de las condiciones 

sociales, las económicas, las políticas, etc. de la época, con su 

tiempo y su espacio es decir, debe tenerse en c1...1enta el conte>tto 

histórico social, p.:ir"a reconstruir la historia de la Psic:clogia. 

De ahi la necesidad de reconstruir el conteKto histórico social, 

de-1 período 1880-1890 para poder· encontrarle sentido y 

e,:plic:ación a la categoría de psicologia vigentes en ese momento. 

Con base a lo anterior es que se planteo el siguiente 

cc..pilulado de la tesis; en total de tres, y en el primer capítulo 

se maneja el conte)~to histórico de ese momento, con la finalidad 

de ver y analizar en que si tuac:ión se dio origen a la categoría 

de la Psicología, que aunque en este pe1'"íodo aún no en'"a aceptada 
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oficialm~nte, e:<.isten indicios de su ewistencia. Encontramos que 

en la educación a niY21--.deL'-jardin de niños y la primaria, es 

donde la Psicología se da·.a ·nivel· del salón de clases. 

Para -trabajar la historia de la Psicalgía en ese momento se 

desar~allaron los siguientes aspectos: La Psicologia el 

conteHto histórico-social durante el parfiriato, el positivismo, 

la economía, las clases sociales, la forma coma se concebí.a la 

educación, la educación y la moral, la educaci6n desde un punto 

de vista social, la educación y los métodos de enseñanza, la. 

educetción y el desarrollo del niño, la formación social de la 

escuela y la personal:idad del niño, reglamentos de la educación 

primaria y el desarrollo del niño y los objetivas y métodos de la 

enseñanza primaria. Toda esta información es producto de revistas 

periódicos de la época. 

En el segundo capitula se maneja la educación y la religión, 

esto es poi-que en el é.mbito educativo, influían elementos de la 

religión, por ser un periodo donde predominaban diferentes grupos 

religiosos (catolisismo, protestantismo, etc.) aquí la psicología 

aparece en la escuela, es decir nivel de la enseñanza-

aprendizaje. Aquí se desarrollaron los siguientes aspectos• La 

psicología liberal y protestante, la educación y la religión 

clvica, la expansi6n c:áto_lica, la educación desde el ámbito de la 

familia la religión 'I el desarrollo psicológico del hambre, 

desc1e un punto de vista religioso. Al igual que el anterior 

capitulo la inforrnai:.ión es producto de revistas y periódicos de 

la época. 
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En el tercer capitulo se habla de la Cl.encia v la 

psicologl.a,: con, la finalidad de mos.trar los usos y los fines de 

la- ci-énC.ia-y ·e1, papel .de la psicol_ogia en ella. E.n esos momentos 

enco~tramos dátos de la existencia de la P$icologia, a pesar de 

iOS _ata:q-U~s 'delº -sistema filosófico imperado en esa época; el 

Posi.t"iVi.sino·. Los aspectos a desarrollar fueron: La evolución de 

l·a -~iencia, hipótesis científicas, el escepticismo y la ciencia, 

las ·fases del espíritu moderno, la ciencia la Psicologia, el 

positivismo y la Psic:olog.i.a, el posistivismo y la ley de los tres 

estados, el positivi5mo y su negación para la Psicología~ la 

negación del positivismo y lo anticientífico del posistivismo. Al 

igual que en los otros dos' capítL\los, la información es prodL\cto 

de revistas y periódicos de ese momento histórico 

A lo largo de los tres capitulas la Psicologia le. 

encontramos en el ámbito educativo, religioso y en la ciencia. 

asi mismo también en los argumentos y diSCL\Siones que 5e 

manejaban en revistas y periOdicos. 

Es impot-tante mencionar que este trabajo es el resultado de 

una investigación bibliográfica y hemerográfic:a .• por lo qL\e se 

respetará la ortografía~ de los escritos de la época. 

La investigac:.ión se r"ealizó con tewtos del siglo XIX, por 

tales razones no se permite fot:oc:opiar, lo que hizo más laborioso 

el p1'"oceso de acopio de información; por lo que se proc:edio a la 

elaboración de fichas y a grabnr la información en la 1nstitL1ción 

que se consultaba. 
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Finalmente se presentan unas conclusiones, donde se pretende 

hacer 1..ula- Sintesis del trabajo y unas refle:dones derivadas de la 

~nve<r.tiga!'.:~Ófl, espe_cialmente con respecto a la necesidad de la 

explicaci~n,de la historia y los problemas e interrogantes que se 

abren-- con el presente trabajo. 

POr .-16- que esta tesis pretende dar un paso más en la 

historia de la Psicologia en México~ dando a conocer dónde y cómo 

_se .-co.n~_tituye un quehacer y discurso Psicológico. No es pues, un 

trabajo concluido, es una aproximación y un aporte a los futuros 

investigadores del tema. 
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CAPITULO 



LA PSICOLOGIA V LA ENSEÑANZA OBJETIVA: 
LOS JARDINES DE Nl¡:¡¡JS V LA ESCUELA PRIMARIA 

Al La Psicología ·y el conteXto Histórico-Social durante el 

Porfiriato: 

El P-rOffriatóc~ -- góbierno ejercido durante 34 años por 

Porfirio· ~Haz;- (sal_vo -~l-os cuatro del periodo gonzalino: 1880-

1884), se caracterizó por ser un sistema rea leccionista, 

central izado y dictatorial. Cierto que inició una époc~ de paz 

que propició la estabilidad política del país, atrayendo con ello 

la inversión e>ttranJera y un incipiente crecimiento industrial y 

económico. 

Al iniciarse el gobierno de Díaz, el país tuvo Que afrontar 

la amenaza del gobierno de los Estados Unidos, que se negaba a 

reconocer al recien instalado Porfirio Díaz como Presidente 

Constitucional. La situación en el interior se hizó aún más 

dificil debido a las maniobras de los tuxtepecos en contra de los 

lerdistas que además exigian l.a confiscaciOn de lo~ bienes de 

personas y de corporaciones privadas. Por si está fuera poco, los 

hombres más allegados a Diaz no tenian ninguna experiencia 

politica administrativa con excepción de Vallarta y Ogazón. Entre 

los primeros se cent.aba Ignacio Ramirez a quien correspondió como 

ministra de justicia e instrL1cci6n pública, la época inicial del 

régimen que habria de ejercer una poH.tic:a reeleccianista y 

c:entralista.(1) 



Es importante señalar que uno de ~os elementos de carácter 

general, que es conveniente tomar en cuenta, eS la estabilidad 

que tuvo el régimen político organizado a partir de 1880. La 

continuidad política del régimen y la paz social relativa 

-interrumpida menudo por protestas regionales sociales y 

locales- se debieron a la capacidad del trinfudador de la batalla 

de Tecoac, F'orfirio Di.az, para vincular al poder central los 

intereses de los grandes caudillos regionales y para someter a 

éstos a las prioridades del desarrollo económico. Esta política, 

establecida por la élite política liberal ligada a Oíaz, fue 

posible gracias a que al proyecto político liberal se aí{adieron 

los intereses de la oiigarqL\ia y de los inversionistas 

extranJeros.(2) 

Bajo esa conducción P?litica, el país vivió rápidas 

transformaciones económicas a partir de los años de 1880; y uno 

de los principales instrumentos de ese desarrollo económico lo 

fue el ferrocarril, cuyo auge, según Coats Worth, se dió en 1882. 

El ferrocarril desempeño varias funciones, entre las cuales 

destaca la de haber asegurado un mayor control politice del país, 

ya que permitió reprimir rápidamente los brotes de rebelión y el 

bandidaje. Otra consistió en unir las regiones productoras de 

materias primas con los mer'cadd\ de los paises exportadores de 

bienes manufacturados y de capitales financieros, lo que aceleró 

la dependencia de México respecto al capital extranjero y 

contribuyó a deformar la economía, puesto que le di6 prioridad a 

la especialización en la producción de e>tportación. Esa evolución 
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est'ructural favoreció también la concentración de la propiedad de 

la .tierra, ya iniciada con los regímenes liberales anteriores y 

.su~.· l~~~.~ de desamortización de bienes de manos muertas. El 

capital extranjero, no obstante permitió la renovación de la 

_-:-~ifl~e'~ía~' en crisis y el desarrollo de la industria textil, entre 

·~'otras. (3). 

El porf'irismo no sólo encontró, caos conciliación 

- po,lí.tica, sino condiciones poli tic.as, sociales y económicas sobre 

las que se levantaría el nuevo régimen, adem~s, una 

intelectualidad nutrida y eficiente que desde hacia tiempo venía 

postulando ideas y valores acerca de la sociedad mexicana; la 

admiñistraciOn científica. Esta intelectualidad habia venido 

trabajando, en gran medida, al margen del gobierno, sin que 

careciera de las tribunas y los foros adecuados para hacer oír su 

voz fundamentalmente en los periódicos como la libertad. Hombres 

como Justo Sierra, Gabino Barreda, entre otros·, con una 

disciplina en el estudio y en el trabajo, diestros en el arte de 

escribir y de hablar pero sobre todo ansiosos de participar en el 

poder del estado y de poner a prueba la eficacia de sus ide'as y 

de sus conocimientos que impulsan la propuesta liberal y la 

filosofía positiva. Estos hombres eran el grupo de intelectuales 

denominados los científicos, formados en el pensamiento 

positivista traido de Francia ,Por Gabino Barreda y ambientado en 

México. Ellos se empeñaron en demostrar que la historia de Mé:<ico 

había sido un caos del que surgía la exigencia del orden social; 

que el monto de la vida social era la evolución indefectible, 
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hacia el pr.ogreso, qüe· par~ ·un· pueblo· ·.atras,ado. CC!mci el nu~stror 

110 t"uabic.. otra· ·Sd.lidcr :Para·· pr:O"cur_.ir. :e·c·pr-Og1-eso que la in~tituci6n 

de u.n gobiern~, tUe-~te;' --· d~~ · {~-{~,. ~á~e~~: ·~~-e· el · porfirismo sC? 

pres~ritat::ia· · c:om6 · p~t~.~~~'.\.·~-i;A-~.~-):"~-~~~'.e: de._ '1a. histori¿\ de t•léHic:o, como 
. . - . . 

una ne~-~·~-id~-d- .~-i~t~~~-~~PP.?~;\~ mi·s-~a ñatUra1eza· ·de las c:osas(2) .. 

Durante el po·r·firiato se lograron consolidar proyactos 

edúcativoS~ c:omo la; 'unifurmidad de los planes de estudJ.o y el 

l~icismo. Fue- también ·una época de disi.:usianes de pedagogos que 

t.uvieron oportunidad de interc:ambié1r SLIS ideas y pr·ovocar- cambios 

la educación. E:stán las discusiones de EnriqLte Rebsamen, 

Guillermo Prieto~ Justo Si.erra .• entre otros, Sobre la Historia.~ 

la pedagogía, la enseñanza y sus métodos. 

A.1) El Positivismo: 

Uno de los problemas· más complejos a los que se enfrenta 

Porfirio Diaz era a una población hetercagénea e~ su lengua; el 

be·i. era monolingüe y el 35"/. hablaba español y del lOüt. de la 

población sólo el 17% e1~a letrado. Así que la únJ.ca vía de lograr 

la unión de gentes tan disímiles era a t1·avés de la educación. La 

instrucción fue el ramo para disminuir el anal fab!::!tis1no '! además 

para fortalecer la unidad nacional. Con el cbjetivo de unificar 

los sistemas educativos en el pa.is~ el ministro de justicia e 

instrL1cC:l.ón pllblica de 1889 y 1890, marcaron los lineamiento= Y 

def J.nieron las pol.tticas que deberían seguirse a 1 menas 

intentar6e en las entidades, en los territorios y E.·íl la capital 
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dE la F.epúblic:a. 

'Hay qu~·- .i\dvertir quu conforme a la constitución de 1857 los 

Es_tad6S \ten.ian .ent~ra libertad para dictaminar sus propias leyes 

<::!duc~Ll-.¡~s e'/. ·~1 --~i;;·istt!¡.:.io de justicia e instrucción p~tblica no 

tenia .at~ibuC:ió~--para· actuar en las -entidades. Por consiguiente, 

dic:hof> congresos representaron la coyuntura que necesitaba el 

país para c:imen tar la base legal educativa que diera a los 

mexicanos la confianza en SLl capacidad de gobernarse y decidir su 

prOpio destino d~ la que había carecido décadas atrás. De hecho, 

el que se uniformaran los sistemas educativos en la República 

significaba a la postre la unión y cohesión nacional. (3) 

La educación se consideraba como fundamental para 

transformar al mexicano al que se creía soñador ) en alguien 

práctico trabajador. Es decir, se consideraba importante 

cambiar el carácter de los me::ic:anos, por ello se postulaba como 

mejor solución la edL1cac:i6n positivista qLle siendo objetiva, 

cientí·fica y enciclopedista, volvería a los mexicanos activos y 

prácticos. Sl.n embargo~ el positivismo es una doctrina filosófica 

puesta ,1.l servicio de un determinado grupo político y social en 

contra de otros grupos. Esta teoría fue una filosofía utilizada 

como un instrumento para un determinado grupo de mexicanos. De 

ahí que en México no sea posible desligar al positivismo de una 

determinada forma de pal í ti ca y de un determinado grupo social~ 

conocido como los científicos que pretendían administrar 

científicamente a la sociedad. Lo que los hacia ser un blanco de 

discusiones~ tanto de los liberales como de los conservadores. 
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Ir-.Clúso eMtt"s--.loS."'.._miSmo~L lib.erales 1a:.::.istian dos tendencias; los 
·. . . . . - - . '. :_ ,;., . :. _,·_ - , ... · -·~ ·. 

j ac1:ibinos· -y '\o~· rrioder~·clos .. ;. · 

'·' . . ;, 

~El·_: p_oS(t~vi~~º-~-·-<"~.ist.e.ma;, foY.ta.lec:ido en ese periodo,. no er-a 

_otr.a cosa -ql.u~f-~un.a doC.b~in·~ que· ahorraba~ a un gr-upo de personas el 

pensar .. El positivismo representaba la, dor:trina de la c:u.;,l un 

grupo de personas se servia para guardar sus intereses.. CL1ando se 

'1.ltacaba la doctrina po!iiitiva, no era tanto a la doctrina a la que 

importaba combatir, sino al grupo politice llamado de los 

c:ientificos~ (4) 

Sin embargo, hL1bo quienes tomaron el positivismo como obra 

educadora y no política, tal fue ~l caso de Gabino Barreda, el 

c:ual dedicó todos slts esfuerzos a la organización positiva del 

sistema ~ducativo nac:.ional. Proyecto que se coronó con la Escuela 

Nacional Preparatoria. Gracias a esa propue?ta, desde los años de 

Benito Ju.á1e::, en 1868~ fue que -se inicio el positivismo e:-n la 

educación del país. Así mismo será el lugar donde l~ PGicología 

ocupara un lugar en el plan de estudios; inicialmente con José 

Mr..rí.a Vigil en 1893. 

A.2) L<:.< Economía 

G.-;taba basada an la e:<istencia indetermin.:i.da de pequerías 

unidades ec:onómicas ajenas a la economía de cambio~ qu~ producían 

par· a su consumo inmediato cuantt> necesitaba~ y que sólo busca.n eri 

el mercado~ aquellos elementos de vida que, siéndole5 imposibles 

produtir, eran si.n embargo imprescindibles, tal digamos L\na 
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herram1enta de-,·.ciiarta compl icaci6n. V cuando esto ocurria, nada 
,; -- .:_:·.·.. -_···._-. :,:·- - :' ___ .'.-: 

~e. :,ex_~:~ñ.c:i _; t~.~-~a ._ .. :~u~<:.\a ·-:-~-dq~_is:iC:~6n _ n_O _represen tari.a una compra 

verdacie.ra~,:·:-s:1H~- ~-F-~~~µkq~~~-----~ _se.a, el cambio de una mercancía por 

otra·. ·sin _.~~:í:{~j~-.:-.i'~f~j~~~~-io .. -._d;~ ·la inoneda. 
-, ' " :-=-;.-, :: ::;.~ : :~:--.: 

~sta: 0-~1ti.lacióñ __ ipicia1 _-fue cambiando paulatinamente grac;:ias 

a la .. aCción'de múltiples factores. La estabilidad política y la 

seguridad personal consiguiente"' dejaron de ser aventurados el 

movimiento de personas y de bienes. Las vías farreas comunicaron 

de modo directo e indirecto grandes zonas del país antes aisladas 

entre sí, unieron un mercado local con otro con esto se logro 

hacer un sólo mercado regior:-ial, más amplio hom6geneo. Por 

añadidura esas mismas líneas ferreas penetraron en zonas cuya 

e>:plotac.:i6n había sido diferida a causa de su aislamiento. La 

falta completa de transporte hacia incosteable la venta de sus 

productos. Y por si algo faltara los ferrocarriles originaron 

con~E?cuenr:ias incalculables: empobrecimiento temporal o 

permanente en unas zonas y enriquecimiento en otras en forma más 

estable. Todo ello con provecho de la ec:onomi.a general del pais. 

Las nuevas rutas postales y los vertiginosos medios de 

comunicación que fueron el telégrafo, el cable y el teléfono, 

también afirmaran y ampliaron el sistema c:irculat'orio 

nacional. (5) 

Los ferrocarriles tuvieron diversos efectos en la vida 

política social de Ménico. Muchas de la<::t positivas consecuencias 

institucionales, que generalmente se asocian con el desarrollo 

ferroviario en las naciones industrializadas, no tuvieron lugar 
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c.:n México. Tal -vez la consec.uenc.ia más importante de: ia 

::onsl:i-uc.t:Jón ·c:1e. los f?1-r-ocarriles en el plantJ social:- resida en 

el ·fLterte impuLso que dió ·a la renovada concenti-acián de 1 a 

tE>nenc:ia cte l¿\ tierra-. Las_ .. USUl'."pác.iones !=Íº la tierra de los 

pueblos, j·~ln to con el est.í.muio inic:iii.l que -se dió a la VE:mta de 

terl'"'enos baldlos en los ·primeros años del porfiriato estuvieron 

intimamente c.onec:tados a la construccj.ón de los ferrocarriles. El 

impacto de los ferr-ocarriles sobre la estructura social y sobre 

lr.t distribución de la rique=a, no puede S"3r calificado de 

progresi5ta. Lejos de disminuir la rigide=, parecida a la de un 

sistema de e.astas, de la sociedad me:<icana .• los ferroc:atTiles la 

refor=at·on y la modernizaron. Mé:dco eritró en un mundo modPrno 

con las costumbres y las actitudes de un señorio feudal, por·que 

los ferrocarriles hicieron posible la modernización Je materias 

primas y productos agric:olas. 

Los fer-rocarriles Jug:..ron wlr·u papel en el desarrollo social 

mexicano: aceleraron la c:omunicac:.ión ent1--e las élites regionales 

y ent1-e est.as y el centro ec.:onómico y político de la Repúblir:A. 

En s.i. los f~rroc:.arriles transformaron a t1é1<ic:o, .,·:.a que su 

impacto económico fue consider¿\ble, tuvieron consecu~nclas 

políticas, sociales e in~titucion:o.les. (6) 

En li.:is años 188C1 1890~ las inversiones extranjeras 

d.irectas oenetraron profundamente en la ec:.onomic.1 rneN i L~C:onc'., 

consU.tL1yendos~ en e:l factor dominante en la m.in2ria, t.•i 

petrólF.w. ferrocarriles. industrias y el gran coi11er-c:ic1. 
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En el C:ortexto .histor·i-co-social de ese momento se pretendia 

t1~.~nstarm.3r:- i.a ·scr.:-·iedi::ld · ine:<icana . Y del mexicano se esperaba que 

lngr·¿d,..{.F.l.· :h:r· ·algÚié.n _P~áctico 1 ~rabajador·, etc. r-or que el nuevo 

1not1elt1 de país asi iO requería para estar a la al tura de L1na 

soc:ied-~d que p-reti:nd.íS. 59¡.-,- moderna. 

A.~) L8s Clase~· Sociales 

En aste pe1·iodo, el sistema de produc:c:i6n social de México 

estaba c:ond.icionado por relaciones en la que la forma bur:-guesa de 

"enonomia social" era dominan te. Por esta razón en la estructura 

de la sociedad mexicana ya se habia destacado como clases 

funat1.:1memtale!.=. la burguesi~~ el proletariado y el campesinado. 

Claro está que cada una de estas clases, a su vez, tenia una 

es1..rl1c:tura compleja espec.í.fi.c:a~ así como con1plejos 

multilaterales, en a1ucho. eran los rasgos económico-sociales de 

\¿¡ '3ocieúad meHl.ca1·,,:..,. que generó a est.~s c:la;;es. L¡jS sectores que 

dan vida al nuevo 1·\é~:ico que se quiere c:onstrLlir no es uniforme y 

nll se h.;.bla el misn10 idioma. 

La clasFJ rica me1:icanH dLlrante los primeros años del 

poriiriato era. un grupo reducidci. A esta clase pertenecian los 

grandes industriales, c:omerc:iantes~ banqueros, terratenientes 

aburguesados y la masa restnnte de los terratenientes. Estos 

úl timi.:.~~ r~presentaban la clase reaccionaria y fueron 

h1corpc:rados a las relaciones capitalistas (por la fue!'"za del 

p1~0 ... eso objetivo tlGl des<in-ollo económico del país), pero seguían 

manteniendo relaciones !-.;umamente estrechas con diversas formas 
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pn~capi ta listas de la economía. Junto á estos grupus da l<'".• 

bUrtJLll:!Siet -nú.c:leo- de ~Sta; cl~se, li"Ífdabci la capa alt.:1 de los 

funcionarios del apeir_atO· ··e-Sti:\tal '; los, al tos funcion..:trios del 

tJJerci.to, la al t,a- :Jer,árquí.'a; e.clesiastica, abogados de renombre, 

--
destacados ffiédicos ··cifres representa tes de la 

inte1eC1:u~·1ictB.-d;(·~h -E-1 cci~Je}t~o-·:HiS~óricO Social- de ese momento 

permi.te ver "como se conc~bia~ - la educación. Esto 1 o veremos a 

continuac:ión: 

"La educación tiene por objeto ayudar a la naturaleza en el 

desarrollo' del niño, sostener a éste en sus intermitencias 

dirigirlo enmedio de los P,eligros que le rodean~ y sobre todo 

perfecionar, haciendole comprender- de un modo más propio lbs 

conocimientos que la naturaleza y el mundo le dan; por qué muy 

poco sabria el hombre si debiese reducirse a su ei<periencia 

personal. Necesita comunicarse con sus semejantes y ser enseñado 

por el los. Al obrar así llenando una necesidad inherente a la 

natura.leza humana, se CLlmple la voluntad del creador que ha hecho 

al hombre sociable". (8j 

Propues~a que pone el acento en el perfil del educando; y de 

su actitud ante la vida y la r-elación con los demás~ La voluntad 

de esperar qL\0 tenga acciones favorables, nos habla de la actitLtd 

moral de los congéneres. El pensamiento liberal que postula las 

garantías individuales invade los discursos ec..lucativos; es la 

me~cla de L\n pensamiento que se ap1~oxima al positivismu, pero 

predomina lo religioso. 
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B) La Forma ·ue c:ónio se _Concebía. la Educación 

A,r~tes -··-~~ __ .q~~.' .. -se e'stabtSCiera' la enSer:;anza objetiva, el 

obj et_c:>,· .:de la" ·.edUcación - era .tan sólo aumentar el número de 

es.c:ue_l~.S~·:_'p~~~~ C¡úe~·-~l. pu~~_lo supiera leer y escribir; no había la 
. . -· -· ---.-.-.,.: 

_pr~d~~C:~.;i.6,ri''~e~-·l!ll.lC:tibs libros, en las escuelas estos eran tomados 

como Lli1_ elemento de memorización y no de reflexión por parte de 

los alumnos. Además en los periódicos sólo se .hablaba de 

polí.tica, esto se debía a que desde el restablecimiento de la 

constitLu:ión de 1857 había sido el alegato político de la 

revuelta de TL11<tepec en contra del gobierno de Lerdo; los 

verdaderos própositos del régimen que suc:edio a esté quedaban 

claram~nte:- formulados: Imponer la paz y promover los intereses de 

una política de conciliación. 

El terreno estaba preparado: Por un lado y desde hacia 

tiempo e~:istian las fuerzas económicas que apoyaron la 

µacif icación del país~ por otro, la ciudadania se mostraba 

e>:hausta para seguir dirigiendo sus diferencias por medio de las 

armas. (9) 

f!tfirmar la pa;: y desarrollar la riqueza se presentaba, por 

tanto, como los más altos intereses de la nación. 

De acuerdo con esta visión de las cosas, los gobiernos 

liberales de Juál""ez y Lerdo se habían mostrado tan incapaces de 

establecer en México Llna sociedad democrática, de organizar un 

verdadero gobierno, libre de ambigüedades programáticas de vicios 
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'I de corrL1ptelas; aqLtell_os gobierno's_ habí.an pretendido fundars'=? 

en un régimen de partidos, y.: de~ .·hecho _hab-i.:\n · irnpuesto la 

autoridad absoluta ·del"" po~·er -·.pre~-idenc·i·a1, habían simulado 

conducirse dS -ac.u.e~-do - con-·.· loiÉii': princ-~pios plasmados en '1a 

~o_n~tit'7lE_ión:, . y --e~ !'."-~-~·l:¡~~~:.:.::¡'·~~~~~-~-ro·~-~ io-s más al tos intereses de 
-· ~ : 

la n~ción •. El~ Po·r~f~~;~¿;_~b'°{'l;h~·:¿~~~i~-, ~-Ofrecia sin medias términos 

un gobier-no·- -:¡~.:~tte/~-~~tes_r~;-~~::~ '.~~~~~-¡·cio.-: de la tranquilidad del 

pais.(10) 

Mediante la revolución de Tu~tepec~ el pueblo se habia 

librado de un régimen en el que los partidos eran una apariencia~ 

pero el lo no queria decir que el porfirismo fLlera a establecer un 

sistema de partidos verdaderos: con el nuevo gobierno se iniciaba 

un.:1 poli.ti.ca de administración antes que de lucha entre partidos. 

Las fuerzas sociales en que se S~\stentaba el régimen 

porfirista hab:í.a nacido y crecido durante el periodo en que 

gobernaron los liberales, el porfirismo no venía a crear nuevas 

rel.3ciones de propiE!dad ::.ino a procurar el desarrollo de las ya 

exi<:>tentes. Las leyes de reforma habían destruido prácticamente. 

el monopolio que detentaba la Iglesia sobre la riqueza del pais, 

lo cual se cifra, de modo especial, en la propi~dad de la tierra, 

habi.a obligado también, a las corporaciones civiles, entre las 

qL\e se contaba principalmente las corporaciones indigenas~ a 

deshacerse de sus bienes en provecho de los individuos que l...'\ 

componian. El propósito de los liberales era crear una masa de 

pequeños propietarios emprendedores que sirvieran de base a la 

formación del mercado nacional y el 
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Los r-esul tc:\dos sin embargo, fueron otros; las tierras de la 

i9lesia nacionalizadas. por el gobierno de Juárez, fueron 

malbaratadas en momentos de--urgencías y acaparadas por unos pocos 

especuladores; en las antiguas comunidades indigenas, los 

comuneros aún no acaban de recibir las tierras ~n propiedad 

individual, cuando ya aquel los mismo~ especuladores la.s estaban 

adquiriendo a baj .i.simo costo, frustrando los propósitos 

originales de la reforma, que eran los de movilizar la rique=a y 

formar una amplia clasft de pequeños propietarios. 

Este proceso dio origen a un tipo de latifundistas que 

constituyó el primero y más importante de los sectores sociales 

en ~os que se apoya el purfirismo. 

Junto a él~ aunque por lo pronto de manera secundaria.~ otro 

sector, Ct"'ec:i6 ~n Las zonas Ltrbanas al amparo de la movilización 

de la riqueza p1-ocL1rada por- los liberales, el de lo~ hombre de 

negocios ( induslrialcz, comerciantes y banqueros), de inmediato 

se presto a otorgar su apoyo al régimen porf irista. El portirismo 

era algo mt1s que un simple s1..1cedá.neo en el tiempo respec::to del 

liberalismo: constituia la continuciOn lógtca, en lo económico, 

político, del propio régimen liberal.(11) 

Fue justamente la composición de las fuerzas sociales en que 

se apoyó el porfirismo lo que lo determinó. El portirismo produjo 

al primer gobierno en Ménico con una estrategia dirigida a lograr"" 

el des~rrollo económico. y desde el comienzo dicha estrategi~ se 

centro en crear las condiciones para atraer el capital extranjero 



·¡ fortalecer por. todos los medios a. disposic:i6ñ del Estado. 

int:lLtlt!os los ci .. r6pietar ios 

me~! icanos. 
.. . 

i...a~ rí~b..\ra"i·~~~ '-·~c;ns~rvá:d-~~~ ~':-l_ei_.asumió;.él ·_SiStei.1na ~p~l.q:_ico ·de 

la_ dictaduf:a .tuvo sü·. ra.i:: en- la-C:~~~~~¡~-¡Ó;rl'·<j~··:·\~··;~·:{f~~~·:·d-"o-~t;;-~~-.¿~.-· 
.. 

y el régimen de privilegio en que se· fun-dó. "'-1a po·1-.tt-ic~ de 

desarrollo, en gran parte se debio a la hegemonía de ·tos grandes 

propietarios de la tierra, hecho que poi~ lo demás, constituyó a 

la postre la causa fundamental de la re'lolución. (12) 

Los me~ticanos de aquel la época~ aprt:ndieron que la 

afir·mación de la paz, no era otra cosa que la enseñanza politica 

bajo la cual se imponía a la sociedad me::icana el pr·ivilegio de 

la clase dominante. 

Poco a poco los hombres pl'.lblicos se fueron acostumbrando a 

presentar la politica como política de privilegio5.(13) 

Todo girabi\ '-1.lrededor de una enseñanza política, la hio:,lor-ia 

de la sociedad lo demandaba~ existia a la par· otr·B cla<,:;e de 

;::nseñan-za; la educación .• que se d,:.,ba a nivel de salón de clases, 

en donde se educa apoyados en el positivismo: Veamos lo que se 

dHcia al !""espe-cto según Bardillo: "La enseñanza o la instrución, 

tiene das maner-as generales de ser: objetiva o descriptiva. La 

ens'=ñanza objetiva es la transmisión de la ver·ciad subjetiva en 

presencia del objeto corpór'eo, como el metal, o incorpóreo coma 

la verdad del saber'. La enseñanza descriptiva: es la trans111isión 

de verdader~ '5L1bjet.iva, por· medio de d1:"fin1ciones (;:osent=ico\lE-s o 
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descriptivas. Como, se puede, obSe_~var. existen diferencias entre 

las en5ieñanzas obJetiva?· y. ·~.~s~-~)~~iVas: · procediendose por el 

métodc:i objet.L~to, p·r~~erl~~moS.·· aL, :'educando un objeto como una 

Í:d.ráñ1i.de; :_le ,se~alar:emOs, li:>s p~nt'os., d.e esta, base, polígono, 

cuspide y punto geométrfco o fl.si.co; y después sólo le ayudaremos 

a definir- ·Con-- url 
' ' 

.lenguaje propio por si mismo, lo que es 

pirámide .•. En este proce!=iimientO el aparato de la vista, el más 

precoz de los sentidos en sus funciones es de importancia 

capital. A Pestalozzi, se debe el conocimiento en que estaba 

basada lci enseñanza objetiva, per-o hay que profesar que sus 

principios germinaban ya en la práctica, como inherente a la 

misma enseñanza. Los principios que sirven de base en el método 

objetivo san: primero; los conocimientos dimanan del mundo 

corpóreo, mediante la intervención de los sentidos, segundo; los 

conocimientos deben marchar de lo conocido a lo desconocido, de 

lo simple a lo compuesto y tercero a medida más enérgica para 

transm.i tir la sensación a la mente, es el principio de la 

producción en nuestro interior, de la verdad subjetiva, que 

efectúa siguiendo el método de la natu1-aleza 11
• ( 14) 

En ~st1:2 pasaje se empie;:::a a definir el método objetivo para 

la enseñanza que se da a nivel del salón de clases, lo que genera 

un av~nce pa(·a lo:\ odticación en esa época. 

Bardillo (en la revlsta L::\ Enseñanza Objetiva) nos dice: 

''Segun la en~eñan::il. descriptiva, comenzaremos por acudir al 

o ido (aparato impropio para reproducir el conocimiento de forma 
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en la: imaginación), -_-hacil".ndo .escuc;har _e_s~o::> !?entidos: Pirámide es 

un cuerpo ~l:lya b.3.se .e!?, ú~ Polígono' cualquiera,-" Y- cuya cllspi_de es 
. . . . . 

un punto sólo c~n. l~ cu~i- el niño tieile ~ue- trae-~; _,a Ía meffioria .... ,,. ' -· 

las -ideas del cuer_p~~-<b·a~e_,· etc.·· ciui-~i:-.Olvidad~S; errOneamente 

concebid.is, y aUn .. coiisevarido - -. ~q-L\~~.l~S- :·~:~~~~~~~~?'.'q:~~~~'.~ ~hC-rica s~ran 
claras."11 (15) 

~ . . . - . 

l.:.o anter_icr:~i~-mp~ffic~· .l~- i.mP~~tanci-~-qua··se ::le daba an ese 

inomentci' a la --edu~aC:ión, con lo que se pretendía mejorar la 

enS-~fiaírza::...;;.'pre,~dizaje. La pedagogía gC\na su ternmo la 

_psi!=_olOgÍ.a - se diluye en el salón de clases, no existe propuest¿\ 

explicitada a la categoria ,de la psicología que la especifique. 

D.1) La Educación y la Moral 

La idea rectore\ de la propuesta porfirista es la idea del 

progreso. Esta es la base de la concepción económica, de la 

palíticLl. y de la moral impL\esta por el régimen del General Oía=:. 

En un pr-inc:ipio más identificada con la filosofía de Comte, se 

nuevo espíritl.1. el 

positivo~ del que formaba parte el libe1~a1ismo me>:icano, y que a 

través de la educación en los principios de la ciencia, llevaria 

a un orden social en el que las mentes estarían plenamente 

~us primer·o::. disc.ipLdas veian en la 

edL1car:ión el íllf?dio par-tl el esb1blecimif':ni:o de un poder que µar-

encima de la regimentación material de los hc:.imbres~ deberí.c?> de 

organizar una especie de sociedad ideal en la que el -3.CUerdo de 

las Dpl.tlianes se fLmdara en su comprobación científica. (16) 
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:-· -, . ·., 

for-rnac.Ú!in de· .J .. a soCiedad. ·:·Ca~;~;·. bien 1.0 _caracteY.iza Bardi l lo: 

de la educación. El -:_:· .,-·',:-·-,. - . 

prinC:ipiq · .def :.:Sen't.:1-lo móra_l, forma parte integra1'lte de nuestro 

ser: Es'to es lo .. que .llamamos Conciencia. La cual era definida 

como -ai~gb:-:-~sen-~;i-a(ffienle -indestructible; es decir que se encuentra 

en tOdo honl~ni, sea de la clase y condición que fuera, pero SL\ 

desarrollo depende de la educación y de las circunstancias en que 

se ejecuta. Todo influye para este desarrollo, instrucción:o 

sentimientos y aún el estado de los mismos órganos."(17) 

En esa época el progreso del país era fundamental, debido a 

las condiciones de atraso en las que vivía el mismo. A este 

respecto se propone formar hombres con conciencia, lo que 

bcneflr-:iar-ia a la sociedad. Esto se lograr.í.a· a través de una 

buena educación positivista. 

Otro factor importante qLte se maneja en la educación es el 

quehacer del docente y la personalidad del mismo, veamos que nos 

dicü Bardillo (reviGta la Enseñanza Objetiva, 1882) este 

re5pecto; 

"La tarea del maestro es doble bajo el punta de vista moral, 

no solamente debe enseñar. sino con su influencia y ejemplo debe 

apoyar la ens~ñanza. No basta que haga conocer el deber. es 

necesorio que procure que lo llegen á amar sus educandos. Es 

necesario que se haga arn=i.r de el los, para poder dirigir sus 

sentimientos, ejerciendo una influencia discreta pero poderosa, 
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so.bre sus gu·stos y su voluntad. Su vigilancia sobr-e todo~ debe 

~er ac:tivá ~espec:to de ·c·iertos sentimientos. El mf\estro cuenta 

c:on diversos ·mecfios para hacerse obedecer tales como: la 

utilf:.?ac:ión de la ..-epresión, la cual mucha veces funciona más qw: 

e1· Ca-stig·a ..• Otro-·aspecto -i:on: ra que· cuenta es con las recompensas 

-1as cuales-' deben ser_ ·distribuidas con discreción por que si se 

prodigan pierden .el mérito. El abuso de premios y castigos tiene 

un grave inC:onveniente, bajo el punto de· vista mo..-al; este abLlso 

acostumbra al niño á dar á SLt acto un valor mayor- del que 

realmente tiene y á preoc.:uparse por el resto de su vida por los 

resultados, más que por los principios."(18) 

Un factor importante dentro de la enseñan2a es la relación 

maestro-alumno; si esta relación es positiva, generará confianza~ 

y (.;Onoc:imiento entre ambos. Todo buen maestro debe Lltili:::ar la 

e5timulación (premios) para mejorar la enseñanza, pero también 

debe enseñar al niño obedecer los reglamentos escolares, 

controlando su conducta por medio de premios y c:asti9os en forma 

adecuada. 

Como se ob5erva en la cita antur·io1~ el autor- m.:-tnifiesta la 

preocupación de controlar la conducta en el menor; justamente 

pensando en el futur-o ciudadano que se deseaba, las buenas 

costumb1-es, en las acciones de una moral qL1e diera opor-tunidad r..le 

combatir a la sociedad de su atraso desde el luego que los 

desar-rol los económicos politic:as no podi.an dtd~r de lado 

aspecto tan importante como la nueva imatjen que se pretendí<.~ dar 

a las sociedad mexicana dr~ esos años. '< por ser los docentr:s, 
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parti;: importante del 

:Jbjeto di::~ polémicü y 

proceso fcirmatiVo, ~est.oS .eran 

discus.ión,. cori·· ·~esµ·~j~~:;' al. 

a S;U vez 

método de 

en':ieF.an..:a empleado por.~ 'el".prc:if~sO~.' · _ que dice Enrique 

Rt:bsamen ~ 

. .- .. _ - .. ·:_ .. ', 
"LO rmás-- ~~portante·--~de ~-~ª·.-ª.l'.\seft.anza_ es que cada maestro 

procure ser Llh· v~rdade·ro_ ar:ti-sta;. que sepa manejar su instrumento 

el mét.odo con habilidad y encontrar en cada circunstancia el tono 

más adecuado. Este tono depende del sujeto del objeto; 

variar.ta, como es consigL1iente, según los alumnos y s~gún las 

materias de enseñanza. Con los niños pequeños hay que usar un 

ler1guaj e más familiar, un tono más cariñoso, con alumnos más 

grandes el tono, aLmque siempre benévolo, ser-A mas serio .. Por 

o'.tra parte no se pueden d.rir en Ltn mismo tono una clase de moral y 

otra de matemáticas. En una misma asignatura por ejempla en 

historia hay pasajes qLle el maestro relatará con mL1cho gusto y 

entusiasmo~ que otros. Pero el que es maestro en su profesión 

sabrt. presentar aún las cuestiones más áridas de un modo 

atr~ctivo y animado, que cause indeleble impresión en el cor·a.;:ón 

y en la inteligencia de los niños, por QL\e su método es la 

expresión expontánea de una inteligencia clara y reflexiva, de 

una sensibilidad moral, noble y generosa, de una voluntad firme~ 

en un.?. palabra, de una verdadera individualidad pedagógica." ( 19) 

El reto para "lus pedagogos"; era que los educadores, que se 

adecuaran a las condiciones de demanda histórica del gobierno de 

Di¿¡=. Una política que se t::onstituye en el discurso oficial que 

no recibira los recursos necesarios para establecerse como 
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sistema de· desa.rrollo educativo en todo el _país. 

La-_ d¡¿manda· de·." ·RébsáÍJien, de tener trato diferencial. no 

pasa~a, de ~~:~-·- Ú~·~:· p-~-~P-~.1~·~ta_ =rom_á_~-tiC~ ---~~:.· e·i·:;-~.~~pC); ~~'. · ~·~· ~-ense~anza 
nacional, po_rque i·~ ·~-~hlació'~--~· qlfe- de·maiid~ba\··~tkrié:ión no era 

· cUb-~~r:t~; -~~~;:~; ¡~~-;-·d~~i~~·~~s~-.~::·~ · :-_ - -4 • ~· -.;,. º~-;~~~~< (~-~_:. 
-~ ·_;~~:~~~ ~ 

SirÍ··, ~-~~-a:~-~=~-· ~~-d·¡;-:- n~ ~ue·~ta:~·~~~ los>·. máeStros· sé:in' -los 'que 
, . 

.,.. ' > ~ -··~ -

tuvieror. q~e- asumir un compromi~o que {10-· se· concre_to. 
. . '-; ~ --''.· --·:··.',~:;·~' --/<:· . -". •, 

Asi que la formación de un COffi.Por-t~m-ieíl_fQ~de'---a1ta moralidad 
. -,, - •--"~:c.'-;,'- - ' 

o de calidad moral era el objetivo' 'Pr:i~ordia1 ·para ·constituir 

jovenes para el progreso. , 

B.2) La Educación Desde un Punto de Vista Social. 

Asi la educación era considerada un elemento muy importante 

para la sociedad, por lo que Barreda considera que la educación 

es el camino de un empeño para imponer unas determinadas ideas o 

dogmas, considera que debe ser el producto de un tratar de 

sostener L1na opinión mostrando la vet-dad en todos sus aspectos. 

La . educación tiene un propósito casi e:<haLtstivo: o·frecer al 

máximo de verdades sobre las cuale~ apoyen los individuos sus 

criterios. De este máximo de verdades deben partir todo5 los 

individuos. No deben partir de ideas preconcebidas. porqL1e éstas 

no son sino verdaderos prejuicios que pertuban la conciencia de 

los individuos y alteran su convivencia. 
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Ei pr?yec.f.O de s.3.~reda, (en el· c:~al expone, que el pensar es 

para todos. loS mexic.3.nos) para ordenar la conciencia de los 

me_a~_c~r:ios, '·no. P-?d.i_a ~ener el éxito que era menester tuviese si 

se -limitaba unicamente a la escuela preparatoria. Era necesario 

~ni-ciár ~Sta -educación desde t.tn lugar que fuese más efectiva. 

Este- :1L.lgar·- tenia que ser la escuela primaria y los jardines· de 

niños.' ,Era nec:esaf'"io que todos los mexicanos sin e:<c:epción 

recibiesen Ltna misma educación. No era gratuita la propL1esta, 

homogenizar a los me;.:icanos o hacer 11 la evaluación mental"• 

En 1880 propone Barreda que la educación primaria sea 

obligatoria para todos Jos me::ic:anos. A dicha proposición se 

oponen los liberales, por considerar que con dicho proyecto se 

atacaban los derechos del hombre~ el derecho de actuar y pensar 

libremente. (20) 

Todo lo anterior es muestra de la importancia qu~ se le daba 

a la educación, con la que se pretendía cambiar al mexicano. 

Para Barreda, los derechos del hombre pueden reducir!:>c a QLIC 

todo hombre tiene del'"'echo de "vivir y procurarse su desarrollo y 

bienestar". Frente a la tesis de los liberales, que consideraba 

al hombre como un individuo con derecho a hacer lo que quiera, 

Bürreda~ opone la tesis de que "los derechos de la sociedad esten 

sobre los derecho del hombreº. Los derechos de esta sociedad 

r"'educeo al der!=!c:ho del bienestar de todos sus miembros. El 

bienestar coml'.tn, el bienestar a que todos los hombres tiene 

<..lerec:ho, formara para Bar-reda el derecho principal a que todo 
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hombre pued1."' y d~be as'f:nrar. 

Loe· derechas .del hc·mlH"'e,. como dereého5 -indiVi:dU.=lies. astan 
~ - . 

contra-, el .de.,..echo que todos los 'hombres t.Ler1en.-._-~-~~-6 ··~i~~:br-o~ de 

ra soc:-iedad al-.. b.Í.enestár. .Adeffiás. Bá-~·re.tia· atac:a· ·con· :f lr:inaza la. 
. ,- ;-' ~-·-;;- .-- ·,·,_- --_: _ _.::<- - "~-_-:._· ___ :.e 

tesis· sobre la l·i_bertad_, _mast.r:ai:"da· _comá. la l"ibé:i'"l:.ad.·._no:·puede. ser 

c:oncebida como un -dejar hacer", sinO coffio a.lgo--iirñ-i"t~d~ -Por las 

nece~idacies de la ·saciedad.(21) 

Podemos darnos cuenta de las discusiones que se suscita han 

en ese momento, entre los liberales y Barreda, él cual tiene una 

propL\eSta apoyada en la filosofia positiv.:., la cL1al no lo excluye 

de pensar como los liberafes, sólo que él pertenece al grupo de 

los jacobinos y no al gn.1po de los libera les moderados. 

Con el positivismo se pretendia cambiar al mexicano, para 

que tLIViera un mayor desempeño en la soc:iedad. 

C) La Educación y los Métodos de Enseñanza 

Por esos años se empiezan a cuestionar los métodos de 

enseñanza, con la finalidad de mejorar la Enseñan:a-Aprendi:;::aje 

en la escuela. 

"Para la enseñanza escolar, el maestro utili=a una serie de 

métodos tales como: Método individual: es el conjunta de medios 

de que hace uso el profesor paril transmiti1~ la instrucción á uno 

varios disc.i.pulos; pero que tiene por· bilse que el mismo 

precepto sea q1.üen señale la medida, quien observe SLIS dl?fectos, 
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~·_quien"· promueva' Y fomente la inteligeÍlcia del niño. En cuanto a 

los medioS de inC.u1c·ar - esta instrucción, el maestro debe de 

estudi:.ar la ir:itelig-ei1cia de cada uno de los niños~ y procurarse 

el misn:i.O~ J.oS· que crea adecuados· .de los conocidos o crear nuevos, 

se9L'n ).as . circunstancias. El método simultáneo consiste en lo 

iniSrTio que ·-~-Í -fndi-~~d-~al; con sólo la diferencia que, como se 

apl_ic:a ·~ 1lh3:'(ür número, hay que ·formar grupos con los alumnos 

niyelariclo _.?US adelantos. El método mútuo es semejante al 

simull_áneo, sólo se distingue de este, en que el maestro se ocupa 

de seguir el sistema individual, con el CJrupo de más inteligencia 

y adelanto; y luego cada uno de estos repite la instrucción al 

arupo que se le señala. Método mixto, ~s la práctica del conjunto 

de los tres métodos, segun el método que crea conveniente el 

profesor. El mejor de los métodos de instrucción citados, es este 

último por que propo1-ciona a los niños la ventaja de escuchar 

simultáneamente la e:~plicación del maestro, quien con su práctica 

y demás condiciones ·facilita, pr~para y grab~ lo conveniente en 

la inteligencia de sus edL1candos."(:!2) 

"Como se puede ver en ese tiempo se disc:utia acerca del 

verdadero valor de los métodos. Algunos pedagógos entre ellos 

esta Pestaloz::::i les atribuye una importancia eHagerada, él llegó 

a pretende1- que se deben encontrar formas de enseñanza que "hagan 

del maestro" e.Liando menos en ta e:nseñanza elemental, el simple 

instrumento mecánico de un método que deba sus resultados a la 

nat'c.traleza de sus procedimie:ntos y no a la habilidad del que las 

prác:tiqLte. Sin embargo ot1·0 pedagogo, Enrique Rébsamen, señala 
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ql.le Pestalo:!zi eleva el método '/ denigr-i'i la personalidad del 

1naestr_:o. Poi~· 16 que· menciona que los métodos son instrL\mentos qL1e 

pe";.. PeffeCtos que~ sean sólo tienen valor par la habilidad di:- la 

mano que los usa.. Un verdadero a~tista crearé una obra magna aQn 

con malas-- herramientas y un verdadero maestro obtendrá buenos 

resu-ltados aún con métodos- deficientes, m~entras que nada 

conseguir.~ el que no es maestro. aunque ·tuviera· a su disposición 

los me.iores métodos. 

C::l metodo diLláctico es esencié\lmente individual. Del mismo 

modo, cada escr-itor tiene un estilo propio, por lo que el factor 

más importante en la ense,ñanza es siempre la personalidad del 

maestro 11
• (23) 

En la cita anterior se considera que es fundamental para la 

enseñan~a, la personalidad del maestro, la cual es tomada como el 

grado de cultura, inteligencia, moral y el intel""és que pone en su 

profra::;ión. Si el profesor además de tener una personal id ad 

positiva maneja en forma adecuada el metodo de enseñanza~ tendra 

un mayor logro en l.:. enseñanza-aprendizaje 

Desde luego que estos métodos sólo se oc:upan del problema 

teóricamente, no exJ.ste lit discusión de las formas y métodos 

dEsde la perspectiva de los efectos psicológicos, pero si en su 

relación c:on la sociedad. Métodos de enseñ<.."ln:::a que se ocupan de 

los estudiantes de las estul~s de la zona metropolitana. 

Asi qLle pensar- en 1 a psicología como un !""e curso en et 

proceso enseñan:!a-aprendi:::aje, era algo que no e~:istj i:t en ese 
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tiempo. 

·~ : .,'_ : ...... ' "" .. ">. . 
En ~se;. -mom.~nto~-::~ist'ári~~- Se .le empezo a dar importancia al 

d~sa-i~~!--~~~-- -~~-1: ~~~~~:~~:~f ~~:f/d~~·de: -inf l~yen elementos psicológicos, 

aunque --ñc;·--'~_-s~ón·,-~-,t=a_·madoS_._ -·como-j:.al"es, es debido a que, cerno ya se 

menci-;n,6·-~.-:·\~_:_'.,,-:~~;¡~;i.~~:·ia~ está en un proceso de desarrollo que nada 

la hacia'. estar en. estos ámbitos de la discusión académica. 

Veamos que nos dice Bardil lo (en la Enseñan:?"a Objetiva 

1881) ~ del ·desarrollo del nuño. 

ºDentro de la enseñan<::a objetiva se ha demostrado que los 

niños, aprenden en los primeros siete años de vida, mucho más, y 

comprenden con más facilidad, q\..te más tarde en el período de los 

veinte. Los que tengan oportunidad de tratar con niño deben hacer 

esta obs~·rvación con frecuencia, pero por lo general· no se hace 

caso, o no se reflexiona sobre esto en particular. Considerese el 

gran número de palabras que aprende el niño cuya significación 

tiene qLle c:onservar á la vez; reile):ionese cuan pronto aprende a 

pronunciar las palabras, las aplica pat-a expresar SL\S deseos y 

pensamientos donde se compr-endera la verdad de estas asercioness 

Cuantos objetos na tienen que obsevar, distinguir~ observar- con 

atención y conservar- en la memoria. El que reflexione sobre esto, 

y se forme una idea del trabajo y actividad del cerebro del ni;;o, 

sacará la consecuenc:ia de que es de una importancia suma para el 

de-=:;arrol lo del razonamiento y carácter de los niños, el modo de 
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9ui~rlos, trata1~1os, en Una palabra, que .. impo17ta prin~fpalmente 

imparte."(24)· _,,:;·_, .-_- -. ;:C·-··· -

<-· .--->~->- .::~-·:·~ ·-, ·.:,~-·-·~1-~:· \.:y·t · ~-x '~·-' .. 
El aUtc.= milri~j a que;,:1, ~.;<;~)fo\i6 del ~i1é. ~s más 

los 7 ··añOS·, ;-~-~,A.~f·-~~µ:~: S~~:a~,-~i~~~:~§~~:;;,~;~·r}~;~~ _'es·;;(~ éd.id __ la 
,,_·, , .. 

preciso a 

educe:.u:ión 

gl•e se -1e_~-dé~~-~.ii __ ·men-0°~. ::~-~:~~_,p_~e~_:':~~~-~~~f~J-1;;-p9~- l"oí?7~hiños, no es de 

carác:.ter _ '~~~,-~.:~1~-~-¡~:;::--- t'iene-~- s~: ::t~;~~~~_nd~ ideológico, que se 

articüla c:on .la--' propuesta de un ·modelo- de pa.í.s y de los 

in.div_iduos que se necesitan. 

De ah:t que resulta tan importante dejar claro que tipo de 

desarrollo se da en .el niño, porque de ello depende el futur-o 

ciudadano, veamos lo que se decia al respecto: 

"La primera formación de las facultades intelect:uales y 

morales~ esta confiada a la madre por naturale=a, y eslo se debe 

á que es la madre que sabe mejor que nadie las necesid~des de su 

hijo, en donde la madre, cuando su hijo llora interpreta tudas 

sus deseos, as.i. cuando el niño está contento. Como se puede 

observar la educación del niño hasta este momento se halla bajo 

el dominio de la madre. A través de ésta o con ayuda de ésta el 

niño desarrolla sus facultades físicas: su inteligencia se 

inspira y se nutre bajo el aspecto moral, por la influencia~ d~ 

la madr~. Se puede decir"' que es obligación pr"'ecisa de le?. mélcire, 

el OCLlpar-::e constantemente de sus hijos sin molestr.u·los con una 

enseñan;:a efectivo los ast.ie con un sin número de libros. Además 

debe hacer todo lo que esta á su alcance par-a instrLlirlos o 
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guiarlos, para que .tengá_ un~ .. !áci~ comprensión para; todos los 

1:ibj e tos qu~ le~ rci·dean; : que_-, ias· incite a ref le>:ionar ~ a 

expresarse ·é:orre.cte\ffi~-,:.te~, -a 'h-ab"iar-''.c:laro para dar a conocer sus 
' - .-· .. , 

pansami~~:tO~i·.~~t\::;~~~--·;p~.~a~Y.:~ ~~-e les cultive de todos modos su 

:facUl_~<;;t9.- :d~:.:·C:éímpr,;~~·~~--~·-:y-_- ~J inteli9entia.,. (25) 

·La· función soc-.ial da la familia y de la madre en particL1lar, 

se conSt:'i t:~-ye·- en el elemento a cue$lionar ;;obre todo en las 

implicaciones morales j1.\stamenta es e1 proceso qua le ciara una 

funci6n al Estado de hegemoni~ ideológica, y ponga en la mesa del 

futurismo los modos del ser en los niños. 

E:duc:ar pues~ no s6lo encierra el acto de aprender sino el 

complejo engranaje de pensar, el paí.s suscrita al mundo de la 

modernldad que demanda una nueva actitud y mentalidad ante la 

vida. 

E) La For:mación Social de l~ Esc:uelo?t y la Personalidad del Niño. 

Dentro de la educación es importante seña.lar que Gabino 

Barreda ha tratado de establecer L!n poder espiritual 

independiente del poder material, supl iendtJ las funciones que 

antes tenia 1.:- iglesia católica. S.in embargo, la idea no 

alc:an:::ará el é:·tito, porque es puesta a los intereses de la clase 

dueñd del poder material~ La burguesía mexicana. Los positivistas 

que r::il.Jtendrán é:d to dentro dE.• di ch.a clase, seran precisamente 

aquel los que s-L1bordinaran su ídeologl.a a los intereses materiales 

de la clase a que pertene~en. Los positivistas que obtendrán los 
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11H?jores pLu:?sti::s en el porfi1-iato ser-án lo<;. qL\e fil? se1-vi1 .. an de le.. 

filiso·fía positivista~ comt~ un instrumento al St:!r'"Vicio del poder 

material, Sin embargo, Gabino Barreda ut{liza el pasitiv:Lsmo e.amo 

instrumento por medio del cual la educación ti.efr1d8 a mejorar 

durante el porf_i:ri~~o, de·_ ahÍ.·.-que· la - formác-i6n' social que ~e da -- .. - > ~-;-;·_. ;_:. . _:. - '-. 
en ese momento de la -e·st?-ue_~a ·¡'.Jr'imaria~ ,j~rdi~es· .d·e niños, es 

positivista.(2ó) 

La edur.:acón primaria elemental consistí.a en realizar el 

desenvolvimiento armón ice del niño, dando vigor su 

personalidad~ creando en él hábitos que lo hagan apto para el 

desempeño de sus futuras. fLmciones sociales y fomentando su 

eiipí.ritu de iniciativa. Esto se observa en la siguiente cita: 

"La educación comprende: la cultura moral, que se llevará 

acabo suscitando la formación del carácter por medio de la 

obediencia y la disciplina, asi como por el constante y racional 

ejercicio de sentimientos, resolur:iones y C\ctos, encaminados á 

producir el respeto á si mismo y el amor a la iamilic1, á la 

escuela y los demás. la cul tL1ra intelectual~ que se etlct0-1nzará por-

el ejercicio gradual y metódico de las sentidos y de la atención, 

el desarrollo del lenguaje, la disciplina de la imaginación.''C27) 

Volvemos al asunto de que la edl.tCación no era enseñar, sino 

tener una nueva mentalidad que diera la paLlta para el desarrollo 

sosl:.enido, así. que la moral y los sentimientos .• el caracter y la 

inteligencia se debian de cult.ivar en una alta e::presión desde la 

temprana edad. 
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De ahí que en 1889, se iniciar:a una etapa de verdadera 

pla.near:ión de la escuela nacic:ina~--. p~i_maria con motivo del primer 

congreso n.ii:~oj:lal de '1a ~n~ti:--uccí~n, _celebrado en la ciudad de 

l"té>1ico; 

·'~:_.,_·;'. ~-~_'_\'·. '' 

P_r~taSi~ .:-rag~:e~- --prCuriUf96-~:un ___ "."eglamento en el cual hacia 

-=· rete-reriCia· a las -becas· c~ncedidas a los estudiantes de nivel 

suPerior-. 
0

(28) 

En __ su reglamento para las escu~las nacionales primarias y 

-secundar-ias de niñas ( 1877), aparece por primera vez of icilmente 

el nombre de· escuelas nacionales. Ya no se menciona únicamente 

las ramas de la instrucción elemental (como se hic:i.era en el 

reglamento de 1869), sino que ahora la divid8 e.n tres secciones y 

dos años. Sin embargo tan poco se advierten aspec::tos de 

organización escola1-~ que llegarón con el correr del tiempo y 

gracias a la natural e>-:perienc:ia adquirida en virtud de estos 

p1-imeros intentos. Abundan un poco más en los trabajos manuales 

de los niños debido a que está dedicado a ellos precisamente. El 

número de rnate1-ias aumenta conforme vamos avanzando de las 

secciones a los años escolaresw 

El reglamento aumentaba la enseñanza de la historia de 

América para el primer año. En el segundo añadía la geograf J.a a 

las nociones de las ciencias físicas y de historia natural. Las 

materias del tercer año eran: español, ari tmétic:a, escritura, 

geografía, historia~ dibujo, música, gimnasia y nocines de 

civismow (29) Esto se puede ver más claramente en el siguiente 
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pa.saje: 

"La i~¿~u~~:o -·.¡'-a -e~cr.itur-á:-; }as· -.re9i-·~s-.. :de>la· .gramát.ica, la 

pr~d:ic:~ ~~:,. 1~'.,:.,f!~~i:~n:~: ~~\\~ ·a~¡:t!~-f-¡:~~ ;,~··~-h :.:~O~p~~~¡~. elemental 

de.ia .his~~h~'j..;a~radÁ/ .~1J~,,;~~>~~écn~s,de geografía e historia 

pat'rla; haQ-:·si'd·~· .i~-s: ffi.l'te-r:hi~ ::a~irg~·~ría'.~ a·-1a ·:·e-~Señ~nza primaria. 
--·, 

si·- tomal1Íi:Js en ·c:Uenta que la función de escuelas pr-imar-ias 

datan ·'desde ayer,. en_. ei ffio1nento act1 .. 1al la instrucción ha estado 

abandonada. Se nota sobre el programa un gran vacío, por l.;1. falta 

de las primeras nociones de las ciencia-:; naturales. Podrá un niño 

salir de la escuela suficientemente prepa1-ado o in~tr-uiclo en 

todas las reglas que se ~nseñc'in en el la .• pero si.n conocer las 

propiedades elementales de la mater-ia, contra la que t.::\l ve;:. 

tendrá que luchar un dia para transformarla."(30) 

La interpretación no seria correcta si no consideramos que 

la propL1esta educativa enfrenta la crisis de la propuesta de lo 

que se quiere ser '/ de lo qL\e se es. El µlar-.teamicnto de . los 

contenidos y sus consecuencias en el niño tendrá qL1e ver con las 

acciones que se esperan de él. La propL1esta es ra:onada de 

acuerdo a la política de progreso. Se buscaba un nuevo estilo en 

el pensamiento de los futuros dirigentes. 

Se fijaba pues Lln precepto para cada paso~ encarrilando al 

profesor de una manera forzosa y estableciendo la más estricta 

uniformidad.(31) 

A pesar del progreso, es palpable la carencia de horarios 
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métodos:< proc:edimientos:o. esti.mulos:o sanciones, etc. Por si esto 

fuera pc:icó~: e'l- ais_lamie~t~ ·en que se .en·contraban las escuelas 

na•.=ioriá_1es -·Pri,ma'ria erar·1 ta.1,- que el mismo Porfirio Oiaz se daba 

c~1~nta_d~·-'?L~-- inhe'Y.ente fal.ta de :uniformidad de miras de acción y 

de- ---prog~_anÍ~~~. Tr°.3.tañd~~ d.e terminar con esta situación se 

promi..ilgaron laS · _ba$_'ªS para -ést"ablecer academias de profesores de 

inStrLic:'c:ión Prilnai"ia:, cuyo objetivo sería uniformar la enseñan;:a 

en toda·s laS _escuel~s n·acionales primarias mejorando en ellas la 

instruc:ión en el s_~ntido que exigieran las necesidades de la 

época. (32) La siguiente cita de Manuel Guille nos refuerza esta 

idea. 

"Los procedimientos empleados generalmente en las escuelas, 

no estan en armenia con las necesidades y disposiciones naturales 

del niílo, por que exigen como primera condición la inmovilidad 

del cuerpo, mientras se dan largas clases, y la disposición 

pasiva del ánimo durante el estudio de lecciones que se señalan 

de un modo invariable. V no habiendo en este proceder nada que 

a~raiga y ~autive la atención de los niños, es necesario 

obligdrlos al trabajo por medio del castigo, y someterlos al 

silencio por medio de la severidad. Al tener al niño quieto en la 

escuela, sin qLle se pueda mover, trae como consecuencia que 

cuando este llega a casa~ busca la libertad destruye, grita, etc. 

Con lo que en el futuro puede que no sea un individuo aceptado 

por la sociedad en la que vive. '1 (33) 

El cuestionamiento de los procedimientos empleados en la 
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e="cuela, porqL\e .no se adaptan a ·1as necesidades del niño~ na 

tiener:i:. el serilido humanist~~ como se puede deducir~ sino el 

in.ter:-"és .-de. la. .. so-c:iedad y su acep~ac:ión en la vida social; e;:;;e . : ,: . . '· 

aspec.~o Se, h~~e .. vi ti'\1_ ··"pOY.que no h.ay nada más preocupante que la 

Soc1Eidad·· :y· -.-~:~:_'.'.-~iJnc'ic:in~mi~rito 'de ~cuerdu a los principios de una 

c~nc~p.ció~·- Sp~ri-~e_r\~-fia de- la evolución social. Aun e.Llande existió 
--. --··:-... ,;,_ , .... --- .----, 

el ¿~·m~i?~--~d~'~- gobierno en 1880, de DíS:::. por Manuel Gonzalez~ los 

~-r~íú:i-pioS:. ~e~tores no cambiaron, luego que Díaz reg1-esó a la 

presid8riC{a ~-

En 1880, se publican las reformas a las escuelas nacionales 

primarias, con base a Ja experiencia adquirida y con la 

pretensión de establecer una guia metódica para el maestro más 

que Lln programa de conocimientos especiales. A todas las 

secciones y años de lil instrucción primaria se añadirán las 

nociones de las ciencias físicas, y de historia natural a los 

usos de la vida en formi\ gradual, insistiendo en la educación de 

los sentidos. De a~uerdo con el método objetivo, muy de moda por 

ese momento. De esta forma se aplicaban los principios 

positivistas.(34) 

En la enséñan~a primaria se aplicaban los principios 

positivistas, esto justific¿_\ el porque la Psicología no era 

aceptada, pues el positivismo se encargaba de ello, al atacarla. 

A lo largo del trabajo veremos como el positivismo niega a la 

psicología, y las bases que da para tal negación. 

El proyecto de Barreda, para ordenar la conciencia de los 



mexi~anos, no podia· tener el éxito que era de menester tuviese si 

SÍ:? ~,J_in1~ ~aba LtfliC~me'nte . a la escuela nacional preparatoria• 11 0P 

ah~ 'que, a -partir· de 1880~ ya no se desea únicamente edL1car las 

sentidos sino que se tiene L1na ido:a más integral de las 

final ida-des que deberían cubrir las instrucción primaria, tales 

como-el cultivo de las facultades físicas y morales. Se habla de 

premios y de la distribución de los trabñjos escolares de acuerdo 

con el crecimiento corporal y anímico de los niños, así cama las 

necesidades de crear edificios y muebles apropiados á la 

enseñonza."(35) O sea la modernidad como discurso les gana ante 

la realidad de las formas de desarrollo infantil~ una población 

diesmada en su alimentación, no se le podía augurar un futuro 

alentador. La psicología no era para esos usos. Esta na era 

pensada en SL\ utilidad para e>:plicar el desarrollo del niño o 

para trabajar en su comportamiento. Lo anterior es entendible 

cuando comprendemos que el pensamiento positivo se i:-ige por la 

dure::a de lo objetivo y deja de lado lo subjetivo del hombre. 

F) Reglamento de la Educación Primaria y el Desarrollo 
del Niño 

En 1884 aparece el reglamento interior para las escuelas 

nacionales primarias, tanto de niñas como de niños, cubriendo con 

l?l todas las carencj.as de los anteriores. 

La instrucción primaría va cobrando vida y forma en relación 
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d Lrt:H:ta al. ·desa;rol l".J ~. _c:on.sOlidación del por·firiato~ 

Con:. l~ Só-!.Í:d~~·;· del· ~~gimen· en !887 .'y· ·después de· casí sj,ete 

años de· es1:.a~::á1· ·.f~-~:mte del mi.nisterio de ·justicia e instn.1c.:ci6n 

·pú-b~ic:_a·~: ·~'.~~:~-i~-~a ~:Pr~~~~:~:ó~ como ·finillidild de 'la· ins-trucción 

-pr(maí'i'a:·, '=--=,... a~~gu~a~ las · __ insti tuciiones _. demoCráticas, 

desarrol 1.3.ndo los sentimientos patrióticos y· . real z·andu - al 

p_rogreSO moral y material de nuestra patria. Va' no ·s-e pretend.i.a 

ónicamente el orden progreso, conceptos evidentementfol 

positivistas, sino que se le daba Lm cariz político a lü 

educación acorde por SLlpuesto con los principios del régimen 

porfirista. 

Al siguiente:- año de la declaración de Baranda .• aparece la 

ley sobre enseñanza pr.imaricl en el Di::.tr·1to y Territor-ios. De 

acuerdo con ósta, la educación primaria. se divid.ia ahora en 

elemental y superior. Las materias indicadas para la instrucción 

elemental era aplicable también a la superior, aunque diferían en 

ex tensión. ( 36) 

En el reglamento de 1884 y la ley de 1888, resultaba 

evidente para Baranda que aún faltaba mL1cho por discutir, 

organizar~ definir y reali~ar en lo tocante a la instrucción 

primaria. En cuanto a la instrucción primaria este mal 

agravaba en las disposiciones y acuerdos municipales, ya que 

estos cambiaban con la misma frecL•enc:ia con las que se r-enovaba a 

sus personas. Después de e:: poner esta situación y hacer ver la 

necE::"sidad de la unidad nacional, Baranda convocó a un congreso de 
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instrL1cción al cual inVitó. a todos .los estados 1 un representante 

de _c:i:\r~a uno d.e.·~i._los,_ con, la· firt.illid~_d de ~i~c:utir y· solventar 

las·-cuest-~o~e~~---~u·~--~·:h~-~- d~.::_~j~fc~~~_.una. -{~~JU~ncia· decisiva en el 

porveni·~ ·d~-. l··~-,:-~~-~¡6~,~- Lo~ principales pu.ntos a tratar eran la 

i~strUcc¡·~ri··-_'._.: ~:~~-i~~-~~~:,~-- laica~ ·p_bligatoria gratuita, la 

in~irL~-c~~~~h- ~-:Rf~~~r}\t?fi~ grátµita y_ ··voluntaria la instrucción 

profes_iona1·1 voluntaria protegida por el Estado. Baranda 

:lns.ist:i.'8 en-·que una ve-z conquistada la paz tan anhelada~ tanto el 

progreso _fna-t:0fial- como moral debi.an fundarse en la instrucción 

popular, en la Es.cuela Nacional de . modo que por la igualdad 

intelectual todos los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes.(37) 

A partir de 1888 se hizó la división de la escuela primaria, 

ésta era elemental (cuatro años), y superior (dos años}, 

constituyendose esta última en el paso obligatorio para los que 

desearan ingresar a la preparatoria. 

"En las resoluciones se establecia una graduacion, ahora más 

lógic.:a~ en la enserlanza de las materias~ de acuerdo con el año 

escolar. La hL1ella del positivismo persiste, manteniendo tanto en 

la primaria elemental como en la superior, las nociones de las 

ciencia53 fi.sic:as y de historia natL1ral, aunque con el nombre de 

leccionGs de cosas de los tres primeros años. El objetivo de cada 

una de las materias aparee.e ya en forma clara". (38) El 

positivismo promete salvar t1l país del atraso en que vivia, de 

ahí que su pe::pel sea· fundamental en la educación. 
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En su discu!'"so_ de. clausura del congreso. Justo Sierra 

insfst.í.a -en··-

instrucc:.Íón primaria elemental entre los seis y los doce años 

para los habitantes del Distrito y Territorias Federales. Seria 

-gratL1ita laica en las escuelas oficiales. Las materias serian 

las mismas estipuladas por la ley de 1888, pero añadía de nuevo 

el canto y ya consideraba los ejercicios militares cama una 

materia elemental. "En las .escuelas de niñas se seguiria el mismo 

programa, en las clase5 de gimnasia las mudalidades necesarias y 

aLlmentando labores manuales." (39) 

El trabajo manL1al era considerado comra un medio especial de 

formar en el niño apti tudas y fac:ul tades especiales, para que 

d8s.o:1rrol l ~ndo su. destreze manuul, dc-:.;;:i.rrol l .:\r.:i. su dc:stn~::.a. 

óptica, además de facilitar la formación de sus ideas cultivando 

en el las aptitudes de invención y creación que? constituyen Ltn 

modo importantisimo del desarrollo intelectual. 

Por otra parte y de acuerdo con las resoluciones del primer 

congroso pedagógico se c:omen-:!6 ct pt"'omover t>l aumento de l,;.s 

escuelas nocturnas para adultos. Se les dividió en SLiplerncntarias 

y complementarias. En las primeras se impartía la instrL1cci6n 

elemental y en las segundas se ampli,;.ban la misma, pero can Lna 

visjón más realista de las necesidades~ se pretendí.a dar un,;1 
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instrucci.ón téc:nic:a a los obreros, c:on esta finalidad 

:"::'.· -_,._'j,'• <·'-· ·.:.: .. ·.- ·.·.:.--~·. ' . -
ª"."'qüi._~~i::~~-~~~~~) ~:·;'Ciei]?,\~-~~i-i-iiú,'!~.-.-_-_L~yad~-·· dibujo de ornato natural. 

-No-c:iC~i~es:~-~-e ·;'Ú:>~:~~~~Od¿~t:~~ de--1a ··local id ad así. c:omo sobre útiles~ 

~-~~-r.~~~~~-~!''·s~~:.' ~~~l~¡~-~s_ -:Y -decubrientos más importantes para el 

obrer;o·. 11 (40). 

En ese momento se hac:.í.a referencia a la educación de la 

mujer de ac:uerdo con su puesto c:on la visión clásica de la éµoc:a, 

señalandose las materias de economía doméstica, corte y 

confección de ropa, flores artific:iales y costura en máquina, 

como las más adecuadas a SLIS necesidades. 

La dirección científica de ambas quedaba encomendada al 

consejo superior de la instrucción primaria, Las suplementarias 

dependerían económicamente de los fondos municipales las 

complementariai.; serian subsidiadas por la federación. (41) 

Como podemos observar la educación no era tan sólo para los 

niños, sino también en ese momento se preocupaban por la 

educación del adulto. Esto se debe a que la educación constituye 

una de las funciones esenciales del proyecto de hacer los cambios 

de mentalidad que se consideran para la transformación y la 

apr'opiac:ión de la e:~perienc..1a histórica social, creada en el 

largo proceso de desar-rol lo de la humanidad. 
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El consejo s 1..lperior:- de la inStrl.!cé;ión· primaria~ designado 

pot- el artícL1lo 62 de la ley de' l890 .Para sustituir a la Junta 

directiva de la instrucción p~blica,, ser~a ~n~es quo nada un 

cuerpo consultivo en cue·st~or;es _técn_i_.c.as d9 instrucción primaria~ 

ocupado de velar por _1.3. -dirección científica de la instn.1cci6n ya 

anunciada. Una vez "inst~la"do· :·en. la ciudad de México~ decidió 

convocar a los autores~=· edi.tores y todos los particulares que 

quisieran p.roponer algú-n · libro que pudiera servir como texto de 

las escuelas oficiales para e1 año siguiente. "Tratando de 

unificar los libros cte ·fexto. se daba así un paso más en beneficio 

de la uniformidad, necesidad educativa olvidada hasta ese 

momento. "{42) 

ITn esa época tratan de mejorar la educación por medio de la 

implementación de libros de texto con lo que se logra una 

educación uniforme. 

"Dentro de las escuelas primarias se pod.i.a enseñar la 

religión que bien les pareciera con tal de qL1e no se opLtsiera a 

los principios de la moral universal, dando prioridad a los 

señalados por la lcy."(43) 

Podemos observar, en esos años, qL1e en la educación 

par·ticiµaba la rel:i.gión; nabidn t::SCLl~las religiosa=~ o~to 

prodL1cto de un catolicismo imperante en ese momento (Esto se verá 

en el siguiente capitulo). 

La mayoria de l·as escuelas particular-es aceptó el programa 

legal; contribuyendo a la uni fonnid.:1d del plan en materia t..::11 
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.importante. En cLtan~o a la oblig~tOridad ~e los libros de teHto, 

la t:ontestación también _fu_e. clara y a~entad_ora. pues fue la 

sigu.ier:i.te: 

11 Seria máS· ·conveniente~ para alcanzar la uniformidad de la 

enseñan~a. el que se adtiptaran los mismos textos en todos los 

E?st.ab1eé1mientos que sigan el programa oficial, sin embargo, como 

el esp.í.r.ltu de la ley es conceder la más amplia libertad, pueden 

los dire:ctores de las escLtelas particulares cambiar el te~to que 

no lf~s fuera aceptable, siempre que en la enseñanza de la materia 

respectiva se satisfagan todos los puntos que señalan el programa 

detallado de la ley."(44) 

Las respuestas fueron de tanto agrado para el Arzobispo de 

México que inmediatamente giró a los directores de las escuelas 

católicas para que a la mayor brevedad posible~ escogieran uno de 

los programas señalados por la ley, comunicando su elección tanto 

al consejo superior de instrucción primaria. como Cil consejo de 

vigilancia de sus respC?ctivos cuarteles. (45) La nación caminaba 

de ac1..1erdo a la paz y al prog1-eso con la enseñanza religiosa, que 

serla el elemento que da opcianes diversas a los pocos letrados. 

G) Los Objetivos y Métodos de la Enseñanza Primaria. 

"La enseñan'?a primaria dada en lüs escuelas nacionales se 

proponL"" Ltn triple objeto: la educación física, la educación 

intelectual y la educación moral de los alumnos. La disciplina 

escolar y el programa de cCida escuela realizaran dicho objeto. La 
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educación f 1.slca -tiene ·.un di:;;bre· .,fin: forti fic:ar el cu12rpo 

colocando al ai:'~m~~;-.~~1. "~~8ri-~f~{6~e~~ :·~¡g··i~~ic:~~·.:.'~~~·,_f av~rables p-ara 
f· ., ·.··.·''" , • ·:: • 

SLl de?~_l':'~.~~l.io :- -gej,.~-~~:1 ;·.·,y_-·~·._ s~~~~d~·--.. d~Y.·~~s d~str:eza X agi·l id ad 

(manual y -sensorial), ·-:p·ar:if- L~.'·: :y"fda;-SÓCia·1-·/,_0:.La·:~inte·1ectual_ se 

propone cultivar ·1a- in.~e~:i~-~~c'i·:·· y·--.~o~:~-~ _ d~~·~ÍO~--~ co.~~·~iin.ie-ntos. que 

son indi1:0>pensables a todos. Suministrar -el saber practico: ·no 

enseñar mucho, pero enseñar bien •. La educación moral aspira a 

completar y en noblecer la enseñanza escolar,_ como segura base de 

perfeccion.amieni:o individual y gar-ant.:í.a social; formi\r en los 

educandos buenos sentimientos y disciplinar su voluntad"· con ~l 

fin de l le"Jar a reunir, por último, en cada uno, el saber 

práctico." (46) 

Era claro que los métodos y objetivos de l.:¡ edLlcaci6n 

estaban encaminados a la medula del futuro pa.is: los niños. Pero 

no bastaban la declaración y el niño sontado en su pupitre. 

La consigna era de una enver·gadura mayor·, sin el fondo de 

una inteligencia que se uniera a los propósitos prácticos y no 

deJara los hilos sueltos de la fonnación del educando. 

Lo anterior tenia como anlt=cedente las di f icL1l l:ades 

afrontadas en la ciudad de Mé::ico, durante el primer período de 

Día::: (1876 - 1880). en especial por la falta de continuidad de 

una cabeza en el ministerio de justicia e instrucción pública. En 

cuatro arlas, cinco personas ocL1paron el cargo: Ignacio Rámirez ~ 

Pratasio T""-gle, Juan García, Ignacio Mariscal y Ezequiel 11ontes. 

Hasta iniciado el periodo de Manuel González, en 1880~ se logró 
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la esta~il~dad·- coñ :;io_aquin· Barand~ --en el cargo, quien se 'ocupar la 

de t6d6 ~o Y:e.lal::ionado .con i.a: -e~.~~-aci6'1. ~·~_imar~~ '· reali::a· sus 

in·for~es sobre las .-condic.ioné!s c~i~ ia edué.aéiórí·, así como sus 
_.,e_ 

proyectoS; -· idfaas y logr-os en ·materia legal; es importante 

~~~é¡~~a~·::\~ue .. :~o--:·-~·6n'.· d'~l t~·do: com~pl~-~os, p·Ues mencionan en forma 

v.3.~a--·.-e1_ :~L:~:~,i-onámienta·: de'_._ las:-~scuelaS primarias' que dependían de 
- ·:: . ·, ,'', - -, - .;-.:: .·.'- ~: -:- .- - :-_"_, 

su ,min.is_f_~~ia·~~(4:7)_ 

- ·'Fue ··has.ta iaa9, cuando. se establecieran con mayor ev.ac:titud 

las ·finai"i.dades- -o metas a lograr mediante la escuela prima.ria. 

Esto .r:io ·constituye otra cosa que una prueba más de que quienes 

estuvieron al frente de la legislación y planeación escolar, no 

eran los indicados para ejercer precisamente dichas funciones. 

Sin embargo, la influencia de algunos pedagogos se hizó sentir, 

en el congreso de 1889, donde destacó la per-sunalidad de 

Rébsamen, maestro por estudio y dedicado a tal trabajo. 

De todos lus métodos, el objetivo fue el que prevalec.:i6 en 

la Escuela Nacional Primaria durante todo el porfiriato. Vino a 

s~r el rever-so de la enseñanza dogmática.. Dorrnda lo propuso 

basandose en la docrina positivista de Comte. La finalidad 

perseguida c:on el empleo de este método era formar una sociedad 

de hombres y no de maniquíes .• personas capaces de ver las cosas 

tal como er~n y no como otros quer:ían mostrar. Barreda creía que 

la educación debía ser ante todo un cultivo de la inteligencia y 

no de la moral.(48) 

"En la primaria todo se estimula, todo se debe ejercitar y 
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~\diestrar~ todo es indispémsable para satisfacer nLtestras 

necesidadeS. 11 
( 52) v .. se consideraba que la eciucac.iÓn prJ..maria era 

una base para- un·, b~en dessirY.orlo del niño . 

. · ',, 

Sin dÚd.i-~'ii'na~--dS las cuestiones funda1'nent~'1eS. ·~-~-·-.. ~U~nt~;:a ·ia 
-- :-·.. ·.' ::~.~--: ·'.-:- :'· ·: ' '-· ·'_;. -' .- :: " ·_. ' - .. <·-.--.-. 

educaci·ón, d-p~~nté·::. ei~_- :P~~~-i~-~~~o ·, -··Úu~f· .- e ·r:: ·ofi~·~~::-'f /i·~:k1·~~~~~:~i~·~ ... -~Y j 
la ~Ctu~~i-ó~~r-;;r~:-·~10~--'~~ae:St'roS·. Se s~~ter:d.a ··-~·~:ej:;~J ~~~ti~~~-~d~~ su 

ingreso al magisterio no era préc:isamente '.:su··_; ~oé:Áció'ry al 

mismo. {49) 

"Los maestros eran reclutados e11tre individuos que n~ ten.í.an 

estudios pedagógicos necesarios y creyendo que era cosa fácil, 

adoptaron esa profesión ~ientras podían encontrar otra cosa 

mejor 1
'. (50) Propiciando la edición de nuevos problemas en el 

proceso de enseñanza-aprend1=aje. De esta Torma, el periodo 1880 

- 189(1 constituye el cimiento legal y n:iglamentario sobre el que 

se vendr.í.an a edificar los logros educativos del por·firiato, en 

1o que se refiere a la instrucción de jardin de niños y la 

primaria. 

En el porfiriato, el país vivía ante l¿\s condiciones 

sociales de la época: hambre, miseria, robo, prostitución, 

analfabetismo en un 83'l. etc. De ah.i. que el gobierno quisiera 

elevar la calidad de la educ:ación, ante una condición social de 

eSa naturale=a se necesitaba un sistema o doctrina que p1~ometiera 

salvar de tal atraso al país; ese sistema fue li'l positivismo 

tr-a.ido de ELlropa, del cual se creí.a tenía c.:omo base Lln valor 

universal, de ahí que se pL1diera aplicar a Mé1-tico y <:::.dlvarlo di:::l 
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atraso. 

t~o e~astia como ya se señalo la preocL1pación de una 

psic:o.logl.a que se ocupara de la sociedad y sus problemas; de ah.í. 

que ia· ~si~~l.'~·g~a,- córrió tema 110 se localice. Podemos hacer 

sUposiC:iones ·de---1os problemas de los niños y de los procesos de 

aPreÍ!diz.3je, pero ··no es el campo de la psicolog:í.a, sólo de la 

pedagogí.a. 

Una interpretación es que la psic:ologí.a se enc:L1entra 

~mplicita en ese mundo de discusiones en torno a la educación. 

La c:iencia que es de nuestro interés no ocupa un lugar en el 

proceso de discusión sobre la formación de los educando, no 

existe la propuesta explicita de acudir a la psicologí.a. Cabe 

recordar que ésta todaví.a se encuentra en el campo de la 

filosof.í.a. En Europa, especialmente en Alemania en 1879 Wundt 

instala el primer laboratio de psicog:í.a experiment·a1. Aún no 

e::J..stian los campos de la aplicación de la Psicología qu1: 

conocemos hoy dia, por esa razón, la psicología como profesión o 

ciencia no tiene gran auge en Méxicoª 

Sin embargo, la psicologia como tema ocupaba un papel 

importante en la educación moral y religiosa. En el siguiente 

capitulo veremos la psicología y la educación religiosa. 
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C A P I T U L O II 



LA EOUCACION RELIGIOSA DURANTE EL PORFIRIATO 

A) La '.sicolog~~.: Pedagogia Liberal y Protestante. 

de las sociedades religiosas 

-protes.tantes consi5ti6, junto con la difusión de principios 

-religiosos mora les, en propor-cianar una educación a sus 

miembros; pero esa educación nunca fue entendida en el sentido 

meramente escolar del término~ sino que su concepción incluyó la 

int.ención de formar ciudadanos responsables y útiles a la patria. 

Consecuentemente con esa concepción, las escuelas al igual que 

las propias organizaciones, congregaciones, sociedades de 

jóvenes, asambleas y sinodos protestantes, constituyeron espacios 

en los que se formaron los miembros y los dirigentes del 

movimiento en la cultura politica moderna. Lo que se proponía el 

protestantismo era un cambio global en los valores, una forma 

rcligios~ que llevara a una sociedad impregnada del catolicismo 

hacia una sociedad en la que los ac_tos religiosos y sociales ya 

no serían los actos colectivos de la sociedad corporativista, 

sino el pueblo, considerado como un conjunto de individuos

ciudadanos. ( 1) 

Pero era necesario crear ese pueblo, y la educación por gu 

contenido individualista y cívico, era el instrumento idóneo para 

lograr esa transformación progresiva de los valores que se 

buscaba. 

Por supuesto, esta visión pedagógica liberal era compartida 
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por oti-as sociedades liberales, como la masónica y las 

espiritistas~ que también sostenian escuelas 

cívicos. Por su 1-ado, el propio estado porfirista impulsó 

firmemente la educación laica gr~tuita, en pa_rticular a par.tir:

':Í_~l .·priffi~r c:=ongreso .. de· edL1C:aciOn- de- 1888,,- -fnCYuS~ .. ia· .. i~les"ia 
cat6ii~a ª!TIPl-ió ·con.· Vigrir_ sus redes.-- eduC-a'.tiVas __ -d~r.~nte .:ese -"n:iismo 

período. 

·"Las escuelas fueron un elemento básico de los propósitos de 

las sociedades religiosas protestantes desde su establecimiento 

en MéHic:o. Las metas de dichas soc:.ied.:1des no eran únicamente 

conve'.tir al individuo a l~s principios religiosos y protestantes 

sino asegurar también li1 pasibilidad de educarse. Entendían su 

misión como la de educar las masas populares, dándoles 

conocimientos útiles. tanto humt1.nos c:omo divinos~ condición 

indispensable para la seguridad y el progre.so." (2) 

El protci;:;te1ntísmo t:r¿\t.::1b.;i. de educar al mr~xicano con bases 

pedagógicas con 1 a fina 1 id ad de mejorar su personal id ad, en la 

cual influían también aspectos religiosos. 

El proyecto educativo propuesto por la sociedad religiosa 

protestante, correspondio por igual a.l programa df::!l Estado en 

materia educativa y a un verdadero movimienmto de la 'sociedad 

hacia la educación. Así., muy pronto las sP.des centr'::\les de las 

sociedades protestantes de Mé>~ic:o 1~ecibieron sol ici tLtdes 

provenientes de poblaciones rurales, por lo general lejanas, en 

las que se les pedía, a la vez un pastor, un maestn.i de esc:Ltela. 
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Entre 1888 y 1889, los pueblos 'de Comalcalco, Paraíso, Cárdenas, 

Frontt:was, -J.alapa y .Tenosique, en-- el estado de Tabasco, por 

efemplo,. enV"laror1 e\ ·1a· sede Presbi-teriana de la ciudad de Mé>:ic:o 

de:c:en.:;\s de cartas;_ f~rmadas por los ciudadanos liberales de esos 

pL1eb1as;·. e1:1 -lo~.-que. soffcitabiln escuelas y pastare~. En la región 

-de- Te~:ontepec, Hidalgo, al darse cuenta del impacto producido por 

la escuela primaria fundada por los metodist~s en 1880, varios 

lideres de los pueblos vecinos ofrecieron terrenos para la 

construcción de templos con la condición expresa de que 

construyeran una iglesia. Asi las escuelas primarias se 

diseminaron a la par de la formación de las sociedades religiosas 

en las regiones donde éstas se implantaron, por lo que no es 

sorprendente el que las escuelas primarias protestantes se hayan 

desarrollado en ::onas casi e!:c:lusivamente rurales. 

La obra educativa protestante no se limitó únicamente a la 

escLtela ru1~a1; también fueron crea.das escuelas primarias urbanas. 

Tanto las escuelas urbanas como las superiores abarcaban a un 

público que no sólo incluía a los miembros de las congregaciones 

protestantes. En mLtchas de el las.. la mayoria de los alumnos 

estaba formada por jóvenes procedentes de familias no 

protestantes, y esto proporcionaba la esperanza de que sus 

propias familias se adhirieran a la causa, lo que ocurría a 

menudo. (3) 

Las escuelas protestantes representaron sólo una reducida 

proporción del total de escuelas privadas durante el porfiriato, 

pero su peculiaridad consistió en que constituyeron para los 

49 



l iber:ale~ antic:a-tO_l-.i_~oS: ',la_., _t.'.mic:a Y.e9 escolar que .pod.í.a hacer 
' ' . ;_· .. ·.,- :-·:, 

compete~~i.a ~Y."'"eai-menti:·-a ·-'la ·red-'católica. La· importancia relativa 

de· las _e~cL1~-1l~-(-p·~~-~e,~t.~nt~·s· se acrecienta cuando tafnbién se 

.-.·--,-------·-,.:- - ·.' -.-.. -'-. . . 

soc:l~da~:( p~-~~~~f~nte -s-~'.S·t~\'º-)l:ln170 can _)a· pri.m~pj.-a ~- ·16 _largo del 

po1-firi.'.lto. ~-4.> 

. . . 
_En. ese-~ _º_p.eriodo -o_- predominaba el catolicismo, pero en 

co~traposici·Ón 'C~~ -él s~rge el protestantismo, él cual trata de 

ganar terreno construyendo escuelas primarias rurales. 

"La estrategia protestante en materia escolar no consistió 

en competir con los proye.ctos esta.tales; antes bier1 lo que se 

buscaba era llenar los vac.ios dejados por la educación pública_. 

por lo que las prioridades de las soc:ied.::1des protestantes en el 

plano educativo fueron la educación po_pular rural a nivel 

primaria y la aducaci6n femenina, en particular la formación de 

maestras. Aunque el proyecto educativo protestan te no se 

diferenciaba mucho del po1~firista, respecto a las metas, las 

escuelas protestantes ofrecieron en la pr·áctica un espacio 

Dducativo mucho más propicio para los jóvenes de escasos recursos 

económicos. ('5) 

Las escuelas protestantes primarias y superiorgs siguieron 

desde su inicio los programas de las eSCLtelas oficiales y. en 

este sentido, no se distinguieron mucho de el las. Lo que si las 

diferenció fue~ sob1-e todo, el doble acento pL1esto pc..i1'" una pe\rte, 

er1 la formación del individuo como actor social 1. por la otra, 
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poi'" ende!' .. en .la necesaria inculc"aCión· de prácticas igualitarias y 

d~ valores _d_emocrátic:OS; lo .cual se tr_adujo, a su ve;:, en la 

b..:'.\sqL~ed~.- :.'_de una pedag~gía, ac:tiVa que -no solamente exigía la 
,,: ' .. 

µ_ar-):.~~~~P~_ci~n·: ~-e los · c.lumnos en las el ases sino que trataba 

también ,.de _.-_._tJes-~frol lar su· - educaciÓn pe-rmiinente a través del 
-. . ' -

depOrte ~--~>º~~:-\-~~: · socie-dadeS· literarias y de otro tipo que cada 

i:::o~_egio estimuló. Así en 1889 se subrayaba la importancia que 
- . ' .. 

ten.ta·. el.-_deporte en la educación Y.• en cuanto a la educación 

i-n_tele~tüa_l :-\· 11El hecho de que los profesores~ trabajen con la 

i;de'á' d~- deSpertar entre los alumnos los hábitos de pensar e 

investi_f;far. poÍ"'. si mismos y no ser simples receptores de nociones 

que les· den ya hechas." (6) 

Aunque todavía no se hacia mención a la psicología, una de 

las metas pedagOgicas de las escuelas protestantes consistí.a en 

formar el carácter de los alumnos, enseñarlos a pensar por si 

mismos. desarrol lai:-- en el los "Un espiri tu sano en un cuerpo sano" 

e iniciarlos en una vida más participativa, créandoles una 

conciencia cívica. El hacer hincapié en la voluntad individual y 

esa pedagogía del esfLter::o eran características de la sociedad de 

jóvenes, cuyo lema era t.tpico por su sentido voluntarista: 

"Elevaos y elevad a los demás." Esta constante elevación de los 

valores individuales e igualitarios las diferenció de las 

escuelas católicas, en particular en cuanto a la estructura 

poli ti ca y social; y también fueron distintas de las escuelas de 

gobi.erno, '/ª que a veces éstas tuvieron tintes de filosofía 

positivista.. (7) 
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Como se obst!rva en. el anterior ta::to, las escuelas 

protestantes, al igüo.l .q~e- «1as: cat6ffcas ·~Starl~,·en-· cdntra del 
,_ ··'· •-' 

positivismo, ya que com-o· ·veremos :posteriormen-te, ·este sistema 
.-·:·.,,,, . .-, ..... ·--_,·, ,., . --. ·,, . 

trata de-- iiegar~-la ~t-eOl~g~.3.;._.~~-~:~~~~\ :·e~:.' Í~~· ~~.~e.: ~e· ambas escuelas. 

Dentr:~ del ~at-01 i-cism~ :·me·;.{{C:ario ta ·sociedad era concebida 

como una agrupación na"t~1ra Í' basada eÍl la ·capacidad hLlmana de 

comunice.c:ión. Su fundamento era la familia, las familias se 

agrupaban en clases y .cada clase se consagraba a una función. 

Además, de las asociaciones naturales, e::istí.an agrupaciones 

propias de cada Industria y oficio. Todos esos grupos integraban 

un Ot"df:'n natural "OrdenaQo en sus clc3ses todas las el ases 

je?rárquicamente orden,:-,das entre sí." formaba la sociedad L1n todo 

armónico. El trono y rey simbolizaban la unidad nacional, cuyo 

princi pío or-denador er-a ti i ,,¡ ino por di~·r·echo. 1 8) 

"Los maestros protestantes ac.:usaban al catolicismo de 

oponerse a la educación popular, de matar al b!=~.i.ritu de 

investigación de eliminar la responsabilidad personal y de formar 

caracteres débiles~ prejuicios que no respond.i.an a la categoría 

de un catolicismo en e:<pansión y cuya red escolar se encontraba 

en crecimiento. Se afirmaba también que la autoridad civil o 

política no es obra del hombre, sino que viene inmediatamente de 

Dios y por tanto no reside en el cuerpo de ld nación, como lo 

pretendían Rousseau y los racionalistas .. 11 (9) 

Los maestros protestetntes criticaban C:\ los maestros 

católicos por impedir el desarr·ol lo activo del niño, lo que 
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genera personas pasivas y débil de carácter. La Psic:ologia no 

exisl.á Como. proy0cto en sus planes, pero sí el cuestionamiento 

_sob'r.e ~.a_s ·_f~1~mas de coristrLlCción del carácter de los individuos. 

En la eduf:ación l'a posición protestante se reflejaba en una 

viva oposic-ión-- a - la visión pol.i.tica y social católica, Lln 

antagonismo que tenía hondas raíces históricas, y la afirmación 

del libt·e albedrío del sujeto cristiano era en si misma una 

negación del corporativismo católico, ya que mientras el primero 

suponia el principio del libre e>-:amen por parte del individ1..to, el 

segundo se basaba en la idea de que la autorid~d era tan 

necesaria a la socied.:i.d c:omo el hombre. Poi'" tanto, aunque el 

catolicismo también era rtportador de asociaciones, ést~s tenían 

rasgos distintos a las protestante~ y además soci~dadns de ideas~ 

Yi.\ que aquel las estaban integradél.S bajo el control del clero, 

defensor del principia catolicorromano de ~utoridaU, mientras que 

las segundas eran espacios de 1 ibre aceptación o rec:ha::o d~ los 

µr-incipio~ idPnlógicos afirmados por socios cuya particj.pación se 

daba a partir del principio dG igualdad, y ello implicaba modelos 

distintos de gestión en lo social: uno autoritario, el otro de 

participación. En las escL1elas protestantes no se intentaba 

defender la idea de un orden natural de individuos; en ellas el 

alumno debia "Estudiar la constitución de la patria, saber cómo 

está gobernado y cuáles son sus derechos y privilegios como 

r:iudadano. " ( 10) 

Con lo anterior se podria decir que en la educación 

protestante €1 individuo era libre para pensar, decidir, etc. 
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mientra en el e.atol icismo todo era 1:7ontrola~o por una autoridad 

que era el clero. 

La F-.•scuela era coné.etiida como el espacio .exper:-imental ·en el 

que los individu~s d~bían· asimilar los p·rincipios democrá:t.icas 

mediante la práctica_ escolar, en especial ·mediante_ el _esPiritu de 

asociación. La ex-is-terlc:ia de cursos da civismo e: inCrUso -de 

derecho conslitucional en las escuelas. primarias y superiores 

protestant~s e_? s~gn~:fic~t~va, _si~ duda de. ~sa insistencia en la 

pedagogía-· como. forjadot':'a· de los -sentimientos y de la~ prácticas 

democráticas.(11) 

La pedagogía protestaOte se diferenció de la católica por su 

distinta compresión de la .interrelación de las esferas religiosas 

y pol.i.ticas, Su relación con p.edagogía oficial del porfiriato fue 

más compleja. Por una parte los pedagogos. protest"-'ntes apoyar-on 

todas las iniciativas de los gobiernos 1edor21le::-. y estatales para 

ampliar la educación. defendieron el laic1sjno~ contrariamente a 

la prensa católica~ aceptaron la necesidad de uni.íicar la 

educr:ic:ión bajo la conducción del Estado '/ se sometieran a los 

prog1-amas oticiales los e::ámenes elaborado$ por lc1s 

autoridades escolares, municipales y estatales. Su aceptación del 

laicismo fue en el sentido que después lP. dio Justo Sierra 

(sinónimo de neL1tral ~ nunca de antirn:l.1gioso o sectario qLte ni 

combate ni niega la idea de Dios.(!~) 

Como se observa en la reseña anterior~ el protestant1smo 

trata de segLlir los lineamientos que establece l.:-. Qducar: lón 
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estatal-~ _ya :·que -éstas··· í'.lº.- .c:·~-~bat~-~· ni "~·¡~·ga·ri :.·--1~-- eXistencia de 

Dios, man tenierd~_'\Jna: -~º-~.f~~6_0'..::~~J:~ri/~:-. :,,::-i; 
·:··,·::::··, 

· ,;POr..··otr_a .: p~rt.e~ :·ha-~::0-b~tárit~·:¡;;:~~;.:-p·~~SPec:;tiva religiosa los 

llevo' ~: Op~-~~~~e<~·i: _: -~~~~-¡~-~-v·i·~·~~ >-~:~:¿;Á:f~~~ ~~n :/i-~-~ ·Pedagogos de la 

vieja guardia Ignacio Manuel 

Altamiriln~-~·.--_Ez-eq~.ü~\ -_Mon't~s~·-~-e:t~~.-;) ~~--e:~·· primer lugar rechazaban 

loS exi:esos = de un posifivi~mo ,·que ·consideraba a todas las 

religiones como supersticiosas- condenadas a desaparecer ante el 

combate de la ra;::ón y a todo pensamiento que no se basara en la 

eHperiencia, como metafísico."(13) 

El protestantismo se oponía al positivismo, porque éste 

negaba a todas las religiones, es decir a la teologia~ por no 

tE>nc1- lus basas qL1e dicho sistema plante.aba; importante 

se~alar que el positivismo también ni~ga a la Psicología, de ahi 

qLte aLtnque observa qL1e está en el salón de clases, no es 

~'Jceptada en ese momento; por ser el positivismo el que domina 

oficialmc~nte. Además conviene SLlbrayar que las ideas y prácticas 

pratE:>s tan tes penC?tr.1ron '/ c:ot:1:: isticr-on en Mé}: i ca~ junto con muchas 

otras de origen exógeno, como el positivismo de Auguste Comte, 

las ideas sociales europeas, etc:. el origen e>:tranjero de las 

sociedades protestantes ora muy evidente, puesto que tenia 

vinculas con las sociedades misioneras estadounidenses. 

El protestantismo se opone al positivismo por ser dos 

sistemas diferentes, y cada uno pretendía predominar para hacer 

~ambiar a México, en función de sus lineamientos. 
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Los m~estros pt··otestantes no n:r..:hazaban la práctica rigurosa 

de las cienc.ic."s e:-:&.ctas, coma lo demuestra participación en 

sociedades cientlfiC:as, pero sí se rehusaban a e~;tender los 

principios experimentales al campo de la moral. En este sentido 

se encontraban más cercanos a la posiciOri posterior de Justo 

Sierra, quien en 1904 adoptó u11 positivismo Spenc.eriano como 

método de ·enseñanza, pero no como filos-ofl.a. Para los 

protes_tantes no podía haber armenia ni progreso social sin Llna 

inoral, sin _ pr:incipios abstri\ctos de origen cristiano que 

fundamentaran la acción del individuo, por tanto no e:!::isl:.ia 

cor1·flicto entre moral y religión er1 lo$ limites de la razón. (14) 

Para los protestantes, la ffioral y la religión eran fundamentales 

para el d~sarrollo del individuo, mientrds qL1e el positivismo 

niega la misma moral. 

La finalidad de la enseñanza protestante era formar 

conjunto de miembros sanos~ vigorosos, Ll ti les, honrados y 

cumplidos ciudadanos. Esta pedagogía implicaba un fundamento 

moral cuyo origen se encontraba en la natLlra.le;:a religiosa del 

hombre 11 porque la limpie:.!a del cora:::ón que es el origen de la 

rectitud de la conducta~ es el fin 1.Htimo y supremo de la 

religión cristiana." (15) La enseñan;::a protestante tiene bases 

religiosas, pero con fundamentos cont1-arios a los católicos. 

Los positivistas por- el cantrc:-.rio~ cc1cno lo subraya Leopoldo 

Zea, atribuyeron a le\ ciencia una cualidad sobretlum.;..na~ creye1;do 

que mediante el la era posible obtener el acuerdo :lt~ todos 1 e;,:; 

hombres y asi, el asentimiento Ltniversal ~ 11 lo t:!tF~· nn r 
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suc:eder con la religiórí y_.·ia· mata·f1si~~-.<·1-(l.b)·;L~·~ ~~·te~i~r. muestra 

el por qué el positiVis·mO ii~eg;:i:;:a 'i'.a_···:~~ój'~:~~~~i{~::·~~kd'o~.=:·~n ·_valor 

Llniversal a la c_ien~ia, ·pero.: eri' ··1a {~¡~{t~~:ii;'. K~~~~~~~n· las bases 

científicas, de acuerdo a sll~ IÍ.n~amient_o~~/L 

La oposición p·rotestan'te al. posit_ivi_smo fue una oposición de 

principios filosóf icoS, pcir-o· _i:am_b_iéñ··-:.~-eb~~-ó \a mera controversia 

filosófica, ya 'que el - ·pqsitivismo se- hab.ia transformado en el 

arma para sostener el nuevo partido del orden y el progreso como 

conjuñto de ideaS que legitimaban una sociedad autoritaria. 

11 El p'erisamiento humano se abisma ante los pavorosos 

problemas sociales. Mientras que la filoso·fía racionalista no ha 

podido menos de reconocer la intervención inminente de la 

providenc:ia en la historia, el positivismo ha venido a declar~r 

fuera del conocimiento_, fuere.\ de la razón y de la ciencia todo el 

inmenso mundo de las causas finales. Negada la finalidad, 

poscripta del conocimiento humano. sólo queda para la ciencia y 

para la sociedad una vida puramente orgánica, y una sucesión 

mecánica de generacionet'i sin objeto y sin fin, sin ideales, sin 

hori::onte:. de espr:ranza sin otros destinos que el tenebroso 

vacio. ¡Y cosa estupendamente e:-:traña ! el positivismo es la 

1.Htima enseñan::a, la última palabra, la Ultima conquista de la 

esclmL:i 1 iber-i:tl. Por vagas y aun extraviadas que sean las 

nociones religiosas, siempre bases de fé y esperanza, producen 

las virtudes de la abnegación y del sacrifició, sin las que no 

pu~de haber orden civil, entusiasmo por la patria, comunión de 

intereses y unidad de íines. La iglesia desde su origen, ha 
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causado' himno~ de paz mucho antes que los Hc.l111eros del 

ra.cional l.smo liberal. Mientras los poderes el.viles han relegada a 

ti:is- pobr~s al_ tugurio· y a la zahurda~ la iglesia ha hecho del 

templo· la casa del pueblo, pues la casa de Dios es el rt'-fugia de 

loS humildes, de las pa¿i.ficos de los df:::'sheredados y de los 

a-fligidos. Alli. ha levantado su espir:.i.tu embrutecido por la 

persecusi6n y __ la miseria; ahí ha fortalecido su ánimo con el 

consuelo de la esperanza; ahí. ha formado su sentidci moral 

redL1clerido las pasajLlras grande::!as humanas a polvo y c:eni.:a, y 

remontando las almas a la ciudad de Dios, l l_ena de reposo, de lu:::: 

y yloria- V luego ¿para qué tanto sacríf icio? para morir una ve::: 

sin volver a ser nada, sin lograr otra casa que el sueña eterno 

en el fondo ihsondable del vac:io~ por que "el Ser Psicológico", 

es ante la filosofía racionalist~ un fantasma de la razón pura 

que desaparece en la fria realidad de la r-azón practica. Y el s&r 

fisiológico, que es lo único que recoge la filosof.i.a del 

positi·-1ismo, ge descompone y se disL1elve en molécL\las fecundantes 

del mundo universal a donde VLlelven bL1scando su orLgen y prodL•cen 

por feriómeno de fer·mentación un nw~vo vegeta 1." ( 17) 

Con toda la anterior- se puede decir que la religión le da 

importancia al ser psicológico~ el CL\al lo define c:omo el ser que 

pl.ensa, i-a=on¿i., etc. y esto es producto de a.lgo divino. De ahi 

que señalan que el hombre par su perfección psic:ológiCi.:t es lo más 

sublime de la creación. 

Como nos podemos dar cuenta e:asten clemer1tos <Jue nos h,: ... b1an 

de una problematizai.:ión teológicd., (Politice '1 Moi-a\ i de11\:;·u <J,:-
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la que había' ,_pOs~bil.~dad que:. se incorporaran los discursos 

~=oit:~1~9ic:os.'.'-v~g-~r:ite~. -.. Sin 9nlbi\r9o· e1·,,p6sitivismo impidió que la 
., . ' . 

Cf~s~r~cil larse en ese terreno de 

·pos_ elé~e~tOs del problema de los jóvenes positivistas eran 

difícilmente aceptables para los protestantes y habrían de 

provocar su oposición, pL1esto que se vieron fortB lec: idos con el 

ingreso de esos jóvenes en la es·fei~a del poder al constituirse el 

gt-Llpo de "Científicos" en J.890. En primer lugar los protestantes 

rechazaron la conciliación que implicaba esa pol.i.tic:a con la 

iglesia católica. En segundo lugar, rechazaron también la idea de 

que el orden y el progreso debían prevalecer sobre la práctica de 

la dE!moc:rac:ia aun cuando fuese de manera provisional .. El proyecto 

positivista consistía en mantener Ltna democracia restringida que 

poco a poco iría aumentando, en la medida en que el pueblo fuese 

alcanzando la educación. Por su parte, los intelectuales 

populares protestantes no pudieron comprender el proyecto 

político positivista que se situaba en la continuidad liberal y 

cuy,:;i. posición st-1 mantuvó siempre lejos de una mera legitimación 

del régimen de Díaz. Según el los ese sistema mantenía a la 

sociedad meHicana "en el camino de una sociedad fraternal donde 

domine la igualdad sin la cual no puede haber libertad para 

todos. 11 
( 18) El 1-ec:ha:::o fue reciproco, y los positivistas, por su 

lado, los trataban de ilusos metafísicos. 

"Además para los l ibet-ales radicales y protestantes, el 

liberalismo consevador de los positivistas no servía como 
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fund.amento de una fe democrática, puesto que precindia de toda 

b.:tse móra'i. De ahí. su radicalismo civíc:o para intentar creo:tr el 

espacio- democrático postergado por los detentadores del poder. 

entre loS cuales incluían a los positivist.:::~s mismos. Ese 

r~di-ca-l'ismo cívico exigí.e\ la separac:i6n de la iglesia y el Estado 

como principio no negoc:iable y consideraba toda la política de 

c:Onciliac:ión como una traici<~n a los p1-.1ncipios liber¿.les; asi 

mismo c-st::o liberalismo radical esperaba la e:{pansión de la cultura 

política moderna a través del cambio de los valores rel1giosos de 

las masas. De ahí también su activismo religioso anticatólico y 

SLI civismo e:{acer-vado~ qL1e se tradL1jeron en un proyecto educativo 

que debía preparar el alLlm~o para se1- Ltn agente democrati;:ador y 

conforme al cual las congrege;cioncs debian ser un espacio desde 

donde se pLldiera estipular una verdadera religión cívica. (19) 

Esto es una evidencia de que el protestantismo deseaba que el 

pueblo cambiara su catolicismo, por una religión cívica, donde se 

8) La Educación y la Religión Cívica. 

La pedagogía liberal prot1?stante en México tuvo su principal 

enpresión en Ltna religión c:ívica. 

"La tarea del maestro de la escuelu es fomentar la religión 

cívica del patriotismo."(20) 

Si bien la aceptación de esta idea fue bastante general, los 

protest.;:i.ntes y los grupos liberales radicales le dteron 
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contenido distinto al de ·los. pedagogos del régimenª Para los 

neg•,1ndtJ:> consistí.a __ en unir ~-- .. t".1éxicu, a través del civismo, en 

torno al sistemá polí1;ico-:imPer·ante, de integrar al pais para 

ase-gurar .- el. ·arden Y. el progreso y de crear una identidad nacional 

frente a· otr a:i C:.ul tt.ú·ás-~ •ie-Ciri.3.-~-ª Para los primeros~ significaba 

,,.•1anzar un paso més, es· decir, se trataba "no sólo de instruir 

sino de educar al pueblo para que tenga conciencia de sus 

derechos" (21) Esa distancia entre el liberalismo conservador 

oficial y el liberalismo radical, independiente, se vio marcada 

en la enseñanza de la historia en particular. En las escuelas 

protestantes se leían los manuales de Manuel Pa.yno y Guillermo 

Prieto. En esns ubra5 se e:taltaba la cultura indígena~ a Juárez y 

t:O>l cinco de mayo, ademáG de histor-ia de combate que a los ojos de 

los positivistas, no habían lograda deshacerse de las leyendas 

"patr-iótica" ni aceptaban críticas o matices en torno a la 

actuación de Hidalgo, Juáre:: y demás héroes liberales.(22) 

Los protestan tos adoptaron la misma posición que Guillermo 

Prieto al cri ti.car la guía metodológica para la enseñanza de la 

historia (1890) de Enrique Rébsc.¡men, cuya meta, era conforme a 

los principios positivistas, ''conseguir la unidad nacional por el 

convencimiento de que todos los mexicanos forman una gran 

familia". Prieto criticaba esa obra por apolítica, porque según 

él~ era imposible scparat- l¿i. pal í ti ca de la enseñanza de la 

hi5toria. (23) 

11 Ei pusi tivismo eslaba reemplazando la metafísica 

repltblicar1a y al gobierno del puebla por el pueblo~ las minorias 
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liberale!:i radic:ali:s, entre. ella;, las protestantes, n:?doblaron lci 

lLlc.:ha poi'". la di1'usi.ón tJ~' una metafís.ica rapublicana en ruptura 

con el :lib-eral.ismo C:6nservador y posl:'tivista. Es~ ini::ulc:actón de 

un U.ber·al.Ú:.n~o pur~ ·Se dio tanto en las eScu~las como en las 

r::ongr~g~ciones protestan-fes. Eri las" escuelas la meta consistía cm 

desi\r:rol lar un aprendizaje de las_. pr-ácticas democráticas, 

tr~nsmitir la ideologia liberal pura t transformar al alumno en 

portador- de una concepción individualista e igualitaria de las 

relaciones sociales. Las valores cí.vicos y las pl'"ácticas 

democráticas fueron transmitidos en el plano escola1- a través de 

juegos y de mimetismo de formas republ1canas de gobierno, 

conocidas como "república 'escolar". La actividad consistía en un 

plan pat4 a inculcar los principios de la verdadera CHldadan.ia y 

dar a conocer a los niños las formas de gobierno de un país. La 

escuela se transformaba en una ciudad en ~onde todos pod.í.an ser 

8lectos para desempeñar cargos de gobierno, de juez o de policia 

el¡ü se hacia con lM clara conciencia del contexto social y 

poli.tic:o del momento, en el que el pueblo me>:l.cano desconocía su 

derecho de soberanía y dejaba todo a cargo de li:\s clases más 

elevada<::.." (24) 

Además la cita anterior es un ejemplo muy claro de que los 

protestantes se opusieron practicamenle tanto 31 regimiento 

porfir-ista como al positivismo. medi.=mte un interittJ de producir 

individLlOS edL1cados cívicamente. Todo esto ere·• ur1 e::cP-lentc-

conte::to pare1 la intromisión de los discursos psicológic:us. 

11 La formación del alumno como ciudadano indl.\lidU(• 
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reponsable se hizó de manera esencial en las mllltiples sociedades 

de alumnos qu_e se formaron!'- en donde los alumnos elaboraban 

disc:Llr!:'ios libera les y competían, en concursos de declamación en 

los Jías de fiesta c:ivil:::a.· En las zonas rurales en donde se 

ubicaban las _cong':'ega_ciones, éstas eran el espacio privilegiado, 

t a veceS el únii;:o posible, para desarrollar tales actividades, 

cuando 1as autoridades no se oponian a este liberalismo radical; 

mientras que cuando las autoridades simpati::aban con su civismo 

exaltado, los propios pastores y maestros fueron a menudo los 

oradores oficiales, debido tanto a su capacidad oratoria, como a 

que~ por su lenguaje correcto claro y conc:iso, se hacía entender 

no sólo de la CLllta sociedad sino del pueblo en general."(25) 

Mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, que incluía el 

desarrollo del individuo en la vida politice social, se trataba 

de transiormar al alumno en un individuo responsable. 

En contra de los valores religiosos católicos~ claves en la 

sociedad tradicional, la construcción de los valoree nuevos 

implicaban una concepción religiosa opuesta a li.'1 historia 

nacional para fundar una fé democrática. Por supuesto esa 

conciencia religiosa radical hacia imposible la 

aceptación del discurso histórico de los positivistas, el que 

t?liminaban dP.l debate todii. referencia religiosa y moral. 

Consecuentemente .• los actos civicos oficiales fueron objeto de 

constantes cr.i.ticas~ tanto por parte de la prElnsa liberal 

independiente cama de los µropios protestantes, por su frialdad, 

pasividad mero ritualismo obligado. "Para los liberales 
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r·adicales, los actos ctvicos dob.i.c.1.n ser por el contr·ario~ 

espacios pedagógicos e~ los que el pueblo ve 11 escucha·, aprende; 

para los protest.:in.tes era \.m cL1l to para la patria ta.n' :import~nte 

como Dios. As.í. las prácticas c.í.vicas liberales r~dic.iles-··eran en 

partic:l.~~~I'.° en los pueblos, Lina ·verdadera paro.dia ffiedÍante la 

inverSión .. de. las :~~tólicas. con procesiones .c~i.1cas·~:. ~-~f'iñd~rt~s y 
.- .: ... ·-

efi~'ieS. d~~-:J~á.rez, -Hidalgo, ·aitcir.es a la Pa.tf'-iá, -oraciones y 

C'.edos. patrioticos. '' ( 26) 

Según Justo ·sierra, Juáire~ habría querido que el 

protestantismo se difundie~e en México para enseñar a los 

indí.genas y mestizas de la.s zonas ruraleis a leer y escribir, en 

lugar de encender velas. Una de las e~:presiones fundamenta.le!;'.; de 

la pedagogía protestantt:: liberal radical fueron los actos cívico-

ri.=ligiosos, conside!1-ados por sus propagadores como una escuela 

ol>jetiva para el pueblo, de gran utilidad para desarrollar el 

sentido de la libertad.(27) 

El pasaje anterior nuevam~n Le: n1uestra e:l interés por las 

protestantes de produci.r'· individLIO!O educ21.das cl.vicC\mente. Can 

esto se abre un espacio a los discursos Psicológicos. 

"Tanto para los protestantes como para los liberales 

radicales el c:atolic:ismo representaba las tinieblas, la opresión 

y la superstición, como tantae veces lo denunciaron. "(28) 

Los protestantes señalaban que el catolicismo era un 

obstáculo para la educación, pL1~s no fomc;.•ntaban e) desarrc;l lo 

intelectu<Jl de los alumnas. Toda esto se d0bc..' que t:.•l 
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cD.tolic:ismo,~·· e1:- : liberaiis-mo, .·el pÍ"'otes_tantismo son ~istemas 

di fe rentes, con -_dJf'~i~ci't~:~)pr=i:ncfpic;;·~'~-~ 

?/ ; ,:;'.;:.J]' ' < ,• ,, '. 

e> L!' E"pansi't~ c;~tóiii:á'':;::· ·:.~··,·ti. , 
:;A'(.';' i:~i2ta:r~~~:~·- ~~~,:·_ :-i~~~-;~;~i . ~~·i;>Dierno de Porf iria, Díaz no 

ret\·-o'~·ecti·ó_;_·s-6~-~~ ~-~~~~--.--~~~:~C·i-pa~~s conquistas de la reforma liberal 

en cuanto a la religión. Los principios de separación entre la 

Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia y de culto y la 

nacionalización de los bienes del clero se mantuvieron firmemente 

establecit:los, aún cuando algunas manifestaciones porfiristas de 

1.877 se hicieron al grito cristero de "viva Porfirio Díaz mueran 

los masones y los protestantes", éstas fueron antes bien la 

esperan::a de los católicos deseosos de encontrar un gobierno 

menos intransigente qLte el lerdista respecto a la iglesia 

Católica Romana.(29) 

dE años de inseguridad, levantamientos 

pronunciamientos que implicaron para el pa.i.s una situación 

~conómica desastrosa, la prioridad establecida por el gobierno'de 

Oía;: de restablecer una pa;: duradet'"'a y de buscar el progreso 

económico de la nación era compartida por todos. No así, al menos 

no tanto, en el caso de sus primeras medidas tomadas para 

ensanchar 5U base de apoyo, esta es, ganarse el favor tanto de la 

jerarqu.i.a católica como de los católicos moderados. (30) 

Las demostraciones (dar regalos entre la iglesia y el 

gobiei-no) de buenas relaciones, cultivadas por ambas partes 
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c:ont',ribu)'erpn a e~_t:_ablec:er la:::os de- mutuo respeto e incluso de 

~m~s~ad,·-qU~ no· se .:~imitaron 'al presldente; los gobE~rnadores 

tambiéri · de~arro'1 l aron rel.aé:iones similares. ( 31) Es to bcmef iciab<'.\ 
··;-.-·· ·,, ' ' 

tanto a-,·l.~~-·~;~e_l-_icJ-ión;-~c.:a:~ólica ·c~mo ·_a1 gobierno, ya oue el ··pueblo 

eSl:.aria con j_~-~~--d~~~" Y. se·-.eVitabarl -conflfctós ·~nt~~- ~a ~gl~sia y 

ial Est.;\do. 

La_ política del gobierno de D.iaz fue dejar que la iglesia 

reconquistara el espa~io social perdido, en parte, durante el 

régimen de Lerdo de Tejada. La conciliac:1ón consistió en no 

combatir- las mani fes tac:iones religiosas et: ternas de la iglesia 

mientra::, é:ta apoydra al gC!bierno. Por primura ve::: desde los años 

de Lerdo de Tejada 11Ltbo una verdadera tolerancia rel igio5a, cuya 

primera mc>.n1 festac:ión fue la reaparición de las procesiones de 

los repiqL1es de c:ampilna. (32) Esto beneficiaría a la iglesia al 

Estado pues se fortaleLQrian ambos. 

"La religión católica era preceptiva y se impon.ia a los 

funcionarios y empleados como casa indispensable de hacerse, a 

tal grado que éstos.. para ser bien vistos. debiaM tener la 

apariencia de catól ic:os ortodol:os, apadrinando manl festaciones de 

piedad pública."(33) Es importante señalar que en el contexto 

Histórico Soc.:ial de esa época~ la religión OCL\p~ un papel 

fundamental, en donde su origen es el c:atolicismo, pero como es 

natural encontra de el la~ se presenta el protestil.ntismo. 

Bajo el pretexto religioso, ln violencia política contra la~. 

sociedades protestantes se redobló a partir de 1880. La 
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persec:uciói"l, que tomó la_ forma de· ~ncarcelamiento, asesinatos~ 

incendios y asaltc;i_~-· _a los ·:~-~.mp_l~-~-·'.P~o~estantes, tuvo repL\ntes 

pcwticulares en· ·.18?1,- 1884, · ~~87, 1E;l90, áños cercanos a los 

periodos- el~~tOráles, ·'.~:ri-).,..~-~ ·-.~~~~~)~~-~-·::·~~~~s~ones entre liberales 

r~dlcales .y Cat:ÓlicOs· ~{~-re~i~~-::~u-~en~-ar:·:· ( 341 
-_ --/-<:- ---~~ - _- -~-~ -__ .. --< -7 --~:: '-'.~ . . 

Debido a qúe- para Di'az, el status Politice social era muy 

impor:_tante a_pc;y~;; una política de tolerancia religiosa, tanto 

hacia loS católicos como hacia los protestantes e introdujo una 

innovadora interpretación genuinamente liberal de la ley en 

materia religiosa. No obstante~ mientras que por una parte 

e1:pedia circulares para impedir los excesos, por la otra 

fortalecía en realidad la presión contra los circulas liberales 

radicales a través del permanente enfrentamiento de éstas con el 

clero, que habia conquistado la mayor parte de la sociedad civil. 

Si bien es cierto que tal política significó una hábil 

neutralización de los e·~~e'5os con el fin de mantener la meta 

e~encial de corto plazo, que era la defensa de la paz y el orden, 

en el largo plazo se puso de manifiesto un defecto intrínseco. En 

Vi!:ita de l~ colusión d~ intereses entre las autoridades locales, 

estatales, y nacionales can el cle~o católico, la única 

alternativa para los grupos minoritarios de liberales radicales 

y, con el los para las sociedades protestantes, los marginados y 

perseguidos por el clero, consistió en organizarse para hacer 

frenh~ él esa situación crecientemente desfavorable. (35) 

0) La Educaci6r1 Desde el Ambito de la Familia y la Relig~ón. 
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- "Al meditar sobre .las causas del actual cJesÓrden social nos 

ha ocurrido la ·idea de que en él son solidariós~ no sólo los 

gobiernos;, Si."no.:.t.9.mbi.én las familias. Hace muc:\10 tiempo qu~ el 

interio.r>de é'St~~~ :no c:orrespónde a -los pf-inc.ipio':l del evangelio. 
- .,_ ·'-' ,_ 

'Los·. ·pr:~Dc:i.Pi:tj~-:· _d~ Ú~· · moral, base de la educación se siembra y 

··~·;..~-~l.·~~n:j-:·~.~·~':i-.~~~·~:-~.~~~-~e en el __ ·_hogi:'r·_ SólO en él es donde el niño, 

o~e~~~-, -~~~~,'_.\~~· ~~r:iñosos iabios de su madre el nombre dulce de 

Dios, ·aprende. sin sentirlo, la docrina que normar-á sus acciones 

-en la vida social cuando se convierta en hombre. 11 (36} 

En la cita anterior se encuentra la idea de que la religión 

es el elemento vital en . la edLlCación que el niño recibe del 

hogar. Y que la relación madre-hijo es fundamental para dicha 

educacón. Esto se confirma en el siguiente pasaje donde se hace 

un llamado a la unión familiar entorno a la religión: 

"Las familia!:> abandonan no sólo la instrucción, sino también 

la educación de sus hijos en manos mercenarias~ Por eso es 

necesario que las familii.\s. 5e reunan para oir la palabra 

!ianta. 11 (37) 

"El catolicismo es una religión, es la única verdadera. Es 

pues una familia. En los evangelios se les llama asi 

frecuentemente, y nuestro s&ñor se honra con presentarse en sus 

parábolas bajo el atributo especial de padre de familia. Toda la 

disciplina de la iglesia es, pues como Ltna imitación de la 

disciplina doméstica. El SL1premo jefe visiblt-~ se llama pa¡:)a. ec:;to 

es padre, los sacerdotes se llaman presbiterianos que qL1iere 
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decir ancianos·. Los fieles se llaman hijos y que .tienen para con 

el padre y los ~ncian~s, , partícipes y rep~esentantes de su 

aut.:or'idad, el· ·triple' deber de obediencia, reverencia y asistencia 

que tien~n para con los padres naturales." (38) 

La iglesia católica constituye una familia a imagen 

semejanza de la familia mexicana, esto es con la finalidad de que 

la iglesia tenga control de los mei<icanos. De ahí el dominio del 

catolicismo en ese momento histórico. Esto se puede ver en el 

siguiente texto: 

''El padre de familia tiene la misma función ~ue la iglesis 

por ejemplo el padre pr'ohibe la entrada a un hombre que no es de 

su confianza, por que lo considera perjudicial para su familia, 

de tal forma la iglesia prohibe algún libro por considerarlo 

corrompido, un mal amigo un seductor. Muchos jóvenes que leen 

esos libros prohibidos se creen todo~ ya que como es un libro el 

que se la~ dice~ es un libro que los trae atontados y revueltos 

de sentimientos, de ideas. de imaginación~ y aún de temperamento 

físico, por tal motivo mucha gente se preguntaría quién robo la 

inocencia, la sencillez, la alegria del corazón, se debe creer 

que lo es, aunque no hayan encontrado cosa mala en él: del mismo 

modo que crees venenoso un medicamento, si lo dice el químico, 

por que a él le toca saberlo"(39) 

Lo anterior es una evidt?nc:ia de que la familia, estaba 

regidu .por la iglesia, la cual establecia los principios 

morales, con lo que los padres de familia debían educar a sus 
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hijos. Lé:\ ig~!:~~.~·- ~·ra_ def.ini_da como _la 1.:mic::a .. fuente de verdad del 

conoci_mient~· Humano.,. Edúcar_, a los c:iud_adancis con esos principios 

limita el desarrollo del individuo. 

"La iglesia católica señal.3: que muchas veces todo lo que se 

quiera debe ser con higuiene. Es decir la prohibición de leer 

ciertos libros se funda en una ra=.ón de higuiene, que 

comprenderían asta las bestias si supieran leer. Por ejemplo todo 

animal, una oveja, buey o cabra, en mitad de un prado o monte 

frondoso, c:on variedad de yerbas o arbL1stos, se decide por unos 

en preferencia a otros, y de algunos no llega a tocar por más que 

le apriete el ambre. Su. natural instinto le advierte cuáles 

pc.,stos le han de s~r provechosos. Al bruto animal su instinto lo 

hace actuar. mientras que al hombre en su inteligencia, su razón 

(la cual está gobernada por la iglesia). Por lo tanto al animal 

le basta con el instinto para proceder bien, mientras que al 

hombre no, ya que ésl~ nec:esit~ de una ayuda superior (la 

iglesia) para proceder de una forma adecuada."(40) 

Desde el pLmto de vista religioso el hombre actua en función 

que es un ser pensante, pero hay que guiar su razonamiento, su 

inteligencia, porque si no se deja llevar por el instinto y se va 

por un mal camino. Existe una diferencia entre el animal y el 

hombre, ya que el primero procede en forma instintiva, mientras 

que el segundo actua en función de su inteligencia, su razón. 

Este necesita un gu.1a que es la iglesia. 

Nuevamente podemos observar como el 
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está influe'nciado _p~r. }ª. i<jlésia, lo cual. 'limita· su propio 

desarroú:o. 

E) El Desarrollo.PsicolÓgico del Hombre,· desde un punto de vista 
Rel igios'O-. 

11 El hombre debe ser la primera criatura que cante ese "te 

Deum Laudamos" que está continuamente entonando la pequeñisima 

_tierra y la inmensa colección de globos que componen el universo~ 

por que el hombre pensando, queriendo con libre albedr.í.o y 

teniendo presente por medio de la memoria la cosas y hechos 

pasados~ es no sólo por la perfección de su organización, sino 

por su ·perfección psicológica lo más sublime de la creación." ( 41) . 

En la cita anterior observamos que en ese momento hay usos 

de la categoría de la Psic:ologia, pero ésta es tomada e 

interpretada en función de las circunstancias sociales en esa 

época~ de ahí que sea la iglesia una de las que defina lo 

Psicológico; aunque de manera superficial. 

Veamos cómo se consideraba la perfección Psicológica del ser 

humano: 

"El hombre ha recibido de Dios un alma dotada de facultades 

intelectuales~ y que propende a amar; un organismo, es decir un 

conjunto de órganos y de instintos, cuya función colectiva tiene 

por objeto velar por la cons~rvación de la vidaª En la armenia 

del ser humano, todo tiene su razón de existir, su objeto, su 

ley; Dios nada ha hecho inútil. 
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La inteligr:mci?- tiene necesidad de todos los. órganos. as.i. 

como_ ~stós- ntic:esi'taí-1 "Ser est.imulados por el.' in~t,in_tu y dirig.i.clos 
-: .. :_:-' ~. - ''., 

par la if'!te~_-ig~~Cia. i:~fisi.derar· un ··hombre·; -ª q1.,1ien -1·~1 te un 

:.en_t~clo: un .:·ci~go : __ de' nac:iffii~ñ:i:O po....- -~j~o1plo:, s~lo por estar 

pl-4i...Íado de la vis~a, __ su -i:~·te1.i-g~n¿i¿:i.. eSt.:.\ ~--pr·ivada de las 

facul t.o'l.des que co....-responden a e'Se sen tidO, - .y de~ las·_ n9ciones que 

debería adquirir por ese medio .. ' Las ideas ele color de lu::, }' 

todas las que se tiene por ese órgano~ faltan al ciego. Este 

pobre ser está incompleto .. Eaiste un va.cio en su inteligencia. 

como en su cuerpo, De manera que para que el hombre se.·,::;i c¡\pa::: de 

comprender bien y llenar detiidamente todos los deberes de su 

de~tino, necesario que goce de todos 1 os dones que ha 

recibido~ T....-a tar de ofuscar Llna facultad ananadar un instinto~ 

seria un acto ~rracion~l. un acto impío que tendería a destruir 

la obra dc:o Dios en su integridad y en su ar:monia. 

Cuando el ser humano tiene todos sus ór-ganos se dice que el 

cuerpo disfruta de salud. 

L.?s facultades. deben ejercerse de acL1erdo y en proporción; 

asi como los instintos deben llenar c:ada uno SLl objetivo que 

ninguno :ir: e;,:c:eda. Sl se hace de otro modo, se romperá el 

equilibrio~ y habrá pertLlrbac:ión, desórden."(42) 

En e!'5e período los religiosos consider¿"¡ban que las 

facultades intelectuales del hombre~ el instinto, en 5i el propio 

organismo, formaba un todo oue era pt~oduc:to de una divinidad que 

es 11 0ios" además las facultades del alma contribuyEm ¿,l 
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a1terari- provoca 

del 

a que no hay 

de 

e 1 hombre en toda su 

manifestarse desde que 

aParece.ri 10-s primeros destellos de la intel igenc:ia. Se extienden 

y aumentari a ffiedida que los órganos se desarrollan por si mismos. 

Los instintos se manifiestan antes que la inteligencia; pero can 

'l.i.. edad se regularizan, bajo el imperio del hábito y la razón 

naciente. Este desarrollo del ser, debe verificarse sin 

violencia., sin agita.ción y gradualmente. La natL1raleza (que es 

creada por Dios) ha provisto de esto, encargándose de la primera 

educación del niño. Sus procedimientos s;on muy sencillos. Pone al 

ser QLle educa en presencia de los diversos objetos de que estamos 

rodeados, en contacto c:on sus semejantes, y le inculca asi el 

conoc:imientas de l ;;i-= coo;as~ por simple ej ercic:io de los sentidos. 

A medid.:1 que el niño crece.. haciéndose más claras sus 

percepciones, son más precisos sus conocimientos que adquiere: su 

juicio comienza a comµararlos en un orden diferente. DespL1és de 

haber observado e imitado, llegará a ser él mismo un producto. En 

fin, siendo atraida su atención sobre sí mismo despierta su 

conc:ienc:ia, de la cual se desprenden manifestaciones de justicia~ 

de deber, etc.''(43) 

En la cita anterior se plC1.ntea como es el desarrollo del 
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niña, en donde s-~ mencÚma qU.-é pa'ra' que ·e1··-nfñD:: s~ desenvuelva en 

forma normal tiene: que.- eStar' -~-~iEi~,:-·:deº:-, ~~-da:~::-Sú~: ·facultades. 

'Posteriormente la n~t~rá.'1eza:<~qúe_ -e~·~_cr~~da.:.,po;_."oio~) proporciona 

los med.i.~s p~ra- qu~ -~l -ª~~lÍ·~-~-: ?~--- l~-~º -~n.~~-~~?~i.:.-~--i·~~.~ · é"t:' cuar- los 

:-·· --- :._,__ : 
sus percepciones. ~dem~s· e~ nifl"O Ob~erV.~ e __ . __ i~i. ~á,·_. -16·_ que prod1Jce 

que obtenga un- mayor_ coni:icimientO ·de lás cosa.s •. -~ll.le~amente_, aqu.i 

se ve qtJe existían elementos psicoló"i:Jicos, los cuales daban 

.origen al desarrollo del niño. 

A continuación se observa como se def inia la conciencia: 

"Una de las reglas que sP dan generalmente para normali=ar 

las ~"lcciones humana!:;, encaminándolas a 1 bien moral, consiste en 

la conformidad o desconformidad de las mismas, con e;;e juicio 

interno que forma todo s~r racional acerca .de lo bueno y malo de 

sus actos, lleva el nombre de co11ci~nci~. 1'(44) 

En ese momento c.IE.dinen uno di::! los elementos que influ.ia en 

la Moral~ "la c.:onc:ienci¿¡,''~ por lo qLU? ser',al~ Bardillo: 

"La. Iglesia. señala que la conciemcia es un severo 

infle::ible jLtez que siempre nos acompi\ña, procurando dirigir 

nL1estro pasos por el escabroso sendero de la virtud y el deber, 

pC;oro cuya rectitud debe ser sun1a, para impedir- caer en un 

profundo abismo de errares. Una conciencia recta debe estar 

bF.1.sada en verd.:.\deros ¡ s61.i.dos principios; haciendo abr-;tr,1cción 

de toda clase de errores y de.•sechando aquel l.::1s indicac.ionu~ 

sugeridas únicamente poi'" alguna pasión." (45) 



Parü la I.glesi~- el aspecto_ Mora,l (la conciencia) es muy 

importante, pá_r:-a.- cor~~t'r.olar~· l.f conducta del ser Humano, t<?sto es 

debido al contexto· Socia( d·~:::-;~-e :'momento~ en el que la psicolog:í.a 

apari:ce· ·tan ·sól_o ___ e_r:i._dis~ur:Sos, es decir se empieza a establecor 
'. - -:-~-.- .~_;:~:<~(-- -: .. ~-- ··-:-.__. 

en el ·ámbito te6rí'co'.----muy lej~no aün del aplicado. 

,;Triste y doloroso nos es tener que confesar que pocos, son 

los que se. dejan guiar por la voz sagrada de su conciencia. De 

ahí. que existan inmundos astros de prostitución. Parece que un 

misterio poder estiende su protección sobre esas infortunadas 

criaturas que no contentas con hollar la sensibilidad y el pudor~ 

hacen alarde del más infc:\me repugnante cinismo. Los 

acontecimientos que tiene lugar dia a día, dan a conocer la 

inpunidad y culpable tolerancia que se ob:;8rva para con esa clase 

de m1..deres manchadas con el fuego de la iropureza. 11 (46) 

En el te>:to anterior se pres~nta un problema social que es 

la prostitución! la cual es or·igindd.a por que la mujer no toma en 

CL1enta la voz de su conciencia. Este tipo de mujeres son 

con5ideradñs impuras. 

La l.glesia retoma algunos problemas sociales de ese momento 

por lo que señala: 

"Jóvenes se ven que no han pasado todavía la pubertad, y 

l legt:1n ya impresas en el apagado brillo de sus ojos y en las 

¡:irecoses arrugas de sus frentes, las huellas de una vida 

disipc:\da 1 y el sel lo del de<?tcanso y del hastío. No puede ser más 

dP.t:ogracfado ni más triste su porvenir, así como el de sus 
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fumili::is si acaso llegan formarlas. Lejos de tlall~r !a 

tranqui t"idad que tod'o. 11ombr~ ambic:iona a c:icn-t.::i edad. ei 1-ecue:1-dG 
-·· .. - ---:· - ' -

c'el :pasa'd·o .. :,-los atormá0ta·,"· er·- presénte los -dé!SC011~Uela. el f1..ttL1ro 
':: . :··-... . ' , . 

los 1 J ena· .di=' amargur'a.; ·Pues siendo. la e·xpiación una c:onsec:uenc:l.a 

de -i~~ ·~it·i~~k~-)~~·¡:~:i~· ~~- c:aá.a ~iíO -;i~ sus· hÍ..jos, una inocente vi clima 

ES to produce serie- . de proble1nas 

como: el alcoholJsmo, ef niño maltratüdc:i~ el 
.. ·;, 

sU_ii::id~o~- etc. :i: La prostitución produce una serie de problema;; 

pSic-~169.Í:Co.s, tanto para la mujer como para sus hijos, si es qLte 

se decide a tenerlos. 

Otro problema social, qL1e se daba en esa época es el 

matrimonio el cual es considerado por la Iglesia como insoluble . 

Veamos cómo concibe Justo Sh'!rra (en el periódico la 

Libertad, 1880) el matrimonio. 

"La C::.Llestión del matrimonio podemos considerarla b.:.Uo dos 

puntos de vista: el de la animal~dad y el de la espiritualidad. 

Algo tenemos de animales, pLlesto que tenemos m.01ter-ia, algo 

tenemos de espíritu, pL1esto que poseemos Ltna inteligencia que 

concibe, una libertad que se determina y un corazon que ama el 

biC?n Ltnive1·sal. Cuando nos inclinamos al lado de la animalidad. 

vence 1.:--t materia, pero c:L1ando d.:.i.rno:. la primac.ia al espíritu~ touo 

se engrandece a nLtestro alrededor, y hasta la rr.1sma inateri.a se 

trar1sformc.1 y domina. á la c:ar·ne; :5Cibre es.as part~s que 6 l esp.í.r i tL\ 

dómina, se ve resplandecer unrl corona cell'.?stial. 

76 



Cuando S!:? le ··Consider'a. baJO .01 -·punto de vista animal.• se 

.· __ . ·:·:.---.- · ...... -·._:·· 

esp .. iri'tua-Í se haCe ·:=!f~'.~{~,t\16~,lca~·- ~ en 

pal<1b;a."(~B)•-;, . ,iJ·.: e- ' 

el - gran 

punto de vista 

sentido de ·la 

p~·ta-·:~~:J-1..(~-tci· -~,~i'e~'.2-~'-,".'' la ·;·espiritualidad era vista como una 

facL\ft.~q:f. __ ~~·~-.~:-~-! ·/~~~"?--~~rm·~~-a parte del desarr·ol lo psic:ol6gic:o del 

hornbreo-':o·e.- .ihi_ que·· la Psicología la veian como i=l estudio d8 l¿ts 

facultades- ·mentales (inteligencia.. pensamiento, ra:?ondmiE!nto, 

etc.). \Jeamós que nos dice Justo Sierra (en el periódico la 

Libertad, 1884) al respecto: 

"Los Psicólogos contemporáneos, han llegado a la conclusión 

de que en todo acto inteligente se reconoce una semejanza y se 

percibe un<?\ diferencia .• ó de otro modo~ la inteligencia está 

constituida esencialmente por la facultad propia de nuestro 

espi.ritu, que consiste en reconocer lo que hay en común entre 

vari.:.s imprc~icncs dist.int~s. así como también en reconocer lo 

que entr-e das impresiones semejantes puede señalarse como 

distinto. El grado en que un individuo posee esa facultad, mide 

la energía de su inteligencia."(49) 

Cabe aclarar que Sierra está hablando de los Psicólogos que 

e}:isten en Europa. 

Así. que nos preguntamos qLté papel jugaba la Psicología en 

ese cante:~ to religioso: 

Es impcn-tunte señalar qLle la iglesia aceptaba que existia un 
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~;er psicológict1 y 10 consider.aba com'o aquel que piensa~ razona, 

tiene intelige.nc:ia._, .·etc. P~ro_---e.~e .aspe'cto- psicoiócJ.i-t.o ·par~-.. ~l lo::;, 
: . --. ,, 

e1~a producto. de Qlgo _diyii:it?- d~.-·1 ~i!=1'~'.1 :..: ,d~ aj1í. que. se· fT!enc:ione que 

_e~ él mi:;mo -·el ~q~~-~-:- -~~ ."una.-;;· P~f-!.~c~:i_Ó~·· ~~i-c:'??-_6Qica Cümo 

fisiológicá. 

Para -1os protestantes ·era- fundamental cambiar-la educación a 

través de una pedagogía liberal, con la q"ue se lograría crear 

alLtmnos creativos, que investigaran por sí mismos, ra;::onaran, 

etc. Como se ve, la Categoría de la Psicología se concibe como 

parte del individuo y se constituye en Lln 1-ecurso eHplic:ativo de 

los religiosos para defender sus posii:iones ideológico politicas. 

A la Psicologia se le asigna un papel mDdiador para disputar la 

población potencial de ser educada. 

Encontramos pues que para el positivis.mo. el ser Psicológico 

no e>:iste, por lo que niega a la psicología, la teología~ etc. 

Poi .. considerarlos imaginarios. Esto origina una función asignada 

a la categoria de la Psicología en ese momento histórico. Que se 

manifiesta en revistas y periódicos de la época. En donde 

recurre a el la para explicar problemas sociales ( t;iles como el 

divorcio, la prosliLLtción, ele.) en los cL1ales se afirma que 

influyen elementos Psicológicos. 

Aquí. e>:pus1mos como se consideraba la categoria de la 

F'sicologí,:;, en la educación religiosa, como un sis tema 

filosófico imperado en ese momento "el positivismo" t1~ata de 

negar a dicha disciplina. Por tal motivo el objetivo del pr-ó:amo 
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capítulo es ubic:ar···a .la Psic:ol.ogia en el contexto c:iéntifico de 

esa époc:ci .• 
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C: A P I TU L O III 



LA CIENCIA V LA PSICOLOGIA 

A) La Evolución de la ciencia. 

En E:!ste capitulo vamos a ver las bases de. la ciencia en los 

años de 1880-1890, con la finalidad de ubicar a la Psicologia en 

el contexto científico de ese momento. 

Veremos cómo el positivismo trata de negar a la Psicología, 

la Moral, la Metafísica, etc. Pero a pesar de esto, observaremos 

como hay quienes niegan el propio positivismo, dando bases 

sólidas de tal negación. 

"Porfirio Parra (en la libertad, 1884) ~ "menciona que en la 

historia de una ciencia debemos distinguir dos periodos: el 

periodo de formación que comprende todos los estudios, todas las 

investigaciones hechas á propósito de los fenómencis que esta 

ciencia estudia, hasta el momento en que consigue formular las 

leyes fundamentales todas las consecuencias y arbitrariedadez qo~ 

estas entrañan, llegando asi al conocimiento de las leyes 

secundarias, á su conveniente explicación si es que esas leyes 

secundarias se conoc.i.an ya como simples generalizaciones de la 

experiencia, O como leyes empiricas. 1'(1) 

Como obsevamos en el conte~:to Historico-Sacial de ese 

momento, Empieza abrir pautas para el conocimiento científico, se 

empieza a reflexionar sobre la historia de la ciencia. De ahí 

además observamos que en este capitulo se habla en si de la 
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Psicolcgia a. di férencia --de los dos ariter iores. 

También nos ·--.dc!\remo!a cüanta. de como.: era considerada la 

. categor"'ia de i-~-:·:~~i-~6-t6·~¡:~.-?·~? -q~e '-Sonfr·ibUye .. ·Y 

· ·'- -~s ::·_~;~:r~'.;Li'_~~~-~":' 
En este · Pi-itnet-, per:t~~o ·~e ob~~-~~-~.:· ~~e ·-P~~-~>-~-~ ,--~~~~·m~~2i·ón: de . 

teda ciencia deberl temerse en. -cuenta~< ·~-~~~,_.-fr;?'~s·~~i9ac.ioA·e::;-- del 

objeto de estudio. 

"El segundo período llamado de perfeccionamiento, el 

é:.aracter de las nociones y proposiciones cient.ifícas va1·la 

notablemente dasd~ que se conqL1istado las leyes 

fundamentales; en este caso e~iste ya un número sólido, de 

verdades invariables, en torno al cual se va.n disponiendo las 

nuevas conquistas científicas; podrá caber duda~ s.i!' respecto á 

la exactitud de tal 6 cual detalle, respeC:to al rigor de tal ó 

cual prueba~ que no cabe ya con respecto al conjunto de la 

cienc:ia, definitivamente á cubie1-tc de las fructuaciones de los 

tiempos y de la corriente de la opinión."(2} 

Aqui observamos que las verdades fL\ndamentalos que la 

ciencia encuentra y comprueba, tiene bases en la investigación 

preliminares qu@ toda ciencia debe tener. Un ejemplo de esto lo 

muestra el siguiente texto. 

''Antes de los tr.abaj os de Cai l letet y de Pictet los tratados 

de física admitían seis gases permanentes~ es decir seis gases 

qLte aun no hab.ian podido licuarse, pero qt.1e 110 era absolutamente 
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posible conseguirlo, pues ia f·isica había aceptado ya como una 

ley f~11Ídamenta.1,--- que el' :estado··. de .los cuerpos no es más que una 
"';'.,·"· '· -.;'' ..... 

consecuericia· .·de su :'·coheSión· moleculár, y que el hombre podría 

h·a~er:· ~~s~r:. a·¡·; :~:~t.~~~:,\~·~~¿~,~º . ~odos los cuerpos gaseoso siempre 

q1..1e ~di.sPUs_~e'ra' .. -;-d~--~~n~~.c ":P>~~i~~: suficientemente grande, 6 que 

pudiera prOCucir un descenso de temperatura bastante 

considerable. 11 (3) 

E'.l ejemplo anterior muestra que en toda ciencia e~isten 

leyes fundamentales: en ese periodo histórico se empieza a 

fortalecer, con cierto impulso a la ciencia, aunque sólo es en 

revistas y periódicos. De tal manera que las siguientes citas y 

argumentos serán sobre la posición del positivismo que se 

manejaba en las publicaciones de la época, mientras que la 

sociedad se convulsionaba con sus problemas sociales y con un 

Porfirio Diaz que se consolidaba en el poder. La paz social era 

una realidad. 

A.1) Hipótesis Científicas 

Telésforo García (en el periódico La Libertad, 1884) 

menciona que: 

"Conjeturar sobre la causa desconocida de un fenómemo, es 

uno de los más preciosos medios con que cuenta el método 

c:ientíf ic:o, para ensanchar la esfera del c:onoc:.imiento. 11 
( 4) Por 

pr-imera vez se trata de investigar los fenómenos desconocidos, 

con la finalidad de dar mayor avance a la ciencia. Dichos 
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la 

En' el anterior pasaje 

par;a i ~ ·c~~~·c·1a .. : eStab_~e_S~r)ii~6t~~~i~~; --~~º-~~·Líe- ~-¡~f~S~-~On-- c:O~j eturas 

basada-~- ~-;~~ ·¿ú~-~L~~, ·in~ ~-C-iO~-~ .. · 

"El método ··positivo, en -vez de condenar las hipótesis, 

reg-la-menfa su usO, lo- que en vez de dañar. favorece, como es muy 

fácil ha."cerlo comprender, el adelanto de las clencias." (5) 

En la ci·ta anterior .se menciona que método positivo, haCE• 

uso de las hipótesis con lo cual genera un adelanto de lc.\S 

ciencias .. 

El positivismo trata de retomar los ~vanees de la ciencia. 

para establecerlos en sus principios. 

"En etecto, las hiJ,Jólesis c;omo todos los rl'.:'.·cl1r·sas de que 

dispone el b1.1en méto?o suh suceptiUlr.!~ de ~er empleada!? con ó sin 

tino, y asi como en el primer supu&sta constitL1yen lln progreso 

innegable. vienen á ser en el segundo, molesta tr-aba y á veces 

podoroso obstéc:ulo para el espíritu humano que c!\Spira la 

verdad. 11 (6j 

E'.n toda labor cientí·fica las hipótesis puedrm resL1ltar 

vei-dadet·as ei ·falsas'!' pel'""o .indf:)pendientemente df:! c;sto~ son un 

medio efica;!' para lograr el avance de la ciencia. Estu se put':'.'de 

ver también en el siguiente párrafo: 
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"El mé~·~·~º positiv.o' eHije' que no se trate de presentar las 

1\ip6l:é~Ü$ _. t:C?ffi.?: vl?-r~da.'d~s .. ~omprobüdas, respecto de las cuales no 
·.>·"···::. "• 

cabe recurso · ·1nter•Tar·, ·exije también para tomarlas un 

las hipótesis postulen sea st.1sceptible 

En toda cienci.a -es importante que las hipótesis de trabajo 

se.:i.n sometidas a compr·obación u refutación. El proceder asi, 

evita un daño para la ciencia, e impide me2clar lo cierto con lo 

dl1doso. A continuación veamos en que consiste la duda que 

est.::iblece la ciencia en ese momento histórico. 

8) El Escepticismo y la Ciencia 

Carlas Américo (en el periódico La Discusión, 1882) señala 

qu~: "El escepticismo es un sistema que intenta elevar la duda 

hasta L:.i. .:.\ltura de la filosofia. La verdadera duda es un estado 

subjetivo del alma que se ve SL1spensa entre la negación y la 

afirmación ó en otros tér·minos es la falta de certidumb1-e."(8) 

A este respecto, el positivismo tratará de neg~r la ciencia 

psicológica por no tener sus principios científicos. 

En el párrafo anterior se maneja que el estado subjetivo del 

almc."\ (la verdadera duda)~ lo que hace es que exista debilidad, 

decadencia y miseria en la misma. Por l1l que es importante 

recalcar, que la posesión plona y tranquila de la certidumbre en 

los grar1des problemas de lfl vida. es la verdadera riqueza de la 

inte! igenc:ia del ser humano. De ahí que este mismo autor nos 
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dict1: 

mayores ~al~·~rí.~s:;·_·_ :~·~tá·:: oy~~·do .. ~i~ :·~~~--~frc.:.6.(rC_O ~-~ill~_Pir~··: :~ue·· _lanza 

~oc_rye -Y CH.a·~_al ~··s~i:-i~."ir la ·-falt'a ;AE!::.l~<~~:~~á-~~)~:·T~\-~:'. <:;:_ 

Lo' an:te.r'i~r ::;e puede comparar con lo que hace el 

po?it~vismo: pone en duda- todo lo que na tiene los principios 

científicos que ellos sugtentan, tal es el caso de la Psicologí~. 

De acuerdo a lo anterior podemos señalar que la duda en el 

hombre provoca un estancam.iento de sus aspiraciones, as.í. como un 

obstáculo par·a. la cicmcia. Esto se manejn porqLle en ese momento 

histórico prevalece la ft.\lta de creencias, de ahí que los 

individL1os se refugien en el escepticismo. 

''Muy distinto es lo que SLtcede con el esceptic::ismo, 

cierto que- este supone la duda; pero se distingue esencialmente 

de ella, porque no constituye precisamente el fenómemo de duda en 

una o en muchas almas; sino que es la filosofía y la dud¿;,, 

reducid.:-. á sistema~ "(10) 

La diferencia en la duda en si y la duda que proclama el 

escepticio::.mo, es que en éste no sufre en medio de su triste 

estado; s.i no que el mayor de SLlS males es no creer en SLI mal, y 

su mayor- afan es comunic:a1- ti otros la plaga que lo devora. 

Ov ahi que Lrffa no;:; dice que "La negación es el golpe qLte i:::l 

error desc:arr;a so\J,""e las i.ntL-=.>ligenci.o:'.\s, el esr:cpticismo G:'''> 121 
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repercLtsi.~n ce e:"e' golpe, es 1.3. P.rolong~'ción ~e·. los sacudimientos 

qLle_ h~n--cO.níl1~V-idb: .lo~. ciíljién to~ de_ ·ra: v~r~~d;" <.~~) 

Seg(tr~L ~ste :~·~t~-~-->'.~-~~-;~~~-~~· .t,~do!'::; ltj» _q'~~-~h~~~ -.es·_ ob~~aculizar 
el encuen~ro de ;~,~~f~a~z'y~~§on~'fst: de~valo~izá cla inteligencia 

,o-;,<:• --··- T :-~:~--~ 
humana.' :o'e~·-ah·i· ii{:i:eS't'ah·C·am.ient:.6· d~',_. l.·a~ P,s.icologi~: .. que ·;st( en vías 

--_-,_: ~--~--, C:. ·--:.:-~ : __ , ;~ ,_~· • ~ _-;;,~·'--=·-~- ;e 

de ace~tB._C:i~ri _.'" · 

!'El escepticisnlo~ eXtraña doctriná;- cuyo dogma fundamental 

es negar todos los dogmas, cuya única certidumbre estriba en no 

tener certidumbre, por lo que ve pasar en el mundo de las 

inteligencias las opiniones~ las filosofías, los sistemas, como 

fantasmas fugitivos de un pensamiento eternamente variable. Como 

esto se produce en el 01-den de los conocimientos humanos un 

derrumbamiento en donde quedan sólo ruinas: Ruinas de la verdad 

teológica~ ruinas de la verdad metaf isica, ruinas de la verdad 

filosófica, ruinas de la verdad cosmológica, fisiológica, critica 

é histórica: ruinas de la verdad Psicológica y ruinas de la 

verdad moral~ las que se presipitan unas sobre otras bajo los 

golpes sucesivos ó simultaneas de la negación naturalista, de la 

negación panteista, de la negación atea, de la negación 

materialista y de la negación fatalista.' 1 (12) 

Esta negación produce un debilitamiento de la psicología· a 

pesar de los esfuerzos de los que se ocLtpaban de dicha diciplina, 

e=e momento histórico. 

El escepticismo al nege'\rla todo, lo que hace es producir un 

debilitamiento en cada ciencia, y por lo tanto genera un 
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de?rrumbaml.ento ·.en .. la" ~.i.e~'~·¡'.3- -~~-:.s.~/. oe-,· S.hi que,:se :m·en"~-i~ne ruina:s 

de la vei-dad psicológioa, ~or.lÍ~ ~t{~}~· \\{< \:}:;_// 
- - . .::::.~·'."·: .-· - .- . -

s~_S - ley-es:·_ 'inp1aner:i\eS·-~~n:1~~~" a·.~--f~~)lS:i~~~(tigi~-;::=- pOr considerarla 

ilusoria, e iffiaginaria. 

A este respecto Carlos Américo Lera ( 1882), nos dice: 

"El positivismo, ext_raña palabra que aparece una ironía 

inventada para expresar la plenitud de la negación: Sistema 

escmcialmemte negativo, que hace profesión de alimentarlo todo y 

en realidad de negarlo todo~ s.i., todo, ~n-:cepto la materia y la=> 

leyes inmanentes." ( 13) 

Es importante recalcar que en esa época aparece una doc:rina 

que e;.:presa la negación de si misma, es decir esa docrina 

eliminaba todo, la t:tnic:a verdad es la que ella misma establec:e. 

Con esto se estanca el avance de la ciencia y c:on ello se produce 

un debilitamiento de la Psicología, pues los que se ocupan de 

el la, nada pueden hac:er, puesto que las miradas de atención es tan 

en el propio positivismo. 

El mismo autor nos menciona: 

11 Una vez de buscar, en el seno mismo del absoh1to el punto 

de apoyu de nuestra inteligencia y la base do nuestr-r.. 
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c:onstruccfón 6iÍ=n~ific:a son nue~tras inteligencias mismas las que 

trabajan ·p.or· de·s·arráigar10 en-:nombre de la ciencia; sin echar de 

ver qua· ~on consiguen realmente otra 
- _':.:,' . 

c:os~·-~ . sin~.- -~~Sarr~igit~se á si propias. Porque si lo absoluto que 

por su- -·e¡;·~~n-ci~ no pUede ser desarraigado, resiste á esas - -.... ,._ -

-ta"~'t.a.t.i~~s "de las inteligencias y de las ciencias que se vuelven 

contra su propia base, no por eso dejan ellas de separarse de él, 

en cuanto le es dable y destruirlo para si; una vez echada por 

tierra ese baluarte de lo absoluto que es la óltima defensa de la 

certidumbre, el esceptisismo entra por todas partes." ( 14) 

De acuerdo con lo anti:?rior se pL1ede decir que la base de la 

certidumbre es lo absoluto, adem¿¡s el positivismo entra en 

posesión de la propia ciencia, al establecer en un mundo de 

negacion~s sus bases de la verdad. 

Es importante señalar que la propuesta de el porfirismo 

ti;;:nde por entero a justificélr dnlt:.o la hisloria al réyimen no 

sólo querida o deseado por los hombres, sino sobre todo, dictado 

por las mismas leyes de la naturaleza }' legitimado por los 

principios de la ciencia. Para los positivistas a este respecto 

la ciencia tiene una doble función: demostrar lo que la realidad 

es en si misma y, a travós de la demostración ayuda a reconciliar 

las opiniones, fLtndadas en sentimientos o la creencia. (15) 

Carlos Américo Lera nos comenta: "Lo que debe de 

interesarnos en la historia del espíritu humano: es el estudio de 

los sistemas no viendola como la verdad en si misma, sino tan 
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sólo como la investigación, es decir, el esfuerzo de la 

intelJ.ge~~i~ q~1.~ ·:tr~baj~· pai:-:a ~lca_r:izar:_la. Lo qLie es verd'3:dero y 

lo que· interesa --.re.almenté á·,~ la" inVestigación filosófica y 

c:JE!O't_5..f1C::~ .. 7..n.~q~e:e1· erit.endimieÍlto :hum'ano en··tal época'/ en tal 

-soCiédád ~ -·:·e~~,--t-ai·--. pú~'to .·:de'í-.~· ~-spaci~'..;~y :.'del -tiempo~ se hal 1 a ·puesto 

en-- ·r~laciÓ~-:~Cá~ ~: ~~:f_:-ói-~en _. 'd·~ ·\id'e~:s::_'_· es- decir ~10 q~~ __ i~-teresa es 

· ver_-·a1 ·: .. :_:~s~-¡~-i ~t ::~J~:a~~ ~ sa1-~e·n~~; -~e. una fase filosófica ó regioscc>. 
' . _,, 

pár!.3>. ·e.~'.tra:r- en' _ót:Y:a; - tomando una forma ideal luego otra y 

otr:-a~·u e 16) 

En la historia del espíritu humano lo que realmente interesa 

es la investigación que ~e hace de éste, en cada época; los 

avances de la investigación dependeran de la época~ del lugar, 

etc. en que se presente. De ahí que lo que subsiste como verdad 

incuestionable~ el hecho de una E:'Volución del espíritu 

d~pendiendo del contexto histórico social en que se desenvuelva. 

A continuación veremos lo que nos dice Porfirio Parra (en el 

periódico La Libertad, 1884-1885), sobre las fases del espíritu 

moderno de esa época. 

C) El Espiritu Moderno. 

"Toda f i losaf ía tendrá que concentrarse en el pensamiento 

interno y reconoce el espíritu como sujeto y objo.?to á un tiQmpo 

de la ci~ncia.''(17) 
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Has_ta este·- momento J~~s09_-~a9(_)) se le· · e~~ie:z"' a dar 

import.anC:ia al· P~-~-~-~~i~n~~:: i"fi~~~r\·c/:;-: ·a1 ·eS¡:)irJtU él ·,-cúal lo veían 

como uni todo sli}~f62"i,!~tb? ~;;t~'. se aprecia .aón 
s~g~~.~~-t~_j,~~-~f~?:~- ·~~;:<:~,~ .,-. 

-- ~· ~~~ -

más en el 

pura c::onocerse, todo en la razón 

pura.:-- eX.Í:S·t~·. Las cosas ·no son comprensibles hasta que se 

transforman ·en ideas y entran c:omo ideas en la mente." (18) 

En esta cita se observa como es que el pensamiento interno, 

manejado en la cit.:- anterior, es la propia razón, por medio de la 

cual se conocE todo, pero antes de la razón, las cosas no se 

c:omprenden hasta qLu? se transforman en ideas y estas a su vez 

entran en la mente. Una ve= que se da esto inicia el conocimiento 

de las cosas. Veamos en que c.:onsiste esto: 

Aquí observamos que la 'fisiolog.ia describe el espíritu como 

sujeto y objeto con lo cual s~ genera un avanc:e en esa época para 

la filosofía. 

"Todo conocimiento supone dos términos el objeto conocido en 

si. la representacic'Jn del objeto en la inteligencia. El 

conocimiento en general, es el conjunto de los términos de 

contacto entre las cosas inteligibles el entendimiento 

humano." (19) 

Segi:m Porfirio Parra, para el c:onoc:imiento es importante 

conocer el objeto, pero est..o en si mismo nos da un c:onoc:imiento 

artificic.\l, pero si presentamos el objeto hasta el orden de la 



inteli'tjenCia~ ':se da e_l conocimiento profundo del objeto. Veamos 

cuáles son- las ciencias encal"'.gadas d~l c:oiioc-imiento _del espíritu. 

, 11 Las c.ieri'cias de obsevaC.ión inVe~'ti.g-an ·lB.S (eyes, lo que hay 

de má-~ ~fi~el'~'~tu~l, de más cerc;-·~·ria ::a:l. ~~~p'f~i~~u .. -en la natu!'"'aleza. 
-<~· ,,_:::_: 

Asi·~f~e~p.zan·er uniyerso.' 11 (2~L·~: ~·r.' ·~~·--:'· ~"-

Lo anterior prueba- que con la ~b~er~a:~ió~n, que· es _uno de los 

pasos del método c.ientl.fii:o, se_- puede ··llegar , a. conocer el 

espíritu. 

"Las ciencias de indagación tienden á lo contrario, á 

e:<teriorizarse las leyes i':lteriores del espíritu, á objetivar el 

alma de la c.reación."(21) 

En el te:{tO anterior se puede observar como es que se llega 

a conocer al espíritu, no basándose tan sólp en la observación de 

las leyes que rigen al espíritu, sino por lo contrario 

exteriorizando esas leyes interiores del espíritu. 

"Las ciencias metafisicas y las experimentales, demuestran 

que las leyes del universo también son leyes de la consiencia, y 

la leyes de la consiencia leyes del universo."(22) 

La relación que existe entre el universo y el espíritu, 

manejado en los tres últimos textos, nos muestra cómo se le 

empieza a dar importancia al ·espíritu el cual rige al 

compot .. tamiento humano. 

"El sentido comUn jamás comprendera que el mundo exterior 
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~~alga del espíritu; el espiritu Jamás s~ doblegará á que procede 

del mundo exterior, que fluye de la naturaleza como el río de 

la mont¿;ña." (23} Aqui nos mencionan que el espiritu depende del 

mundo e>:terior y que en ésta está el espíritu y que no puede 

haber una separación. El espíritu como aspecto psicológico no 

puede separase del mundo exterior, hay que estudiarlo como un 

todo, en donde el conte:<to social es importante. 

Para lo que señala el sentido común existe un principio: 

ºLo absoluto encierra en si el conocimiento y la existencia, 

lo subjetivo y lo objetivo, el alma y la naturaleza, lo real Y lo 

ideal. La potencia de lo absoluto crea en lo real y lo ideal. La 

potencia de lo absoluto crea en lo real la materia con su 

gravitación y en o ideal la ciencia con sus principios; en lo 

real la luz y el movimiento; en lo ideal la religión la fé; en lo 

real la vida con sus organismos; y en lo ideal el a_rte con sus 

aspiraciones."(24) 

Este pasaje muestra la relación existente entre el espíritu 

el mundo exterior. además nos podernos dar cuenta como lo 

absoluto produce ese conjunto de seres sujetos y encadenados en 

s.i, ese conjunto lo llaman universo. Como podemos ver en el 

párrafo. lo absoluto produce ese conjunto de ·artes, de ciencias 

de religiones, etc. lo que contribuye a realizar el estado que se 

llama historia. 

"Pero ni el arte ni la religión realizan la escencia del 

esp.i.ritu. El espíritu absoluto se realiza completamente en 
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aqL1e11a. esfera s.uP_erítü-·, en ia filosofía, donde tiene par ob.iet.o 

llega por fin. 

después de tantas sUc:és-ivas · transformaciones a la plenitud 

completa c.le su \lida y ·A iit.~·ah~6luta posesión de su conciencia. Lo 

infinito~ lo abSOluto. tiene de -sí mismo conocimiento de la 

filogofía, donde termina ese largo viaje del sér, de la idea, 

desde la pura lógica a la naturaleza, desde la naturaleza al 

estado, desde el estado al arte, desde el arte a la religión, 

desde la religión a la ciencia, para que adquiera la plenitud~ 

como hemos dicho de la vida, la posesión de la conciencia, 

llegando a ese espíritu absoluta. 11 (25) 

En el parrafo anterior nos habla de las etapas evolutivas 

del espíritu, lo cual permite el conocimiento del mismo además es 

importante observar que el espíritu a pesar se ser un elemento 

psicológico, se realiza en el plano de l~ filosóiico, esto es 

producto de que aun no es aceptada la Psicologia y pasara alguno!;. 

años para su aceptación (1896). 

Como ~e mencionó anteriormente en ese momento histórico 

( 1880-1890), ya e>:ist.ian conocimientos o elementos psicológicos~ 

a pesar de que la psicología aun no era aceptnda como ciencia. 

A continuación veamos en forma más especifica como era 

considerada la Psicología en ese período. 

D) La Ciencia y la Psicología. 

Justo Sierr-a. (en el periódico La Libertad~ 1884). nos dice: 
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11 Debido al c:onsidérable incremento que de dos siglos ac:á han 

tomado las ciencias ,que nos dan a conocer el mundo ei<terior, 

debia -influir "·n\Ltc:ho sobre el modo de entender aquel la ciencia 

'' inter-esante .qúe se ocupa del estudio de nuestro espíritu (la 

Psicol091a) ~"(26) En ese momento el estudio del espíritu es 

atribuido a-la filosofía. 

El avance de las ciencias existentes en ese momento (la 

f.í.sica, la biología, la filosofía, etc.) constituyeron un 

obstáculo para entender la ciencia que se oc:Upa en esos.momentos 

del espíritu (la Psicología). Esto se puede observar mejor en la 

siguiente c:ita: 

"Hace tres siglos, cuando la física no había desechado las 

mantillas de la ciencia, antigua, y se consideraba en el estado 

embrionario en que la dejaron los Arquímides, los Heron y otras 

eminencias de la misma época; hace tres siglos cuando la ciencia 

que estudia las combinaciones de la materia así como las que no 

da a conocer los seres vivos estaban léjos de eregirse en ramos 

bien definidos del saber humano, los conocimientos psicológicos 

debían resentirse, y en verdad se resentían, de la falta de datos 

que suministran las mencionadas ciencias, para emprender con buen 

é>tito el estudio de nuestro espíritu." (27) 

El párrafo anterior puede ser considerado una evidencia de 

qLLe ei los conocimientos psicológicos no se les daba su valor 

debido a que las ciencias e·elac:ionadas con la psicogía en ese 

momento no estaban bien definidas, y por lo tanto no se podía 
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emprender el éstudi·o del ·- espiritU.. c.onsti tuyendo un gran 

1JbstáC:u10 par:~ el.~-.·d~~·c?:-rro}.i~ d~ ·_1:a psi_cologia. 

u La ~;.kplofra .;¡' · é:'ons¡clera~,; en ·ese entónces como un ramo 

de. la ~-~--~~f:i-~.i~~--~,_ ;.;·~~:~'.-:::un capitulo bien interesc·mte de la 

o~-t~~~~t:~·i}~·~ :~~~}·~~'2'ü-ii~·~~~~i-';_ a -desconocer toda relación necesaria 

'e~t·r~~:-~l~-"~~~aye·"...':ia~ y--Eú sér que piensa. 11 (28) Como observamos la 

me'taf_í.s~c~ y- ·'1a psic.alogl.a trataban de e.onecer las cosas en si~ 

más- alla de su apariencia sensible y de los conocimientos que de 

ella se tiene a través de las ciencias positivas. Pero hay 11ue 

señalar que la Psic.ologia forma parte de la metaf isica y no tiene 

un papel independiente, De. ah.i que en este mismo periodo tratara 

de buscar s1.t independencia como ciencia. 

En esa época se trata de analizar· los aspee.tos Psicológicos~ 

por lo que nos muestran cuales fueron .los obstáculos de la 

Psicologia, e.amo se veía relacionada con otras ciencias; pero 

veamos a continL1aci6n como se definia a la psic:olog:i.a en ese 

momento histórico. 

Justo Sierra (1884) nos die.e: 

"Los psicólogos de nuestros dí.as consideran la ciencia 

respectiva como una rama de las ciencias nat1.1rales~ es decir se 

forman de ella un concepto análogo al que les inspira la biología 

y la química, 6 cualquier otra de las ciencias que se propone 

darnos á conoc:er la naturale:!a e:~terna.''(29) 

La Psicología no se desliga de las otras ramas de las C:Ui\les 
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dependi..a~ el primer· paso de los ocupados de la Psicología en ese 

momento, .es tratár .de-.darle- ·la import.:mcia y la independencia. 

Por lo que Señala a la Psicología como una rama de las ciencias 

naturales, cuyc:' objetivo es comprobar su autenticidad por medio 

del método ··~i-e;,-tífi-C~, v~amos q'úe nos dicen a este respecto; 

11 El método científico es uno, considerado en sus 

lineamientos fundamentales; pot- muy distintos que sean los 

objetivos á cuyo estudio se aplique. En buena hora que en los 

detalles de su aplicación concreta se modifique ese mét9do según 

las circunstancias especiales del objeto que se estudia~ más no 

pierde por esta su unidad fundamental." (30} 

A través del método cientlfico se pretende encontrar la 

autenticidad de cualquier ciencia. El método científico se le 

puede aplicar a cualqL11er objeto de estudio~ aunque hay que 

señalar que se modifica dependiendo de las características del 

objeto~ :.in perder por eso su valor científico. Por lo tanto con 

el método científico se trata de encontrar la autenticidad de la 

psicología. 

"Los sabios modernos profesan únanimes el siguiente lema: El 

estudio de los fenómenos del espíritu debe emprenderse conforme 

al mismo plan metódico~ al que las ciencia del mundo exterior 

debr:n su apogeo." ( 31) 

En la cita anterior nos podemos dar cuenta como los 

fenómenos que el los consideraban del esp.í.ri tu (fenómenos 

psicológicos} deben anali=arse mediante el método científico, el 
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f:1.1aJ se ··cree que ayuda .como un instrumento de traba.jo. pue$ todo 

método -es una _forma ordanad=-. de proceder para a~c:dn;o-ar un fin 

determinado. Como· podemos observar, a pesar de que en _esa época 

tratan de encontrar un método qLle explique los fenómenos del 

espíritu, ~un la Psicología, no es recol'loc:_ida c:Cmo la cienc::ia. que: 
: '· ·. ·- . 

tiene por objete estudiar los fenómenos que aqU_~l l·o~ i l~maban del 

espi.ritu (fenómenos Psicológicos). 

"Las cat.1sas no euisten entl"e los fenómenos del sujeto y los 

del objetos, aquella distancia tan grande~ aquella independencia 

tan completa que admitieron como incuestionable los anll.guos 

exploradores de la concier:icia y que les hicieron creer que lCJ 

subjetivo constituía un mundo aparte; en e·fecto lus verdades 

re•lativas al sujeto encuentran en nue5tro conocimiento sabre el 

objeto, ya preciosos datos para inferir con ~erte=a que sirven de 

apoyó á fundudas analogías; y por lo mism~ pretender hacer, el 

estudio científico del esp.iritu humano, sin los preciosos datos 

que la biolog1.:1 suministra, eE. tan insensato c:omt:i lo seri~ 

pretender la ciencia de los ~éres vivientes sin conocer 

prévi~mente los que rigen la materia inerte."(32) 

Gracias al apoyo mutuo que se prestan las ciencias se pued~ 

estudiar lo interno y lo e)(terno del sujeto. 

Justo Sierra nos dice: 

11 Este inevitable encadenamie11to, que todo pensador impan:i~d 

ret:onoce entre las verdades que se refi~ran al nspir:itu y las q1..1e 

~e rel.:..c:ionan i::on el cuerpo, es otr-o de los motivos en quo se 
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fund~n los' f.is~ólogos conteporáneos para considerar el ramo del 

saber qUe · fl_Ó_s dá,.·á i:cf~l?·_cer_ el espiri tu. no como Lina ciencia que 
·, . . 

sL1bsiste.' por :'S'.í. y·- ante· ~í, que- no necesita para nada el concurso 

de los demás, que estudia abjetos más humildes, sino c:omo un 

capituiO -del- gran libro de las ciencias, el cual por muy 

interesante que sea no deja de estar íntimamente relacionado á 

los que le preceden .. 11 r33} 

Como observamos aquí se cuestiona la autonomía de la ciencia 

que estudia el espíritu. 

En esa época se habla de la relaciórl eKistente entre el 

espíritu hLlmano y el cuerpo~ el cual se ve como un todo, por lo 

que no se puede desligar, ya que el o':ljato que le precede al 

espl ri tu humana es el cuerpo, de ahí la relación existente entre 

la fisic1logía y el conocimiento del espíritu humano. Esto se ve 

con mayor claridad en el siguiente pasaje: 

"Además digase lo que se quiera, lo que podemos saber de 

nuestro espíritu es de la misma índole que lo que podemos saber 

acerca de nuestro cuerpo, 6 ac:erca de un fragmento de la materia 

viva 6 inerte. ¿Conocemos acaso lo que la materia es en si., 

conocemos lo que san en sí sus propiedades, la física ha logrado 

sorprendet- la esencia del calor y de la luz, los químicos han 

conseguido dPsentrañar el misterio de la afinidad y los 

fisiologistas han logrado por ventura encotrar una fuerza vital 

independiente de los tejidas y de los órganos vivientes?º(34) 

Aquí nuevamente se observa la importancia que·se le empezaba 

100 



a dar a lo _QUe ei:i esa-· é:poca se ie i iamaba. conoc:im.ientos del 

espi.rl.tú (conoci.~-ientci_. Ps.ii:=ol_ógic~), ·el Ct.\al al igual qua otros 
·-···_:-··(: 

obJe-toS de es·tt.l-diO e la~ fi.~i.ca·, la qui.mica, etc.> no han alcanzado 

a· ·.c:onocer todas sus propiedades. Esto es prueba evidente del 

pap~·1· .:qu~-- empiéza a tomar la Psicologí.a, para posteriormente 

lograr 18. aceptación como ciencia. El espiritu, no se conocia 

plenamente, esto se menciona en el siguiente teat.o: 

"Como hemos de abrigar la absoluta esperanza de pretender 

sin nuevos medios de conocimiento~ medius de que evidentemente 

carecemos, conocer- el espíritu es sl. mismo; si el hombre ha 

intentado siempre en vano. poseer conocimientos absolLtto~ acerca 

de séres ménos el evadas y de un órden mi.is sencillo ¿Cómo lo 

podr:í.a conseguir cuando trata del espíritu, es decir, de lo 

más elevaclo, de lo más complicado, que pL1eda presentarse como 

objeto de investigación?" (34) 

Lo antE:1rior pl.:"tntea l.;1. necesidad de nuevos medios de 

conccimien to para entender el espíri tl.\, además señala que el 

espíritu es el objeto de investigación más complica.do qL1e e>tiste; 

por lo qL1e no ha podido c:onocerGe en sí mismo, por que no se le 

ha dado la importancia que merece, esto produce una discusión 

posterior sobre el objeto de la Psicología. PLte;:; ¿cómo podría ser 

aceptada la Psicolog.ia, si el objeto de estLldio en ese n1omento 

(El espíritu), no se le da la ralevancia que merece?. Es 

importante señalar que esto producto de las c:ondic:iones 

histórico-sociales en esa época, con relación a los avances de la 

c:ienci.:t. 

101 



La Psicología en ese ··periodo empieza a definirse, lo que 

generara pas~el"'.io~.snent~. ·su,,~c:ep_tac:i_ón como· ciencia independiente. 

A_. con·t-iñ·U~c'ioh ~~vémos q'le: _r:1os::~icen sobre la importancia de 

la p~icologi_a~< ·i/J:, 

"Po"r 1~.'-·tin:-i'd.:ld"·de1;~ínétodo·, por·. la hom6geneidad y el inegable 
':; - . - -.:-~·~ -'._· - . ; -"'·;· ~_; . 

enlace de ~ás -doc:trinas, la -psicología ha dejado de ser como en 

otros siglos, una c:iencia sin c:one:·;ión ninguna con las 

demás. 11 (36) 

Por los resultados positivos en la apl icaci6n del mismo 

método t:ient.i fit:o~ y porque se c:reia que había cierta igualdad y 

un enlace entre las doctrinas. La Psicolo.ia empezó a tener 

importancia~ y a dejar de ser una ciencia sin conexión con las 

demás, es decir contribuye al igual que las otras ciencias 

(biología, física~ filosofía, etc.) al avance científico de la 

época~ e inicia su andar en las publicaciones, primer 

antecedente: para abordarse, posteriormente en los planes de 

estudio de la Escuela Nacional Preparatoria en 1896. 

Todo lo anterior nos muestra que la Psicología aparece en 

escritos, en revistas y en periódicos de la época. A continuación 

veamos que nas dicen de la Psicología en esas piblicaciones: 

"Hoy la Psicología contribuye con las otra ciencias á 

construir el árbol grandioso qua promete óptimos frutos á las 

generaciones; el arte nobilisimo de la educación dará más rigor á 

sus preseptos cuando los funde en una Psicología positiva; 



dive1Msos ramos de· ·l.·~s. i::iei1c:ias socialeS se perfec:c:iona1-.~m sin 

:Jupa c:u~ndo · ·.eo -~r_i_a _.; c_~~~cl~- _·del e·sp.í.r:i tu"" di9ra~-~ de ·ese. nÓmbre, 

ericueri"tren·· · é~. ·· m'ísróó-: apoyo· ~~~·~·; .. las - 'a~t~:~-~~·· /ri~L1~~·~i~les .. ! han_ 

encontt-adó - en· laS ·bien· c:~n"'Stitl..lid-a's nos· dan á 

La Psic:ologla al igual que otras ciencias, ·contr-ibuye al 

avance del conocimiento, lo que es una base fundamental, para la 

ciencia en general, visión que es el punto de lanza para 

cuestion<Jr el pensamiento positivista. Se considera que la 

educación se mejoraría, cuando sus principios se basen en una 

Psicología positiva. Tamb~én ocurrir-1\ lo mismo cuando dive1-sas 

ramas de la ciencia sociales se apoyen sobre bases positivas• Los 

usos los fines en la formación del iL1turo país. no son 

desdeñables~ es un proyecto qL1e desea nuevas ment.a l idades. 

En este último párrafo se observa que la Psicolog.í.a, empieza 

a ganar t~rr~no ~n el ~mbito educativo. pero con bases positivas. 

Aunque es importante se~alar que el positivismo negaba y refutaba 

la Psicología por considerarla fuera de sus principios 

ontológicos y epistemológicos, esto se observa1-á en el siguiente 

apartado. 

E) El P~sitivismo y la Psicologia 

El positivismo es un concepto qL1e expresa un conjunto de 

ideas, las cuales al igual que otros sistemas filosóficos, 

pretenden o han pretendido poseer un valor universal. Es decir 
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pretender yaler como soluciones a 'los· ·problemas que plantea el 

hom~re, -cual quiera _::que. -fuera su" s{t_uac:'~6n-:· espai::ial o temporal, 

g-eogY:áf Ú:a ··6: -h~~.{~/i~:~·. é.~B }:-:-~:·.':.: 

_Lá~.~ ~;~~~:f ~¡4~~~~~; .. ~f~>:~-~~~::: p~5fr~~~·-_ un-- método filosófico al 

cual· .sé~'.'. ·~-~:~~~;:·~~-~~-~e~~::_~·.·:~~~O "te;·~~ ·_eK_~stente. Se consideraron 

poseedores .-de ,u-na_· .. ~erda.t(,:V_á!'i'da\ pa:~a·- _tOdos los hombres y en su 

nombr~ ~~-~~~~~~: ·~~~~~-~'. ··~,~~~i'.f:~·~·:·~~~-~~,d~S que no se conformaban con 

la suya'; (39 )e--

Carlos Américo Lera· (eh el periódico La. Discusión, 1881), 

señala que: 

"El positivismo nacido en nuestro suelo, y por decirlo así, 

á nuestra vista, sigue siendo para el mayor número de nosostros 

como uno de esos países e>:tranjeros de que se oyen contar cosas 

prodigiosas, y á las que casi. no se conocen, más que por las 

relac:iones de los viajeros que los han cruzado.· Además el 

positivismo es un<J. palabra inventada para expresar un conjunto de 

negaciones."(40} 

El positivismo maneja Ltna serie de negaciones, y entre ellas 

está el de negar a la psicología. lo que hacía dificil la 

ac:eptación de dicho saber. 

El posit:ivismo e:~presado en ese momento histórico, era algo 

innovador en el sentido de que se hablaba mucho con respecto a 

él, pero del cual no se conocía las bases que dieron origen a 

este concepto. Uno de los primeros objetivos del positivismo es 
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negar· todo lo que se. relac~one con' las vm-dades que el mismo 

establece. Veremos de qué base pa'rte el posi~ivismo, para tener 

como únic·a verdad", la .. "!ateria y sus leyes inmanentes. 

·!'.El- mat~ri~.lismo~ negando el alma como sustancia distinta 

del _cuerpo, á la vez que acaba con los elementos que lo componen 

Y _con__ las palabras que sirven para explicarla, echa por tierra la 

gran ciencia que ha ilustrado tantos ingenios~ la Psicología 6 la 

ciencia del alma. Pero todavía lleva más adelante el materialismo 

sus desbastaciones en el imperio de los conocimiento, por-que 

negando el espíritu y proclamando el reinado exclusivo de la 

materia en el hombre, niega al mismo tiempo la libertad~ 

proclam~ndo el reinado e~clusivo del mecanismo y la fatalid~d; 

la negación absoluta de la libertad trae con sigo la negación 

la destrLlC:C::ión absoluta de la ciencia moral 6 de la moralidad de 

los actos humanos. No más ciencia fisiol'ógic:a; no más ciencia 

moral: tales son los resultados infalibles del triunfo del 

materialismo.''(41) 

Aqui observamos c:omo el materialismo del positivismo, al 

considerar el alma, c:omo una sustancia distinta del cL1erpo, niega 

la Psic:olog.i.a o lC\ ciencia del alma. Es dec:ir al ne?gar el 

espíritu y darle a la materia un valor incalculable, todo se 

reduce a una série de negaciones; negar la moral de los actos 

humanos, negar la fisiología~ etc. y con esto se produce un 

deterioro y estancamiento del conocimiento humano. 
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El positivismo al ser un sistema ~mperante en ese período, 

tiene un papel devastador para el désarrol lo de la Psicología. 

Veamos en qué consiste el positivismo y cómo inf lLlye para el 

estancamiento de dicha ciencia. 

E.1) El Positivismo y la Ley de los Tres Estados 

Uno de los objetivos del positivismo me~icano era lograr el 

progreso de la historia de México, el cual estaba representado 

por tres etapas o Estados: 

11 El estado teológico, el estado metafísico y el estado 

positivo. Este desenvolvimiento del espíritu humano es universal. 

En el estado teológico, el hombre transportando al mundo exterior 

la idea que de sí tiene, supone que los objetos se mueven· por la 

acción de voluntades superiores, pero en esencia análoga á la 

suya. De aqui la hipótesis de los ángeles y de las. divinidades 

paganas, de Dios. En el estado metafísico, el hombre sustituye 

entidades abstractas á las concepciones concretas de las 

telog.ias: y supone á esas entidades~ que son producto d~ su 

propia imaginación, con una realidad y una objetividad que no 

existe. De aquí LIO conjunto de especLllaciones estériles y de 

supuestos conocimientos metafísicos, tan faltos de realidad como 

la misma teología. Por último en el estado positivo, que es la 

era de las verdaderas grande~as de nuestra humanidad~ el hombre 

reconoce su verdadera situación en médio del Orden universal de 

que forma parte; y llega á hacer un gran descubrimiento, cual es 

que los movimientos de los séres y el conjunto de sus fenómenos 
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c·5:;t~n dett?rminados~ no Pº'. volL\ntades libres, sino por las 

p1·opiedades de cosas,-- ROr- ·-fuer::ás.:. ú1manentes. 
--:_·:' ' ~--~ '' : -·.· ... ' 

cuyo 

~ier:-iciá.•--~, (_ 47).~ conocimiento sirVe de 
'. ' . 

El, estado•••.téo~ógié~ .,.est~b§~(l';;e~~~t~~k :~ &é)hco, .por la 

epoca_ ~n~~- qu_é:-. eT:' .. eto·m:i~i_o~f soC:·~~--~·;,_-y :}1:·a ·.:po1.t t;ca; : ~s·t~,v~ ·en 

del- cléro y la mili~ia, ·de ~~~·- qL\~
2

·~~-=--:1~:_'~1t-; ~;é ::-~~~~~v~ ~· 
manos 

que 

en esa etapa todo estaba regido· por un· _ser s~~pr:emo que era Dios. 

En la etapa metafísica, que en México eñ identificada con la 

época de las grandes luchas de los liberales~ contra los 

conservadores que culmina con el triunfo de los primeros sobre 

los segundos, al triunfar e1 partido de la reforma. En esta etapa 

se hacen especulaciones meta'fisicas estériles, carentes de 

realidad, puesto que son producto de la imaginación del hombre. 

En el tercer estado el hombre l le"ga a conocer que el 

movimiento de los séres el conjunto de sus fenómenos, están 

regidos por propiedades de li\s cosas~ poi- fuerzas inmanente::., 

C:L\'/O conocimiento sirve de base a toda la ciencia. 

"La verdadera fi losofi.a de la historia consiste en poner de 

manifiesto á la luz de los hechos la sucesión regular y normal de 

esos tres estados en el desenvolvimiento del espíritu humano, los 

cuales constituyen al triple régimen mental de la hLimanidad."(43) 

De acuerdo a lo anterior SE? observa como el régimen 

teológico, partiendo desde la cuna de las religiones y de las 

sociedades, pasa por esas fases, se simpli·fic:a pr-ogt-esivamente y 
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por io t~nto. va- ten'iE!ndo. menos piirt~- en' la vida de los hombres. 

----'---l· 
¡;·~i-ñc:i.pto subordina al imperio del 

dogma, -d~Sp~é~ ... :~n·:,:::~·~b~-i-ió~-. :·~·bi~rta con los dominas teológicos, 

g~n~n~-~~:-~;~~d~-~/~-¡~:)~~E::;~~\:,~- ~\·~·· t_eologia y tomando la dirección de 

~ l~_s ~ ii:itefÍg·é'n~·{aS;.~ñ.-::ia- Efra:·de la revoluciones. 
·--·-=-- --~-~---

Por ·1.11"tirño, el régimen positivo suplantando cada vez más a 

la misma metafísica y después de haberse ido apoderando 

sucesivamente de todas las ciencias~ elimina todo lo que no es de 

él. Este r~9imen es el que imperaba en ese momento hitórico. Aquí 

empieza la· negación del positivismo, al excluir al estado 

teológico y al metafísico~ además los condena un desuso 

definitivo~ causa de su oposición radical con ellos. A 

continuación~ veamos cuáles son las otras categorías que niega el 

positivismo, y en qué se basa para la negación. 

Carlos Américo Lera, nos menciona: 

11 La eHclusión que pronuncia el positivismo contra la 

teología y la metafísica, no la pronuncia menos contra la 

Psicología y la moral, tal como los filósofos la han comprendido 

en nuestros días. La Psicología 6 la ciencia del alma, 

considerada como como sustancia inmaterial, no es menos quimérica 

que la misma metafísica; y los hechos de conciencia considerados 

como distintos de los fenómenos fisiológicos, no tiene más que un 

valor puramente nominal. La moral acepta como legislación de 

nut>stra vida espiritual escrita en el fondo del alma por el dedo 

divino, tampoco es en sí misma más que una bella ilusión. La 
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verdadera moi~al, _la que ~onsagra la ciencia.descansa pat .. completo 

==n la distin'c.ión, de los instintoS egoístas y de :.los instintos 

altru~s~~S~--.ó se~ los que c·oncentran al 

que Lo inclinan hácia los demás. 11 
( 44) 

~a·· -p-~'.i._~-i:ll~g_!~·,_ .para los posi ti~Í.s'.tas · es;:: al~~.· ~~ui.mérico, 

~uest~ -,-~ue-~·.-~t.;- ·-~bj-eto - de. estudio era: el· a1ma~ y ésta es una 

sustancia inmaterial. A pesar de que los hechos de conciencia son 

cons.id~rados .d.istintos de los fisiológicos, para este sistema no 

tiene -·un valor real. De ahí. que el positivismo niege a la 

Psicolog!a por considerarla ilusoria, fantasiosa. 

E.2) El Positivismo y su Negación para la Psicología. 

Carlos Américo (en el periódico La Oisc:Ltsión, 1882), nos 

comenta: sobre la negación del positivismo .Para la Psicología. 

"Ya veis, pues, lo que hoy en adeli\nte ha de entrar en ese 

reino de la lu;: pura y constituir los elementos de la ciencia 

nueva: hechos y nei.da más que hechos. h~c:hos con las leyes 

inherentes a su naturaleza y las fuer::as inmanentes de materia. 

Es nec:esario desarraigar esa pr~ocupación que tan c::uid.ri.dosamente 

han infundido los teólogos y los filósofos, de que hay dos 

órdenes .:Je l1echos perfectamente distintos .• los que caE.>n bajo "los 

sentidos" los que sólo descubre la "conciencia" todos los 

hechos son esenciülmente homogéneos.• no hv. y más que un 

procedimiento para conocerlos, que es la e:<per i.encia 6 la 

observación. Todo fenómeno real debe ser observable: y para eso 
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es necesario qu~ ~aiga ~ajo los sentidos. Toda otra observación 

es e~~nc"ia.lm~n:te y~n'a~·;·~ (-~~·) 

En la··- c'i'~¡,-~·J:,3 ~~tran tari sólo hechos que estén unidos a su 

naturaleza, es decir ·hecnos que expliquen el mundo por causas que 

e=>tén en 'él ffifsm-o. Es importante desechar la idea de que hay dos 

hechos distiñfos que son los que caen bajo los sentidos y los que 

sólo descubre la c:oncienc:ia. Ya que todos los hechos son iguales 

y se pueden conocer por medio de la experiencia y la observación. 

En lo anterior se observa cómo el positivismo va a tomar como 

verdaderos hechos sólo los que se basan en la observación, y los 

que no entran en el la son falsos, de ah.í. que los conocimientos 

del espíritu (psicológicos) no tienen importancia para el 

positivismo. 

"Por eso, en vez de lan;;::arse con la imaginación en busca de 

las causas y de la esencia de los séres, el procedimiento único y 

universal que de hoy en adelante ha de conducir al verdadero 

conocimiento de aquellos séres y de sus leyes, es aplicarse a 

est.udiar por medio de la observación las c:osas en si mi~mas~ con 

sus fuer=.as inmanentes; y sustituir á las aventuras de la 

espec:ulación teológica, metafísica, moral ó Psicológica. "(46) 

El positivismo niega a la Psicología, la cual trata de 

eliminarla .• ya que para poder- lograr el c::onoc::iminto de los sér-es 

sus leyes hay que sustituir a la imaginación por la 

observación, es decir hay que seguir el principio de obsevar las 

cosas en sí mismas, con sus fuerzas inmanentes. Además para 
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lograr dicho P'.i.r\cipio es nec:;asario sus ti tu ir a las aventL1ras de 

l.a espeu1lación _teqlógica, met_afisic.i, - moral_ y psir.:olégica. 

;, ' ~ . 

Sa"n sUs'tituidas la 

Psicoíogia, •la T~61~gia,s<i M~r~ly la~iiet,;fisica: 
-,,-L~ :.PS~¿01~~¡~-~::~-la·_."c-~e't;~!is;i~-c~---~'-,. __ ~:~_--,, Te~-i-~·~·¡~ -~ la Moral~ son 

sustituidas :pc)I .. - iri~esti"gac:icnes· precisas del cálculo~ áplicado a; 

las realidades materiales. Ahorc';I: bien seis c1encias que E·stan 

ligad~s entre si, y se auxilian unas á otras, encierran dentro de 

sus grandes lineas! el c:onjunto de los hechos observables y el 

cci:mpo de las investigaciones cientific:as: estas seis cienc:ias son 

las matemáticas~ que son la ciencia del número~ de la dimensión y 

de la extensión abstracta. La ~stronomía que es la ciencia de los 

movimientos y de los cuerpos y de su e:-~tensión determinada; la 

física QL\e es la ciencia de las leyes gen~ral!:?s que rigen á la 

m.ateria; la quimica que es la ciencia de las afinidades de los 

cuerpos y cle sus elemantos moleculares; la biología que es la 

ciencia de los séres vivientes; la sociología, qu~ e;: 1<:1 

ciencia del hombre social. Esa es la. esfera exc:lusiv¿¡ en qU(;! la 

ciencia está llamada é. moverse: en lo porvt:!nír."(47) 

En la anterior c.ili:~ observamos cómo la Psic::ologia, la 

Teologia, la Metafísica, y la Moral son sustítLtidas por seis 

c::iencia%- 1 en donde predomina el cálculo aplicado a la.s realidades 

materiales. Tal es ~l edificio cient.í.fic:c:i qLH? el posib.vismo 

construye para elevar el esp.iriht humano. Su ba~e es ese diamante 

inqúebr-a.ntable que se llama la ley ms.temática; ; en su miis ~d ta 
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cumbre muestra."la ciencia de la vida y la ciencia de la sociedad. 

o en té~~inós ·pos_itivistas ·~=- Biología y la Sociolog.i.a. 

Ca_rloiL.Am~rico Lera nos dice: "La filosofía positiva se 

asen.~u~ -;. a--. ~.fas:~.:prinleras .. circunnavegaciones que han mostrado al 

hombre".-- los l.í.rnites del globo terrestre de la vuelta á la 

realidad~ como los navegantes han dado la vuelta al mundo. Más 

al la y más arriba de este mundo en que el entendimiento humano 

encuentra todo lo que puede saber, las miradas del sábio no 

descubren sino regiones imaginarias, que se llaman, una veces 

teología., otras metaf.í.sica, ya Psicología, ya moral y que son 

como esos c:ie los fantásticos que la ignorancia de la astronomía 

creó y en cuya creencia mantuvo por largo tiempo á los pueblos en 

su infancia.''(48) 

En el párY-afo anterior, se maneja nuevamente que la 

Psicolog.i.a es considerada por el positivismo como imaginaria, lo 

cual contribuye a la ignoranciü. del puebloe Es importante volver 

a mencionar, qLu= la negc:\ción de la Psicología genera el 

e!:>i.anc.:imiento de la misma, y quien produce esto, es el sistema 

filosófico imperante en ese momento histórico, "el positivismo". 

"Hoy el l""égimen positivo lo inVCide todo y dómina ·en todas 

partes, e}:cepto en el terreno de lo social. Pero el que siga con 

ojo~ atentos el desenvolvimiento de las ciencias, y las vea como 

van deüalojando de SL\G posiciones á las nociones teológicas, 

metafísicas, moralt-s y psicológicas, verá de una manera evidente 

que la séi-ie se completaré..: y el advenimiento del reino positivo 
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en toCfas las· .-ramas - ·clÉ/:;· l~~".i:on:cie:~friié'ñtOs:· ~Um.:ln'?s., :· tr~e consigo su 

ad·ienin;iBrito"·~~;·, ,el .. -~lf~'?.:~_-·;ª~~,~~-: d"~ ;-~~~~-~-de <qu~··e:stá· e:<c,luido aun 

que e~·~~ei".:-~:~8~~< ~~~~·i:~y~_~i:r4.k-.t~~:~t~:· ·.,e-- ':·~,é~. u._; 

El pctsiÚ'li~~;, .;¡~z~,;~'~j~~~ .. :~;,;~·nda.'fundáñiental, ya que al 
·-·"!:'. :·f:-::<-·_'.' ;''· 

destituir de .. sus :bas~s- --a .. :¡a's--" doctrinas: la teología~ la 

~ni:taf.isica; ~¡a-: ~'ci".'"~í------~/ __ :.la--:~·- PS(c~-1091.a,, se· ·proclamo el sistema 

fundamental, que trataba de invadir- todas las 1~amas del 

conocimiento humano. 

"La humanidad t:in su infancia estaba regida por la ley Ue la 

trascendencia, en su madurez la regirá la ley de la inmanencia. 

Trasc:endenc:ia era la teológia ó la metafísica que explicaba al 

111undo por la ac:c:ión de causas que iban a buscarse fuera de él. La 

inmanencia es la c.i&nc:ia positiva, qLH? e:<plic:a al mLmdo por la 

acc:ión de las causas que están en él. 11 C 50) . 

El positivisn10 al negar las ciencias existentes: la 

teología, la moral, la metafísica la psicología, invade 

compl~tamentc el terr~no de l~ ciPnr.ia. 

"Como vemos ha~ta este momento no había ya nadu que pudiera 

impedir el reinado del positivismo. Puesto que lo sobrenatur.::11 

estaba relegado a la regían de las quimeras, lo mismo que lo 

psici:::ilógic:o; mientras qLte la metafísica pareciera ser que se 

hL1biese perdido en el vac:io de sus abstrñc:C:iones o por meJor 

decir U8 sus sueños." ( 51) 

El positivismo trataba de ser una nueva educ¿\c.ión de las 
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inteligencias, de ahí la necesidad de negar las doctrinas (la 

teolog_ta, la moral~ la metafísica y la psicología) que imperaban 

en ese ffiomento-histórico. A pesar de esto Carlos Américo Lera (en 

el per6".lico. La O~scusión, 1882) niega al ,propio positivismo. 

Vearño~-- el···por. q-ué ___ de esta negación: 

E.3) La Negación del PoSitiVismo. 

-~1-E_l - 'pos_i:t;~v'üimo -~_és _ sif.1 __ ,d~da-· una nueva educación de las 

intelTge~-é-iaS ~(=-- · 

¿Los maestros del ·positivismo, son acaso nuevas 

ro;:ivelaciones? 

iAh, ese espíritu humano ha pretendido ya, y en ese siglo os 

ha visto á toda luz; y sabe que vuestras revelaciones no son mas 

que supresiones, que en vez de multiplicar las verdades, las 

disminuis, que en ve<:: de iluminar vuestraG inteli9encias con 

vuestras 1L1ces, no hace.is sino a.pagar las .:;ntiguas." ( 52) 

A pesar que el positivismo es considerado una nueva 

educación de las inteligencias, el espíritu humano se ha dado 

cuenta de que las revelaciones que el positivismo señala como 

verdaderas, no son más que supresiones, al negar las doctrinas ya 

e~:istentes. Con esto empieza a tomat· auge la Psicología, refutada 

por el positivismo. Esto también se ve en el siguiente párrafo: 

"Si: vosotros apagais con vuestro soplo esas radiantes 

antorchas qLu~ iluminan desde lo al to todos los laberintos de la 
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intel igenc:ia,. como son l:a :_te.cil_oci.í.~-~-· }_8.-, ·~~~-e:l:f Í,s~-~a',-::·1a moral y la 

F'sicalagi.a; una vez e:~-~ii19U:ict~s'. ·c~9 ,yµ·_es~-~~~- po~e~\e. sopl? todas 

esas grandes ari~or:~h~~~~-;,d~~---;·'~~-k-~~~,t~.!~)~~\<h,~~~tP .h~~ano . v~r~ más 
claro y que· ar-roj.3.-0.'1--~.-:-i·~-z:;d~ '-t~d-~:~_, "¡~g-~<P~n-~~~\:.:~~:{~i·n-~~tes, ·va á 

' ,.'.· 

subir de abaj_o arriba Cant'ra· · 'iaS'- leY·e_s establecidas. ¡Oh, 

revela.dores. Dejadnos· nu~st"ras· :3.ntorc.has; . ·guaii:'d~os _ vuestras 

revelaciones. 11 (53) 

Si se niega lo ya establecido, el conocimiento humano se 

verá afectado. Además la humanidad se dará e.Lienta de que una vez 

eNtinguidas, la psicologia, la metafísica, la teolog.í.a y la 

moral, ocasiona un deterioro al desarrollo c.ientifico. De ahí. la 

importancia de reconocer que la Psicologia no pL1ede negarse pues 

forma parte del avance de la ciencia. 

Carlos Américo Lera, trata de dar . bases para negar al 

positivismo~ veamos en que consisten dichas bases: 

"No sois reveladores~ no ~que sois~ pues?. ¿sois 

invento1-es?. pués entónces seria preciso que almenoo;:; nos dijéses 

cuáles son y dónde están vuestras invenciones." ( 54) 

En esa época los positivistas eran considerados inventores 

del conocimiento, a continuación veremos si es cierto o no dicho 

planteamiento, para esto es importante retomar información que ya 

se mencionó en este ca.pi tul o. 

"Vosotros nos dec{s con gran estrépito, que 

independientemente de la Psicologia, la metafísica, la teolog;i.a y 
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la mOral.o eS·:de,cir .de: todo lo que vosotros no admitís, hay seis 

cj ~r:c.:ie\S ~-,en-t.r:e· ·: .tOdas' las" demás que limitan y demarcan los 

dominios c:ien_tifi.c:os; á saber: las matemáticas, la astronomía, la 

·fi_s:l::CI:·~ .la'.q~ímir::a, la biología y la sociología .. Nos decís además 

que esas seis cienc:ias están enlazadas por relaciones naturales 

que es casi imposible no ver, si se tienen los ojos abiertos: 

pero ¿No podrémos saber cuál de esas seis ciencias es la que 

vosotros habeís inventado~ ó al menos la que habe.i.s engrandecido 

6 perfeccionado de un modo notable? .. " ( 55) 

Al poner en duda Lera cuál es en sí la ciencia que el 

positivismo perfeccionó, y por la cual es negada la Psicología, 

VLtelve a dar elementos y posterior aceptación de· la misma. 

11 No sois~ pues inventores, como tampoco sois reveladores y 

entónces ¿qué sois?. Va os digo revindicar una gloria que no 

tiene semejante en la ciencia. "Nosotros somos dec:is, los 

organizadores de la ciencia moderna en el siglo XIX. i lo~ 

organizadores de la ciencia....... pero de ¿qué manera? ¿A la 

manera de Aristóteles, 6 de Santo Tomás de Aquino 6 la de Bacon? .. 

Mirad bien que aun sin tomar en cuenta la comprensión, la 

amplitud, la profundidad del ingenia, el los lo abarcaban todo, ó 

al menos no excluían nada; el primer tomó por centro a la 

filosofia, el segundo la teología y el tercero la física .. Pero 

ninguno de los tres conocia esa excomunion intolerante de una 

parte de la ciencia respecto de la otra; ni se les habia ocurrido 

que para organizar la ciencia fuese preciso separar de una ve~ la 
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. . . 
mitad 6 ·1as treS cuart'as pártÍ:!S d~ ei la:· sobret~do nunca se . - . . , -

f iguraroíl-_.'qU'e {.~f~~Se :~-P~~E!!~·is~· .. {1-¡mrnar: :_~_i'St'enláticamente ·sus- bases 

más Pro f~lnd~~ ::~~ _·:.~~~>~-~·~ ¡~-~:-._~;~ -'-~~-b 1 ~~e-~¿-,\(~6 ); .· 
. ; ~- ,:: ,;:/ _ ... ,,. !.- ,":'}'. . ·:'··. ·- ·- ..... ·:- ..... :_- -

_ ro_do. lo·. --~~t~ri·~-~~---inue·~ú)~·:_ :i'~~~-~~~~~~~:~~-,:~~;:~~-~ ~sur-9.~erori en 

io~ --no: po~i tiy i_~t~_;~ ~--~E~~~~B:-·r~_~;:~~e:· :/i_~~s\-~~~'Ó::iv is tas. 

esa 

- - -~-:-.t, .. --,._-_ -_-· ·º:- ----.-~- ;; -=- ' - -

Es importante señalar quB ·l~S __ - -~p_·-~·p_~-~iti_Vista~ pretendían 

defender el avance de la ciencia, por lo ·cual no negaban las 

doctrinas e>:istentes, como lo· hacia el positivismo. Veamos que 

nos dice al respecto Lera: 

"Pero vosotros señores positivistas, ¿Qué otra cosa haceís 

sino eliminar y eliminar incesantemente?. Os hablo de la c:iencia 

que ilustraron San Agustin, San Anselmo, Santo Tomás y San 

Buenaventura, ó sea de la teologia. ¿La teología? decis: está 

eliminada. Os hablo de esa otra ciencia que recuerda los grandes 

nombres de Aristóteles, Platón~ Descartes, etc. ó sea de la 

metafísica. ¿la metafísica? decís: 8~té. eliminada. Os hablo de 

esa ciencia del alma que también tuvó por- intérpretes los más 

grandes ingenios, 6 sea de la psicología. ¿la psicología? 

preguntais: está eliminada. Os hablo en fin de la moral eterna .• 

de los hechos morales, de los fenómenos de la conciencia. ¿ta 

moral? dice el positivismo, está eliminada."(57) 

El positivismo al negar la psicologia, la moral, la 

teolog~a, l~ metaiisica se afirmaba como la verdad de su tiempo y 

ponia la va~ de la critic:a para negarse su propia evaluación, y 

en el fondo de estos argumentos trataba la nUGNa imagen de.• la 
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propuesta ·,de .ser uri ~-pai.~- ··que aspira a la modernidad. 

"La obra del' positivismo no es un edificio levantado con 

verdades nuevas para que se cobijé bajo de él el ingenio del 

porvenir: Es la prisión del espiritu humano costruida con los 

restos del materialismo, del ateismo, del panteismo y de todos 

los errores que de un siglo á esta parte están amontonados en el 

camino real de la ciencia. Vuestra obra es un conjunto de 

negaciones un esplagio de l~ filosofía negativa: es la negación 

misma, en la más basta escala que el espl.ritu huma~o la ha 

practicado nunca." (58) 

A una critica agria para el positivismo y la credibilidad de 

sus teórias que postulaban en la sociedad académica mexicana, le 

augLlraban no un excelente porvenir en los medios de· la política 

cultural. 

El mismo Carlos Américo se ocupa de señalarlo: 

11 No sois organizadores, no, no sois más que eliminadores. No 

sois la multiplicación de la ciencia sino su disminución; no sois 

el engrandecimiento de las inteligencias, sino que su 

empequeñecimiento: No sois un edificio levantado con verdades 

conquistadas, sino un montón de ruinas forma.do con el polvo de· 

las verdades destruidas: No sois la armenia de las afirmaciones~ 

sino la amalgama de las negaciones. ¡Y á ese montón de ruinas á 

ese casucho formado de escombros, es á lo que 11 ama is 

soberbiamente el edificio de la ciencia nueva." (59) 
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Desde iue:go· ·.que la critica t.iene ÍJn so~ten., ún· ·argumento 

_teór-ico~: la ~-,.:dUf~~z~:. ··d_e,-;·~~-7~;·aY.~·~~kntci·~, qu;" 1'e ·. h.:\cen aludir las 

posi~ilidaq~~- :_d~·:-··µ,'l··~:-:p~·i·~Jí·i;g~¡~ -.... ~~-~6~::-:~ .. i~:~i;~A';{~· .. :.~~::n~ m~teria · de 

enSe~ariza·· ~~·::~.~-~/~~~~-~~i'1~::~·~·;~·1a-~;~{ :~~-~·~~r~:tó~¡~--~: ':1 '. -. · .. 

:·_:,.::.·~~··· :._:. _, :~>,:;~~~- ;.~·· :· .. :· " . .. ::<.-· .. ":¡:~:' :?/,-.' 
-- ~ L~-~:,, qli~~;. :.~b-~~~,~_;:~\~X~~~lti~i'~~o\,~:. -~~~~~6 :;~~-~jj:::~~:~~~~¡:g+!¿~¿~~·. ~-n-d"~-·da ~ 

al terñat1V~0~?~d;~~-~s·~~/Ji-¡-ó ~-~. f¡-:--~i-~~-Cia:·--qüe · i~~~i ~~~:~~ ;_~;~.'.~~~ 
-~ ~~/· 

A· C:Ontinuación veamos que nos dice Carlos f\mérico sobre lo 

Anti-científico del positivismo: 

ºPenetremos en lo íntimo de las cosas, y veréis como toda 

protesta en al ta vo:;:: en nombre de la cienci~. contra las 

pretenc:iones científicas del positivismo. Porque en efecto lil 

ciencia misma, examinando ese sistema descÜbre en él tres vicios 

radicales que comprueban su nulidad científica, que á las que le 

miren con menos atención: á saber, la hipótasis gratuita, la 

contradicción Lmiversal y la falsedad absoluta. 11 
( 60) 

El pasaje anterior muestra como es que la ciencia encuentra 

tres vicios en el positivismo: la hip.6tesis,. la contradicción 

universal la falsedad absoluta, esto es prueba de su 

anticientíficidad. Veamos que nos dice sobre el vicio de la 

hipótesis: 

"Lo que ante todo llama la atención en esta prodigiosa 

doctrina, es que tiene en su base el vicio radical que ella mi~r.\a 
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echa ,er:i. Caf'7a á·,·todo'. -lo que PY.etende destruir en nombre de la ·: ' ·--·-,- . ., -'.. 

cien~ia~_ e_-~-;<·~~~~:~;:~::-~~-~:: h_ipÓ~~~'.i.s. Oid hablar á ese ingenio tan 

·exigent~> t=~~:-.¡..:i·g'~~-~-~~~--t~n:,~evero y tan matemático, que se llama 
._,. ,_,-._-.--··--,'. 

-~l ~p,~_~{~}~~x~-~~>~-:~(í_~~ .:~~ncionan que t~dos somos juguetes de la 

~iPóte-~i-~: los· -.teólogos suponen todo un mundo de realidades 

teológicas·, los metafísicos suponen un mundo de realidades 

me·~afíSicas, los psicólogos suponen un mundo de realidades 

psicológicas; 105 moralistas suponen un mundo de realidades 

morales. Nosotros estamos siempre suponiendo. El positivismo no 

ve por doquiera sino suposiciones, lo mismo en las creencias más 

acreditadas que en las convicciones mas universales: 

Incesantemente nos está hablando de la supuesta causa primera, 

del supuesto Dios, de la supuesta alma. En una palabra la 

hipótesis y siempre la hipótesis, es lo que se cree con derecho á 

echarnos en cara siempre y en todas partes como el obstáculo 

radical que se opone .nl triunfo de la ciencia." (61) 

El ataqLte en el campo epistemológico, la propuesta 

positivista se contradice en su validez, los argumentos, no 

validan los argumentos de una Psicología que ve el fondo de los 

fenómenos Psicológicos, que tienen una realidad que contradicen 

hipótesis de un positivismo que levanta la bandera de la 

confirmación. 

Como vemos el positivismo tiene el vicio radical que es la 

hipótesis, 'I que él mismo critica a otras ciencias. Además se 

observa, como es que se manejaba que los Psicólogos suponen un 
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- _< ··- ·: : . < 
mun·~~ _·de -;rea/iciS:des·:::psi-~Ológ··¡cas. 

. . 
11 L6s-. ~c~~-~tiY:ist·a'.:~ ·~~~~-~~-a~.e·j~'s'ta. en -~~ hipóteSis .• :. P~ro,.·hay que 

pre9urit~d ;Jt~¡¡s1tfS~J"'~ h~d§, es.!Oán sus 

pr~nci.pi·;;;s.:::~-y·i·dE!~t~'S~;·;.····y~·e~:. :-to.d'.as ._ .. p.ar~~s -~l l~remos ._hipótesis en 

v~z> ~~ >~.~.~·~~;~i~:~'_.~~.~.JS~~-~e~ supone is qu~ h_as~~· el s_~g~~ XIX, el 
·.- .. ·· - -.:· .. -.- ·:-.---.--. -.--.... --
esp.!ritu{.~hurÍt.3.nO,- á pesar del ingenio y- de· la virtud de sus 

órgañcis máS famosos se ha visto sometido por la fuerza de las 

cosas al yugo humillante de la hipotesis gr a tui tas y de las 

creencia quiméricas, y este hecho ni siquiera os tomais el 

trabajo de demostrarlo. ¿'( cómo podríamos ec:eptar sin pruebas una 

suposición semejante. 11 (62) 

La. confirmación, la predicción autoc:onfi1-mable pretende 

sustituir la lógica contraria; que le da vida a las propuestas 

psicológicas. En el pensamiento positivista no hay tolerancia, no 

hay error para la explicación. 

Lera nos comenta: 

11 Vas.::itros suponéis además como dogma fundamental de vuestra 

ciencia, que todos los hechos, de cualquier clase que sean, estan 

sometidos al mismo método de comprobación. Suponeis que toda 

realidad debe ser conocida por sólo la obsevación y que ninguna 

puede alcanzarse directamente por el raciocinio, Suponeis que no 

hay más que una ciencia, que esa ciencia es el encadenamiento de 

hec:hos ligados entre s.í. por relaciones qL1e pueden observarse 

directamente y que todo lo que no entra en esa definición es tan 
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sólo un sueño~--. Tódas_ esas afirmaciones fundamentales de la nueva 

los conocimientos toda realidad 

,depei~~~::::_~·~\p\~~~-. la observación? ¿cómo demostrais que una cosa no 

· pu:ede·<~·~r· >~~·~·,~-- siÍlo puede ser observable directamente por los 

sentidos?. Dec.i.s que eso no es necesario demostrarlo: pués en 

- ·.VeidS.d que ese procedimiento cient:lfico~ no puede ser más cómodo. 

-¿Decís que no hay más que una ciencia? y no puede contener otra 

cosa que hechos observables? y todo lo·que entra en esa categoría 

¿Es forzosamente imaginario? y ese método, ¿Es realmente.el único 

que merece el honor de llamarse científico? Vosotros así lo 

afirmais; pero nosotros lo negamos."(63) 

Discusión, que parece ser un sacrílego para su tiempo, donde 

nadie pone la duda sobre el hacer ciencia. El método de estudio; 

con su exigencia de objetivida~ y su verificación confirmable, 

encuentra en estos argumentos la critica que le invalida su 

explicación "científica". 

Los positivistas afirman que todos los hechos están 

sometidos aun mismo método de comprobación. De ahí que la 

realidad se puede conocer por medio de la observación y no 

directamente con el raciocinio. 

De acuerdo con lo que s~ maneja en los textos enteriores, al 

positivismo todo se le cuestiona y se le niega, por no mostrar 

pruebas evidentes de tan gr"ndes e importantes conjeturas. 

"El positivismo supone que lo sobrenatural es imaginario y 
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la absolu.to ·qulmérica. S';!pone que todo lo qLle no es visible y 

tangible~ es la· P~".'"8 rÍad~, supone que no hay F'sicologí.a~ moral, 

metaf:i.s-Í.ca~_ ':teo_Ío9'f.3,. en. u_na.-palabra el positivismo supone que él 

s~i~_,:t~~~~;:~~~--->~~~~ .y, __ qúe:.-todos .los demás estamos en un error, y 

qu~_ ~t~~-~,;L(~:s_~~-~,: ·no .-~~: ·f;'~;-1.~:~vi~-m~ a penas . mer~Ce tener sentido 
-~- . -. ·~:.,. 

comú_~~~~-' (6·'!~) · ~h:.~·· -~~:.; , ·e' 
.. '.-;.:·:' ·.o-:--·,= -;~~-~-; . ->'~~-., 

El :._ P,~_~{~~iVí~~o '": . .3(·:. neg·ar -todo, esta la 

-~sí"c~i~~~'ia-;: obstruye. ei ·ava~·~·e .de·.1~s explicaciones en la ciencia 

mexicana. 

A continuación veamos el segundo vicio de\ pos! tivismo: 

"Lo anterior no es el único vicio del positivismo; tiene 

otro no menos capital, que es la contradicción cientifica: asi 

como es hipotética en todas sus bases, es contradictoria en todos 

sus procedimientos. El positivismo parte d~ la hipótesis y ~amina 

en medio de la contradicción. Su primer punto de partida en la 

enorme contradicción es la de proclamar en la ciencia el reino 

eHclusivo de los hechos, y á su ve=. arranca al dominio de la 

ciencia los hechos más palpables. El hecho del pensamiento, que 

conoce y percibe lo invencible; el hecho de la inteligencia que 

afirma lo absoluta, etc:. hechos todos tan palpables como muchos 

otros que admite y reconoce, y sin embargo mira con desdén y pasa 

Junto.a ellos calificándolos de quiméricos y de imaginarios."(65) 

En la contradicción cientLfica, se observa cómo el 

positivismo niega algunos elementos psicológicos como es el caso 
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pensamiento, por considerarlos 

no ocuparse de los grandes 

alma~ de la causa primera, etc. 

es borrarlas de la ciencia. Pero en el 

momenfo que él quiere dicide y resuelve las cuestiones que se 

pr~f?~nia no.tratar y lo hace con mucha seguridad. 11 (66) 

El positivismo tenia el respaldo social difusores 

intelectuales que veían el espejismo del primer mundo que 

avanzaba con la filosofía positiv~. 

Sin embargo, no había credibilidad en algunos sectores de la 

C\cademia y estos argumentos, quizas, son los más contuÍidentes 

contra la imagen de la busqueda de la verdad en la ciencia. El 

positivismo pues, no tenia solidez para mostrar que sí. podia 

evolucionar como modelo. 

Incluso el diálogo contra los positivistas era de varios 

tonos; veamos: 

"Hermanos positivista, me has dicha no saber nada, acerca de 

la esencia de las cosas, por ejemplo, acerca del alma: que no 

quiere e:iaminar si tenemoS alma, n_i que alma es esa. Muy bien 

pero entonces, ¿por qué declaras con tanto aplomo que el.alma es 

el conjunto de las funciones del cerebro y de la médula espinal? 

¿par·a un hombre que hace profesión de no saber nada, eso es saber 

demasiado. Además ¿sabén o les interesa la psicología? no verdad, 
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entoces porque d~n definir:ión de lo qLte es 'alma y á la vez niegan 

i.\ la psicología.. Y asi comc:i de esta de las demás ciencias que 

l\Stecl~s niegan, sin conocerlas en si.··. Suprimen ~as ciencias ó las 

declaran quiméricas, ¿sólo porqué no les in~eresa?, ó porqué sois 

incapaces de enfrentarlas, eso emp~eza á pa~ecerse bastante a las 

manías intelectuales y filosóficas que amena2an con la pérdida de 

la ra:ón á los que son victimas- de e-i la; y el- tecer régimen 

mental, está aqui muy cerca de otro cuarto régimen, el de la 

enajenación mental. "(67) 

Los no positivista$ atacan les argumentos de los 

positivistas~ debido a que. estos últimos mencionan que el .alma no 

existe por ser inmaterial, a su vez la definen: como el 

·conjunto de las funciones del cerebro y la médula espinal, L<':\ 

contradicción de los positivistas, se encamina a lo absoluto y la 

negación de la Psicología. 

En la siguiente cita veremos que Lera señala el último vic:io 

del positivismo: 

"Como admitir que es falso todo lo que no ha sido 

positivista? entoces tenemos que acusar de falsedad a todos los 

hombres y á todos los pueblos que han proclamado y proclaman que 

el mundo tiene una causa primera y un objeto final, distinto de 

sí propio, á todos los hombres que han ere.ido que más al la de la 

naturaleza y de sus leyes hay realidades superiores á este mundo 

inferior, á todos lo que han creído y creen todavía en la 

realidad del alma humana, y en su distinción real de la sustancia 
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del cLterpo; .y qu~ han basado sobre la inmaterialidad de nuestro 

-;er pensador-· 'esa ciencia, la Psicología, la moral y la 

metatísic;:a,··-~tendr.iam_os que tomarla; como falsas. 11 (68) 

uno :pue:de interrogarse sobre el porqué negar y volver a 

negar. la ~sicología, ¿Cuál augurio era el desatado para ver lo 

temible de una.ciencia? La Psicología no tenia lugar posible ante 

una so~ie~ad que aspiraba a la cumbre del primer mundo, de allí 

que el estatus asignado la psicología sea de magia o 

astrología. Lo unico que muestra es el atraso del pensamiento 

~ient.i.fico mexicano. El prestigio del positivismo según el autor 

es: 

uNo pasará .:..delante, no tacará con su pié el pórtico del 

porvenir, ni aun siquiera los umbrales del siglo XX. Porque el 

positivismo que es una me2c:la de todos los más bajos errores, 

desaparecerá en los abismos de la f ilosof ia co~temporánea, 

mezclando el polvo de su sistema con el polvo de tantos otros 

sistemas que ha barrido el viento del siglo y pulverizado el 

soplo de la verdad. Y la ciencia á la que pretendía encerrar en 

un círculo inflexible, y justamente con ella el espíritu humano, 

la ciencia continuará engrandeciendose y elevándose, pero se 

elevará y engrandecerá llevado con sigo á la Psicología, la 

moral~ la metafísica, la teología, como la cúpula sublime que 

corona el edificio científico."(69) 

El autor no estaba equivocado~ pero las circunstancias de la 

sociedad meHicana no cumplían con ese momento, todavía le 

126 



esperaba un.a. la.~ga-, V~d;a-· _ P.~r~ .S:~· :e.·. q.~ed~~'?n ;_)a psicologia y la 

111oral, -p-e·ro·.,. .tai11bién ~l· :-posi 1:.rvi·~·~o>: .. _tu~-i'~rO~ ~spacios comunes-

Ex~sti_Br~!'.l· diS:~usione~ ·parale·l~s Y con·flictos académicos en 

la E.scuela Nacional Preparatoria donde los Positivistas critican 

la categoría de Psicología negando que el eHamen subjetivo dra los 

fenómenoR mentales pudiera conducir a algo~ concluyendo por 

declarar inútil, sin objeto toda intenci611 encaminada a 

estudiar los fenómenos del espiritu. 

La Psicologia pues la encontramos los escritos de 

revistas y periódicos de la época, en un plan de lucha c:ontra el 

abjetivismo del positivismó que prometía salvar del atraso. 

Por L1ltimo e5 importante menc:ionar que la filosofía 

positivista tiene una importante influencia en la ciencia en esü 

época, además es retomada para establecer el orden y justificar 

la dictadura porfirista. 
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CONCLUSIONES 

La mayoria de los PsicóloQos en México, saben y aceptan que 

la Psicología se inició en la escuela Nacional Preparatoria por 

iniciativa de E2equiel Adeadato Chávez; pero si nos preguntamos 

que pasaba antes de que se aceptará la Psicologia, especialmente 

en los años de 1880-1890, esto es una interrogante que vale la 

pena anal izar, de ah.i. el porqué esta tesis trata de analizar el 

papel de la categoria de la Psicología, en ese momento histórico 

( 1880-1890). 

Este trabajo se llevó a cabo en el contexto histórico social 

del porf 11-iato, en donde predominó Porfirio Díaz, al cual gobernó 

casi 34 años, (salvo los cuatro del periodo Gonzalino). 

El país vivia ante las condiciones sociales de la época: 

hambre, miseria, robo, prostitución, asesinato, a su vez una 

constante lucha política, levantamientos de armas, analfabetismo 

en un 83%. Ante una condición social de esa naturaleza se 

necesitaba un sistema o doctrina que prometiera salvar del 

atraso, ese sistema fue el positivismo. 

La categoría de la Psicología surge durante el apogeo del 

tiempo positivo, el cual se va a caracterizar por una corriente 

de pensamiento, en donde destaca Augusto Compte. El positivismo 

tiene una importante ,influencia de todas las ramas de la ciencia. 

Dicho sistema fue introducido en México en un principio como 

filosofía, desp1..1és como sistema educativo y finalmente como 

ideología para justificar el sistema político. 
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- -. - . 
En este. per_.í.Odo. hubo 9ran'd.es. ava~des uno de ellos fue la 

cons.trucc:ión,, del <'i~~;IJ~~;/:1}, ':lo . qu,~ m•d.o.rci · .el desarrollo 

·ei:o~ó~íc'o 'de'i --P~·.í.sJ.-: .. pue's·:;·áb~i:O:·- ·~-~ev~~ -~~.J~~t·~~ .de·::empfeo. 

(< · .. ::._e:;::·.~ ,~::·::_-:: ' - . :~~~-:- - o.·:··~:; ... ¡ 
Al~ -p~i-n_C~Tú~ó- -~-1a:''.~ ~~~t¡;b·m:rá: ~~~-;~~~t:1~~-:~-~~b~-~~-da ::~-.:en trueques. 

·, 

:intfi~~-ámbi-0°5-~.-: de 
o ·' - ~ -~ .: ,~e ~ 

m~~C::aii:C:ia~, '-: :·eSto ,·_-,fue·_' -~~;;¡~,\biaf1do ~gracias a la 

construcción del ferroc.a~ril~ 81 cual abrio las bases para la 

modernización del pais. 

Uno de los problemas al que tenia que enfrentarse Porfirio 

Díaz era el tipo de población, ya que la mayoria el 657. ~ran 

monolingües. Además se trataba transformar al meHicano en alguien 

práctico trabajador, 'esto por medio de la educación 

positivista, pLles es el sistema filosófico imperado en ese 

momento, era el que prometía salvar al pais del atraso. Sin 

embargo el positivismo fue combatido ~uramente por grupos 

políticos y religiosos (jacobinos, católicos, etc.), esto era por 

que el positivismo era el instrumento ideológico de un grupo de 

personas que se ocupaban de la vida académica y política del 

pa!.s. 

Una vez observado las condiciones histórico-social en esa 

época, nos preguntamos que papel juega la Psicolog.í.a en ese 

mamen to, nos damos cuenta que los usos y los fines de esta 

categoría se empieza a observar en la Educación (en el salón de 

clases), en donde consideran a la categoría psicológica como 

parte formativa en el desarrollo del niño. 

A pesar q1..1e en ese período todo giraba alrededor- de una 
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erlseñanZa' po~ít'ica~· ·dehido a las necesidades del país, eaistía 

otro tipo ·.d~ enseñan2a· ·que era: La educación que se impartía a 

niv~l .di? .Sai-6n ~de __ clas~s, ··eñ do~de se ven elementos positivistas 

con -loS ·que- se \éÍeifinef! _.los usos y fines de la Psicología en ese 

per.i'odd·." 

·Con la educación se pretendía mejorar la enseñanza-

aprendizaje~_ con lo que la Psicología gana terreno y se diluye en 

el saló~ de clases. 

Además se le empieza a dar importancia a la personalidad del 

maestro , (manera de expresarse ente los alumnos: tono de voz 

método empleado, etc.), con lo que se pretende mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. E:~iste trato diferencial en el salón de 

clases. 

Otro aspecto de la enseñanza-aprendizaje es los métodos de 

enseñan~a. En donde existen discusiones sobre su verdadero valor. 

Para que los métodos funcionen dependen de la capacidad, 

personalidad, etc. del maestro. 

En ese momento también se le da importancia al desarrollo 

del niño: en el desarrollo influyen elementos que en la 

actualidad la Psicología retoma, tales como pensamientos, 

memoria, razonamiento, etc. 

En ese momento se menciona que la relación madre-hijo, es 

muy importante, ya que a través de la relación el niño 

perfecciona el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, 
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etc. es decir .los pr:~ceSos· P.sii:ol~g.i·cos· sLipD~i~.r.es. 

En·; e·sa .. ·-éPo~a ·s~_)~bServa·~-y~{·· .. ~r-~~:i .-~-:~.~:tro·::·d~1 .salón de clases: 

es quer~r .. ma.nten~r ·a1, niño quieto, ·.·:.io q~e ~c.;_siona· problemas de 
. .. 

condu-cta~ y aprerl~izij0. 

La edúcación no se daba ·tan Sólo Para el niño, empie=:a a 

surgir la n~cesidad de instruir al adulto.: de ahi qL1e en el 

desarrollo intelectual del niño y del adulto inf Ju yen, elementos 

que podrían considerarse como psicol6gic::os. 

Como se observa, es ese momento existe una prioridad por la 

educación, debido a que i;sta constituye una de las funciones 

esenciales de la sociedad, además a través de la educación se 

lleva a cabo la transformación y la apropiación de la experiencia 

histórica social :i creada en el largo proceso de desarrollo de la 

humanidad. Esa transmisión :.e ha llevado a cabo de diferentes 

mclneras, dependiendo del grado de ese desarrollo y de las 

condiciones materiales ~oncretas en cada momento histórico. 

Con los métodos de enseñanza se pretendía mejorar lü 

enseñanza aprendizaje. Aqui se observa la preocupación de ese 

momento por la educación del pueblo. 

Ante las condiciones de ese periodo~ par las que atravesab~ 

el país, el positivismo prometia salvar del atraso en el que se 

consum:i.a, de ahí que la educación tuvo bases positivcO\s~ en doncle 

se pretendía mejorar el desarrollo cognitivo del niño por lo que 

era fundamental mejorar la enseñanza-aprendizaje~ analizando 
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desde métodos de enseñanza, personalidad del maestro, ver de que 

forma estimulat·ía al niño~ etc. 

~n .ese período _( 1880-1890) no existían las preocupaciones de 

una Psicología aplicada que se ocupara de la sociedad y de sus 

.-problE?_mas., "De ahí que la Psicología tan sólo se ve en salón de 

c_lases-y ~n revistas y periódicos de la época. 

En el segundo capítulo~ se hace mención de que la educación 

también era impartida por la iglesia, de ahí que ésta pretendía 

_transformar la conducta del hombre, a través de la educación. 

Dentro de la religión existía el catolicismo, y un grupo en 

contra de el los como lo era el protestantismo. Estos ól timos 

trataban de educar al me>:icano bases científicas y 

religiosas. Esto era para mejorar su personalidad. 

E><istia una competencia entre la educación ca~ólica y el 

protestantismo~ ambas querían ganar terreno dia con dia. La 

escuela protestante pretendí~ formar alumnos activos y no 

pasivas, enseñarlos a pensar e investigar por sí mismos. 

Los maestro protestante criticaban a los católicos, por 

impedir el desarrollo activo del niño~ lo que generaba personas 

pasivas débil de carácter. En la escuela protestante el 

individuo era libre para pensar~ decidir, etc. mientras que en el 

catolicismo todo era controlado por una autoridad que establecía 

el clero. 

Para los protestantes, la escuela era un espacio donde los 
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alumnos' ser.i-~n pers6.ÍaS :é:r~;~tfvas, en dicha cre.3itividad influyen 

aspeCtO~ ·.psi¿~;~.·ó~·i-~os .~e;~ ~;n~·~·~, el raz-~nar~ etc.>. 

El:_ ··-~r~·~~~ianti~·ffio ._.trata de seguir los lineamientos que 
' .. '· ,_-., 

establei::e' la. educ:ai:ión estatál; en cuanto a la religión, no 

'coiibate_,' __ ~.:i. J:'li.~g~ )a: .. e~istenc:i.3. d_e Dios, su posición es neL1tral. 

_--::Loso:---· protestantes - querían formar hombres útiles, pero 

actiVos; por lo que su base· está en la teología y la moral, bases 

que niegan· el positivismo. 

·La Psicología aparece como categoría que explica 1 a 

condición del hombre, y qu~ el positivismo se encarga de refutar, 

esto constituye un obstáculo para el avance y aceptación de dicha 

ciencia. 

El catolicismo señalaba que la relación madre-hijo era muy 

importante para el desarrollo del niño. Dicha relación se daba a 

nivel religioso. 

La iglesia cató! i c;:i. consti tu.ia una í ami U.a a imagen 

semejanza de la familia mexicana, esto con la finaliditd de qLle la 

iglesia tuviera control de los mexicanos. Además también influía 

en el desarrollo del individuo, lo que producía personas carentes 

de imaginación razonamiento, etc. La iglesia inhibía los precesos 

psicológicos superiores. Esto es producto del por que se creía 

que el ser Psicológico fue creado por obra divin~. 

Se consideraba que las facultades intelectuales del hombre~ 

el instinto, en ::;i el propio organismo, formabcm un todo que era 

136 



. . . 

niño perdía un órgano o E.n ·,e~~ .. -· é'P~~~~:~y~-~-: -.c'.ei~.~~ que si un 

nacia sin<~-~·;·~-----~~~~~;~.":~:~.' -~-~-~-J·_~d:ii:aba· y se le 'etiquetaba como un ser 

-i~~,t-~(;i-:.~~[~~.~~~::~-e~:·:~~~~t-~~~--~~-~~-ci·a, etc. Esto era producto de que np 
'•T•;,·.,;·;,-;-,,•;;:-ó,'::•'•i':,-,-'c·----- -

~ :_s:::' .. 
· indic:~~S·?_d_é·'°)a·'_e-1(.i'stencia de la Psicología en el plano académico 

_r~'fl·~~~v~/'..pe_'.o -aun no participaba en el campo aplicado. 

Eñ-- esa época se habla de algunos problemas sociales tales 

como, la prostitución, el divorcio, etc. los cuales traen 

repercusiones psicolólogic:as. 

,Justo Sierra (en el periódico la Libertad, 1884) define la 

Psicología como el estudio de las facultades mentales. 

En el tercer capítulo se habla sobre el papel que tiene la 

ciencia en ese período (1880-1890), esto es con la ~inalidad de 

ubicar ala Psicología en el contexto científico de ese momento 

histórico. De ahí que se mencione que la c:iericia debe tener en 

CLtenta un método de investigación, el cual debe tener como 

premisa las hipótesis. El tema de la psicología empie::a a tener 

aLtge aunque tan sólo es en revistas y periódicos de la época. 

Por primera vez se trata de investigar los fenómenos 

desconocidos, con la finalidad de dar mayor avance a la ciencia, 

dichos fenómenos son la Psicología, metafísica, la moral, la 

teología~ etc. 

El positivismo (sistema filosófico, imperado en esa época) 
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pone en duda todo lo' que nó_.tiene lds Princi.pi-05 científicos que 

el los sus ten tan, entre es-tos- esl:~ba,· la _-p~-iC:~-;i.~'ag'ia·. · 
>;_,!-.''::~: -

encue~:r:
0

::ti1va
15

::~:L.?;.:~~~ºl~l~
1

~7a;~ttitJ~ye;J$~:~:::::::::c:: 
humana. ,~De ah_~- 91 ~~~-an~:~~i~~~·t:~~~:~Lt~~~-~~{~·~~;1~~~.l~ -9~,e. esta en vías 

de aceptación. 

El positivismo niega y elimina todo, ewcepto la materia y 

sus leyes inmanentes. 

En esa época el esp:lritu es considerado como algo 

Psicológico, a pesar de qµe la psicología aun no era aceptada 

como ciencia y profesión. A pesar de esto, en ese pPríodo ya hay 

indicios de que había quienes se ocupaban de la psicología, sobre 

todo en la educación. 

En ese momento históri~o se le empieza a dar importancia al 

pensamiento interno y ~1 csp1ritu (lo qL1e denominaban como 

psicológico) el cual no podia separarse del mundo e>:terior .• por 

lo que había que estudiarlo como un todo, en donde el contexto 

social era importante. 

El espíritu a pesar de ser un elemeto psicológico, se 

reali;:a en el plano de lo filosófico, esto es producto de que al.'.ln 

no es aceptada la psicología y pasaran algunos años para su 

aceptación (1896). 

Los conocimientos psicológicos no se les d<J.ba un valor 

debido a que las ciencias relacionadas con la psicología en ese 
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momento; no. estaban bien d;,fi~idas, ~;~~<):10/tailt.o no se podr./.a 

emPr,~nder_: - , el · ::~·~·~~:~¡:/¿~ -~\· ·c:/if · ·---~~p-Í. ~~·1:~·;· - -¿6~s tí tuY~ncio .'-. un gran 

obstác:t.il.o p_a_ra. _:~-~¡ _:~-~~~-~:·~ai~~- d-~-': ·i~·::·p~¡;~~l~~'i~'.j -

La)~-~~~oiog·ía _no se· desliga de_ 1aS- otras ramas de· las cuales 

dependia _(la biología y la filosofía). 

En esa época se habla de la relación existente entre el 

espíritu humano y el cuerpo, el cual se ve como un todo. De ahí 

la relación e~istente entre la fisiología y el conocimiento del 

espíritu humano. 

La psicología- empieza a tener auge, en esa época, y aparece 

en escritos y en periódicos de ese periodo. Pero el positivismo 

la refutaba por considerarla fuera de sus principios ontológic:~s 

y epistemológicos. 

La psic:ológia para el positivismo es algo. quimérico, 

ilusoria, fantasiosa, etc:. puesto que su objeto de estudio era el 

alma, y ésta es una sustancia inmaterial. 

El positivismo tomaba como verdadero hechos los que se basen 

en la observación, y los que no entraban en ella eran falsos, de 

ahí que los conocimientos del espiritu no ·tiene importancia para 

el positivismo. Por lo que éste sustituye a la psicología, por 

investigaciones precisas del cálculo aplicado a las realidades 

materiales (matemáticas, astronomía, la fí.sic:a, la química, 

etc:.). 

A pesar de todo lo anterior, en esa época hay quienes niegan 
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Dl pro~io, posi~ivismo, como· ~arles A_mérico L~ra (en el periódico 

La Discusión, 1882), .por c~nsiderarlo 'anticientl.fico. 

En esa época se presentaba una serie de discusiones con 

respecto a la ciencia, entre los positivistas y los no 

positivistas. Eso muestra el interés sobre los usos y fines de la 

ciencia para su enseñan~a en el pa.ts, que habl.a entrado a la era 

moderna con la construcción del ferrocarril Veracruz-Mé~:ico. 

Por último es importante señalar que los positivistas 

criticaban a la categoría de la psicologia, negando que el e>:ámen 

subjetivo de los f·enómenos mentales pudieran condl\Cir a alga. 

Es importante analizar la historia de la categoría de la 

Psicología (en 1880-1890), ya que los conocimientos actuales 

están influidos por el pasado histórico e influirán en el futuro. 

Para entender que está haciendo la psicología en ese momento y 

por qué lo hace, se necesita comprender lo que hicieron en el 

pasado los psicólogos o los encargados de la categoría de la 

Psicología, ignorar el pasado es obstáculizar la comprensión del 

presente y del futuro, y con el lo la formación de los futuros 

psicólogas. 

Además todo profesianista debe saber la historia de su 

profesión, lo que en este casa implica un avance para la 

Psicolog.:i.a~ puesto que analizando el pasa.do podemos conocer el 

presente e Intentar apraHimarnos al futuro. 

En la actualidad nos podemos dar cuenta que ev.isten una 
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serie de corrientes psic:ológicas (conductista, piagetiana, 

Psicoanalista, etc:.)~ esto es tema de discusión de muchos 

autores, pero qué pasa con el conocer de la historia de la 

Psicologí.a en Mé:dco, parece un tema que pocos le dan 

importancia, esto es debido n que se cree que hay que estudiar y 

analizar la moda del momento, las corrientes psicológicas; pero 

para poder entender esa~ corriente psicológicas, primero hay que 

entender c:ómo era concebida la categoría de la psicología, su 

objeto de e!iitudio en un momento histórico en el que aún la 

Psicología no era aceptada como ciencia y profesión, sirio que se 

enfrento con una serie de problemas que tuvó que venc:er, para 

lograr el avance cientific:o, que hoy en dí.a tiene. De ahi radica 

la importancia que se debe dar al estudio de la historia de la 

Psicología en México. 

El presente trabajo nos da a conocer esa historia de la 

Psic:ologia en México, en un momento en que la Psicolotjia tan sólo 

es una c:ategoria más, pero en donde ya hay señales de vida, es 

decir en un contexto social (1880-1890), en donde hay indicios de 

la existencia de la Psicología además todos los avances al 

respecto, en ese momento sirven de preámbulo para que en 1896 sea 

aceptada y difundida ~n la escuela nacional preparatoria. Con lo 

que se da un paso más en el avance de la ciencia. 

Este trabajo nos da la pauta para conocer la Psicología sus 

usos ·fines, que son más que nada a nivel de escritos de 

revistas y periódicos de la época. 
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EÍl P_leno 199~." n~s. ·poden:ios .. dar ~uen_\:_a que· .. f~~ ta ffiuc.h~ por 

conocei:- -1a·· histoi:ia de una-·c'ie11-~:ia;."_, (;o~¿;_:;.la' ·Psic:olo9í.a, ·.:ia- cual 

es la ··: ~~~~. .~-u~d·~·~~~¡~:l, . ·p'~r·a -:n~,l~~-z~~~-~ r~-::' ~nte.nd~r el 

comportamiento.· humano. 

Al _enfocarnos, a esta tesis nos la 

Psicología en 1880-1890, aún no e:<istia como c:ienC:ia, ni era 

impartida a nivel educativo, sin embarg.o e~üstian elementos de 

esa época que nos dan la base para que en 1896, sea reconocida e 

impartida en la Escuela Nacional Preparatoria, con ello nos damos 

cuenta que no existe un saber absoluto, de ah.i. la necesidad de 

trabajar sobre la histori~ de la Psicología en Mé"Xic:o, pero no 

tan sólo en los años de 1880-1890 ya que san 10 años, por ello 1 

existen ya en la actualidad, algunos compañeros que manejaron 

otros periodos, los cuales no son menos importantes qua el que 

aqui se trabajó, puesto que también se resCataron grandes logros 

para la historia de la Psicología en MéNico. 

En el presente trabajo se analiza la categoría de la 

Psicolog.i.a en función a los acontecimientos de la época ( 1880-

1890)' hechos, que no son datos acumulativos sino 

interpretativos. Es decir se intento explicar el pór qué algunos 

recurren a argumentos específicos de la Psicología (a pesar de 

que ésta aún no era aceptada como ciencia y profesión)~ asumiendo 

explic.í.tamente términos supuestos o criterios (psicológicos) 

fundamentales en lugar de otros. 

El presente trabajo es de gran importancia en la formación 
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profesional :i debido a que todo profesioni<E>ta debe conocer la 

historia~ origenes y desarrollo de su profesión ya que es dificil 

concebir una profesión sin memoria histórica. Además necesitamos 

integrar nuestra propia historia, la presencia de la psicología y 

el trabajo psicológico en la sociedad mexicana. 

En una sociedad como la nuestra, en la que se manifiestan 

problemas comunes a los demás paises de escaso desarrollo, 

existen un sin número de problemas (psicológicos) por lo que la 

Psicolog.1.a juega un papel fundamental para su solución._, de ahi 

que es importante conocer la historia de la Psicología en México, 

porque para entender el presente, hay que conocer el pasado. 

Si queremos enteder los por qués de la situación actual; si 

se desea vislumbrar las posibilidades futuras que tienen la 

teoria, la enseñanza y la práctica de nuestra disciplina, es 

necesario aproximarnos al pasado. sólo así. reconocereinos que 

lugar ocupa este saber llamado psicologia y cuál.es nuestra forma 

de vinculación con sus problema~. De ahí la necesidad de hacer un 

trabajo que nos permita conocer la historia de la psicología en 

México. 

De esta manera el estudio del pasado puede ser puesto al 

servicio del presente, no con una finalidad utilitaria y 

eficientista, sino como posibilidad de apropiación reflexiva y 

critica. Así~ la comprensión del pasado se convierte en un 

elemento activo del presente, que puede incidir en la dinámica 

actual de nuestra disciplina. 
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Por último,, es -impo!'"tante -señalar que la formación técnica 

que recibe_n:~ ~.ºY :·en·.dia .. los_ psic:Ólo.gos, no es la adecuada~ debido 

a l'a :def-ici~~~:Í.'a"- de' 1.3: "evaluacfón de la ins-trucción recibida en 

las distintas escuelas (UNAM, ENEP) • 

.. La . prep9.ración del psicólogo seria más eficiente si se 

mejorara el plan de estudios ampliar el campo laboral del 

psicólogo, proporcionarse una mejor capacitación metodológica, 

definirse el perfil profesional de éste, generarse habilidades 

el estudiante que le permitan crear sus propias soluciones. 

Ademas deberían analizarse directamewnte las necesidades 

sociales en las que puede incidir el psicólogo y entrenar al 

futuro profesional en dos sentidos: por un lado mejorando la 

enseñanza Teórico-Práctica en las habilidades en las que de por 

sí ya se les entrena, para que sea capáz de desempe~ar 

adecuadamente las actividades solicitadas y, por otro lado, 

ampliando la preparación Teóric:o-Práctic:a que recibe, de forma 

que pueda tener ingerencia en los problemas que son primordiales 

para los distintos sectores de la población. 
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