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Resumen 

El objetivo general de la investigación fue el dar cuenta de los procesos de 
institucionalización de la versión experimental de la psicología en la UNAM durante 1960-
1985. Para ello, seguí la trayectoria de un grupo de sujetos en la institución -los 
fundadores-, construyendo los procesos instituyentes de dicha aproximación a través de 
su itinerario. Se siguieron tres momentos que anudaron el itinerario del grupo en relación 
a la psicología como disciplina "científica". a saber: el disciplinar, el profesional y el 
curricular. 
A lo largo del trabajo de investigación, tres temporalidades estuvieron permanentemente 
relacionadas como hilos que anudaron el trayecto grupal; una temporalidad institucional; 
una temporalidad organizativa y normativa, y una temporalidad biográfica grupal. 
Fue posible armar la trama a través de la recuperación oral de los sujetos, via entrevistas 
a profundidad de los relatos de vida del itinerario académico institucional, paralelo a la 
recuperación de documentos bibliográficos, hemerográficos y videograbados. 
Podemos sostener que para el caso investigado, el experimentalismo operó como un 
imaginario que representaba para el grupo la imagen de una psicología "científica", a 
manera de las c1enc1as naturales, lo que se objetivó a lo largo de los tres momentos 
explorados. 

Palabras claves: instituc1onalización, trayectorias, imaginario, expenmentalismo 

Abstrae! 

The main objective of this research was to give account of the institutionalization 
processes of the experimental versíon of UNAM's psychology during 1960-1985. To 
accomplish that, 1 followed the trajectory of a group of people al the institution -the 
foundries-, building the institutional processes of this proximity through their schedule. 
There were three moments that link the schedule of the group in relation to the psychology 
as scientific discipline: the disciplinary, the professional and the curricular. 
Through the investigation, three stages were attached as hilos that knotted the group 
trajectory: institutional. organizative and biography temporality. 
lt was possible to bulld the summary through the subjects' speech, by interviews of the 
schedule academ1c-inst1tut1onal and bibliographic, hemerograph1c and video documents. 
We can say that for the researched case. the experimentalism worked as an imaginary 
that represented the image of a "scientific" psychology to the group, as the natural 
sciences are. and manifested through the three explored moments 

Key words: institutionalization. tra¡ectones, imaginary, experimentalism. 



Introducción 

La apuesta central en torno a la cual se ha construido la narrativa a la cual nos 

acercamos, ha sido el tratar de vincular la trayectoria de un grupo de sujetos cuyo lazo de 

pertenencia e identidad grupal se anuda en torno a un cierto imaginario institucional. 

Veremos como el punto de amarre entre los su¡etos y la institución se halla articulado en 

tensión constante entre la innovación que una propuesta educativa singular representaba 

y la lucha y exclusión de otras propuestas pedagógicas. Seguiremos los derroteros del 

grupo desde los momentos fundacionales hasta ta evolución de la trayectoria en torno al 

experimentalismo como discurso central que legitima y da consistencia a las prácticas e 

identidades de tos sujetos, y que como tal transciende tos espacios singulares por el que 

el grupo transitó. Dichos derroteros evidencian, desde nuestra óptica, la importancia de 

acercarse a las instancias singulares en que se presentifican las representaciones 

simbólicas e imaginarias que dan cuerpo a los procesos de institucionalización y sus 

enredos. 

La complejidad de los procesos de institucionalización permite el acercamiento a 

esta dimensión de lo social factible de ser abordada por múltiples miradas. 

Institucionalizar en términos generales implica normar, regular, privilegiar los momentos 

de continuidad sobre los momentos de ruptura. Entendido así, institucionalizar pareciera 

poner el acento sobre aquellos momentos de la estructura social. educativa, política que 

sedimentados ofrecen un horizonte de permanencia y totalidad sobre aquellos momentos 

de dislocación y fractura. Sin embargo, es al interno de esos momentos que se nos 

presentan como "naturales", como dados, en donde se insertan las condiciones de 

posibilidad para el cambio y reconversión. Y es también como dentro del sistema o 

estructura que se nos presenta como instituida. donde los sujetos despliegan una 

diversidad de prácticas que pueden llegar a trastocar las condiciones imperantes hasta el 

momento, llegándose a configurar en un nuevo ordenamiento social, educativo o politice. 

No podemos hacer de lado entonces. que lo institucional conlleva también un 

aspecto simbólico y subjetivo. esto es, la significación y/o resignif1cación por parte de los 

sujetos de normas, valores, culturas. pertenecientes al orden institucional; significaciones 

y/o resignificaciones que son constitutivas y constituyentes de un determinado 

ordenamiento histórico social y de las identidades de los sujetos. 

En nuestro caso intentamos ubicarnos desde un cierto ángulo que relevara la serie 

de movimientos y cambios. es decir los procesos, privilegiando la trayecloria grupal 
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(encuentros, continuidades, pero también luchas y antagonismos), y su relación con la 

configuración de una aproximación conceptual en el campo institucional universitario. 

Nuestras preocupaciones no son de índole totalizante o universalizante, sino más 

bien se sitúan en un intento de desentrañar las representaciones, los múltiples sentidos 

que corno usos en contextos de significación se rnscriben en prácticas especificas, 

mismas que pueden llegar a ser rnstancias de trayectorias grupales, ellas mismas 

discontinuas, articuladas en torno a un referente común 

Compartirnos con Chartier (1999), la necesidad de alejarse de oposiciones 

sociales dadas a priori como determinantes de divergencias culturales, políticas. 

científicas, etc., y acercarnos al campo social en donde dichas divergencias o diferencias 

se actualizan. Desde este ángulo de mirada, se torna imprescindible el prestar atención a 

las redes de prácticas (formas de hacer diría De Certeau) que organizan las múltiples 

rnetodologias del comportamiento y sus representaciones. Ello no implica la supremacía 

de la subjetividad de las representaciones sobre Ja supuesta objetividad de las 

estructuras, lo que nos llevaría de un reduccionisrno objetivista a uno sub¡etivista, sino 

entender a las representaciones como prácticas constructivas del mundo social, y en 

donde los sujetos se reconocen corno portadores de identidades sociales diferenciadas. 

ya sea en términos de posiciones profesionales, generacionales, disciplinarias, religiosas, 

etc. 

Soy un conduclista rabioso, y el conductismo dicen muc/1os que ya murió, que es 

démodé. Soy comunista y rabioso también, y démodé. La frase condensa en pocas 

palabras el sentido general de la narrativa a la que nos acercarnos, a la forma de vida 

plasmada en trayectorias de un grupo de psicólogos que hicieron del análisis experimental 

el punto nada! de sus andares en el campo universitario de la UNAM. 

La frase connota posiciones y tiempos, por lo que nos impele, con afanes 

históricos, a interpretar desde nuestro presente cómo, cuáles y quiénes fueron los 

elementos y relaciones de la trama discursiva que sentaron las condiciones de posibilidad 

para que una .versión singular respecto a la psrcologia, la experimental, se llegara a 

configurar en un contexto institucional particular 

Pero esta frase encierra en si los limites que todo trabajo de investigación y de 

escritura conlleva. Ya De Certeau (1993) nos advierte respecto a la operación de tránsito 

entre la práctica investigativa a la de escritura. La primera comienza "en Ja actualidad de 
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un lugar social y de un aparato institucional"', y es desde este lugar social, donde nos 

inscribimos primero como sujetos con disposiciones hacia la investigación que demandan 

ser articuladas en texto. La escritura por otro lado, obedece a una lógica de "cierre", de 

fijación temporal y cronológica del objeto abordado. La escritura es en slntesis la 

representación de unidad, del conjunto estable de elementos, que en los inicios de la 

práctica investigativa nos parecían dispersos. La escritura es situar "como comienzo lo 

que en realidad es punto de llegada" (p. 101), y aunque la introducción opera para el 

lector como punto de origen de la narración, en ella se presentifica simbólica y 

textualmente la situación vivida por el investigador, en términos de la descripción y 

explicitación del objeto y sus campos de inscripción, asl como la posición conceptual y 

metodológica que nos posibilitó la construcción de un cierto ángulo de mirada respecto al 

objeto de nuestro interés. 

Situados en un campo disciplinar especifico, la psicologia, nuestras 

preocupaciones se centraron particularmente en el anudamiento entre las trayectorias de 

grupos de sujetos insertos en un contexto institucional determinado, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y la configuración de una versión de la psicologla como 

disciplina institucionalizada. 

Acerca de la construcción del objeto y sus campos de Inscripción. 

Ubicados en una posición socio-histórica. discursiva y relacional, el objeto de 

nuestra investigación se acota en el estudio de los procesos de institucionalización de la 

versión experimental de la psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) a través de la trayectoria de un grupo de académicos, entre los años de 1960 y 

1980. 

¿De qué manera entender a los procesos de institucionalización, y cómo y desde 

dónde han sido abordados? Una acepción de institucionalización retoma el aspecto 

sociológico de la misma. sin hacer de lado la veta cultural, simbólica e imaginaria presente 

en el proceso. Para Enriquez (1993). la institucionalización es entendida como un proceso 

de legitimación de prácticas, con niveles de formalización diferenciales relativas a las 

instituciones. En su sentido de regulación normativa, ésta se objetiva en términos de 

textos legalmente estatuidos (por ejemplo planes de estudio), y en ese tenor, determinan 

las condiciones. restricciones y posibilidades a que los sujetos deben ajustarse. El ajuste 

1 En mi caso la llegada a la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM con la intención de rcali1.ar estudios 
docloralc~ en Pcdagng.ia, llJt.•diada por la participación de la Dra. Rosa Nidia Bucnfil corno tutora del 1rahajo 
de investigación que se sÍlllctiza en el trabajo de tesis. 
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por parte de los sujetos no obedece a una dinámica simétrica entre texto normativo y 

posicionamientos, sino más bien entra en juego la dinámica instituyente de múltiples 

apropiaciones por parte de los sujetos que rebasan y permean las prescripciones de 

regulación normativa. Como sistema cultural, simbólico e imaginario, la institución regula 

las prácticas de los sujetos y por ende es constituyente de su propia identidad.' 

Asimismo, desde la sociologia reflexiva Pierre Bourdieu ·(19903) ha mostrado la 

importancia de la dimensión simbólica como referente ineludible para el estudio de lo 

social. Para él, la institución es analizada como campo en que los agentes en posición 

(diferenciada), disputan los diversos intereses (capital simbólico. cultural, económico) en 

juego. Lo simbólico, se objetiva via las prácticas de los sujetos, y es la lucha por la 

obtención y legitimación de determinados poderes simbólicos o culturales, en donde las 

diversas posiciones y relaciones se actualizan. Su ya clásico Hamo Academicus es 

referente obligado respecto al análisis institucional que del campo universitario francés el 

autor elabora. En dicha obra se muestra cómo la lucha por el poder simbólico atraviesa la 

configuración del campo y sus sujetos, no de manera simétrica, sino en tensión constante 

entre las dinámicas estructuradas y las estructurantes. 

Cercano a las metodologías elaboradas por la filosofia e historia de las ciencias 

(Kuhn y Toulmin principalmente), y en algunos aspectos retomando rasgos de la 

sociología bourdiana, José J Brunner (1988) analiza la institucionalización de la 

Sociología como disciplina científica en Chile. Su estudio cobra relevancia sobre lodo por 

situarse en el contexto Latinoamericano, compatible en muchos sentidos con el contexto 

universitario Mexicano, sobre todo por las fuertes influencias que en relación con 

"paradigmas" dominantes en ciencias sociales se vivieron durante las décadas de los 

sesenta y setenta, periodo caracterizado por la institucionalización de nóveles disciplinas 

académicas (el caso de la psicología y de la misma sociología serían ejemplo de ello). 

Para Brunner, el proceso de institucionalización "significa tm cambio o una 

innovación, primero que todo, en el campo intelectual: en Jos modos llasta entonces 

existentes de organización y funcionamiento. Representa, por tanto, mucl10 mas que una 

inflexión en la historia de las ideas. En verdad, la institucionalización de una nueva 

actividad intelectual importa un cambio en la estructura que regula la producción de los 

discursos y puede resultar en una diferente valoración de Jos discursos previamente 

emitidos ... EI surgimiento o el establecimiento de una nueva disciplina cientffica, implicara 

~ Enriquc.1., E. ( 1993). El trabajo de la muerte en las instituciones. En: Kacs. el al. ! .. a i11.r1iluciti11 ,, la.\ 
111.,111udu11L'.\·. Buenos Aires: Paidós. · 
' Bourdicu. P. ( 1990). Sociologio y ('u/tura. México: Grijalbo. Pp. J 35·142. 
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siempre un reacomodo entre grupos que controlan posiciones en el campo in/efectual y, 

mediante conflictos específicos, una transformación de la autoridad asociada a los 

discursos que provienen de dicho campo". 4 

Pareciera evidente, a la luz de las conceptualizaciones bosquejadas en párrafos 

anteriores, la importancia que ha venido adquiriendo en el pensamiento de las ciencias 

sociales la recuperación de los problemas de significación de lo social como 

construcciones simbólicas o culturales. Resulla evidente también la recuperación de la 

dimensión histórica que atraviesa los entramados de significación institucional. Para la 

construcción de los procesos de institucionalización que la presente investigación abordó, 

resultaron fértiles los análisis que desde la historia cultural (Chartier especlficamente) y 

desde la historiografia propuesta por M. De Certeau, dichos autores han construido en 

torno a la semántica del mundo social. 

Tanto Chartier como De Certeau resitúan la dimensión simbólica y cultural como 

configurativas del mundo social, no como categorías que a priori determinan el sentido 

que los sujetos le adjudican a la realidad, sino que éste -el sentido, la representación- se 

construye en las practicas mismas, en los múltiples contextos de significación por los que 

los sujetos transitan. 

Ambos autores. con divergencias metodológicas pero con convergencias 

epistémicas, señalan la importancia de situar en los diversos contextos de significación la 

configuración de las representaciones, que operan a manera de matrices de prácticas 

constructivas de instituciones sociales. Lo social entonces es la dimensión en la cual se 

ob¡etivan "las estrategias simbólicas que de/erminan5 posiciones y relaciones y que 

construyen, para cada clase, grupo o medio un ser percibido constitutivo de su identidad" 

(Chartier, 1999, p. 57). 

Dos aspectos son importantes de resallar para efectos de nuestra propia 

investigación, a saber: por un lado ei uso de diversos utillajes teóricos y metodológicos 

provenientes de disciplinas cercanas a la historia. Esto es, ambos autores recuperan y en 

algunos casos resignifican herramientas conceptuales provenientes de la sociología 

reflexiva, de la antropología, de la lingüística, de la etnografía y de la pragmática. Es 

patente también, las fuertes influencias de la filosofia analítica -sobre todo la que 

genéricamente se ha denominado como filosofía del lenguaje ordinario-, particularmente 

las del pensamiento del Wittgenstein de las Investigaciones Filosóficas, que lleva a estos 

'Brunncr, J.J. (JQ88). El ca.\·o dt• la .wciolo>:ía en Chile. Formacitín dt• 11110 disciplina Chile: f'l.l\CSO. pp. 
237-238. 
~ Determinan en un sentido laxo y no en el sentido de relaciones causales directas. 
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pensadores a situar el sentido de las prácticas y sus representaciones. sean estas 

simbólicas o imaginarias, construidas en contextos de significación, o por usar la frase 

wittgensteniana, en "juegos de lenguaje" singulares. históricos e historizables. 

Derivado de lo anterior, un segundo aspecto a resaltar refiere a la importancia de 

situar contextualmenle, la semántica singular que atravesaron los procesos de 

institucionalización de la versión experimenlal de la psicología en la UNAM. Así, se 

planteó como necesario el anudamiento entre trayectorias de sujetos, en términos de las 

prácticas, los modos de hacer, que diseminadas en los momentos iniciales del discurso 

psicológico como disciplina académica, llegaron a articular en el devenir institucional 

posiciones diferenciadas en términos de la representación dada a la disciplina, a la 

profesión y a la práctica curricular desde la particular visión de la psicologia experimental. 

En constante tensión entre la institución y grupos de psicólogos con cierta 

identidad relativa a la legitimidad de la psicología científica en términos experimentales. se 

concibió al campo universitario como una estructura discursiva en la singularidad del 

Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Escuela de 

Psicologla en Xalapa y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala (ENEPI). 

como instancias que configuran momentos singulares de las práclicas instituyentes del 

grupo de psicólogos experimentales. Se plantearon asi, tres momentos, o campos 

configurativos: el académico disciplinar, el profesional y el curricular, que como elementos 

de la estructura discursiva llegaron a hegemonizar el espacio institucional de la psicologia, 

imbricado con las trayectorias de un grupo de sujetos re-fundadores que ocuparon 

posiciones y desplegaron prácticas diferenciadas y diferenciables en el campo. 

De la mano con lo anterior, la concepción del campo universitario, como estructura 

discursiva•. nos permitió englobar en ella la singularidad de las instituciones señaladas (el 

h Quizás sea pertinente aqui delimitar el scn1ido que le adjudicamos a la noción de discurso. significante 
c;.1rgado de múltiples scnri<los ~ usos. Separándose de la distinción foucaultiana entre pr.icticas discursivas y 
110 discursiva~. y cercano •1 la noción de .. juegos de lenguaje" de Wingcns1cin, Laclau sostiene, desde una 
mirada anti-fundac_iorml ) anti-csccncü1lista, que toda totalidad cstruclurnda resultante de una práctica 
artit:ulalOria es en !ti mbma Jbi.:ursiva. es decir. tiene un sentido radicalmcnlc histórico y relacional, y por 
ende contextual. Ello no implica suhsumir el c;uáclcr tradicionalmente mental de Ja noción a uno únicamente 
marerial. sino cnrcndcr lo" dementas .. discuriivos" y ··cxtrn~discursivos'' como sislema diferencial y 
estructurado de posiciont·~. que ¿1Jquieren sentido o significación en conrcxtos de uso. Tampoco significa 
reducir Ja "realidad" al lenguaje. lo que nos llevarla a un reduccionismo idealista o mcionalista, sino concebir 
a Csla - a la realidad- l·omo conjunlu sistemático de relacione~ en la~ cuales se establecen posiciones 
diferenciales y que al articularse en la formación discursiva atraviesan lodo el espesor malcrial de las 
inslitucionc~. rilualcs. pr;.icl1c;1~ Je diverso orden, a travCs de las cuales una formación discursiva se 
cs1ructura. En sfntcsi.., y siguit•ndo a Laclau y Mouffe (1987) entendimos que "A la totalidad L'Structurada 
re.rn/1a111c de /11 prrictu·,1 artll·rtf,1111rw la llamaremos di.\·curJo. l.laman:mo.\· uumu•mos a la.\· po.liciones 
d~/i.n•ncia/es, en tanto "l'"'"l'L't'll arlicu/ada.r t'll el interior de 1111 discurso. llamaremos pur el cmururiu. 

----------------·------·----·----------·--------------
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Colegio de Psicologla de la FFyL; la Escuela de Psicologla en Xalapa y la ENEP-lztacala), 

recuperando por un lado la dimensión topográfica por la que las trayectorias de los sujetos 

transitaron, pero por otro, rebasar lo local-situacional de cada una de ellas en un marco 

comprensivo y significativo que sedimentaron las prácticas y posiciones de los sujetos 

alrededor de la disciplina, la profesión y el currículum corno puntos nodales de 

configuración identitaria experimental. 

La perspectiva socio-histórica, discursiva y relacional desde la cual nos situarnos, 

nos permitió mostrar cómo la estructuración de una perspectiva teórico singular, como es 

el experimentalismo, no se configura independientemente de la disciplina académica, sino 

por el contrario es en el entrecruzamiento de relaciones entre sujetos, trayectorias y 

vínculos generacionales en que se establecen posiciones y redes de relaciones 

diferenciales en el devenir de la historia institucional y sus identidades. Remedí (1997), ya 

ha señalado a la institución universitaria como "institución de vida", con función 

estructurante en las identidades que se producen, y que dota de sentido a lo que para 

este autor seria la "novela institucional". 7 

Prácticas 

Institucionalización 

~~ 
~rofesionq.... c,urricu/.:¡... 

Imbricado con la trayectoria del grupo 
Experimental 

Polos 
identitarios 

Configuraciones ._ 
simbólicas e 
imaginarias 

l.'/J'll1t'lll1H a toda diferencia que no .'il! t1rtic11/a discur.\·framentc. " Luclau. E. Y Mouffc. Ch. ( 1987). 
lle}!.'-'munia y e.\·trate1-:ia .tociall\ta. /lacia una ratlicali:ación de Ja democracia. España: Siglo XXI. p. 119. 
· Rcnu .. ·di ( 1997). /)t'tnh tle/ 111111·111111/0. Vicia politico-m.·ml•.!mica en la U11/\'f..'r.ud11d Autúnoma de Zacatecas 
/959-/V7~ Tesis dncwral. México: CINVESTAV-DIE. 

-----·-----···-- ·- -----------------------------
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La figura opera como un intento de esquematizar de manera gráfica, los momentos 

que entrecruzados articulan la trayectoria del grupo experimental, y que relacional y 

discursivamente orientaron la investigación. Estos momentos aun cuando sedimentan 

prácticas relativas al hacer y ser de la disciplina, la práctica profesional y curricular, 

vertebrados por lo experimental, son entendidos como estructuras discursivas, históricas y 

precarias, que no necesariamente obedecen a una lógica cronológica de articulación, 

sino más bien intentan destacar las diferencias entre ritmos de procesos que atravesaron 

las trayectoria de grupos de sujetos en el campo universitario. Aunque para fines 

narrativos éstos momentos fueron conformados como capftulos sucesivos de exposición 

textual. 

¿Cómo fueron construidos estos momentos o campos configurativos de la 

institucionalización de la práctica experimental y sus sujetos? Intentaremos ahora 

destacar las categorias analitico interpretativas, que mediaron el proceso de construcción 

del objeto; ellas mismas relacionales y históricas y que permitieron hacer inteligible la 

relación entre lo institucional entendido de la manera antes descrita, y una cierta forma de 

conocimiento. 

Acerca de las categorias analitico interpretativas. 

En constante relación con el entramado conceptual, el encuentro con el material 

empirico nos llamaba a la construcción de categorias analitico interpretativas que 

mediaran el diverso utillaje conceptual con las instancias singulares que conformaron 

nuestro estudio, y que simultáneamente tuviesen un valor heurist1co en la construcción de 

la trama, pero que también guardaran cercanias epistémicas con aquel En este sentido, 

las categorias analitico interpretativas fueron pensadas como "caja de herramientas" 

cuyos usos fueron puestos en juego en los tres campos genéricos, como superficies de 

inscripción donde se inscribieron los itinerarios del grupo de sujetos. 

Con el propósito de entrecruzar las diversas dimensiones espacio temporales 

abordadas, atendiendo a que los ritmos de procesos de 1nstituc1onalización no guardan 

una relación univoca y transparente entre institución, disciplina y trayectorias de sujetos. 

se optó por poner en juego desde aquellas categorías que hicieran inteligible los aspectos 

generales del proceso, hasta aquellas que permitieran sondear los ritmos de procesos 

grupales, en términos de trayectorias y su vinculación con los ritmos de procesos 

institucionales. 



9 

Bajo esta lógica, categorías construidas desde enfoques socio antropológicos, así 

como históricos y discursivos, mostraron su potencial heurístico e interpretativo para 

abordar los problemas relativos a la institucionalización de la versión experimental de la 

psicología en el contexto universitario. Centrales para nuestro estudio, fueron entonces 

las categorías de trayectorias, prácticas, puntos nodales, espacios y lugares e identidades 

académicas. 

¿De qué manera atrapar los recorridos del grupo de sujetos re-fundadores, en 

términos de trayectorias, y su confluencia en el campo institucional? ¿Cómo hacer 

inteligible en el tiempo acotado para nuestra investigación, las temporalidades 

institucionales; temporalidades que obedecen a un ritmo histórico de mayor duración en 

relación a lo que serian las temporalidades biográficas grupales de sujetos insertos en un 

determinado núcleo generacional? ¿Cómo amarrar las recurrencias y diferencias 

identitarias entre los modos y prácticas relativas a la psicologia experimental como punto 

nodal del grupo re-fundador, y aquella generación de padres fundadores del campo 

académico disciplinario, es decir, el establecimiento de vínculos intergeneracionales que 

de múltiples formas marcan la trayectoria de nuestros sujetos?ª 

11 
Diversas han sido las i11vcsligacio11cs que recuperan el mérodo generacional como hcmunicnla fructifCra 

para dar cucnlil de la con!-.litución de identidades académicas. En cs1c tenor y en el contexto nacional. 
Landcsrnann se acerca al cslluJio de rrcs núcleos generacionales, ••1os pioneros", "los hcrcdcros'' v "los 
ac<idémico~" para dar cucnla de la constitución del cllmpo dL· la Bioquirnic;1 en MCxico en el contc\t~ de la 
l Jnivcrsidad Nacional Autónoma dc México, y de los procc~os idcntit:uios dl· los acad-.:rnicos. La aulora 
rc~alta l•1 imponaru:ia del accr<:amicnto a h1s generaciones corno referente e!<ipacio temporal fundamental para 
1.:I an;ilbi.., de las idenlidade~. ~ignadtJs principalmente por un scnrido t.fl' pcrtenencia cormin. en el cutJI ..,e 
articulan inllucncia.., dominanlt:..,, rnl!uralc..,. intclc.:c111alc~. sncin-poli1icas. como tiwntl'S J1..· con.;,titución 
idc111itar1a. l.a11dl'!<il11<11111. M. ( 1997). /Jemal'.\ Academu¡ul'.\ e1 <ie11era1to11. L1.· ca.\ de.\ '-'"-H'tgnam.'i de 
h1ochin11c dl' llÍ1111·1•rs11t; ,\'a11rmal .·l111011omt' du ,\ft'\'lt/llt' (l/,\'.-1¡\fJ Tcsi~ Docloral. lJniver\idad dl' Pari~ X
Na111errc Fram:ia. pp. -l7-SO. lk~dl.' el contexlo Latinnamcricomo, Argcntina cspecilicamcn1c, A. Corü1, se 
acerca a lo~ procl'~º" de i11s1í1uc.:io11ali.1aciún y proCl'so~ ~ocio-politicn' de la Pcdagogia como úi~ciplina 
ac.1dC1ni<.:a. y !-11 vinculaciún Cllll la 1raycc1oria dc sujelos inscritos en ln.•s nllclcos gencraciunafc..,. En su 
11aha.10 !-C rc!<iaha la rci.:upl·rac1011 de la dimcnsilm !-Uhjetiv<t como ckmenlo constituthu dc 'inculos ) 
po~it:iolll'~ difcrl'nciada., inlcr l' 1111ra~cnl:T~ll'ionalmcn1e como referente idcnlilario de la pedagogía acadCmica 
L'll Cúrdoh;1. Argcnlina. Corla. A ( :!000). /i..•¡cr w1 dt!.\IÍIW ,\'ujeto.'i, lll.\'lllttc..'ÚÍl1 y ¡irt>ü'SO.\ po/í11co-
1u·11d1;111ll·u.\ en el nnu dt' la i11.\lll11c11mtd1;11t·11i11 de l11/\•d11go;.:.i11 cn la l :11frt'r.udad 1\'uc111na/ dt! ( ·,irdoha. 
Argemina. 1955-/<Jf>f, Tesi" de Doclnradn. MC'\ico. DIF-Cinvcstav. Amhas :unoras recuperan en ma~nr o en 
111l'llllí me<lid;1 la pcr~pcctiva socioltigica de BounJíeu en lo tocante <1 la relación inslilución-g.enl·ración
hiogrnlias individuales. t.:01110 cll.'llll'lllo.., que jucgan en la conligurnción lÍl' los campos. 1'01ra Bourdic:u. lo"i 
camhios c~truc1ur;:1les de los campo~ poseen el poder dc determinar la producción de las gcru:racionl!s 
difcrc111cs, cfo determinar 1<1 org.11111acio11 dc las biogralia~ individuall's y su agregación en clilscs de 
hiograflas. orqucsiadas y rilnladas en cl mismo licmpo. Como aconrccimir.:nlos biográficos las l_f.Il.).'...l:f~qdill? 

pucdl'n ser dcfinida!'t como la ··.wric de pusicwncs ocupada.f por rm mi.wno a;.:,l'lllt.' (o tul 1111rnw ~ru¡10J en 1111 
l'.\'fWCÍo 1•11 .\Í nnrnu1 ('11 m111•iJ11ic1110 ¡· \"tlllll'tido a incc.wmlt•s trans(t11·11wcir1m!.\' f.o\ uco11/l't'1Ulh'"1fl.\ 

h1ogrc~/icos .\t.' dt'}i11e11 nmw 111\'l'f'.\111111'.\ 11 p/11;0 y ck.v1la:amielllo.\· en t!I t'.V>dl'io social. t.'s d1.•nr. t'on mayor 

prec1.HJ11, en los dijaelll1'.\ estado.\ .rnce.\·11·0.\· clt• la e.wructura de la distrih11citÍn de las d(fi:r,·1111.•.-. c.\fJL't'Ú.'.\' de 
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Para nuestros propósitos fue fundamental el acercamiento a las trayectorias de 

sujetos no únicamente destacando Ja serie de posiciones que en el entramado 

institucional éstos fueron adquiriendo, sino en primera instancia resaltar Jos juegos de 

acciones relativos a circunstancias, inseparables de los contextos en que se inscribieron 

las prácticas de Jos sujetos, que operaron como matriz identitaria de un imaginario 

experimental como punto nodal de la práctica psicológica Así entendimos junto con De 

Certeau (2000) a las trayectorias como Ja serie de prácticas tácticas y estratégicas que 

modelan, ya sea invirtiendo o manteniendo, las relaciones de fuerza que desde un 

contexto de significación particular intentan regular el orden establecido. 

La noción de trayectorias propuesta por De Certeau, intenta romper con la lógica 

de recorridos lineales por parte de Jos sujetos en tiempo y espacio, que al privilegiar 

momentos particulares, impide ver Ja serie de movimientos diseminados, que a manera de 

prácticas tácticas, aprovechan las coyunturas al interno del campo y que subvierten el 

orden establecido. Para el autor, estas artes de hacer, se sitúan siempre en un campo de 

acción determinado y revisten asimismo determinadas formalidades que las diferencian. 

Asi las formalidades tácticas obedecen al arte del débil, y como tales se sitúan dentro del 

campo de acción que no Je es "propio" sino de otro. Llamo láctica a la acción calculada 

que determina ta ausencia de ur1 Jugar propio. La táctica no tiene más lugar que el del 

otro. Obra poco a poco. Aprovecha las "ocasiones" y depende de ellas. Necesita utilizar, 

tas fallas que las coyunturas particulares abren en Ja vigilancia del poder propietario. Sin 

lugar propio. sin visión globatizadora, ta táctica se encuentra detem1inada por la ausencia 

de poder (2000, p. 43). 

Su inverso serian entonces las modalidades estratégicas. Estas obedecen a Ja 

primacía que les adjudica el situarse desde un Jugar que les es propio, y desde ahí, desde 

este lugar de privilegio, administrar sus relaciones con la exterioridad que le rodea. 

Modalidades estratégicas que representan, dada su ubicación en Jugares de poder, Ja 

elaboración de discursos con tendencias totalizadoras, con miras a articular los espacios y 

las identidades desde donde éstos operan. 

Desde nuestra particular mirada, entendimos entonces a las prácticas tácticas, 

como esas formas de hacer que insertas en el campo de Jo instituido, operan al margen 

de éste, primero como elementos del entramado discursivo que dispersos parecían 

incapaces de articularse en Ja estructura y que aprovechan los intersticios, quiebres o 

c:apilal que están en jlll!}!O en d campo determinado " l3ourdicu, P. ( 1997). Ln ilusión biográfica. En: 
N11:0111. .. -.\· prúctica.,.. Barcelona; Anagrama, p. 82. 
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coyunturas, siempre presentes en la estructura, y que pueden llegar a devenir en la 

transformación organizativa del espacio discursivo, tornándose entonces en prácticas de 

tipo estratégico. 

Estas dos modalidades de las prácticas, fueron pensadas como herramientas que 

posibilitaron el acercamiento a las relaciones entre trayectorias de sujetos e institución en 

el proceso de institucionalización de la versión experimental de la psicologia en el campo 

universitario. En este sentido, se intentaron privilegiar los procesos de recorridos más que 

los productos, es decir, las formas y modalidades de recorridos usados por el grupo de 

sujetos, que nos permitiera hacer inteligible en la estructura discursiva las posiciones y 

representaciones, simbólicas e imaginarias, que se fueron construyendo en los campos 

académico disciplinar, profesional y curricular. 

Bajo esta lógica, las dimensiones espaciales y temporales del proceso no se hallan 

desarticuladas. Respecto a la primera, fue factible rastrear, desde el espacio singular de 

la Facultad de F1losofia y Letras de la UNAM, de la Escuela de Psicologia en Xalapa y de 

la ENEP-lztacala, las formas de apropiación por parte de los sujetos del sistema 

topográfico; las prácticas que espacializan, esto es, las formas de significarlo; asi como 

las relaciones. disyuntivas y conjuntivas, que se establecieron entre posiciones 

diferenciadas de sujetos y la estructura institucional. 

Asi, aunque la dimensión espacial organiza un conjunto de posibilidades de entre 

otras, las estructuras organizativas y normativas de los establecimientos se erigen como 

dispositivos que intentan disciplinar determinadas formas de ser y hacer respecto a los 

sujetos, la dimensión temporal en la que los sujetos se inscriben, actualiza en el presente 

sólo algunas de ellas, desplazando otras. Este doble iuego, el de apropiarse de alguna de 

las posibilidades "fijadas" por la estructura organizativa y normativa, y el desplazar otras, 

crea un discontinuidad entre los procesos instituidos y los instituyentes, que a su vez nos 

permitió incorporar los vincules que al interno del campo institucional los sujetos del grupo 

refundacional establecieron con el núcleo de padres fundadores de ta psicología en el 

campo académico disciplinar, tas recurrencias y diferencias entre éstos y aquéllos, 

particularmente las referidas al campo profesional, y que fueron perfilando rasgos 

identitarios del grupo refundacional en la configuración de la versión experimental de la 

psicología. 
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El entrecruzamiento entre recorridos de sujetos. vlnculos ínter e 

intrageneracionales e Institución, nos llevó a resaltar aquellos puntos nodales9 que 

articularon el discurso de la psicologia en su versión experimental. Esto es, se destacaron 

aquellos elementos del entramado discursivo institucional, que operaron como amarres, 

como significantes materiales y simbólicos, que llegaron a "fijar" el sentido de lo 

experimental como la versión "científica" respecto a la psicología, y que por supuesto 

implicaban la toma de posición diferencial de los sujetos. En este tenor, la configuración 

de los tres campos genéricos en que se estructuró el discurso narrativo, fueron pensados 

como puntos nodales que articularon el itinerario de los sujetos vertebrado por lo 

"experimental", como horizonte desde el cual se establecieron los limites y el terreno de 

constitución del objeto. 

Pudimos mostrar que en el momento de configuración académico disciplinar, lo 

experimental, se vincula con la lucha por lograr un Jugar "propio" en el entramado 

institucional, esto es, la autonomía relativa de la Filosofla como matriz constitutiva de la 

disciplina. Los ritmos de procesos estructurales en el ámbito organizativo y normativo de 

la Facultad y su vinculación con las prácticas por parte de los padres fundadores de la 

disciplina, fueron Jos hilos de la trama que relacional y discursivamente atravesaron la 

genealogía de la carrera profesional del psicólogo y marcaron el inicio de la trayectoria del 

grupo refundacional. 

Un segundo momento de la institucionalización de la versión experimental de la 

psicología, se articula en torno a la práctica profesional como el punto nodal que articula a 

las identidades de los sujetos. Al igual que en el anterior, se destacaron los ritmos de 

procesos de la estructura organizativa y normativa, las similitudes y diferencias entre las 

prácticas de los padres fundadores y el grupo refundador. y el desplazamiento de éste 

hacia otros ámbitos, materiales y simbólicos, y que sitúan el momento fundante de Ja 

"psicología experimental" en su dimensión profesional, en la escuela de psicología en 

Xalapa, Ver. 

Por último, se destaca a la práctica curricular como el momento nodal que articula 

a la psicología en su versión experimental y que signa los andares del grupo. Estos se 

'' L•1 noción de punto nodal es recuperada y rcsignificada por Laclau a partir del concepto de points de capiton 
Je Lacan. Parn éste. las fijaciones parciales de sentido se expresan en el coru.·cp10 de point de capiton. el cual 
rclicrc al privilegio de ciertos significantes sobre otros que fijan el sentido de la l·adcna significanrc. Desde fa 
tcoria política. un punto nodal hace alusión al intento, siempre precario e histórico, por el cual todo sisrcmn 
discursivo (social. politico. instilucional. educativo). intenta consrituir un Ct.'lllro en el flujo cnnstanlc de 
dill·rcncia!-1. /.o.\ ¡iumo ... di.\cursÍl'oJ ¡n·i\•ileJ.!,it11lo.'l de t'.llaflja .. :idn ¡JtJrcio/ /o.\ dt•nommtJremos /nmtos nmla/e.\·. 
Lacl.:iu. E. y Mouffc. Ch. (1987). /le~e11umíayt•JtrategiasocicJ/lsta. Espai\íl: Si~ln XXI, p. 129. 
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desplazan de Xalapa hacia la ENEP-lztacala. De ésta se analiza la estructura organizativa 

y normativa. la vinculación de este núcleo refundacional con los nuevos académicos, 

herederos formados ya en una "tradición" teórica metodológica. donde lo experimental se 

halla cargado de un prestigio y legitimidad institucional, y donde los sujetos que encarnan 

esta tradición ocupan posiciones de poder en la estructura. 

En sintes1s desde un punto de vista analltico el abordaje de trayectorias de sujetos e 

institución fue seguido privilegiando principalmente lo siguiente: 

Se tematizó la configuración de la psicología como disciplina académica autónoma 

en el campo de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. Se señalaron los 

modos de configuración iniciática de la disciplina. Desde aquellos momentos que 

situaban a la psicologia al margen de la estructura organizativa de la FFyl, hasta 

la construcción de lugares de reconocimiento y legitimación en el espacio 

institucional. 

Se identificaron variaciones en la morfologia institucional, de los tres 

establecimientos a los que nos acercamos, los aspectos normativos (en términos 

de planes y programas) y organizativos (en términos de la estructura 

administrativa). Ello posibilitó esclarecer la configuración de tipos de prácticas 

académicas. legitimadas y disruptivas; la lucha por posiciones de poder y los 

modos de hacer concomitantes a dichas variaciones. 

El acercamiento a los planes y programas se constituyeron en un referente 

empírico de la institucionalización de la psicologia como disciplina académica. 

pero también nos permitió hacer inteligible las formas de transmisión y legitimación 

de la psicología experimental al interno del campo. señalando el peso relativo 

asignado a ésta forma de conocimiento al interno de los departamentos y que se 

expresan en textos normativos. Asimismo, se puso el acento en señalar los tipos 

de relaciones, fas formas de hacer. entre grupos de sujetos, las prácticas y 

representaciones relativas a la psicologia experimental que presentificaban rasgos 

de trayectorias con vinculas diferenciales entre generaciones de académicos. 

Se resaltaron los cruces intergeneracionales. entre pioneros, el grupo fundacional 

y los adherentes/herederos de esta singular visión. Cruces que no necesariamente 

refieren a una contemporaneidad biológica individual. sino ponen de manifiesto las 

cercanias y/o divergencias entre sujetos pertenecientes a diferentes cohortes 

etarias. 
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Dichos cruces, a manera de nudos identitarios, permitieron seguir los hilos de la 

trayectoria de sujetos fundacionales tanto retrospectivamente, en términos de las 

formas de hacer y ser transmitidas por los pioneros, en la contemporaneidad de su 

ingreso a la institución; como también prospectivamente, en términos de la 

resignificación, posicionamiento y prácticas diferenciales entre éstos y aquéllos. 

Se analizaron las trayectorias de formación y socialización del grupo fundacional 

Desde aquellas formas tácticas situadas en los márgenes institucionales (grupos 

de estudio y grupos políticos). hasta su formalización estratégica en el espacio 

institucional. Dichas prácticas, formalivas y sociallzantes, fueron moldeando en el 

grupo metodologias del comportamiento. una "forma de vida"'º que articularon una 

identidad académica vertebrada por lo "experimental" como el juego "científico 

correcto" para la psicología académica. 

Asimismo, nos acercamos a la construcción de las redes de relaciones, intra y 

extra universitarias, que como elementos del entramado discursivo, fueron 

amarrando los hilos del itinerario de los sujetos. Dichas redes de relaciones 

operaron como estrategias de construcción del prestigio y legitimidad académica 

de la versión experimental de la psicologia y sus sujetos, y establecieron 

posiciones y relaciones diferenciales relativas a los diversos grupos que 

contendian en el campo institucional. 

Se destacaron las representaciones, simbólicas e imaginarias, como constitutivas 

de una idenlidad grupal, ellas mismas construidas en contextos de significación. El 

atender a los órdenes simbólico e imaginario de los tres campos en que se sitúa la 

trayectoria de los sujetos. operó como intento de identificar los vinculas entre éstos 

y los sujetos, la condensación y desplazamiento de sentidos de lo "experimental", 

en momentos especificas del devenir institucional. 

Las viñetas descritas líneas arriba, no fueron pensadas como puntos 

desarticulados. ni espacial ni lemporalmente. sino más bien como elementos de la 

trama discursiva que llegaron a condensarse en momentos, que relacional e 

111 Una fonna de vida. siguiendo <I Wittgcnslcin significa una acti\'idnd. una forma de hablar. en el sentido 
discursivo del lérmino, inserta en un determinado sistema o juego de lenguaje. Es una fomm de construir y 
cn1cndcr la realidad y por lo lanto una cicrrn identidad de los sujclos en juego. /lay inmmu:rahlc!.\' J.:éllt!ros. 
111111m1erah/e.\· J.!t.Ínt:ros d!f"i!n•me.,· de empleo de todo lo qul' /lamamos ".i·ignos ", "palabras", "oraciones", )' 
('.\la mu/liplicidad no t•.\· alJ.!o .fijo, dado di! una \'t'= por toda.\·; .\·ino que nuevo.t tipos de lenguaje, nt1t'\'o.\· 
jut•go.,· de lenguaje. como podemo.'f decir. "'"'''" y otro.,· em'1!j,•cc•n y se nbiidan. La e.rprc•.i;ión "ju,•¡.:o dt! 
il'11)!.11c~il' ·· dl'bt' poner cJ,• r,•/ie\'C tlt/UÍ </IH' hah/ar ,.¡ h·11g11cy°'' fiJrma parte de mw actfridt1d o de unufiJrma de 
\'ida" \Vi1tgc11stcin, L. ( 1988). lm•e.di)!.acimw.\· Filosájicw; México: Crftica~UNAM. p. 39. 
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históricamente, articularon la identidad de los sujetos en la institución en torno a 

ese imaginario "experimental". 

Una alerta referida al ordenamiento cronológico se hace indispensable. Cronología no 

como tiempo lineal acumulado de acontecimientos, como periodos regulares y 

mensurables de tiempo. Sino más bien, como temporalidad que intentó atrapar los ritmos 

de procesos institucionales. coyunturas y momentos diferenciables y su vinculación con 

los tiempos vividos por los sujetos. Temporalidades ambas que obedecen a dinámicas 

distintas de duración, de mayor alcance en el primer caso y correlativa al tiempo presente 

de los sujetos en el segundo. 

Acerca del entramado metodológico. De fuentes y sujetos. 

Si entendemos a la metodología no únicamente como la serie de técnicas usadas 

para acercarnos al objeto de nuestro interés, sino como elemento inseparable del trabajo 

de investigación que define tanto la manera de entender la relación entre objeto e 

interpretación, así como la forma de concebirlo, la metodologla o la selección de un cierto 

tipo de metodología delimita el tipo de exigencias respecto a nuestra búsqueda emplrica. 

Así el trabajo metodológico en nuestro caso, se halla entrecruzado con el 

acercamiento teórico. es decir, con la delimitación de nuestro objeto de estudio y sus 

campos de inscripción. Pero, una alerta no está demás previa a la especificación de las 

fuentes y el acercamiento a los sujetos. Paralelo al trabajo de entrevistas, la recuperación 

de materiales bibliográficos y hemerográficos resultaron fuentes imprescindibles que 

fueron delimitando el matiz metodológico a través del cual nos acercamos a nuestro 

objeto. La multiplicidad de lecturas nos permitió reconstruir desde aquellos aspectos 

relativos al estado del arte de la disciplina. hasta la recuperación de herramientas 

metodológicas respecto al análisis de los procesos de institucionalización. A continuación 

expondremos los dos tipos de fuentes que fueron delimitando el acercamiento 

metodológico de la investigación. 

a) Fuentes bibliográficas y hemerográficas.- Como todo horizonte de 

problematización, éste no fue amarrado al margen de referencias, unas más cercanas que 

otras a nuestro ob¡eto, mismas que han localizado los procesos y las formas de 

institucionalización. Se expondrán aquellas investigaciones que sirvieron de insumos para 

nuestro propio trabajo, cuyos lazos disciplinares y teóricos fueron necesariamente 

heterogéneos, disciplinar y teóricamente, pero en su entrecruzamiento permitieron ir 
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bosquejando una panorámica general respecto a los modos en que históricamente ha 

sido abordada la disciplina de nuestro interés en el campo universitario, es decir, nos 

permitió acercarnos a los huecos y claros en la historiografla de la psicología institucional. 

Desde esta confluencia de lecturas, nos interesaron en primera instancia aquellas 

investigaciones que aun cuando no centrales para nuestro trabajo en cuestión, nos 

ofrecieran una panorámica de la historia de la psicología como disciplina científica en el 

contexto internacional", esto es, la configuración de lo que en términos bourdianos se ha 

denotado como "campo científico" y sus imbricaciones con la configuración de la 

psicologla como disciplina académica institucionalizada en la UNAM. 

La psicología como disciplina independiente nació hace relativamente poco 

tiempo. Durante el siglo XIX surgió de entre sus dos raíces principales, la fisiología y la 

filosofía. En términos muy generales puede decirse que durante el principio del siglo XX, 

el paradigma dominante fue el nativismo en la forma de la teoría del instinto. Freud 

extrapola la teorla del instinto a la conducta humana. Durante el primer tercio del siglo XX 

el conductismo compitió contra la hegemonía de la teoría del instinto. En el proceso de 

búsqueda identitaria, México ha imitado corrientes dominantes en la ciencia, por ejemplo 

el positivismo ha principio de siglo. La psicologia mexicana también ha imitado a las 

diferentes corrientes psicológicas tanto continentales como estadounidenses 

particularmente. Con respecto a la psicología académica, en el antiguo Colegio de 

psicologla la corriente dominante era el psicoanálisis, y es hasta finales de los sesentas y 

principios de los setentas que el plan de estudios estuvo dominado por el análisis 

experimental de la conducta. 

Dado lo anterior, se hizo imprescindible el acercamiento hacia aquellas 

investigaciones que focalizaran las formas de institucionalización de la Psicología, 

particularmente las que centraran su mirada en el contexto universitario de la UNAM. 

Fueron lecturas relevantes. aquellas que hicieran mención a la historia de la psicología en 

la UNAM, referidas al periodo de estudio y otros precedentes, y que nos posibilitaron la 

construcción relacional de nuestro ob¡eto. En este sentido el trabajo de J.L. Curiel 

(1962 12
), nos permitió un acercamiento a los años iniciáticos de la psicología en el 

contexto universitario de la UNAM, desde las postrimerías del siglo XIX hasta la 

11 En C!\tc scnlido el accrcamicnto de Thornas l.cahcy a la hbtoria de la psicologia desde una perspectiva 
kuhniana sirvió corno rcfcrcnlc para la descripción de la psicología moderna del siglo XX. La emergencia del 
"parndignrn" conduc1ista corno eje aniculadnr de la psicología académicól del siglo r•1sado. encamado 
principalmcnlc en las figuras de J.íl. Watson y B.F. Skinncr y l<i irnpronlíl que cstl! lipo de pcnsa111ic1110 deja 
en la psicnloglu académica de la UNAM y sus ~ujctos. a par1ir de Ja década de Jos ailos scsc111a. 
t! Curie!. J.I.. ( 1962). 1::1 psicrí/o~o. l'oc:ación yformaciúu 111m·eni1aria. MC~ico: Porrúa. 

--------------·-·---------------------------
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formalización de la carrera profesional del psicólogo a mediados del siglo pasado. Aunque 

alejado de nuestro periodo de análisis, el trabajo de Curie!, nos dio pistas respecto por un 

lado, a la dominancia del pensamiento médico y filosófico y sus diversas episternologias 

dentro del espacio universitario. corno pensamiento hegemónico en el campo cientifico de 

la época y, por otro explorar los momentos fundacionales de la disciplina académica en la 

que fuera su matriz constitutiva; la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. 

Particularmente ilustrativo. sobre todo en lo referido a la estructura organizativa y 

normativa previa a la consolidación de la psicologia como carrera independiente, fue el 

trabajo de L. Menéndez (1996 13
), cuyo acercamiento a los planes de estudio de las 

diversas carreras impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras, entre las que 

originalmente se encontraba la psicologia, nos permitió rastrear tendencias curriculares y 

su vinculación con lineas específicas de dominancia teórica en el espacio académico 

disciplinar. 

Nos acercamos también, hacia aquellos escritos cercanos al pasado reciente de Ja 

psicologla y que reseñaran los momentos fundacionales de ésta como disciplina 

independiente. La crónica elaborada por el Dr. Lara Tapia 14 nos permitió acceder a los 

antecedentes históricos contemporáneos de la psicologla académica, su relación con 

ciertas tendencias de pensamiento y con grupos de sujetos con posiciones de poder al 

interno de la estructura organizativa del que fuera Colegio de Psicologia en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, asi con su vinculación el grupo fundador. Por otro lado, el 

texto del Dr. Diaz Guerrero". nos permitió ir construyendo las prácticas formativas y 

socializantes que los pioneros de la psicologia experimental en la UNAM heredan a las 

primeras generaciones de psicólogos profesionales. particularmente al grupo fundador del 

cual seguirnos sus derroteros. 

El pasaje de la psicologia como disciplina ligada a la filosofía, hacia su 

institucionalización corno disciplina independiente; su vinculación con Jos pioneros, 

médicos y filósofos principalmente. nos permitió ir entresacando los hilos entre 

trayectorias de sujetos y la historia de la disciplina. Estas lecturas fueron indicativas de las 

redes de relaciones que se establecieron, entre estos primeros pioneros, particularmente 

n M1..·11éru.Jcz, L. ( 1996 ). J::,·c:uda de AllrH E.,1utlir1s y Pm:ultacl de Filosojia y IA!tras. /'/ane.'i ch• e.\·tudio, 1i111/os 
r grados /'i/0-/CJIJ./. Tesis doctoral. México: Facull:.ld de Filosofia y Letras, UNAM. 
" l.ara. T. (1983). l.a fundación de la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Crúnica de los hechos. En: Una clécada en la Pac11/1ad de Psicología. /973-/983. México: UNAM. 
1 ~ l>i:v. Ci. (1983). l.n~ viajes a la Universidad de Texas en Au~tin. :lela /'sico/úgica /&lexicmw. Vol. 11. Nlm1. 
l. 2, J. y 4. pp. 103-114; Ola-.. G. (1974). El psicólogo mexicano, ayer, hoy y nrnílana. En: Memorias del/ 
C 'ongrc.•.w /&lexicmw de fJsicología. MCxico: UNAM. 
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aquéllos que veían en la psicología experimental la posibilidad de configuración de una 

disciplina "científica", y la impronta por ellos dejada en el grupo de sujetos cuya trayectoria 

fue objeto de nuestra investigación. 

Esta confluencia de lecturas. con posiciones epistemológicas e históricas diversas, 

nos permitió realizar contrastaciones generales entre modos de pensamiento, su inserción 

en el contexto discursivo universitario y trayectorias de sujetos pioneros y fundadores, en 

la singularidad de la institucionalización de la psicologia experimental. Asimismo, fueron 

abono importante en la construcción del entramado desde el cual articulamos la 

trayectoria de nuestros sujetos en los campos disciplinario, profesional y curricular, y que 

fueron configurando una particular identidad académica en torno a la disciplina. 

Se hizo imprescindible entonces relevar los procesos instituyentes de la disciplina 

académica, como elementos que se hallan entrecruzados con los movimientos de cambio 

y permanencia de determinadas comentes de pensamiento en el contexto científico, y que 

de múltiples formas atraviesan la constitución de las identidades de los sujetos en juego. 

Aunque con preocupaciones de índole más general (los sistemas de educación superior). 

los trabajos de Clark (1992) y Brunner (1988) 16
, se constituyeron en lecturas 

imprescindibles respecto a la conformación de identidades académicas. En el caso del 

primero, su análisis respecto a la constitución de creencias disciplinarias, culturas, normas 

y valores como aspectos fundamentales de las identidades académicas, permitieron ir 

señalando la dimensión simbólica y cultural como fundamental en la configuración de 

identidades. Asimismo el señalamiento de Brunner respecto a las disciplinas como 

empresas histórico culturales, pone el acento en la tensión entre continuidad y cambio 

más que en la acumulación gradual de conocimientos, en la construcción de diferentes 

campos del saber y su relación con las identidades disciplinarias. 

En confluencia con dichas lecturas. resultó fructífero el análisis que desde una 

perspectiva de campo realiza Bourdieu (1984) 17 en relación a la esfera universitaria. El ya 

citado "Horno Academicus" aun cuando centrado en la Francia de los años '60, los 

conceptos por él desarrollados rebasan la especificidad local del estudio. Su análisis 

relativo a los intelectuales, política y poder en cuanto al campo científico y sus sujetos, y 

su vinculación con el campo simbólico como elemento que anuda la lucha por posiciones 

1
" Bnmncr. J. ( 1988, up.cit.); ClarJ.... B. ( 1992). El .)"islema de Educación .. \'uperior. México: UAM

Azcapo11.alco. En el comcxto nacionaL los 1rabajus de: M. Antón respecto a los académicos mexicanos nos 
dieron ¡iistas sobre Jos rasgos constitutivos de dicha identidad, Antón, M. ( 1994). los ra.o;~os de la diversidad 
Un L'.Wulio .whre loJ ac:mfLímicos ml'.rtcu1w.\·. México: UAM·Azcapot1..alco. 
17 Bourdicu, P. { 1984). /lomo Acm/,•micu.\·. Paris: Minuit; Bourdicu, P. ( 1999). /11telect11a/es, política y poder. 
Argentina: Eudcba. 

-·----------------
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y prestigio en la esfera universitaria, fueron herramientas ineludibles para nuestro 

acercamiento. 

Privilegiando una mirada discursiva y relacional, fue imprescindible resaltar 

aquellas investigaciones, que aun cuando desde diversos acercamientos conceptuales, 

pusieran el acento en la función estructurante que los sujetos juegan en la historia 

institucional. Aunque incipiente aún, el acercamiento a las dimensiones culturales, 

simbólicas e imaginarias ha resultado una veta fructífera para el estudio de las dinámicas 

identitarias y que con mayor o menor peso, guardan una filiación directa con nuestro 

objeto de investigación. Las preocupaciones abordadas van desde aquellas 

investigaciones referidas a las trayectorias académicas y generacionales (Garcla, 1998 18
; 

Coria, 2000; Landesmann, 2001); los procesos de socialización académica (Grediaga, 

199919
); las identidades académicas (Landesmann, 199720

). las culturas académicas 

(Chavoya, 199821
); hasta aquellos trabajos de corte psicoanalítico (Remedí, 199722), en 

los cuales la institución universitaria es entendida como "institución de vida", y en el que 

se subraya la función estructurante que ésta tiene en los procesos identitarios de los 

sujetos. 

Por último, la tensión entre las dinámicas instituyentes y las instituidas, desde 

diversos ángulos de mirada, se configuran en un eje fundamental para el acercamiento 

respecto a lo institucional y sus procesos. Los tratamientos metodológicos de L. 

Fernández (199623
), respecto a las dinámicas socio-históricas que atraviesan lo 

institucional. fueron aportes valiosos que nos permitieron matizar principalmente, los 

momentos fundacionales del espacio académico-profesional. La autora entiende a lo 

institucional constituido por las cualidades materiales inherentes al establecimiento; las 

cualidades organizacionales -referidas al estilo institucional-; las cualidades pslquicas -

11
' Coria. A. (2000}. l't'.ier 1m de.\11110 Sujetos, /n'ititudú11 y Proce.W.\' po/ítico-acadJmico.\· i•n el cww 1h• la 

111.\11111c11m11'1;ac11j11 de la pcdagogia l'n la l/1m·er.,·idad 1\'acto11a/ de Cúrduha. Argemina. /Vj5-!966. Tesis 
drn:lnral. MC-.\ico: DIE-CINVESTA V. Lm1dcsman, M. (2001 ). Trayectorias académicas generacionales: 
Cons1itt1l·ión y divcrstlkaciún del olicio académico. El caso de los hio4uimicos de la Facultad de Medicina. 
Ht•1·1.\Ja dl' /m·,·.\·J1).!ac11i11 D/u('atn·a Vol. VI, nllm. 11. enero-abril. Garcia. S. ( 1998. op.cit.) 
1
" (irl'dia~a. I\ ( l IJlJ')). /'ro/t'.\trin 11cmA'mic:a, di.H:iplina.\· y or~lmi:acúmes Proc:e.w.\· dt..• .'ioc:wli:m.·iún y su.\· 
t~/cdw ,.,, la.\ 11c/lndad1'.\ y n.'sul1ado.\ de lo.'i académico.\· mexicano.\. Tcsi~ de Doctorado. MCxico: El Colegio 
de MCxk:o. 
!o l.amh:~mann. M. ( 1997, op.cil.). 

!I Cha\nya, M.I.. ( l 1JCJ8). /.a lll.'ilitucw1w/i:m:ián de la iln•esliJ,!acuin d1.! /a.'ó Cit•11c1eu Sociales en lu 
l l11i\'t'r.w/ad clt• Uumlal11jt1ra. Tesis Doctoral. México: DIE-CINVESTA V. 
!! Remcdi, E. (1997). /Jt•frtÍs del murmullo. Vida polltico-w.:adémica en la llnn·ersidad A111dnuma de 
/.aca1t•ct1.\. l959-/9i7. Tesis doctoral. México: DIE-CINVESTAV. 
!; Fcrn•lndc1., L. ( 1996). Crisis y dramática del cambio. Avances de in\cstigación sobre proyectos de 
innovación educativa. En: l. Butclman (compilador). Pensando las imuil11cio11es. ílucnos Aires: Paidós. 
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como objeto de vinculación- y, las cualidades simbólicas - como objeto representado-. Su 

trabajo empírico se acerca, entre otras cosas, al análisis de las configuraciones de nuevos 

proyectos educativos, desde los momentos fundacionales hasta la evolución y quiebre de 

los mismos. 

b) Los relatos de vida.- Dada la contemporaneidad reciente de nuestra 

investigación (1960-1980), fue factible el acercamiento a las voces de los sujetos. Así, 

consideramos como fuente principal el testimonio oral, a través de entrevistas a 

profundidad del recorrido de nuestros sujetos. Asimismo, fueron imprescindibles los 

testimonios escritos y videograbados (reseñas, crónicas que algunos de ellos han 

elaborado) Los planes y programas también se constituyeron en fuentes que permitieron 

la construcción de la estructura normativa de las distintas instituciones transitadas por los 

sujetos y que de múltiples formas atraviesan su identidad académica. 

Tomando como eje principal las entrevistas orales de los sujetos. el acercamiento 

a los testimonios escritos. v1deograbados y planes y programas, nos permitió el 

entrecruzamiento de información que fue retroalimentando el entramado metodológico. La 

remisión constante hacia las fuentes escritas, nos permitió llenar los huecos que 

ineludiblemente se expresan en la memoria de los sujetos. Asimismo. la práctica selectiva 

de la memoria. esto es, el resaltar ciertos acontecimientos y hacer de lado otros. la 

imposibilidad de retener fechas y nombres. las variaciones interpretativas de situaciones 

vividas, nos llevó a la elaboración de un minucioso trabajo de triangulación entre la 

narrativa de los sujetos y los documentos textuales con los que contábamos. La práctica 

de triangulación nos permitió asimismo. ampliar y/o redondear la guia de entrevista con la 

cual iniciamos el trabajo de campo, pero también nos llevó a promover nuevas 

resignificaciones de los "hechos" narrados, ya sea oral o de manera textual. 

Así, entendimos el testimonio de los sujetos en términos más de "relato de vida" y 

menos como una "historia de vida". Sostuvimos junto con Bertaux (199724
). que la noción 

de relato de vida privilegia la narrativa, interpretación, descripción de un fragmento de la 

~"' Bcrtau\ ubica su pn.íctiL·a invcs1igativa como una "perspectiva ctno~ociológica", entendida como "11111ipcJ 

de il/\'('.\'ll}!Ot.'ián empírica ha.wda <'11 lu t'llln!l'l.\la en 11..•rr,•110" Se inspira en li1 trndición cmográfica por sus 
1écnicas, pero constru~c sus objeto~ en referencia a problema!-. sociológicos. Aunque privilegiando un amilisis 
sociológico. en 1érminos de las relaciones sociales, mecanismos sociales. lógicas de acción. para la 
comtmcción de sus ohjcln"i, las dimensiones históricas y culturnlcs siempre están prcsentt!S. La afirmación. 
por parte del autor. de privilegiar los rcla1os de las pníclicas, lo lleva a encontrar afinidades con posluras 
cercanas a la hiMoria cuhurnl. Asi. recupera de Ricoucr la afinidad entre la acción y l!I relato. /.a acciún 1..•11 t!/ 
.\·entido más genérico del 1Jrmi110. H~ desplaza en el tiempo, )'la forma '/IU' la cle ... cribe nwjor C'.'i la forma 
narratfra'' Ucrtaux, D. ( J 997). /.os re/aros de \•ida. París: Mathan. Traducción: Mónica Moons. p. 7. 
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vida de los sujetos25 en situaciones institucionales diversas. Entender el discurso de Jos 

sujetos como relatos de vida, como expresión de una parte de la experiencia vivida por los 

sujetos, permitió entrecruzar las mediaciones entre la percepción, la memoria, la 

reflexividad de los sujetos. sus capacidades narrativas. la situación de entrevista, 

elementos todos ellos de la dimensión subjetiva; y el conjunto de textos recuperados, lo 

cual nos permitió construir la semántica social de nuestro objeto, en términos de prácticas 

significativas en diversos contextos de uso y que fueron configurando una cierta 

trayectoria grupal para los sujetos. 

Esta construcción e interpretación de la semántica del mundo social a la que nos 

acercamos, demandó un e¡ercicio descriptivo cercano a lo que Geertz entiende por 

"descripción densa", con la finalidad de desvelar la trama de significaciones26 que se tejen 

y que dotan de sentido y significación a las prácticas de los sujetos. Los relatos de los 

sujetos nos posibilitaron acceder a la "lógica informal de la vida real", es decir, a la 

articulación de las prácticas y representaciones que de manera cotidiana signan sus 

itinerarios (1990), y hacer inteligible la interpretación (la de los entrevistados) de una 

interpretación (la nuestra como investigadores), en lo que entendimos como la 

reconstrucción de la trayectoria. 

En síntesis. como descripción densa. el acercamiento a la narrativa de los sujetos 

se hizo en términos que fuese factible la reconstrucción analltica del recorrido de los 

sujetos. específicamente de sus itinerarios escolares y universitarios, resaltando el qué y 

cómo, la formalidad de las prácticas. asi como el contenido de las mismas. es decir. sus 

modalidades. que articularon la trama discursiva del relato en estructuras de significación. 

Nos guió principalmente el interés por reconstruir los múltiples sentidos que los 

sujetos adjudicaron a su itinerario biográfico institucional, anudado desde su particular 

:~ Aunquc !<le llevaron a l.'.aho cnlrl'\ isla.., a proli.mJidad con los sujetos, Cslas pri\'ilcgi;.1ro11 pankularmcnlc la 
narral'iún de lo., \Ujcln\ dl'I lrayC"clo a1..·adémico. desde "ill inserción como c~111dian1cs uni\crsilarios ha~ta la 
ocupacion de po~icioncs difcrc11ci<1k~ como acadCmicos en el campo. Ello 110 implicó el suponer que el 
i1incrario académico <.,e inscrihL·. a 111a11«.:ra de lahula rnsa. único11ncntc con la c111rada al espacio universitario, 
sino que se halla imbricado de múhiplcs formas t.·on el capital cultural heredado de grupos formativos 
primario~ y sccund;irio~ (/a fo111il1a. la c~t·uc:Ja h;bica y media !'>Upcrior por cilar un ejemplo). Los trab:1jos dL' 
Bourdicu rcspci.:to 1.1 111-. l.'!'ltra1cgi11-. l'll j1tl.'gn rcforiJa!t a las con!->tirnción de los cs1udiantcs en el mundo de la 
cuhura univcrsiwria. -.on ilu!',trall\o~. Por otro lado, Bcrgcr y Luckmann. sos1icnc11 la importancia de la 
!'lociali7ación primaria~ ..,cc11nd1111<1 i.:omo di11H.'ll!'>ionc~ fundamentales de la identidad 'iocial. Bourdicu. P. y 
Pas!'lcron, J.C. ( J 993) /.1J\ l'.\/1U/um11·s ,, la c11/111ra. Bueno-. Aires: Labor. Ucrgcr. P.l.. y l.uckmann. r. ( J lJ99). 
/.a con\ll'lu .. ·ciri11.wc1al de/,, realfllad Bueno!'> 1\irl.'s; Amorrunu. 
~,. En / .. a interf'rt'lacui11 dt• fm· t'tdtura.\ Ciccrt.1 dclinc al rrahajo etnográfico en 1Crrninos Lk una descripción 
"densa''. esto cs. como: 111111 m11/11pfo·1clad di• <.'.Wruc:t11ra.'i c:oncep11w/es com¡1't•ias. nwclun dl' las cuah'.'i 1.•s1ci11 
.\'llf't'r¡1uc•.\lc1.\· o t.'1lfrda::ad11.\ l'lllr1' .\i, l'Slrllt'llll'a\ (/IH' .HJJt 11/ mismo t1t•111¡10 1.•xtriuia.\·, llTl..'~u!tJrt.'.\·, 110 
exp/icilas, y a /a\· ,·1111/e.\· d t'lmigr,~fá dt•he i11gt•niane d1• all!,tma 11wn1.!rc1. para ca¡1111rlt1.'i primt•ro y 
t.•xplic:ar/a.,· dcvmt•.\ Gccn.1. Ci. ( 1990. p. 2·0. 
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versión de la psicologla experimental; los puntos de convergencia y divergencia en 

términos generacionales que marcaron cercanlas y distancias disciplinares entre pioneros 

y el grupo de nuestro interés; asl como la serie de prácticas heredadas por el grupo 

fundador a un grupo de nuevos académicos universitarios -aquellos marcados por la 

masificación universitaria-. 

De acuerdo a lo anterior, llevamos entrevistas semi-estructuradas del relato de 

vida de ocho profesores universitarios del campo de la psicología. Aunque las entrevistas 

no contenían preguntas cerradas, si se incluyeron ejes temáticos que fueron delimitando 

el contenido de las mismas. Nos interesó principalmente indagar sobre: a) la trayectoria 

escolar desde sus inicios como estudiantes en el Colegio de psicología y/o en la Facultad 

de psicología de la UNAM; b) su tránsito de estudiantes a académicos; c) sus filias con la 

versión experimental de la psicología; d) sus grupos de pertenencia; e) su concepción de 

la psicología, y d) las prácticas formativas y socializantes fundamentales como 

académicos e investigadores, entre otras cosas. 

De los discursos dados por ellos en relación a estos ejes temáticos, nos fue 

posible identificar recurrencias y divergencias discursivas a partir de las cuales fuimos 

conformando nuestras categorías analítico interpretativas que dieron cuerpo a la totalidad 

del entramado teórico metodológico. 

El grupo de sujetos entrevistados fueron denominados como fundadores; 

fundadores/adherentes y herederos/adherentes, de acuerdo a la fuerza y visibilidad que 

fueron adquiriendo en el campo universitario, así como a su cercanía en términos del año 

de ingreso a los estudios universitarios. 

Asi, los sujetos fundadores inician su recorrido universitario durante los primeros 

años sesenta. de hecho son de los primeros egresados de la carrera profesional de 

psicólogo del aún Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Por otra, parte los fundadores/adherentes. mantienen con aquellos cercanías cronológicas 

aunque separados por algunos años de entrada a la universidad (inician la carrera de 

psicología alrededor del primer lustro de los años sesenta). Por último los 

herederos/adherentes son profesores que inician su vida universitaria en los primeros 

años setenta, siendo de las primeras generaciones de la Facultad de Psicología. Estos 

saltos cronológicos nos permitieron indagar cercanías y rupturas ínter e 

intrageneracionales; construcciones simbólicas e imaginarias; posiciones diferenciales 

entre los trayectos individuales y la trayectoria grupal vertebrada por el experimentalismo 

en el campo universitario en el periodo investigado (1960-1980). 
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Aunado a estas características de orden particularmente cronológico, los rasgos 

que definen a cada grupo fueron: 

a) los fundadores son entendidos como aquél grupo de sujetos cuyas prácticas 

son fundamentalmente instituyentes dentro del campo universitario, esto es, se 

caracterizan por construir nuevas formas de ser y hacer relativas a la psicología, y 

atravesados por la impronta de los pioneros. 

En nuestro caso. Jos fundadores luchan y construyen una psicología de corte 

cientificista experimentalista que configura una novedosa estructura discursiva, 

particularmente la referida al campo profesional y curricular universitario. 

b) Por otro lado, las caracterlsticas de los adherentes (sean fundadores o 

herederos) se refieren particularmente al vinculo que éstos establecen tanto a nivel 

grupal-individual como con la teoría experimental como referente central que representa a 

la psicología como disciplina académica. 

Para el caso de los fundadores adherentes, consideramos como rasgos principales 

el compartir con los fundadores prácticas formativas y socializantes paralelas, su lucha 

por instituir nuevos campos de ejercicio profesional para la psicología, así como su afán 

por legitimar a la disciplina en el campo universitario como ciencia natural experimental. 

Por otro lado, fueron categorizados como adherentes porque aun cuando como grupo 

encarnan un proyecto fundacional común, las posiciones ocupadas intra grupo y en 

relación a la estructura organizativa del campo, los colocan en un lugar secundario en 

relación con los fundadores. 

Por último, aquéllos adherentes considerados como herederos, se caracterizan por 

haber sido formados ya en una tradición de pensamiento donde el análisis experimental 

representaba a la única psicología científica. En este sentido los vínculos con los 

fundadores se establecen en un primer momento a través de ese enfoque teórico. y es 

hasta su arribo a la ENEP-lztacala donde la identidad en torno a ese imaginario 

experimental se fortalece vía la coprecencia directa. Ellos representan a los herederos 

legitimes de ese saber, y tienen el encargo de instituir las prácticas formativas hacia las 

nuevas generaciones de estudiantes de pregrado, en esa nueva escuela de estudios 

profesionales. 
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GENERACIONES 59-62 

GENERACIONES 63-65 
______ 2 _____ - ·-GE.N'"'=E=R"7A-=c~1o~N~E=s~7~0·-~7-3--! 

Cabe señalar que utilizamos estas categorías ya que nos interesó principalmente 

el proceso de institucionalización de la psicología como disciplina académica a partir de 

que ésta adquirió su estatuto de carrera profesional autónoma en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM. Ello no significa que la lucha por la autonomía de la psicología en el 

campo universitario académico disciplinar tenga una genealogía histórica de mayor 

duración. La carrera de psicología. en el espacio institucional, se halla vinculada de 

manera estrecha con un grupo de pioneros. filósofos, médicos. psiquiatras y 

psicoanalistas. que marcaron los itinerarios de los sujetos y de la disciplina, y que también 

establecen prácticas diferenciales respectos al ser y hacer de la disciplina. esto es. de su 

identidad. En nuestro caso, nos acercamos al análisis de la generación de pioneros, a 

partir de la recuperación de testimonios escritos, cuyas prácticas académicas modelan 

determinadas metodologías de comportamiento en el grupo de nuestro interés, mismas 

que resultaron fructíferas en la construcción del espacio discursivo institucional centrado 

en lo experimental. 

Debido a la contemporaneidad histórica del objeto abordado. así como nuestra 

pertenencia al mismo campo institucional de los entrevistados, se generaron condiciones 

metodológicas singulares respecto al dispositivo de entrevista. Bourdieu nos hace una 

llamada de atención hacia a aquél trabajo de investigación en donde el objeto de estudio 

forma parte de nuestro mundo cotidiano "en lo que tiene de más próximo y familiar. [El 

investigador] no debe, corno Jo hace el etnólogo domesticar Jo exótico, sino exótizar lo 

domestico. por medio de una ruptura de la relación primera de intimidad con los modos de 

vida y pensamiento que le siguen siendo extraños por demasiado familiares". Nuestra 

socialización en ese mismo campo, permitió el acercamiento sin mayores tropiezos 

respecto al contrato de entrevista, pero también fue condición de constante alerta como 

entrevistador. 

Nuestra posición como investigadores nos llevó a mantener presente cuáles eran 

aquéllos aspectos de la realidad que nos interesaba investigar, pero también a marcar 

distancias. afectivas y epistémicas. con los sujetos a cuyas prácticas nos acercábamos, 

-------·-------------· 
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sin perder de vista que es en el intercambio mismo en donde tanto el entrevistador y el 

entrevistado se construyen imaginariamente. En slntesis, fue un juego de "desnaturalizar" 

lo "dado", que nos atravesaba como sujetos formados en la psicología, herederos de 

ciertas matrices formativas respecto a la comprensión y significación de la disciplina y que 

mediaron todo el trabajo de reconstrucción discursiva, marcando cercanías y distancias 

con los sujetos como objetos de investigación. 

Acerca de la construcción narrativa y del capitulado 

De entre los diversos géneros discursivos a los cuales podríamos acceder para la 

construcción del relato y las relaciones entre procesos de institucionalización, trayectorias 

y sujetos. que nos posibilitara hacer inteligible la urdimbre de relaciones entre estos tres 

aspectos, optamos por el género narrativo como herramienta de la práctica de escritura. 

Entre los múltiples debates que en el campo de la historiografía se han establecido 

entre la práctica narrativa versus descripciones estructurales de la sociedad, habría que 

reconocer junto con Ricoeur que "ahi donde se piensa identificar un retorno del relato en 

LJna historia qLJe lo lwbria descalificado y abandonado, la historia pertenece plenamente 

en todas sus formas, incluso las qLJe menos describen los hechos. o las más 

estructurales, al campo de lo narrativo ... La historia es siempre relato. aun cuando 

pretende evacuar to narrativo y su modo de comprensión sigua siendo tributario de tos 

procedimiento y operaciones que aseguran ta intriga de tas acciones representadas. "21 

La inscripción del relato histórico en el campo de las configuraciones narrativas, no 

significa subsumir al primero a un mero aspecto descriptivo o comprensivo que la retórica 

del relato pueda guardar. sino que "la proposición que relaciona narración y explicación 

puede tener otro sentido, si elabora tos datos de la intriga como rasgos o Indices que 

autorizan la reconstrucción, nunca si incertidumbre pero siempre sometido a control, de 

las realidades que lo produjeron" (Chartier, 1999, p. 75)28
. 

La decisión entonces de acercarnos al relato histórico como configuración 

narrativa y ejercicio explicativo. fue la forma en que pudimos hacer inteligible las 

relaciones discursivas entre institución, trayectorias y sujetos. esto es, de poder 

presentificar en texto los diversos contextos de significación por los que transitaron los 

sujetos, las significaciones y resignificaciones que los sujetos les atribulan, así como las 

~~Citado en: Chanicr, R. ( JQ99). El numdo como reprewmacujn Barcelona: Gcdisa, p. 74. 
~ 11 P11ra Chitrticr la intrig:1 refiere a .. la operación de conocimic1110 que no pc:t1cnccc al orden de Ja retórica sino 
que plan1ca como cc111ral la posible inteligibilidad del fenómeno histtlrico, en su realidad borrada, a partir del 
cruce de sus huellas accesibles". lbid, p. 75. 



26 

condensaciones y desplazamientos de las prácticas en ellos representadas, que 

configuraba una determinada realidad social. Y aquí realidad social, de acuerdo a 

Chartíer, es entendida como el enredo de relaciones complejas donde cada individuo (o 

grupo) se encuentra inscrito de distintas maneras y que están construidos culturalmente, o 

por seguir la nomenclatura geertziana como entra~ado de significaciones. 

La reconstrucción del relato, con las consideraciones ya mencionadas, permitió la 

construcción de la trama en donde se relevaban voces concordantes y discordantes, la 

alternancia entre tiempo pasado y presente, los vínculos y rupturas entre pioneros y el 

grupo fundador en términos de las prácticas, los modos de hacer, que fueron 

configurando determinadas metodologías del comportamiento en los tres momentos 

analizados; el disciplinar, el profesional y el curricular. 

Aunque se siguió un orden cronológico para fines expositivos del texto, la lógica 

relacional y discursiva desde la cual nos situamos, implicaba resaltar aquellos hilos 

temporales pasados que anudaban la trayectoria del presente de los sujetos. Ya que se 

trabajó con temporalidades distintas, la de la institución en sus aspectos normativos y 

organizativos y la de las trayectorias de sujetos, ello implicó la referencia constante hacia 

determinadas formas institucionales que fueron atravesando la identidad de los sujetos en 

términos experimentales. Se matizaron aquellos aspectos institucionales y vínculos 

intergeneracionales en términos de prácticas tácticas y estratégicas que operaron como 

puntos nodales de la trayectoria "experimental" En este sentido. aun cuando en el texto 

se expresa una aparente secuenc1ac1ón temporal, se hace referencia constante hacia 

elementos discursivos del pasado que fueron sedimentando. y en algunos casos operan 

como formas de reactivación, prácticas 1nst1tuidas e instituyentes de la representación de 

la psicología experimental en ese espacio universitario. 

Consideramos pertinente una última salvedad metodológica previa a la descripción 

del orden seguido en el texto. Nos cuestionamos respecto a la forma en que debíamos 

introducir las voces de los su¡etos, debíamos guardar el anonimato del "nombre" y 

connotarlos a tcavés de siglas que enmascararan su condición, o debíamos resaltar lo 

"propio del nombre"; optamos por esto último y expondremos las razones. Así como nos 

interesó particularmente la construcción, la institucionalización de una forma de 

pensamiento particular, la forma en que éste llegó a conformarse en un modo hegemónico 

de organización de la identidad disciplinaria, no se objetivo al margen de los sujetos en 

juego. 
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Decíamos entonces que privilegiamos "el nombre propio"29 de los sujetos, pues la 

mayoría de ellos portaba ya al momento de la entrevista con un lugar y una identidad en 

el espacio institucional de la psicología mexicana, el nombre entonces adquiere "valor de 

cita" obligada en la historiografía de la disciplina en México, por lo que era una paradoja 

tratar de cubrirlo con el velo de las siglas. Ello no significa el reducir el análisis de esa 

forma de pensamiento a los posibles aspectos psicológicos o de la personalidad propios 

del grupo, sino situar el "nombre" y el "lugar" en la estructura discursiva que forma nuestro 

objeto. 

En general la estructura narrativa de texto está conformada por tres capítulos, 

mismos que aun cuando siguen una cronología, fueron. pensados como unidades que 

podrían ser abordadas de manera independiente. Ya que trabajamos de manera 

simultanea tres temporalidades, los ires y venires en tiempos como estrategia para 

resaltar Ja no linealidad del proceso abordado, podrían dificultar fa lectura de la narración. 

Decidimos entonces, elaborar tablas cronológicas que abrieran la exposición a cada 

capítulo con la finalidad de que el lector pudiera contar con un referente visual que 

condensara, al menos esquemáticamente, la cronología de nuestro objeto (ver Tablas 1, 2 

y 3). 

En el capitulo 1, se aborda la configuración de la psicología como disciplina 

académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su entrada, a 

principios del siglo XX, en la sección de Humanidades de la Facultad de Filosofia y Letras 

(FFyL) de la UNAM. Se llevó a cabo un acercamiento a las temporalidades de la 

estructura organizativa y normativa de la FFyL de los planes y programas de la maestría y 

doctorado en Psicología que fueron delimitando rasgos de la disciplina en su aspecto 

académico. Asimismo se describe la trayectoria de aquellos sujetos que fueron pioneros 

de la práctica académica en la versión experimental. En una segunda parte, se hizo un 

acercamiento a los planes y programas de la ya carrera profesional de psicólogo (1960); 

la articulación de la psicología con otros campos disciplinarios, la conformación de 

prácticas que los padres pioneros heredan al grupo fundacional y que marcan la 

trayectoria del mismo 

El capitulo 11 refiere a la configuración del campo académico profesíonal y nos 

acerca a la sedimentación de la trayectoria del grupo refundacional. Se describe la 

representación fundante que la Escuela de Psicología en Xalapa, Veracruz tiene en el 

!''E!-. pl'rtincntc entonces que los fragmentos de entrevista se cimron de la siguienlc manera: (Ent. Apellido del 
cntrcvi!ttado, afio de entrevista, y página de la misma. Por ejemplo: Ent. Ribes. 1998, p. 3). En todos los casos 
se contó con la autori.1 . .ación del entrevistado en lo tocante al modo de citar. 
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imaginario del grupo; las prácticas que configuran la trayectoria del grupo como polos de 

identificación de una "hacer" profesional vertebrado por lo experimental; y el 

desplazamiento del proyecto de este núcleo fundacional hacia otros espacios simbólicos y 

materiales. 

En el capítulo 111, se analiza la configuración del campo académico curricular. En 

éste se describen las condiciones imperantes en los años setenta como contexto 

discursivo que dio entrada a nuevas formas de organización universitaria: las Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales. y en donde se sitúa el último momento, para fines 

de nuestra investigación, de la trayectoria grupal. Asimismo, nos acercamos a los 

procesos de institucionalización de la carrera de psicología en la ENEP-lztacala en 

términos de la "innovación" de la estructura organizativa y normativa que el proyecto de 

psicología constituyó en su tiempo; la configuración de la "comunidad" académica en los 

periodos iniciáticos de ese espacio social y la conformación del Comité de carrera, las 

áreas académicas y el colegio de psicología como polos identitarios que en un primer 

momento operan como cierre imaginario del horizonte "académico-curricular", para 

posteriormente constituirse en reagrupaciones académico-políticos que medían la 

posterior crisis y quiebre del proyecto original. 

Por último, se abre un IV capitulo de reflexiones finales en el cual se destacan los 

resultados más relevantes del trabajo de investigación, un acarcamiento al 

experimentalismo como superficie mítica de inscripción y su devenir en imaginario, así 

como algunas interrogantes que no fueron factibles de ser resueltas por nuestro propio 

trabajo. Sólo queda ahora adentrarse al texto. 
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CAPITULO 1 

CONFIGURACIÓN DEL CAMPO ACADÉMICO DISCIPLINAR 
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TABLA 1.- TEMPORALIDAD ACADÉMICO DISCIPLINAR 

E.N.P E.A.E. E.A.E F.A.E F.F.y L F.F.y L. 

Sección de Humanidades. Depanamento de Filosofia. 
Subsección de fi losofia; letras y de Sección de psicologia. 
Ciencias y anes de la educación Maestría. en Psicología. 

CÁTEDRA INDEPENDIENTE 'I' General:'!' genética 
Técnica 'I' de lab .. Estadistica. 

'!' social. comparada. 
historia Pruebas mentales 

'!'anormal y patológica 

Sección 
Humani
dades. 

E. Chávez E. Chávez 

.... ... oc 
= ... 

Laborado
rio de psi. 
Experimen-

tal. 

Enrique O. 
Aragón 

oc ... 

En las distintas 
Subsecciones 

Director 
E. Chávez 

= 
~ 

N 
N ... 

Director 
E.O. Aragón 

~ 
N ... 

,., .,., ... 

Exiliados españoles. mé
dicos, filósofos. 
Feo. Larroyo. Samuel 
Ramos. J. L. Curie/. 
Oswaldo Robles 

oc 
~ 

Ferna11do Ocaran::a 
(jefe de la secció11; 

Guillermo Dli'ála 
(psicoanalistafro
mmia110). 

~ 
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TE\IPORALIDAD ACADÉMICO DISCIPLINAR 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Conse1eros Técnicos 
Propietario 

Suplente 

43% médicos 
57% filósofos 

Nicól; Gómez 
Robleda; Gui
llermo Dá\'ila 
Osll'a/do Robles 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Santiago Rogelio Día:: 
Ramirez Guerrero 

fpsicona
/ista orro
Doxo) 

(experimen
talista). 

56% médicos 
33% filósofos 
11% psicoanalistas 

Dóvila 
Curiel 

., 
'" " o "" ~ .s e.e>;¡ 
e ·¡:; 

" = u tll 
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COLEGIO DE 
PSICOLOGÍA 
Consejeros Tec. 
Propietario 
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El comienzo de nuestra narrativa la situamos particularmente en el campo 

universitario de la UNAM, pues es en éste, donde trataremos de desentrañar las fuerzas 

estructuradas y eslructurantes en que los sujetos luchan por construirse una posición en 

relación con determinados intereses en juego (Bourdieu, 1991). 30 Aunque situados en un 

espacio geográfico particular (la Facultad de Filosofia y Lelras de la UNAM), los limiles 

del campo no se establecen a priori, es menesler el acercamienlo a la singularidad 

especifica del campo y sus su¡etos, que nos permita hacer inteligible las reglas 

particulares, materiales y simbólicas, de operación de los diferenles campos. 

Como espacio del "saber", las universidades se tornan en el lugar privilegiado de la 

lucha por el "monopolio" de delermmados conocimientos, es decir, por la lucha del 

espacio simbólico y su leg1limación Es ahí, aunque los campos simbólicos no se reducen 

únicamente a la esfera universilaria, donde se insertan relacional y simbólicamente la 

configuración de las disciplinas académicas en lo general y particularmenle la psicologia 

como objeto de nuestra indagación. Pero, y siguiendo a Foucoull no debemos esperar 

que el mundo vuelva hacia nosotros una cara legible y transparente con un cierto orden 

pre-establecido. Como construcción, la representación que se lenga respecto a los 

procesos de instilucionalización implica necesariamente el ubicarnos en una cierta 

perspectiva, una mirada en relación con el fenómeno a indagar. 

Es asi como desde una perspecliva relacional y discursiva, el recorte que haremos 

de los procesos de institucionalización de la psicologia como práclica académica se ubica 

en esle capitulo, en el eslablecimiento de ciertas regularidades normativas y académicas 

de la psicologia en la Facullad de Filosofia y Letras de la UNAM. Regularidades que van 

desde el orden de lo estruclural31 en términos organizativos y normativos, y su imbricación 

con trayectorias de sujetos particulares, los herederos de una tradición disciplinaria, la 

111 Bourdicu. P. ( 1991 ). La distinción. Barcelona: Tnurus. 
H Enlcndcmos estructura desde la lúgica discursiva propuesta por EmcslO l.aclau, como pnictica articulaloria 
que constituye y org.ani1.a las relaciones sociales. No es una entidad meramente cognosciti\!a o c:mucmplativa 
que dctcnnina de funna directa la conducta de los sujetos. sino que son las relaciones y posiciones que se 
establecen entre los sujetos los que determinan y son dcrcrrninados por la csrructura. Bajo C\lá lógica ninguna 
estructura social (la universidad como campo general y las distintas disciplinas inmersas en éste en lo 
particular) está totnlme111c cerrada, por el contrario, la dislocación es su rasgo esencial. A lodo mundo afecta 
Ja cs1ruclura de relaciones sociales. hasta el punlo de que estamos parcialmente determinados por ella, al 
mismo liempo ningurrn idcntid;1d eslá complc1a111cnte determinada; cxi~tc cierto espacio parn la nulonomia, 
aunque se constituya mediante la dislocación. Dislocación que refiere a la serie de relaciones ·temporalmente 
hablando- signilicativas que ~on ht base de la construcción de identidades sociales en una cstruclura 
históricamenle lijaUa. Lacia u, E. Y Mouffc. Ch. ( 1987). //1·~(.·ttumia y 1.'.'ilrt1f(.·~ia .'io,·wli.uc1. /lacia """ 
rudica/i:ación de la democnida. Espníla: Siglo XXI. 
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experimental, que se articula en momentos particulares de hegemonía del campo en 

cuestión. 

Ciertas precisiones se hacen necesarias antes de dar inicio al relato que nos 

ocupa. Desde una mirada historiográfica32 se ha puesto en cuestión, en diálogo constante 

con los binomios pasado-presente, presente-futuro y su relación con la memoria, el mito 

de un "saber de los fines últimos" en su sentido escatológico, de una historia transparente 

y que dio origen a las utopias del progreso y del fin de la historia Esta puesta en juicio del 

carácter necesario y determinado de lo histórico, ha posibilitado entre otras muchas 

cosas, ubicar el papel de lo simbólico y de la contingencia en el seno de toda estructura, y 

el reconocimiento del carácter histórico de las estructuras mismas en sistemas de 

significación. asi como situar a las distintas identidades y sujetos en diferentes 

formaciones histórico-discursivas 

¿Desde dónde y cómo situar la singularidad de los procesos de institucionalización 

de la psicología académica? .:,cuáles han sido las condiciones de posibilidad de la 

producción particular de la psicología experimental en el campo universitario, 

específicamente en la Facultad de Filosofia y Letras? Esta producción transciende una 

concepción causal del proceso y que nos remite a la problemática del "hecho" como la 

exploración de aquello que lo ha liecho posible y su articulación con las series de 

elementos comprobados que le imprimen una coherencia al fenómeno (De Certeau, op 

cit.). 

Es así como, génesis y orden nos remiten a la temporalidad que desde una 

perspectiva relacional y discursiva consideramos principales para la construcción del 

objeto. Esto es, desde dónde iniciar, dónde situar el comienzo y la exigencia de un orden 

que el mismo trabajo de escritura implica? Cuáles son los parámetros temporales, los 

hilos desde donde tejer la trama del proceso de institucionalización de la psicología como 

disciplina académica y que se constituyeron en determinadas regularidades 

institucionales? Los planos temporales que se trabajarán en el presente capitulo serán: 

una ternporalidac;J Institucional la cual se actualiza en términos de las diferentes 

estructuras organizativas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Facultad donde 

tiene sus orígenes la actual Facultad de Psicologia; una temporalidad académica en 

donde se sitúan las prácticas normativas y regulativas en términos de planes y programas 

y, una temporalidad referida a la trayectoria de los sujetos particulares en términos de 

11 ()c Ccrtcau, M. ( llJ<>J). /.a t'.H"rllura dt• lll ltistoria. México: Universidad lhcroamcricana. Le Goff. J. ( 1997). 
l'cll!iar la hi.'itoria. Atndernidad, prl!.'it:nh'. proKre.w. Barcelona: Piados. 
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fundadores y herederos de un cierto quehacer académico, y que articulan, hegemonizan, 

en la citada facultad la visión de la psicologia como disciplina experimental. 

El capitulo se estructura en dos partes, como limites" que hacen posible la 

diferenciación en el entramado de significaciones del proceso de institucionalización de la 

disciplina. Una primera que se sitúa en la configuración de la disciplina en su aspecto 

académico. En ésta se indagan en los planos temporales y espaciales referidos las 

distintas prácticas que llevaron a la conformación de la psicologia como disciplina 

académica autónoma. Para ello se revisa la trayectoria en términos cronológicos del plano 

organizativo y normativo (planes y programas) de la maestria y doctorado en psicologia 

como parte de la estructura de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. 

Periodización que sitúa el comienzo en la década de los años ·30 hasta 1g60. Asimismo. 

se describe la trayectoria de aquellos sujetos que fueron pioneros para la práctica 

académica en la versión experimental. 

La segunda parte se sitúa, siguiendo un orden cronológico, en la indagación de la 

estructura organizativa y de planes y programas, en la década de los sesenta, periodo 

fundante para la psicología ya que se instaura la carrera profesional del psicólogo en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se hace una acercamiento a los tres planes y 

programas de la licenciatura; la articulación de la psicología con otros campos 

disciplinarios (particularmente medicina en sus matices psicoanalit1cos y fisiológicos). y su 

vinculación con prácticas significativas que funcionaron como elementos de amarre del 

entramado de significaciones académico-disciplinarios y que ba¡o una lógica relacional 

operaron como puntos identitarios de constitución de su¡etos "los propiamente dichos"34 

Por último en esta sección se explora, el anudamiento de las distintas temporalidades 

señaladas mas arriba. sedimentadas en practicas que hegemornzaron el horizonte 

discursivo académico disciplinario. 

La Tabla 1 ubicada al inicio del capítulo, muestra la temporalidad en términos 

cronológicos de la configuración del campo académico disciplinar 

11 Kccupcro de M. De Ccncau la noción de limite. entendiendo por cslc como la diferencia que hace 
inteligible dctcm1inadns conílgumcioncs. Limite que como producción de sentidos rcílcrc a un lugar a un 
objeto. Lugar que a través de los procedimientos. se constituye en el aclo prescnlc de la producción. 
"' Ln frase fue acui1uda por Santiago Hamircz para hacer alusión u los primeros psicólogos profesionales. 
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PRIMERA PARTE 

Momentos iniciales de la psicología como disciplina académica 

Introducirnos a los procesos de institucionalización de una disciplina en el terreno 

académico ha implicado el doble e¡ercicio de la construcción de un sistema de sentidos, y 

la. operación de señalar, de fi¡ar un lugar donde el presente se separe del pasado con la 

finalidad de hacer inteligible la relación entre el pasado y el presente que dote de 

contenido a la totalidad discursiva a la que nos acercamos. 

Dónde situar el comienzo de los procesos de instituc1onal1zación académica de la 

psicologia entendida como búsqueda de diferencias, como singularidad, como lugares de 

pertenencia y menos como evolución acumulativa de los sucesos. De manera arbitraria -y 

qué comienzo de análisis no lo es-, marcamos el inicio de la ps1cologia como disciplina 

académica, a partir del establecimiento de la maestría en psicología en la década de los 

años treinta". Inicio que refiere a su lucha por no ser "otro", no ser más lo que se había 

sido, y contar con un cuerpo sistemático de definiciones curriculares, con un cuadro de 

académicos propio y destinatarios precisos, con lugares de ejercicio profesional 

singulares y con órganos de producción y reproducción teórica y prácticas, en suma de 

contar con un lugar en el horizonte discursivo institucional (Coria, 2000). 

La apertura en 1938 de la maestrla en ciencias psicológicas de la recién 

inaugurada sección de psicologia dentro del cuadro de los estudios superiores y 

humanlsticos de la Facultad de Filosofia y Letras, marca el inicio de la temporalidad 

institucional de la psicologia en la UNAM'º como disciplina relativamente autónoma. 

1' Como cátedra indcpcmlicntc la ps1cologi<1 hace su aparición en el al1o de l 8'J7 en la Escuela Nacional 
Prcparnloria (ENP). Aun cuando el programa de la ENP diseñado por Barreda se construyó siguiendo los 
lineamientos c.\prcsados en Ja doclrina cornliarm. en la cual la psicologia no Com1aba parte de las disciplina~ 
t:icntilicas. l;.1~ condicione~ ~ingulan.~:-. 4uc el país vivió durnnlc el porfiriato ~en donde la "unificación 
nacionar· cncor11raha en la cducución uno los referentes fundamcnlalcs para alacar la crisis económica y 
social por la que el pai~ transitotha· lle\ aron a la introducción <le ésta corno panc de las malcrias de educación 
y moral. A rai1: lkl Segundo< 'ongre!<.o de Educación ( 18<) 1 ). las luchas entre los posi1ivistas comlianos y los 
posi1ivis1as spcncerianos y c~pirilualbtas pu!<-icron en la mesa de debalc la inclusión de la malcria de 
psicología como parle del pwgrama de la ENP. La inclusión de la psicología como cálcdra autónoma se halla 
vinculada de manera c..,tn:cha a la figura de Dn. E1cquicl Chávcz. mismo que impartió la Ciitedra de 
psicologia tanto en la ENI' como en la poslerior Escuela Nacional de Altos Esllldios ( 1910) dumnle cnsi 
vcirue arlos. Podríamos ~O!\lt:ncr 4uc Chavéz fue el primer psicólogo académico en la UNAM. 
1

" Y hilgo esrccial Cnfosi!-. 4ue corno disciplina académica ya que en lo tocante a la esfera cicn1ilica los 
dcrrotcrus de la p!\icologia rebasan el plano cstrictamenle inslitucional y local. Aunque es menester scilalar 
lJUL' en el plano tcúrko y cpistcmolügko de la disciplina, la emergencia de diferentes corricnrcs de 
pe11samie1110. europeas y anglosajonas principalmente, se vinculan de manera estrecha con los caminos 
acadCmico instiwcionalcs que lil psicologia ha seguido en nucslro pafs. 
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Por qué ahí? Porque las transfonnaciones estructurales, que veremos 

posteriormente con más detalle, implicaron una innovación en el campo intelectual y los 

modos de organización y funcionamiento existentes. Brunner (1988)37 sostiene que el 

proceso de institucionalización de una disciplina representa mucho más que una inflexión 

en la historia de las ideas. La institucionalización de una nueva actividad intelectual 

importa un cambio en la estruclura que regula la producción de los discursos y puede 

resultar en una diferente valoración de los discursos previamente emitidos. El surgimiento 

o el establecimiento de una nueva disciplina científica. implicará siempre un reacomodo 

entre grupos que controlan posiciones en el campo intelectual y, mediante conflictos 

específicos una transformación de la autoridad asociada a los discursos que provienen de 

dicho campo (237-238) 

Los conflictos y valoraciones en juego dieron entrada al predominio de algunas 

tradiciones disciplinarias sobre otras, engarzadas en el plano organizativo y normativo y 

que nos permitirán ver cómo. por qué y cuáles de estas tradiciones se legitimaron en el 

recorrido institucional y su vinculación con la trayectoria de sujetos particulares. 

La psicología como disciplina tuvo la característica de estar en el margen de la 

estructura organizativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hasta mediados 

de la década de los cuarenta en que se instituye como departamento autónomo. Ese largo 

pasado de subordinación (la entrada como materia en la ENP data de finales del siglo 

XIX) disciplinario. sirvió como matriz simbólica e imaginaria para que en su historia 

reciente la psicología y sus sujetos entramara una lucha con aquellos otros disciplinarios 

que en el terreno epistémico la habían visto nacer. 

Sirva como ejemplo un primer acercamiento a los modos de configuración 

iniciática de la psicología en el campo institucional organizativo de la Facultad de Filosofla 

y Letras de la UNAM. 

"Brunncr~ J. J. ( 1988). El ca.w1 de la snciología e11 Chile. Formación de 1111a di.vc1¡1/ina. Chile; 1:1 ... ACSO. 
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CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DISCI PUNA 
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Una lectura general nos deja ver la subordinación en términos únicamente 

organizalivos de la psicologla hacia la filosofla. Subordinación en términos de su 

dependencia hacia la sección de humanidades y posteriormente al Departamento de 

Filosofia de la Facultad. 

Los movimientos estructurales de la Facultad significaron también un 

desplazamiento en términos de la organización interna, se constituye la sección de 

psicologia dentro del Departamento de Filosofia (1938-1944), hasta la conformación del 

Departamento de Psicología, lo que sentó las bases para la aulonomia organizativa de la 

disciplina simbolizada en el nombramiento del Colegio de psicologia a mediados de la 

década de los cincuenta, suceso que marca el inicio de la carrera como disciplina 

autónoma 

La mezcla en los inicios. Los "otros" disciplinarios como condiciones de 

posibilidad para la autonomía. 

Como ya señalamos lineas arriba, la búsqueda de los origenes como centros 

vacios de signif1cac1ón, es puesta en entredicho desde múltiples miradas. La apertura 

hacia la h1storización como elemento fundamenlal de las relaciones sociales y de la 

constitución de sujetos en múltiples formaciones histórico-discursivas, implica el entender 

al "origen" como punto de partida donde los hilos que amarran el entramado de 

significaciones, se constituyen en relación a y en relación con los "otros" que en la 

diferencia le imprimen su identidad. 

En el casa particular que nos ocupa, la serie de movimientos que la psicologia 

siguió en su trayectoria como disciplina académica en la UNAM, han estado lntimamente 
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relacionados con la trayectoria que la Facultad de Filosofía y Letras ha seguido en su 

estructura organizativa. La Facultad de Filosofla y Letras se conforma en la matriz que dio 

cabida por un lado a la psicología, pero que por otro, construye en relación a ella una 

tradición desde la cual se le "miró" 

Es así como en los momentos iniciales de la psicología como disciplina 

académica, ésta se caracterizó por los "otros d1sc1plinarios" que simbólica y 

normativamente le imprimieron su sello, particularmente de índole teórico-filosófico. Dicho 

momentos iniciales en términos cronológicos serán ubicados entre 1910, momento 

simbólico que marca el inicio de la Escuela de Altos Estudios, de la cual se desprenderían 

la Facultad de Filosofía y Letras y la de Ciencias, hasta 1938 con la creación de la 

maestría en ciencias psicológicas 

En esta relación la presencia de la psicología en el campo universitario emerge en 

la Sección de Humanidades como materia Entre el periodo que va de 1916 a 1928 la 

presencia de la psicología en la Sección de ciencias filosóficas y de la educación se 

plasma en las materias de psicología especial y psicología general, teórica y 

experimental. Esta última relacionada de manera directa con la creación del primer 

Gabinete de Psicologla Experimental fundado por el Dr. Enrique O. Aragón en un anexo 

del edificio de "Mascarones" Dicho suceso es simbólico ya que constituye un momento 

"!undante" de la psicología en nuestro país como disciplina científica, aun cuando 

mantuviera su carácter subsidiario respecto a la filosofía 

Ese carácter subsidiario de la ps1cologia se ve representado por un lado en la 

presencia de la psicología como materia optativa particularmente en la maestría y 

doctorado de Filosofía, aunque su vinculación con la antropología, historia y 

principalmente con las ciencias de la educación nos dejan ver el marcado perfil 

humanístico y pedagógico que en el terreno normativo se le adjudicaba. Por otro. ese 

lugar subsidiario ese "no lugar" en el plano normativo-curricular se constituye en espacio 

de posibilidad del entramado académico-disciplinar lectura que podemos proponer debido 

a la expansión que ésta había empezado a tener en otras esferas disciplinarias 

Sirva de ejemplo de lo dicho lineas arriba los siguientes acontecimientos. En 1934 

el Director de la Facultad de Filosofía y Letras Dr. Enrique O. Aragón presenta un nuevo 

plan de estudios para las distintas secciones que integraban la Facultad. Se sientan las 

bases para la obtención de los grados universitarios en Ciencias de la Educación. 

Aparece la psiquiatría como materia optativa. En ciencias históricas sub-sección de 

antropología la materia de psicología es obligatoria. En la maestría de ciencias de la 
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educación se cursan las materias aplicadas psicológicas de: aptitudes y habilidades 

especificas, educación vocacional y psicosociologia pedagógica. 

Construcción de lugares de reconocimiento y legitimación38 en el espacio 

institucional. 

A finales de la década de los treinta ( 1938) e inserta aún en la estructura organizativa 

de la Facultad de Filosofia y Letras, se constituye la sección de psicología como la 

segunda de las seis que en ese periodo había en el cuadro de estudios superiores y 

humanistícos. Esto pasó a significar el reconocimiento en el contexto académico de la 

importancia que la disciplina venia cobrando Vinculado a esto se establece por primera 

vez el grado de maestro en ciencias psicológicas precepto presentado al Rector Dr 

Gustavo Baz por una comisión integrada por Antonio Caso. Ezequiel Chávez. Francisco 

Larroyo y Eduardo Garcia Máynes39 

Aün cuando la creación de la sección de psicología implicó la leg1t1mación de un 

lugar de reconocimiento hacia la disciplina en el contexto académico de la Facultad, 

segula manteniendo su carácter subsidiario en términos de la estructura organizativa de la 

Facultad. Sin embargo, dichos movimientos organizativos abren la puerta a la 

conformación, dentro del entramado inst1tuc1onal, de procesos de legitimación en términos 

del incremento de las asignaturas psicológicas que debian cursarse tanto en la maestria 

como en otros campos disc1phnanos. 

111 Se retoma la catcgoria de legitimación de Ocgcr y Luckrnann como pniclicas de transmisión del mundo 
institucional. lJcrgcr. P.L. y l.uckmnn. T. ( 1995). l.a cm1struccitin :mcia/ de la realidad. Argentina: 
Amorrortu. 
n Curicl, J.L. ( 1962). El psícd/ogu. Vocucid1t)'fiJrmaciti111111frersitariu .México: Porruu. 
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La figura nos deja ver en términos cuantitativos el vertiginoso incremento que las 

materias nombradas como psicológicas fueron teniendo en los distintos programas 

aprobados en la maestría de ciencias psicológicas. Estos datos nos podrían llevar a 

suponer, de forma superficial, que la entrada de la psicología como disciplina autónoma 

había tenido lugar. Sin embargo, un acercamiento más proíundo nos permite cuestionar 

dicha aseveración que a primera vista se hizo, veamos No podemos negar que la 

presencia en términos meramente numéricos de materias en los planes y programas, se 

constituye en puntos de reconocimiento y legitimación de la psicología académica, sin 

embargo, la participación de filósoíos y médicos en su mayoría. como planta docente de 

la maestría le imprimió en un enroque particularmente sesgado hacia esas áreas de 

conocimiento. en este sentido. aunque nominalmente las asignaturas se denotaban como 

"psicología de .. " sus contenidos distaban en mucho de ser "propiamente psicológicos" 

, . . ~· 
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Asl aun cuando se insinúa un cambio entre el peso de las materias denominadas 

como psicológicas en términos de la planta docente que conformaba la maestria en 

ciencias psicológicas,'º ésta estaba constituida en su mayoria por médicos y filósofos. Los 

datos elaborados nos dejan ver que para el programa de 1938 cuya planta docente incluia 

a cinco profesores, el total de ellos eran filósofos; en el caso del programa de 1943 de sus 

ocho profesores de ellos el 50% mantenian una orientación principalmente filosófica y el 

50% una orientación médica con tintes fisiológicos, proporción que empieza a sesgarse 

en el programa de 1945, cuyo peso relativo mayor se inclina hacia la filosofía (57%) y el 

43% hacia la medicina. 

Aunado al incremento en el número de materias en los programas de 1951 y 1953, 

en comparación a los anteriores programas, se da una ampliación en el cuadro de 

profesores de la maestría, se integran al mismo 14 docentes mas cuyas proporciones en 

términos del peso relativo de acuerdo al tipo de orientación van desde el 56% con 

orientación médica hasta el 33% con orientación filosófica, pasando por el 11 % cuya 

orientación era de corte psicoanalítico. 

Los datos nos permiten leer que el peso ganado en presencia numérica no 

corresponde necesariamente al peso ganado en presencia disciplinaria, los enfoques 

'° Ya t¡uc no nos lile posible rccupcrnr el material correspondiente a los contenidos de cada uno de los planes 
mcncitmados. 
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altamente filosóficos y posteriormente médicos cierran la puerta a la singularidad 

psicológica, aunque son el intersticio a la presencia y la legitimidad en términos 

institucionales y administrativos de la disciplina. En ese tenor, esta serie de movimientos 

en el entramado específicamente organizativo y normativo se constituyen en puntos 

nodales para la disciplina 

¿Qué podriamos rescatar de lo hasta ahora dicho? Un primer rasgo a señalar es 

que las variaciones en términos de la estructura organizativa, en el tiempo institucional de 

la Facultad de Filosofía y Letras. se sobrelapan con las formas y tiempos de 

institucionalización académica relativas a las variaciones normativas y regulativas 

plasmadas en los distintos planes y programas reseñados Dichas formas de 

institucionalización rebasan el contexto meramente institucional y territorial, y forman hilos 

que van de la mano con tradiciones c1enlif1cas dominantes 

Estas variaciones y tendencias en el campo científico relativas a tipos de 

producciones científicas respectivas a lo ps1cológ1co. aun cuando legitimadas en otros 

contextos, europeos y estadounidenses principalmente. perrnearon el proceso de 

institucionalización disciplinar via la mediación de prácticas de intercambio académico 

entre grupos, asi como la creación de instituciones y asociaciones que se conformaron en 

puntos de amarre del horizonte académico y de constitución de su¡elos. 

Entramado con la trayectoria de la psicología académica en la Facultad de 

Filosofía y Letras, el auge que la modernidad le venia imprimiendo a la psicología 

cientlfica fuera de las fronteras nacionales no pasó desaperc1b1do por aquellos pioneros 

del campo institucional. La importancia y simbolismo que el 1nlercamb10 académico tuvo 

para la conformación de la psicología corno disciplina "autónoma" queda textualizada por 

señalar una instancia, en el peso dado en la reseña elaborada por el Dr. José Luis Curie!, 

relativa al panorama de la psicología en el ambito de d1fus1ón. Práctica que los fundadores 

legitiman y retoman como espacio de formación y soc1allzac1ón de la ps1cologia, pero 

también como espacio donde se enlaza la lucha por el "saber" cientif1co y académico 

La tendencia de voltear la mirada hacia el exterior. Europa en un principio 

Estados Unidos posteriormente, como espacios de "saber", tiene sus primeras huellas en 

los viajes realizados por Dn. Ezequiel Chavez a principios de los años ·20 De forma 

anecdótica pero no carente de significación, Chavez asiste en 1926 al VIII Congreso 

Internacional de Psicología reunido en Groningen en representación de la Universidad de 

México. Chavez figura emblemática para la psicología, aunque no únicamente para ella, 
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abre un intersticio para la conformación de la psicologia académica y disciplinaria que 

rebasa los límites de la geografla institucional. 

Al no contar con una cronologia que señale de manera puntual la participación de 

catedráticos mexicanos, en reuniones y congresos internacionales referentes a la 

psicología, -el 1 Congreso Internacional de Psicología se efectua en París en 1889-

señalaremos particularmente el impacto que en la estructura nonmativa de la maestría en 

psicologia tuvo la asistencia del Dr. José Luis Curiel al XV Congreso internacional de 

Psicología en Bruselas en el año de 1957, al XIII Congreso de la asociación internacional 

de psicología aplicada efectuado en Roma en 1958 y al XVI Congreso internacional de 

Psicología celebrado en Alemania en 1960. Posterionmente y ya instituida la psicologia 

como carrera en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras veremos 

que esas huellas iniciáticas se consolidan como prácticas de socialización y formación de 

los psicólogos experimenlales y que implican un momenlo de re-fundación de la 

estructura organizativa y normativa de ésta 

La asistencia del Dr Curiel a los citados congresos abrió puertas en el terreno 

académico ya que, por un lado la tendencia internacional hacia la psicología reflejaba una 

preocupación hacia la conformación de ámbitos aplicados particularmente los referidos a 

psicología del trabajo y orientación vocacional, psicologia médica, psicología pedagógica 

y psicología jurídica que de manera casi mecánica se constituyeron en las espec1al1dades 

del Doctorado de Psicología 

Por otro, las temáticas en los congresos dejaban ver las posteriores directrices que 

la psicología como ciencia empezaba a tener, y que se vendrian a sedimentar en el 

tiempo institucional de la Facultad de Filosofía y Letras hasta ya entrados los años ·50 

Por ejemplo, en el XV Congreso Internacional de Psicología en Bruselas. ciertos campos 

que actualmente se consideran propios de la psicologia se empezaban a bosquejar 

personalidad. sensopercepc1ón, psicofis1ologia, cognocitivismo, aprendizaje y motivación 

por citar algunos 41 

Los matices disciplinarios 

Hasta ahora nos hemos referido particularmente a las transformaciones 

normativas y organizativas de la psicología como disciplina académica, sin embargo la 

serie de movimientos hasta ahora citados, no se dan al margen sino que se relacionan de 

"' Datos elaborados a partir de la c.\posición hecha por Curicl. J.L. (op cil.) 
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manera estrecha en la totalidad discursiva del proceso de institucionalización, con la 

carga epistemológica relativa a la psicologla como ciencia y su objeto, como elementos 

fundamentales del juego científico. Podríamos decir siguiendo a Bourdieu que " .. la 

definición de lo que está en juego en la lucha c1entifica forma parte de lo que está en 

¡uego en la lucha c1entifica, y los dominantes son aquellos que llegan a imponer la 

definición de la ciencia según la cual la realización más acabada de la ciencia consiste en 

tener, ser y hacer, lo que ellos tienen, son o hacen .. " ( 1997 p. 82)47 

Así. aunque se impongan determinados juegos del lenguaje científico sobre otros. 

podríamos sostener que ciertas semejanzas de familias permanecen entre ellos. ¿Cuáles 

fueron esos ¡uegos que se trataron de imponer en el horizonte institucional de la 

psicología en las diferentes temporalidades institucionales? Consideramos pertinente 

relevar tres grandes matices disciplinarios en el itinerario de la institucionalización de la 

disciplina académica. a saber: 

IM111iz ~né-di-~o~*'~~li-c~> -_- ,'-·1~,~~:'.!r!~~=:~JS ~~-¡~~~oSMatiz cicntili~:~ctodo-
Prcdominio de médicos y nspcclos clínicos. lógico. 
filósl1fos. Médicos principalmcnlc Médicos~ psicoanalistas y pocos 
____ -~ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _____ _ __ psic~-~~~--------

Esos tres grandes matices disciplinarios, el filosófico, el médico en sus variantes 

clínicas y el psicoanalíticas, podrían ser interpretados desde una lógica relacional. como 

la interacción entre elementos que se articularon en momentos que suturaron de forma 

parcial. el espacio y tiempo institucional. específicamente en términos de modificaciones y 

reestructuraciones a nivel normativo como organizativo del campo institucional en la 

Facultad de Filosofía y Letras. Tal sutura atraviesa y se ve atravesada por la participación 

de sujetos. que en la dispersión del campo institucional adquieren diferentes posiciones 

relallvas al sentido que la psicología académica debía contener" 

·~ Bourdicu, P. ( l 997). Ha:one.'i prticticm. Sohrt• /a teoriu ck• la ucc1ún Espai1a: Anagrama. 
~ 1 l<l."101110 Ja~ nociones dc clcmcrllos y momento~ de la analítica propuesta pur Entesto Laclau. En Csla el 
a11111r proporll' t¡uc ninguna estructura social está totalmente cerrada, por el contrario su r.isgo esencial lo 
co11!-.ti1uyc In dislocación. Siendo asf, aun cuando estemos parcialmente determinados en tém1inos 
cstrucluralc5, 1arnhic!n eM•i semiparcialidad abre la posibilidad a la actuación por parte de los suje1os en la 
c~lruclura. l·:s1a 1cnsión entre lu estructura social y la autonomía individual. grupal, se constituye en el espacio 
de c.:on~lilución de sujetos, es decir. en ese movimiento tcnsional es donde las identidades se constituyen. 
l.cchlc, J. ( 199 ). 50 pt•nwuiorl'.\° cmJfemporárU?os l'S<-'llciale.,·. Colección Teorema: Cátedra. En su libro 
l lcgcmonía ) cstra1cgia ~ocialista { 1987). Laclau define al discurso (cquivalcnlc a toda estructura social) 
como aquella totalidt1d cstnic1urada resultante de la práctica ar1iculatoria. su catcgoria rcloma y deconstruyc la 
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¿Cuál fue la trama resultante para la psicologla académica y el tipo de psicólogos 

que en ella se formaron, de todos estos hilos que se anudaron en el campo institucional? 

No es aventurado interpretar que la articulación de estos movimientos institucionales y 

normativos en los treinta años previos a la transformación del Colegio de psicología en 

Facultad de Psicologla (1973), se caracterizaron porque el tipo de sujetos "psicólogos" 

que de ella salieron ocuparon posiciones relativamente subordinas, que en el plano 

imaginario se constituyeron en tramas que dirigieron la vida institucional y a sus sujetos. 

Así por ejemplo las tres décadas anteriores a la construcción de la Facultad de Psicología 

son significadas como· .. .. en la primera (etapa) le correspondió (al psicólogo) ser filósofo 

de tercera; en la segunda psiquiatra segundón y, en la tercera, psicólogo de primera" . 

Ese imaginario se tejió en la totalidad institucional debido entre otras cosas al ritmo de 

construcción del proceso de institucionalización de la disciplina en el campo académico 

Los pioneros del campo académico disciplinar 

Así como hemos visto que la temporalidad institucional en términos de la estructura 

organizativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se articula con la 

temporalidad normativa de la psicología como disciplina académica, la participación de 

grupos de sujetos en el proceso de institucionalización de la psicología se anuda y juega 

un papel central en los movimientos institucionales. Las tendencias de desarrollo del 

campo disciplinar en el espacio institucional, están vinculadas de manera estrecha a la 

participación de un grupo de académicos pioneros. 

Estos pioneros se caracterizan porque fueron un grupo heterogéneo y perteneciente a 

otros campos disciplinarios, filósofos y médicos principalmente, pero fue a través de la 

serie de prácticas formativas y de socialización que ellos desarrollaron, y que heredan a 

los primeros egresados de la carrera profesional de psicología (1960) en que se construye 

noción de forn101ciún discur!<oiva en huu:aull (como regularidad en la dispersión), y siguiendo esta lógica las 
calcgoría!-. de elemento~ y momcnlo!-. rl.'ficrcn en el primer ca~o a aquellas diferencias que no se articulan 
discursivamcntc en la tolalit..lad. micnlra:-. que la segunda es definida como la articulacit'm de posiciones 
diferenciales en la totalid<1d, c~to e~ lu~ momento~ se L"Ollstituycn en movimicnlos de íijc1.a parcial vía los 
puntos nodalcs, noción que dcspla1.a del campo del psicoanálisis lacaniano - point du capiton· y lo lleva al 
campo de In teorfa política. Y es en csw dohlc tensión entre la necesidad de fijar y la imposibilidad de hacerlo 
totalrnentc en que se construyen los mnvimicnlos hegemónicos. En cslc sentido una de las caraclcrfsticas 
primordiales de las cMruclllrn~ ~tx:ialcs) de lo~ sujclos en juego es su radical hislOricidad. 
41 Ramfrcz. S. ( 198)). l.<1 inlluencia del pc.;icoanálisis en la fonnación del psicólogo grnduado en la UNAM. 
En: Una década de /u Facu/lad ,ft' l'.HctJ/oxiu: /f)7J-/9NJ. México: Universidad Nacional Autónoma de 
Mé>.ico. p. 16. 

-----------------------------------------
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un proyecto imaginario disciplinar en la institución. En este sentido, aunque para efectos 

de la presente investigación no fueron categorizados como fundadores, las prácticas que 

ellos desplegaron fueron instituyentes y constitutivas del campo disciplinar de la 

psicologla en la UNAM. 

Los pioneros no psicólogos, en un senlido nominativo, inciden en los incipientes 

procesos de legitimación de la disciplina en el campo institucional, asimismo instauran 

prácticas de ser y hacer que apuntalan y dotan de sentido a la esfera académica 

disciplinar, prácticas que de formas diversas heredan a las primeras generaciones de 

psicólogos "profesionales" y que se inscriben de múltiples formas en la trayectoria del 

grupo del cual seguiremos sus itinerarios. 

Asl, en un intento genealógico, para poder entender la singularidad de la trayectoria 

del grupo experimental, es menester hurgar y entretejer los hilos del entramado 

organizativo y normativo con los sujetos particulares que construyeron universos de 

representaciones" simbólicas en lo tocante a la disciplina en el campo académico. En 

sintonia con Brunner (1988), los maestros pioneros adquieren una vital importancia en 

todo proceso de institucionalización debido, entre otras cosas. a su carácter de grupo 

intelectual que media y pone en contacto a las jóvenes generaciones con las "novedades" 

emanadas en y del campo. 

¿Quiénes fueron las figuras relevantes tanto para la emergencia de la psicología como 

disciplina académica institucionalizada, como para dejar sus huellas en el grupo de 

nuestro interés? Aunque ya hemos señalado que la entrada de la psicología en el marco 

de la Universidad Nacional Autónoma de México puede rastrearse hacia finales del siglo 

XIX, para efectos de su emergencia como disciplina institucionalizada y su imbricación 

con la trayectoria del grupo experimentalista. haremos un corte arbitrario en términos 

cronológicos, que nos permita hacer inteligible la v1nculac1ón entre los maestros pioneros 

y los alumnos fundadores que encauzan el derrotero de la disciplina en el campo 

institucional, particularmente durante las décadas de los sesenta y setenta 

Así nos centraremos específicamente en la vinculación entre académicos con 

formación filosófica y académicos con formación médica y la serie de posiciones que 

estos adquieren en la estructura organizativa de la Facultad de Filosofía y Letras, el 

impulso que algunos de ellos le imprimen a la creación de la carrera profesional de 

psicólogo y su posterior relación con los primeros alumnos de la carrera, y que marcaron 

"" Rcprcscn1ación. siguiendo una lógica discursiva, entendida como cnns1rucciún del orden social y que como 
tal deriva en una perspectiva en unn mirada particular referente al mundo, y por lo 1an10 en una toma de 
posición frcn1c a este. 
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la serie de disposiciones que el grupo experimentalista habrla de seguir en su lucha por la 

institucionalización de una psicologia "cientffica". 

Los hilos del proceso de institucionalización se anudan en elementos que cobran 

significación tanto en el aspecto de la estructura organizativa de la Facultad como con los 

movimientos normativos y regulativos en términos de planes y programas y que denotan 

la paulatina presencia que la psicologia fuera cobrando en el dispositivo curricular. Estos 

hilos no se amarran al margen de la presencia de sujetos que se instituyen e instituyen un 

cierto imaginario académico disciplinar. 

Las décadas previas a los años cincuenta se caracterizaron por una marcada 

tendencia filosófica en la orientación de la psicología, el nudo que articula a la psicologla 

con este campo del conocimiento se encuentra lntimamente ligado a la fuerte presencia 

de maestros cuya formación filosófica le imprimen a ésta un profundo carácter 

humanistico "El departamento de Psicología .. giraba sobre el eje central de la Filosofía 

racionalista, de corte tomista, de José Luis Curie/. Oswaldo Robles y Alfonso Zahar y 

adornado con clases aisladas de psiquiatras, de corte organicista, que eran el 

complemento de dicl10 saber; asi/aclo, Rogelío Dlaz Guerrero trabajaba en el campo de la 

psicología experimental" 46 

Esta presencia de maestros de formación filosófica, tiende a ser excluida del 

campo académico con la fuerza que fue adquiriendo la medicina dada la marcada 

influencia que el modelo médico tiene sobre la psicología en los periodos previos a su 

profesionalización 

La presencia constante de algunos maestros pioneros, principalmente médicos, 

hicieron del Departamento de Psicologla su espacio de posibilidades y de conformación 

de grupos de sujetos que se posicionaron diferencialmente al interior de éste. Dichas 

posiciones llegaron a adquirir formas emergentes de interacción, aun cuando no 

necesariamente se plasmaron en un discurso normativo "Un servidor [Rogelío Dlaz 

Guerrero] inició su cátedra de Psicología Experimental en 1948, pero era este curso, fuera 

de 11no elemental de estadística. el único que se daba en medio de una enorme muflítud 

de otros. m11c/1os de ellos con grandes nombres como el de "Métodos de Investigación 

Psicológica, q11e no correspondían en absoluto en sus contenidos a los 11/ulos del 

mismo'~'. Aunque al margen de la estructura normativa, estas prácticas funcionaron como 

-lh Cucli, J. ( 198)). Hh.toria de Ja psicnlogia en la UNAM. En: llna d1.icadtJ de la Facultad úe P.'ticnloJ!,ia: 
/V7J-/V8J. México: Universidad Nacional Autónoma de México. p. 18. 
P l>fa/., G. R. ( 1974 ). El psicólogo mexicano, ayer, hoy y nrnr1ana. En: Afemoria.'i del/ ConJ!.rl!.\'O Aff!Xicano ti,• 
/>.\1<'0/or,ia. México: UNAM. Universidad Vcracruzana. 
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instituyentes del discurso institucional en torno a la psicología, regulando las prácticas de 

los sujetos y conformando un sistema simbólico e imaginario en cuanto a su idenlidad.48 

Dicho sistema se plasmó en el tiempo institucional de ese periodo (finales de los 

cuarenta e inicios de los cincuenta), en la escalada y lucha por posiciones que entre 

grupos se empezó a gestar por la ocupación de "puestos". connotado por una relevancia 

y fuerza en relación a ciertos saberes en el entramado académico disciplinario 

A escasos dos años del traslado de la Facultad de Filosofía y letras a la flamante 

Ciudad Universitaria. se nombran, en 1951. Consejeros Técnicos del Departamento de 

Psicología. ubicado en la Escuela de "Mascarones", a los Drs. Gwllermo Dav1/a y José 

Luis Curie/ como propietario y suplente respectivamente. Para 1957 el Dr. Curie! fue 

designado Consejero Propietario y al Dr. Rogetio Diaz Guerrero como suplente del ya 

Colegio de Psicología, dupla que presenta el proyecto de la carrera profesional del 

psicólogo. 

la fuerza polilica y académica de la medicina, en sus tendencias psicoanalíticas y 

fisiológicas, es posible objetivarla en función de los nombramientos a consejeros técnicos. 

El nombramiento del Dr. Guillermo Dávila como Consejero propietario en 1951, ejemplifica 

la entrada en el Departamento de Ps1cologia del grupo psicoanalítico de corte frommiano 

Dicho grupo trabajaba desde 1950 dentro de la División de estudios de posgrado de la 

UNAM, del cual se desprende. en 1955, lo que posteriormente seria la Sociedad 

Mexicana de Ps1coanálls1s conformada en sus inicios por Aniceto Aramoni. Guillermo 

Dávila. Ramón de la Fuente, Jorge Derbez. José F. Diaz, Abraham Fortes. Francisco 

Garza, José Gutiérrez, Arturo H1gareda, Armando Hinojosa, Alfonso Millán, Jorge Silva y 

Jorge Velasco 

En temporalidad paralela, un grupo de médicos que trabajaban en el servicio 

ps1qu1átrico del Hospital General conformó el Grupo de estudios psicoanalíticos, 

patrocinado por la Asociación Psicoanalítica Argentina, cuyo reconocimiento oficial se 

otorga en 1955 en el XIX Congreso Psicoanalítico Internacional. De corte ortodoxo. el 

mencionado grupo obtuvo el nombramiento de Asociación Psicoanalítica para el año de 

1957. Entre sus miembros originarios podemos citar a los Drs. Santiago Ramirez, 

Francisco González Pineda. Fernando Cesarman, Héctor Prado, Ramón Parres y Ricardo 

Diaz. Cabe mencionar que algunos de sus miembros ocuparon cargos en la Sociedad 

-n Enriquc.1~ E. ( J 99J ). El trabajo de la rnucnc en las inslitucioncs. En: Kacs. /.u ilu1i111dó11 J' /u.'f im·1i111cione.\·. 
Buenos Aires: Paidos. 
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Mexicana de Neurologla y Psiquiatrla e impartieron cursos en la Escuela Nacional de 

Medicina, actual Facultad de Medicina de la UNAM. 49 

La imbricación entre la medicina y la psicologla se empezaba a anudar. La 

creación en 1955 del Departamento de Psicologia Médica en la Facultad de Medicina por 

los Drs. Alfonso Millán y Raúl Fournier del grupo frommiano. se planteaba como objetivos 

el "vigilar y dirigir la ense1ianza psicológ1ca exto11d1da a todos tos mios de ta carrera de 

medicina".'º El departamento enfatizaba aspectos socio-culturales de la enseñanza 

médica y contaba con un consultorio médico psicológico cuyo responsable era el Dr. Juan 

Cevallos. 

Tanto en la Sociedad Mexicana de Neurologia y Psiquiatría, como en el 

Departamento de Psicologia Médica, asi como en el Colegio de Psicologla fue 

incrementándose el profesorado de ambas tendencias El grupo Frommiano habrla de ir 

dominando la Escuela de Medicina y el Grupo Ortodoxo vio en el Colegio de Psicologla su 

tribuna, el posterior nombramiento de Santiago Ramirez como Coordinador del Colegio de 

Psicología a mediados de los sesenta, es claro ejemplo de ello. 

Esta "nueva" distribución del espacio 1nst1tucional, queda ejemplificada por fa 

exclusión del discurso filosófico que en tiempos anteriores habia operado como discurso 

hegemónico en el entramado académico institucional psicológico. Es asi como, la relación 

de exclusión sienta las condiciones de posibilidad para que dicho "lugar" discursivo sea 

enlazado con un nuevo conjunto en la esfera institucional. De Certeau (1993) apunta que 

el nacimiento de las disciplinas, como instituciones modernas. está siempre ligado a fa 

creación de grupos que constituyen la institucionalización de determinados saberes, y en 

donde los grupos en conflicto, de manera más o menos consciente. pretenden imponer su 

interpretación en torno a detenminada doctrina 

Tal interpretación se ¡uega en todos los órdenes de la vida inst1tuc1onal. la lucha 

entre grupos traspasaba las fronteras disciplinarias y geográficas institucionales, es decir, 

aun cuando las asociaciones y departamentos se conforman "fuera de" el espacio propio 

de la Facultad .de Filosofia y Letras, la fuerza que la medicina venia adquiriendo y 

particulanmente el paradigma médico en su vertiente clinica, hace que la influencia 

académica de estos grupos se viese plasmada en el incremento de materias 

psicoanaliticas y en la toma de posiciones en el entramado organizativo de la Facultad. 

'''Dalos cxlrafdos de: Curie!, J. L. (op. cil.) y de Tapia, f.. (op. cil.). 
'"Curie!, J.I.. (op. cil.), p. 245. 



52 

Es en ese horizonte discursivo que los maestros pioneros construyen y heredan 

prácticas relativas al hacer académico disciplinario. Ellos pasan a ser el punto de 

encuentro de una multiplicidad de prácticas articulatorias, muchas de ellas antagónicas 

que en términos cronológicos sientan las condiciones de posibilidad de la emergencia de 

la psicología como disciplina académica institucionalizada. Ellos de¡aron sus huellas tanto 

en la estructura normativa y organizativa de la ps1cologia como d1sc1plina académica, 

como en el grupo experimentalista que posteriormente trataría de hegemonizar el 

horizonte disciplinario y profesional. 

El nombramiento de José Luis Curiel y de Rogello Díaz Guerrero como Consejeros 

Técnicos del Colegio de psicologia (1957) fueron los elementos de apertura y amarre en 

el horizonle institucional, que abrieron puertas para la posterior entrada de los pocos 

psicólogos que en la época formaban la planta docente con orientaciones opuestas al 

modelo clínico imperante, "el periodo de Curie/, como Conse¡ero Técnico. tuvo entre otras 

virtudes indudables la de llaber permitido el "/Jacer" de ¡óvenes estudian/es. lo cual 

propició una organización informal de estos". El apoyo que aquellos jóvenes estudiantes 

entonces y hoy reconocidas figuras, "tuvieron de msignes maestros como Fernando 

Cesarman, Héctor Prado, José Cue/i y Julián McGregor, aunque pertenecían a otras 

orientaciones, fue indudable" (Lara, 1985, pp. 46-47). 

SEGUNDA PARTE 

LA PSICOLOGIA COMO CARRERA PROFESIONAL 

INICIO DE UNA TRAYECTORIA 

En un país que intentaba por todos los medios entrar de lleno a la modernidad, en 

un país en donde las políticas de desarrollo e industrialización se erigían como las 

herramientas para trans1lar al progreso a la manera del "american way of life". y en donde 

la recientemente inaugurada Universidad Nacional se erigia como la "Máxima Casa de 

Estudios", la agitación social iba en aumento". 

~ 1 Los carnhios y movimientos al in1crr10 de la UNAM en Ja década <lL' los ·so~ los º60 fueron \'l!rliginosos. 
Se inaugura Ja Ciudad Universitaria durante la presidencia de Miguel Alc1rnin, en 1954 se traslada Ja Facull:.1d 
de Filosofia , Letras a ClJ h¡_¡jo el rcctorndo del Dr. Nahor Carrillo. Se aprobaron las bast.'s Jlilnl la 
celebración d~ cuntratus para aspirnnlcs a los cargos de profesor e investigador <.k carrera de medio tiempo y 
rrofcsor e investigador de licmpo complclo. La población estudiantil ascendió en 1955 a 36.165 alumnos. de 
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Para 1958 junto con el movimiento magisterial el cual paralizó las actividades de 

las escuelas primarias y ocupó el edificio de la SEP. se inicia el movimiento de los 

ferrocarrileros encabezado por Valentin Campa y Demetrio Vallejo, terminando con la 

represión de los trabajadores de la educación y los ferrocarrileros y el posterior 

encarcelamiento de sus líderes. Paralelo a estos movimientos los estudiantes de la ciudad 

de México inician una protesta contra el aumento de los pasa¡es en los medios de 

transporte. siendo reprimidos por el Departamento del Distrito Federal e iniciando 

posteriormente las negoc1ac1ones. El triunfo de la Revolución Cubana impacta más allá de 

sus limites geográficos, lo que supuso un nuevo modelo de re1v1nd1cación 

"antiimperialista" hacia la América Latina. 

En el contexto nacional relativo a la educación, se inicia un proceso vertiginoso de 

expansión de la educación superior. articulado con las enormes transformaciones que en 

el pais ocurren durante 1940 y 1950. Se da inicio a procesos de cambio que van desde la 

creciente urbanización del territorio nacional, la transformación en la estructura de 

producción y su vinculación con el empleo, las variaciones en la estratificación social. las 

relaciones políticas, hasta la ampliación y transformación de las oportunidades 

educativas. Dichos movimientos van más allá del orden meramente cuantitativo, ya que 

se constituyen en elementos que modifican "las condiciones y los contextos estructura/es 

en que se relacionan Jos actores de la vida universitaria, varían los procesos típicos en 

que están inmersos y, al mismo tiempo, se mantienen en relación con los modelos 

precedentes"(Gil, 1994, p. 25). 52 

La psicología no es ajena a esta serie vertiginosa de movimientos. se acercan 

tiempos de grandes cambios tanto en la estructura organizativa de la disciplina como en el 

aspecto normativo y regulativo de la misma. Cambios que van en sincronía con las 

nuevas pos1c1ones que los su¡etos adquieren en el entramado institucional y que se 

vinculan intergeneracionalmente. Las primeras generaciones de psicólogos profesionales, 

establecen vinculas con los maestros pioneros que van desde la toma de posición por 

determinadas corrientes de pensamiento hasta la lucha por ganar un lugar en la 

estructura organizativa de la facultad. 

los cuales 1 o.865 liJcron de priml'r ingreso. lo cual signilicó un incremento del mas del doble en relación a la 
matricula cxislclllc c.•n 1954. En 1957 se reeligió como rector de la Universidad del Dr. Nabor Carrillo. El PRI 
r,ostt~la en 1957 corno candidato a la presidencia. ni licenciado l\~olíu Lópcz Mateo~ c.grcsado t.~c la UNA~!· 
· Gil, A.M. ( 1994). /.o.\· rtJ.'i~O.'i dt• Ja dl\'t'r.Hdad. Un es111dw .whn.• /m ac"de1111cw¡ me.r1t:mw. Mé.\:1co: 

lJnivcrsidad Autúnmna Mclropolitmm l\1capot.mlco. 
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Esta segunda parte del recorrido que venimos haciendo de los procesos de 

institucionalización de la psicología como disciplina académica en la UNAM, se centrará 

principalmente en las transformaciones normativas de los tres planes y programas de la 

licenciatura que se llevaron a cabo en el Colegio de Psicologla (1960, 1967 y 1971). su 

imbricación con grupos que disputaban la toma de posición y legitimación de la aulonomia 

disciplinar al interno del Colegio, así como el entrecruzamiento y encuentro entre 

generaciones, entre los maestros pioneros y los nuevos sujetos representados por las 

primeras generaciones de psicólogos profesionales. Seguiremos el inicio de la trayectoria 

académica de las nuevas generaciones. sus matices políticos y de socialización hasta la 

instauración y hegemonización en el espacio institucional de la Facultad, y más allá de 

sus limites. 

La Carrera profesional del psicólogo. Sus inicios en Ja estructura organizativa y 

nonmativa 

El 9 de abril de 1960 el H Consejo Universitario ratificó el nuevo plan de estudios 

aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras que creó el nivel 

profesional de la carrera de Psicología, con derecho a recibir el titulo profesional de 

Psicólogo." Se iniciaba así un nuevo horizonte en el campo de la psicologia que 

significaba la consolidación hacia su "autonomía" y legitimación como disciplina, lo que le 

permitía e impelía a construir su "propio" cuerpo de conocimientos y objetos de estudios 

así como producir y reproducir a sus profesionales y campos de ejercicio profesional, y 

por lo tanto a su propio cuadro de académicos 

Esta autonomía relativa se venia articulando al interno de la estructura organizativa 

de la Facultad desde cuatro años antes, cuando el antiguo Departamenlo de Psicología 

se constituye en Colegio de Psicología. Ello abrió las puertas para que el Doctorado de 

Filosofía con especialización en Psicología se constituyera en Doctorado en Psicología 

(en 1956). Dichos movimientos estructurales significaron los primeros pasos en la 

inclusión de la p'sicologia como disciplina independiente en el entramado institucional, y 

los inicios de la profesionalización de la carrera 

El primer plan de estudios de la carrera profesional de psicología implicó una 

reestructuración de la mecánica que se había venido siguiendo en relación con los planes 

anteriores. Asf en este plan inaugural las materias fueron clasificadas en cinco categorfas: 

"Curicl, J.L. (1962), f" 22. 
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Generales; Monográficas; Metodológicas; Seminarios y, Optativas, las cuales 

comprendian un total de 42 créditos semestrales. El plan de estudios aprobado enfatizaba 

la vinculación que debería de establecerse entre la teoría y la práctica. 04 

¿Qué lectura es factible hacer de este plan inaugural? En primera instancia el 

mencionado pian enfatizaba. al menos de forma enunciativa, la necesidad de vincular la 

teoría con la práctica así como el carácter científico de la disciplina. Asimismo su 

importancia se centraba en el hecho de que "por primera vez. fueron introducidos cursos 

que intentaban estudiar científicamente el comportamiento flumano; por esto puede 

considerarse/e como la frontera entre la psicologia que intenta ser cien/ifica y otra 

puramente especulativa"." El carácter "cientifico" que se le imprimió a la psicología en 

esos momentos iniciales, se simbolizaba principalmente en el énfasis que las cátedras 

metodológicas, todas ellas obligatorias, venían adquiriendo en la esfera normativa, y en 

la paulatina exclusión de las materias vinculadas con otras disciplinas, que aun cuando no 

desaparecen del programa llegan a tomar una posición secundaria, su ubicación como 

materias optativas lo señala. Por otro lado, la inclusión de la psicometria personificada por 

el Dr. Rogelio Diaz Guerrero significó un giro hacia aquellas posturas vinculadas con el 

anál1s1s experimental y su vinculación con la práctica psicológica, y una toma de posición 

q 1.a'i materias generales formadas por 12 crCditos ohlig.atorios y cinco oplíltivos íucron: Psicologia General, 
1 listoria de la Psicología. Nociones de Anatomtrlisiologla. Ncuroanatomfa (con práctica). Psicofisiologia 
(con prúctica). Jcr l"uro;o de Psicología Anormal y Patología, 2" Curso de Psicología Anormal y Patología, 
P'>it-ologia Sm:ial. P\icologi:1 Cicnética del Nirlo y Pnichas para el Desarrollo Infantil (con pr.'lctica) y 
l''>il"oloµia de la /\dolc~ccncia y Pruebas para el Desarrollo Normnl del Adolescente (con prjctica). 
L11 l'.llíllllo il la~ marcria~ monog.rtífü:¡J~ era uhligalorin un scmc!<.lrc de las siguicnlcs asignaturas: Tcoria de la 
pl"r\on11lidad, 1•~icoh1µia (,01\lcmporúne<i. Nociones de Psicoterapia. l ligicne Menlal. Psicolngfa Aplicada. 
hlo,ofia de la Ciencia PsKolóµica y f:1ic<1 profesional del Psicólogo. 
l';ira d ruhro Je maleria ... mc1odulógica .... zoda~ ella~ ohligalorias. las asignaluras eran: Melodologfa 
1> ... 1c,1lúg11.:a. 11o;1coc\tadi ... 1ic;1 (ClHl pnictica). Psicometria (con práctica), Psicofogia Experimental (con 
pr;u.:11t:01). P ... u.:ologrn Profunda. f"écnicas Proyectivas de la Personalidad (con práctica) y Técnica de la 
l11\c ... 1igari1m l'~in1lllµica (con pr;il:lica) 
1.11 ... Sc111111ar10~ p11drim1 cur\itr~l· en cuatro \cmcstrc!<. obligalorins, y eran los seminarios de: Ncuroanalomfa. 
p,1t:o1i ... 111logia. P-.1co111c1ria, lc\b de P-.icologia. Psicología Clínica. Formación y Estimaciún de Pruebas 
~k111ak-. y P...icolog1a Aplicada. 
11111 ult11110 la~ 111atl·ria~ op1a1iva ... (6 créditos) podían ~cr: Endocrinología, Formación y estimación de pruebas 
llll'lllall"". 1·~in1l11!!ia tkl i\íll". Scminari<• tll" aptitudes artfslic:is. J li~loria de las corrientes psicoanalilicas. 
Sl·111i11<1nl1 dl' l'~il·1Jacl1~1ica, P~icoh•gia dl"I Aprendil'..aje, l~ducación i\udiovisual, Psicologfa Comparada 
1\nimal. Sociolog1a, i\11trop<1lngia tilosólica, Antropologfa llsica, l~tica. 1.ógica. Estética. Psicologfa de 
l11vc~1igación de Mercados y Seminario de J>sicofisiologia. Datos tomados de Curie!. J.L. (op. cit.) pp. 220· 
22.S. 
"C~trlo~. li.C. ( 1989). La c;1rrera de psicologia en la UNAM 19-10·1988. En: J. Urbina (compilador). E./ 
¡1.\lcúlo)!o ,..ormachin, /:'¡acicio f'rt!ft'.\'irmal. Prospt.•c1iw1. México: Universidad Nacional Autónoma de 
Mt!xíco. p. 60. 
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de la disciplina en el entramado organizativo (en ese momento el Dr. Dlaz Guerrero era 

Consejero Técnico del Colegio de Psicologia). 56 

La planta docente del Colegio de Psicologla para ese 1g50 estaba constituida por 

58 profesores lo cual indicaba el incremento y la importancia que la disciplina venia 

adquiriendo; 36 docentes más en comparación con el año de 1953. Un acercamiento a las 

diferentes áreas de conoc1m1ento a las que se adscribía la planta docente nos permite 

sugerir que las transformaciones organizativas y normativas, aun cuando implicaron una 

cierta autonomía y legitimación del campo, mantenían a la psicología y sus su¡etos en una 

posición de subordinación. 

La figura que a continuación se presenta, se realizó tomando como base los 

maestros que daban su cátedra en la licenciatura; maestría y doctorado serán analizados 

aparte. Es evidente el desplazamiento de la filosofía como punto nodal que había 

articulado, en el pasado reciente, a la psicología tanto en el entramado organizativo como 

en el normativo. Asimismo, se destaca la creciente tendencia del pensamiento médico, 

que en un acercamiento más localizado hará evidente las bifurcaciones de éste en los 

planos neurofisiológicos y psiquiátricos, éste último vinculado de forma más estrecha con 

el psicoanálisis. 

'" La figura de Dfaz Guerrero y su vinculacilln con las Universidades Estadounidenses. paniculan11cn1c en 
Austin Tc.xas se conslituyó. en 1cmpomlidad parnlcla. en uno de los elementos que articularon la dispersión 
del hori;.ontc discursivo institucional de la época. Ya que pcm1itió. por un lado. la entrada primera de la!<. 
aprnxinrnciuncs experimentales en el espacio académico y por otro el posterior intercambio y visitas que 
estudiantes de psicolugia cmpic1 ... an a hacer de fonna continuada implicó la fommción y sociali7.ación de Cslos 
en h1 poc;;rura cxpcrimc111al que importHn ni Colegio. Postcrionncntc se hani una focali1 .. ación más detallada. 



Maestros que impartian clases de psicologia en el 
programa de 1960 
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Un acercamiento a las materias obligatorias (generales, monográficas y 

metodológicas), en relación con las distintas tendencias de pensamiento que los maestros 

practicaban nos señala que, del total de maestros cuyas cátedras eran obligatorias el 

38.46% se encontraban vinculados principalmente con una aproximación cercana a la 

neurologia y psiquiatría, la mitad de ellos reconocidos psicoanalistas Asimismo, el 26.9% 

practicaban una tendencia cercana a la fisiologia; mientras que únicamente el 7.69% eran 

abiertamente seguidores del análisis experimental. 51 

En cuanto al posgrado, las materias pedagógicas tenían una presencia marcada. 

con una tendencia hacia la orientación vocacional y hacia la formación académica, la 

producción de maestros psicólogos que se incorporaron a la planta docente de la Facultad 

se constituyó en un punto especialmente relevante para la conformación del campo 

académico disciplinar. En consonancia con esta serie, el énfasis y por supuesto la 

necesidad disciplinar en cuanto a contar con un campo particular de ejerc1c10 profesional, 

llevó al posgrado y por imitación a la licenciatura. a construir una "frontera" profesional 

principalmente clínica (las condiciones de posibilidad estaban marcadas por las 

orientaciones del personal docente), seguida por la práctica educativa (principalmente 

'7 Elahumcit~n propia e.Je Jos datos rcscr1ados por José Luis Curie! (op. cil.). En el 26.9% rcsta111c. se ubicaron 
a otrns lcndcncias disciplinarias, principalmcruc filosólicas, sociológicas, y legales. 
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hacia la orientación vocacional) y la del trabajo. He ahí algunos de los hilos que 

amarraron el campo discursivo, en sus matices normativos y regulativos y que devienen 

en el "cierre• posterior del Colegio y de la psicología académica en la UNAM, del 

pensamiento cllnico encarnado principalmente por el psicoanálisis Posteriormente 

retomaremos los movimientos y luchas que se dan en el campo extra institucional 

articulados por grupos de sujetos particulares y que anudan el proceso de 

institucionalización de la disciplina en la UNAM 

Aunado al fenómeno de masif1cac1ón y expansión que se venia dando en el país" 

los movimientos políticos se entrelazan con movimientos al interno de la UNAM. Estos 

cambios atraviesan la estructura organizativa de la Facultad de Filosofía y Letras y 

representaron el quiebre entre las generaciones pasadas y las nuevas, las generaciones 

del "peace and lave" con matices altamente políticos de izquierda "Las propuestas 

ostudian/iles llacia 1g55 so plantearon on lodos los Colegios de la Facul/ad de Filosofía y 

Lo/ras. siendo el contorudo general do todas las peticiones exigencias do cambio 

académico en su mayor parte" (Lara, op.cit., p. 49) 

La departamentalización del Colegio de Psicología en 1966, significó la toma de 

posesión y posiciones que regularizaron y disciplinaron la lucha que por el Colegio y la 

legitimación de la psicología académica, habían sostenido los distintos grupos en juego 

desde su pasado reciente. 

Dicho movimiento en la estructura organizativa se vinculó de manera casi directa 

con la nueva reestructuración del plan de estudios que se dio en 1966, que se sedimenta 

en un imaginario relativo a la identidad de la psicología como disciplina "científica", cuyos 

elementos metodológicos-experimentales anudan el campo académico y profesional 

Es Santiago Ramirez, como Coordinador del Colegio de Psicología (1966), el 

encargado de llevar a la práctica la formación de los distintos departamentos del Colegio, 

época, según relata José Cueli en que "el Colegio de Psicologia fue dirigido por 

psicoanalistas ... Una nueva organización trata de ordenar el caos {caos, siguiendo a Cueli, 

"" En J 960 MC.\.ico coniaha con 50 instituciones de Educttción Supcrit1r. cifra que !tC duplica a 1 15 para la 
th~cada del · 70 con una marricula que iba de los 78,000 a los 225.000 alumnos en los dos decenios 
111cncionados. Gil, A. (op. cil.) p. 24. Para el caso particular de la lJNAM. la ma1rícuf;1 para el mlo de 1967 
hahfa ascendido a 86,805 cstmJianrcs en comparación con los 66,879 que hahía en 1961. Espccificarncnh! para 
p..,jcologia en Ja década de los · 50 se conló con una población cs1udia111il de •116 alumnos. incrementándose a 
rrnis Je 1000 parn mediados de 1960 hasta llegar a casi 2000 alumnos parJ finales de la década. Cabrer. F. 
( 1983) Una dCcada de 1::1 psicología cxpcrirncnlal. En: Una t!Jcuda d,• /a Facultucl d,· P.'iic.:oloRía: /973-1983. 
MCxko: Univt!r~idad Nacional Autónoma de México. p. 40 l. La masificación y expansión de la psicologfa, 
en términos socioltlgicos se hallaba ritmada con los cambios registrados en el sistema de educación superior 
1rncinnal. 

-------- ---------·---------------------------
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producto de la caída del Dr. Ignacio Chávez, y donde el movimiento estudiantil lleva a la 

rectoría a Dn. Javier Barros Sierra, quien moviliza la Reforma Universitaria], el cambio 

implica necesariamente nuevos aprendizajes, compromisos que no son previsibles y 

responsabilidad frente a las consecuencias y la tendencia a seguir fieles al pasado. Con la 

llegada de los ps1coanal1stas a Mexico ... la situación cambió [en relación a la época de 

hegemonía filosófica], /os tomistas pierden fuerza, los psicoanalistas la ganan Ante el 

cambio. la corriente ps1coanalí/1ca domina el nuevo Colegio". 59 

La lucha por el monopolio del saber psicológico y la consecuente legitimación del 

conocimiento y autonomia de la disciplina, se condensa en el nuevo ordenamiento 

curricular de 1966. En este sentido, la serie de significantes que en relación a la 

psicologia académica se venian construyendo desde finales de la década de los ·so. y 

que para el Dr Lara Tapia están representados por la formación de "asociaciones 

corporat1vas"60
, se constituyen en series de elementos del campo discursivo institucional 

que llegan a fijarse, relacional y parcialmente, en la estructura organizativa y normativa de 

los planes de 1960 y 1966 transmitiéndole un sentido simbólico e imaginario a la 

psicología, pero también fijando posiciones entre los sujetos en pugna 

Los hilos que atravesaron el proceso de institucionalización de la psicología 

académica en esa época, rebasaron los limites estrictamente institucionales y, aunque se 

actualizan en prácticas relativas al contexto normativo y organizativo, las luchas entre 

grupos por el monopolio del espacio académico se jugaban en la arena de Congresos, 

Asociaciones e intercambios académicos, entre otras cosas. 

Así el nuevo plan que se construye en 1966 y se aprueba en 1967, representó la 

estrategia seguida por los grupos dominantes tendiente a mantener su espacio de poder. 

pero también las tácticas de grupos subordinados para entrar al espacio discursivo 

institucional, fue. para ponerlo en términos actuales "un arreglo concertado" 

El plan surge de una comisión que se reúne en la calle de Liverpool 62. Dicha 

comisión estuvo formada por estudiantes. los cuales intervenían por vez primera en 

contacto con l_as autoridades, y maestros de las distintas corrientes en pugna. 

psicoanalistas ortodoxos y frommianos asi como psicólogos de tendencia experimental, 

los cuales trabajaron de manera conjunta. De acuerdo a Lara Tapia el plan significó un 

vi Cucli, J. ( 19RJ). llistoria de la P"icología en la UNAM. En: llna ,Jécada de la Facultad de P.'iicolo>!ÍU: 
/973-/f)l'l'J. México: lJnivcrsidad Nacional Aulónomadc México. p. 17-18. 
"° " .. .porqm· durcmlt' t;_,·1a 1cwpa1 hahria de j(,rmall:ar.H• la cn•ac.:iún dt! J!rupo.\· dt.'finitlos, cllda 11110 con 
orielllac.:iom~s dijl'n!lllt'.\ y ul).!tmos dl· ello.\· con c:1<:r11u .'iemejwr:as .. " Rclierc sobre todo a la fonnación y 
consolidación lle lo~ dn!'t grupn!<t psicuanaliticos antes scílafados y u la precaria fommción del grupo 
experimental. Larn, T. (op.cit.). p. 34. 
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cambió profundo en varios aspectos: • ... a) Se conservaron casi todos /os elementos 

psicoanalíticos y filosóficos del periodo en una concesión obligada; b) el incremento de 

materias más estrictamente psicológicas fue notable, hasta el punto de hacerlo irrea/ista 

por idealizado; c) este plan, carac/erlstico por su hibridismo (que en aquel/a época era fo 

linico factible por hacer, dados los variados intereses de grupo), con/en/a 70 materias, 

producto de un impulso generoso, pero irreal, de hacer una carrera profundamente 

metodológica, seria y digna para /os psicólogos .. "(op. cit., pag. 51 ). 

Maestros que impartian clases en las distintas áreas de 
la psicologia en el programa de 1966 

Fisiología 

Aun cuando "el pastel" había alcanzado para todos. en términos proporcionales el 

peso sustantivo hacia el área clínica y de la personalidad. implicaba una mayor 

dominación por parte de los psicoanalistas y también una mayor tendencia hacia esta 

área de ejercicio profesional. En este sentido, la "clínica" significaba en el entramado 

discursivo el sometimiento de los "psicólogos" hacia el grupo dominante. Sin embargo, la 

departamentalización del Colegio tuvo el efecto de distribuir el campo organizativo entre 

los diferentes grupos en pugna. Asi, el Departamento de Psicología Clínica fue encargado 
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al Dr. José Cueli (del grupo psicoanalltico ortodoxo); a Héctor M. Capello -su fundador- el 

Departamento de Psicologla Social; a Alberto Cuevas el Departamento de Bases 

Biológicas; a Rogelio Dfaz Guerrero el de Psicologla Experimental, a Luis Lara Tapia y 

Julian McGregor el Departamento de Clínica en la licenciatura En sintesis la esfera 

organizativa fue controlada menos por los grupos psicoanalistas y más por los grupos 

experimentales y fisiológicos El poder se desplazaba de posiciones subordinadas para la 

disciplina académica, encarnada en la hegemonia de grupos de académicos provenientes 

de otros campos y corrientes disciplinarias; hacia la articulación de posiciones de primacia 

de los grupos y corrientes disciplinarias otrora "dominadas" Se inicia el momento de los 

psicólogos, "los propiamente dichos" de acuerdo a Santiago Ramirez, simbolizado en un 

imaginario metodológico-experimental en cuanto al significante psicologia. el cual se 

instituye como polo identitario y de legitimación de la disciplina. 

Por último, para seguir en concordancia con el recorrido de la temporalidad 

organizativa y normativa de la psicologia como disciplina académica en la UNAM, 

describiremos la última revisión del Plan de estudios de la carrera de psicologia en el 

Colegio de Psicologia cuyo establecimiento data de 1971; plan de estudios que hasta la 

fecha esta vigente en la actual Facultad de Psicologia. 

La rectoria de Javier Barros Sierra (1966-1970) se caracterizó desde sus inicios 

por el impulso, académico y cultural. hacia una "verdadera" Reforma Universitaria. 

Pero .... el 68 fue otra cosa 61 Las generaciones de los años "60 se caracterizaron por su 

proclividad contestataria y su marcada disposición hacia posturas políticas de izquierda, 

enlre otras muchas disposiciones. 

El clima en el Colegio de Psicologia por la época se complejiza. La división del 

Colegio entre psicoanalistas y experimentalistas era una frontera mas que simbólica; la 

lucha en lo político de grupos comunistas, troskistas, maoistas y de derecha representado 

por el MURO era evidente. En ese ambiente renuncia Santiago Ramirez como 

"
1 Inicia en ICrminm, llnicamcnlc descriptivos el 22 de julio con la pelea entre c:-.ludiantcs de la Vocacional 2 

del IPN y de la preparatoria particular l'iaa1.: Ochotcrcna en la Ciudadela. Ln represalia. prcparatorianos 
uniwrsitarim. apedrearon la Vocacional. El 29 la policía dc!-.truyc la puerta de la Preparatoria l. y loma los 
plaruclcs 1, 2. J. •1 y) de la ENP. El JO el Rector Barros Sierra i1n Ja bandera nacirnrnl a media a~ta en Ciudad 
lJnivcrsilaria. U 1 ºde agosto Barros Sierra cncabc1.a la simbólica manifestación de csludiantcs y profesores 
desde Cl J ha'ila avenida de los insurgenles y avenida coyoacán concluyendo en el punto de partida. Se forma 
el Consejo Nacional del luclga (CNll) y se clahom un pliego petitorio. Se inician una serie de movimientos} 
111;.111ifcslacillfles dc!-.cmlxlCando con la manifestación del silencio el 1] de seplicmhre por A venida Refonna. 
Cinco dfas dcsp11Cs el ejercito ocupó la Ciudad Universitaria durnnlc doce dia!-.. La serie de rnovirnicnlos y 
prolcstas desembocaron en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Cullums y la dctenci<'>n de 
lideres, estudiantes y profesores. La huelga concluye oficialmente el <I de dicicmhrc y la poslcrior renuncia de 
Barros Siemi. En 1970 se inicia el rectorado de Don Pablo Gor11 .. 11cz Casanova, 
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Coordinador del Colegio, y en su lugar se nombra a José Cueli como cabeza del 

movimiento psicoanalítico • ... a condición de que los psicoanalistas votemos por Luis Lara 

Tapia, que, con este apoyo, llega al Consejo Universitario por Filosof/a y Letras. Esto da 

idea de la fuerza que representaba el Colegio y los psicoanalistas en Ja Facultad ... ". •2 

Las posiciones se consolidan y bifurcan, representadas por múltiples miradas en 

torno a la disciplina como práctica académica. Son posiciones en lucha pero con una 

mística común; la construcción de una identidad de la psicología y de los psicólogos. 

Los psicoanalistas pierden fuerza debido principalmente a que "/os alumnos 

demandaban Ja enseñanza clínica y práctica del psicoanálisis mismo que se daba y se da 

por fuera del Colegio, como consecuencia de su estructura: en Ja Asociación 

Psicoanalítica Mexicana, dependiente de la Asociación Psicoanalítica 

lntemacional,. .. institución que representa el ps1coamilisis oficial ... ,y la Sociedad 

Psicoanalítica Mexicana .. y que representaba una de las disidencias del psicoanálisis 

freudiano ... Asi el psicoanálisis se da en su ultima etapa por fuera y se e1erce en el ámbito 

privado. 03 La confrontación se desvanece, los psicólogos ocupan el espacio de la esfera 

académica disciplinar pues represenJan la vanguardia y la oportunidad de ejercicio 

"independiente" de la práctica profesional. 

Los años que van de mediados de 1969 hasta principios de 1973 (año en que se 

instituye Ja Facultad de Psicologia) se caracterizaron por grandes movimientos 

organizativos y académicos. Se crea el Consejo Académico de Psicología el cual, a decir 

de José Cueli- representó una solución al conse¡o paritario de maestros y alumnos que 

pretendía imponer un autogob1erno 

Era un momento de grandes asambleas y de sindicalismo muy activo, el Conse¡o 

Académico de Psicología, se presenta como figura alterna a los Consejos Paritarios. El 

Dr. Ricardo Guerra, a la sazón director de Ja Facultad de Filosofía y Letras, lo acepta. 

siendo autorizado por el Dr. Pablo González Casanova rector de la Universidad Se 

nombra a José Cueli director del Conse¡o Académico. con jefes del departamento y 

Secretario del Consejo (Dr. Enrique García que al año es substituido por la Mira. Ma 

Luisa Morales). 

La creación del Consejo. aunado a Ja formalización de Ja estructura departamental. 

la presencia de José Cueli64 y el apoyo de Ricardo Guerra, son elementos de Ja trama 

''' Cucli, J. (op.cil.). p. 19. 
"' Cucli, J. (op.cil.). p. 21-22. 
M La entrada de Cuclí a la Dirección del Colegio significo un cese en las confrontaciones que entre distintas 
pos1ums itfcológicns rcspcclo u la psicologfa habla. Su plan de lnthajo se concentra en In constrncción de una 
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discursiva que se entrecruzan para formalizar una nueva estructura normativa pero que 

también aceleraron el proceso de "independencia" de la psicología respecto a la Facultad 

de Filosofía y Letras.65 

El traslado del Colegio de Psicología al Edificio de Comercio y Administración y 

posteriormente al antiguo edificio de Economla es ejemplo por un lado, de la necesidad 

de espacios que dieran cuenta del acelerado crecimiento de la matricula de la carrera 

(56% de la matricula de la FFyL en 1972) y, por otro. ejemplifica los primeros pasos hacia 

una "autonomía" e "independencia" de la Facultad que la vio nacer. y que representaba a 

ojos vistas de alumnos y maestros la permanencia de una morada anquilosada respecto a 

la psicologia como disciplina académica que luchaba por estar a la par de los 

movimientos científicos contemporáneos 

Así en el nuevo plan de estudiosºº se establecen dos grupos de materias: Básicas, 

-con una duración de seis semestres- centradas en la formación psicológica y 

metodológica básica, y las Especializadas en los diferentes campos de acción de la 

psicología, -con una duración de tres semestres- divididas en: biológicas, clínica, social, 

experimental, conductual, educativa e industrial, asi como sus respectivos desarrollos en 

maestría y doctoradoº' En total el nuevo precepto establecia 31 O créditos a ser cubiertos 

----------------
"'identidad de Ja p.,icologia"' misma que se condensa en siclc ohjc1ivos generales, a ~abcr: 1) La independencia 
dd C'olc!!,10 de la h1cul1.ad de Filosof1;1 ) l.clra~ en cuanto a lo~ a~pcclos económicos, administrnlivos y 
acadc1111cos, lo que implicaba la ncaciún de la Facullad de Psicologia; 2) Conjunlar las difcrcnlcs corrientes 
psic.·olú!!h.:a ... que ah<trc<1han idcologia~ cm:unlrada~ pana la ciación de un plan de estudios de psicología en 
lkc111.:ia1ura. mac~tria y drn.:torado; J) l.a conslrucción de un edificio. adecuado a las necesidades de la 
psicnlogia actual: 4) La creación de la Universidad Abierta; .5) La creación de un organismo que rcunicm las 
dilCrl'llh.·~ e'.\cuela'.\ dl' Psicología, ligada~ por una n.•v1~1a; 6) La crcal'.iún lk un Centro de lnvestignciún y. 8) 
Por l1hirno. el ohjc1ivo má~ importante. el significado de la psicología en el contexto nacional. es decir. el 
dl·sarrollo de una psicología nacional para nmrginm.los, principal problema emocional del pafs. Cucli, J. (op. 
cil.). pp. 1'1·20 
"~ Por ... upul..'sto l.Jtle ..in hacer de lado el clCcto producido por la ma~iticm:iún universitaria: De los 1,000 
alumno.., qui..' hahm en l 9h8, a~cendiú a J.000 en 1971 y a 4,000 para el a11o siguiente. es decir, la publaci<in 
l'~tud1a111il del ( 'okgio dl' P~icologia reprco;c111aha más del 5<11!ú de la nrntricula en la Facullad de Filosofia y 
Lclra.., Lll.·l.·to que ~l' vt·111a v1emlo desde inicios Je la d~cada )a que para 1960 se hahian abierto dos turnos: 
111a1u1ino) vc~peruno. O;itu~ h11nadm. lk Cul'li, J. (op. cit.) y de Tilpia. L. (op. cil.). 
1o1. Lime lo.., prolc~lin: ... que participaron en la clatmración del plan, podcmo~ cilar cnlre otros a: l léclor Drusl, 
Jacoho linnhcr!!. Alheno Cueva~. Kogelio Diaz Guerrero, Luis Lara Tapia. Sanliago Kamíre1.., Alfonso Zahar, 
Dar\clio Ca~l•111o, Juli;:111 Mclircgur. Sonia liojnrnn, l lc.~ctor Capellu. l.ucy Reidl, Jorge del Valle, Scmfln 
Mercado. l.ui~ Caslro. Bcnjamin Domigue1 .. Juan Jo~é Slinche.r. Sosa. Jo~C Ncwman, Raíacl l{uiz Jlavcll y 
Ma. Luisa Muralc~. Nombres ci1ados por Cucli, J. (op. cit.) p. 24. 
"

1 Re~pi:cto al actual Plan de Estudios de la Facultad de Psiculogia se han llevado numerosos y variados 
an<ili~is. Nue~lra intención no es ccrHrnmos en el cs1udio del currfculo corno lal, para aquellos inlcrcsados se 
recomienda: Cario::.. O. J. ( 19H9). La carrera de psicologia en la UNAM. 1940~1988. En: J.Urbina 
(compilador). 1~·1 1•.\1cri/0J:o. Formadán, t.}l'rt:tcio l'rofi·súma/, /'ro.ffJC!''lll'"· MCxico: Universidad Nacional 
Auhlnonm de México. Girón, 11.. Urbina, J. y Jurndo, l. (1989). Congruencia intcma del curr(culo de 
licenciatura de la Facultad de Psicología de la Universidad Nucional Autónoma de México: la opinión de los 
coordinadores de asignaturas. En: J.Urhina (compilador). H/ /'.\·icúlo}!o. /·(>rmaciún, Ejerdcio Profesionu/, 

--------------------·--
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en nueve semestres, todos del orden de lo psicológico enfatizándose los aspectos teórico

metodológicos con un marcado acento "cientifico" cercano a los estándares de las 

ciencias naturales, fisiología y biologfa principalmente. El momento de la psicologia 

experimental en el campo académico disciplinar se habia legitimado y hegemonizado el 

horizonte discursivo institucional. El Consejo Universilario elevó a rango de Facultad al 

entonces Colegio de Psicologia la noche del 27 de febrero de 1973. 

Si, ya se era Facultad y ello implicaba una nueva conformación de la estructura 

organizativa de la recién instituida dependencia. Pero la lemporalidad organizativa se 

entrecruza con la lemporalidad de grupos e individuos que en el pasado reciente 

construyen su identidad como psicólogos y académicos más allá de los límites 

institucionales, sobredeterminados68 por una pluralidad de discursos que iban desde la 

psicologia moderna y cientifica encarnada particularmente por los trabajos en la 

Universidad de Texas, la participación en Congresos y Asociaciones de psicologia, hasta 

el atravesamiento de lo político en las generaciones de los años '60. 

Asi la serie de elementos que condensan el imaginario académico disciplinar 

cercano a las posturas experimentales, se anuda a figuras emblemáticas para la 

disciplina. Figuras que inauguran una serie de prácticas que se constituyen en hilos de 

socialización y formación para las primeras generaciones de psicólogos profesionales. En 

ellos se encarnan las tácticas que permitirían ir ganando terreno y poder en el espacio 

institucional de la UNAM y fuera de ésta 

Toca ahora regresar en la cronologia que hemos venido siguiendo, y retornar a 

mediados del siglo XX con el propósito de situar en el espacio, el lugar que tomó para la 

psicologia como disciplina académica experimental en la UNAM, la apertura de la serie de 

viajes y posteriores intercambios entre la Universidad Nacional y la Universidad de Texas. 

/•rospecti\•a. MCxico: tJnivcrsidad Naciom1I Autónoma de México. Carlos. G .. Caslailcd<i, Y., Dial·lfarriga. 
F., Figucroa. M. Y Muria. l. ( 1989). La problcmá1ica curricular en la Facul1ad de Psicologí<1. En: J.Urhina 
(compilador). El l'.rn:á/o].!o Formaciún, J~jercicio flrtif'i..•.\·imwl, />rmpt!ctiw1. México: Universidad Nacional 
Autónoma de.' México. 
"'' Sobrcc..lc1crminación entendida no como fusión o mezcla ni multicuusalidad. La sohrcdclcn11irmción de 
acuerdo a Laclau. supone formas de rccnvfo simbólico y plur.1lidad de sentidos. Se constituye en el campo de 
fo simbólico y carece de 1oda significación al margen del mismo. El carácter simbólico ··es decir 
sohrcdclcrminado· de l<is relaciones sociales implica, que éslas carecen de una lilcrulidad úl1ima que la~ 
rcducirfa u momclllos necesarios de una ley inmancnlc. 



Espacios y Lugares••. Los viajes y congresos como elementos de formación 

El espacio académico disciplinario centrado en la UNAM tiende a abrir sus 

fronteras a partir de los años ·40, y los limites de éstas van más allá de las 

demarcaciones geográficas que la institución le confiere. Asi. las miradas de las nuevas 

generaciones se orientan hacia los Estados Unidos corno el lugar donde las prácticas de 

estos jóvenes estudiantes se asientan. Entramado con esto. la partic1pac1ón en loros de 

discusión e intercambio entre los primeros psicólogos que en la Facultad habian iniciado 

su trayectoria académica y psicólogos de otras inst1tuc1ones. operan como estrategias que 

posibilitan el anudamiento y la toma de posiciones en el espacio académico de la 

Universidad de ese pequeño grupo que operaba al margen de las posiciones de poder 

De la mano de uno de aquellos catedráticos pioneros del campo académico 

disciplinar en la Facultad de Filosofia y Letras. podremos transitar en la singularidad del 

proceso de institucionalización de la psicologia experimental. y acercarnos a la 

conformación de lugares que establecen prácticas y posiciones. que de1an su impronta en 

la trayectoria del grupo de los primeros psicólogos profesionales 

Rogelio Diaz Guerrero relata'º que una vez finalizados sus estudios de posgrado 

en la Universidad de lowa con Kurt Levin, inicia su cátedra de Psicología Experimental en 

la Facultad de Filosofia y Letras en el año de 1948. Lugar aislado y excluido en relélción a 

la hegemonía filosófica que había en el campo. La exclusión sin embargo no impidió que 

se desplazaran "formas de hacer" caracteristicas del gremio médico hacia estos primeros 

médicos/filósofos con disposiciones de psicólogos. 

Formas de hacer que podernos ejemplificar a través de la participación y asistencia 

continua a los primeros foros. que inauguraban el estudio hacia lo psicológico tanto local 

como internacionalmente 

Así, en diciembre de 1951 durante la realización en México del IV Congreso 

Internacional de Salud Mental, se" reunieron a platicar acerca del futuro de la psicología 

en el hemisferio occidental. los Ores. Wemer Wolf. Oswa/do Robles, Rafael Falcón 

Guerrero, Guillermo Dávíla y Rogelio Diaz Guerrero . ". De la mencionada reunión se 

1
''

1 Espacio corno lugar praclicado en el campo. lJn lugar es el orden scgUn el t:ual los clcrncnlos se distribuyen 
en relaciones de cocxislcru.:ia ... una conliguracilm instantánea de posiciones. !Mientras que! el espacio es 
cru1.a111icnlo de mnvilitla<lcs ... c~til animado por el conjunto <le movimiento~ que ahí se despliegan ... Espacio es 
el efecto producido por las upc..'fitcioncs que lo orienta. lo circunstancian. lo tcmporalil'.an y lo llevan a 
funcionar como una unidad poli\'alenlc de progrnmas conílicluales o de pro.ximidades contraclualcs ... A 
diferencia del lugar. carece pues de la uni\'ocid¡1d y la estahilidad de un sitio "propio". De Cc:rtau. M. (.::!000). 
/.a ím·,·11nrí11 de lo cotidímm /Arte.\ de hact•r. México: UIJ\-ITESO. p. 129. 
70 Dial-Guerrero. R. ( 1974). El psicólogo mexicano, ayer. hoy y mañana. En: Afemoría.\· del J Con~re:m 
A·le.tínmo de /'.ücolo¡:ia. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

-----------------------
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desprendió posteriormente la Sociedad lnteramericana de Psicologia. cuyas funciones 

serian • .. .propiciar el progreso en Ja investigación, Ja educación y Ja profesión de la 

psicología en las Américas ... "" De ésta habrla de desprenderse en forma paralela la 

Sociedad Mexicana de Psicologian Foros que de acuerdo al que relata sirvieron por años 

como las únicas bibliotecas en espa1io/ al día para Jos estudiantes latmoamencanos de 

Psicología. Los espacios de intercambio se empezaban a constituir en polos de 

identificación disciplinar que la Facultad excluia. 

En diciembre de 1954 se llevo a cabo en la Cuidad Universitaria el 11 Congreso 

Interamericano de Psicología bajo la dirección del Dr. Guillermo Dávila. Pero es a raiz del 

111 Congreso Interamericano de Psicología (1955), en el que se consolida el vinculo que se 

venia construyendo entre psicólogos de la Universidad de Texas y psicólogos y 

psiquiatras de la Universidad de México. Aquí podemos situar, en el sentido de marcar un 

inicio que se anuda desde tiempo atrás, la entrada del experimentalismo en el campo 

académico disciplinar de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Este tercer Congreso fue patrocinado y llevado a cabo en Austin por la Hogg 

Foundation for Mental Health de la Universidad de Texas en diciembre de 1955, en donde 

Guillermo Dávila, Abraham Fortes, Rogelio Diaz Guerrero y otros colegas, presentaron los 

resultados de la extensa investigación que venían desarrollando con niños mexicanos y 

que dio origen al florecimiento del campo transcultural en México. 

Los lugares se empezaban a consolidar entrecruzados de una disposición, al 

menos para ese grupo. hacia la metodología experimental como el punto articulador de la 

psicología y sus profesionales, y que por contiguidad legitimaria un espacio institucional 

en posición subsidiaria. 

Se inauguraba el tiempo de los intercambios y viajes entre las dos instituciones. 

Momentos de socialización y formación, en donde el grupo de Texas, a decir de Oiaz 

Guerrero, proveia conocimientos de cómo mejorar el análisis estadístico de los datos 

obtenidos por los transculturales en México, y éstos a su vez proveian datos de corte 

cultural e interpretaciones psicodinámicas. A raiz de su retiro parcial de la práctica 

neuropsiquiátrica en 1958 y, aunado a su nombramiento de profesor de medio tiempo en 

el Colegio de Psicologia, Diaz Guerrero relata que el intercambio entre departamentos de 

psicologia de ambas instituciones se formaliza. 

11 Diaz·Gucrrcro. R. ( 1 QHJ). Los viajes a la Universidad de Texas en Austin. Acta Psico/úp,ica Alexicunu. Vol. 
11. Ninn. 1,2.3, y 4. 103-114. 
n Diaz·Gucrrcro. R. ( 19K 1 ). Momentos culminantes en la historia de la psicologfa en México. Re\•i.fla de 
llistoria clt! la Psic:olo}!,ia. Vol. 2. 125-142. 
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La invitación, en 1959, hecha a Dlaz Guerrero por parte de la Universidad de 

Texas a dirigir en el posgrado un seminario sobre cultura y personalidad, fue el intersticio 

idóneo para que las prácticas formativas aun diseminadas se instituyeran. Cuatro 

estudiantes del pionero fueron elegidos para acompañarlo durante los meses que su 

estancia duró en lo que actualmente llarnariarnos procesamiento de información y 

rnetodologia de la investigación trascultural: Luis Lara Tapia, Héctor Manuel Capello, 

Gildardo Martínez y Arnulfo Moreno Bello. A su regreso dos de esos estudiantes 

entonces se incorporan a la planta docente del Departamento de Psicolo9ia (luis Lara y 

Héctor M. Capello) 73
. 

Se acercan los dias de la institución de la carrera profesional de psicólogo en la 

Facultad de Filosofia y Letras, y para entonces las primeras generaciones de jóvenes 

estudiantes cursan ya la licenciatura. Es en ese espacio en que se fijan algunas de las 

prácticas formativas instituyentes de la identidad de las jóvenes generaciones de 

psicólogos. 

La estancia del Dr. Hereford en el Colegio de Psicologia por dos años, el liderazgo 

académico y politico74 de Ro9elio Dlaz Guerrero, así corno los vinculas que se habian 

establecido entre éste y aquéllos jóvenes estudiantes, ahora maestros del Colegio (Luis 

Lara Tapia, Héctor M. Capello, Gildardo Martinez). operaron corno condiciones de 

posibilidad que permitieron la inauguración del primero y segundo viajes que estudiantes 

de la licenciatura en psicología llevaron a cabo a la Universidad de Austin en Texas. 

Con el apoyo del Dr. Francisco Larroyo director de la Facultad en conjunción con 

la embajada norteamericana en México, ochenta estudiantes mexicanos participaron, en 

1959, en una estancia de tres semanas en la mencionada institución". A decir de Diaz 

11 Las visitas no se circunscribieron a estancias de estudiantes mexicanos en la Universidad de Texas, sino 
que el inlcrcambio se dio en amhos sentidos. H.obcrt F. Pcck impartió un seminario de tres meses sobre 
investigación en psicología cducaliva, y a la par Carl l lcrcfon.I inició una estancia de dos ailos en nuestro país 
como proícsor del Departamento de Psicologia. l~I fue el creador de la primera prueba de intereses 
vocacionales hecha en México. l.a permanencia de Jlcrcford en el Departamento de Psicología abre las 
puertas para lo que pnslcriormcntc fueron los inlercambios mullitudinarios de estudiantes a la Universidad de 
Texas. 
"' En esa época Día.1. lJucrrcro fungía como Secretario Técnico suplente del Colegio de Psicologla. En ese 
sentido su prcsligio académico se articulaba con la posición de poder que el puesto representaba. 
n l.os ulumnos paniciparun en seminarios intensivos, pláticas de oricnlnción y visitas a centros de aplicación 
de la psicologia. El Laboratorio de Psicologla en J\uslin era dirigido por el Dr. 1'.nrl Dalenbach, discipulo de 
Edward Bradford Tichner. Dicho laboratorio era considcrJdo entre los más avan1.ados en Eslndos Unidos. 
IJiaz-Gucrrcro. !{, ( l9H3). p. 105. 
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Guerrero el viaje llevó a que los estudiantes exigieran a las autoridades del Colegio una 

mejora académica y del laboratorio de psicologia. 76 

Para el otoño de año ·53, el programa de intercambios se hallaba prácticamente 

consolidado. Sesenta estudiantes aproximadamente, acompañados de tres profesores 

arriban nuevamente a Austin para realizar una estancia de tres semanas. En esta 

segunda estancia se revisaron lemas relativos a la psicología clínica, de la personalidad y 

educativa. 77 

Algunos estudiantes de esa primera generación que inauguran los intercambios 

decidieron, como parte de su formación, realizar sus estudios de posgrado en la 

mencionada institución. Vale la pena citar a algunos de ellos ya que sus trayectorias 

cruzan y se cruzan con los derroteros que el Colegio habría de seguir en su camino hacia 

la autonomía de la Facultad de Filosofía. y además porque algunos de ellos llegarían a 

fonmar parte del grupo fundador de nuestro interés. Serafín Mercado y Gustavo 

Fernández, que forman junto con Viciar Alcaráz y Emilio Ribes el Grupo Xalapa; Graciela 

Rodríguez, quien tiempo después fuera la segunda directora de la Facultad de Psicología; 

Luis Castro, Isabel Reyes ambos reconocidos maestros de la Facultad. Los hilos se 

anudaban en espacios transinstituc1onales articulando lugares formativos de la generación 

experimental. 

Estos elementos fonmativos se articulan con el movimiento que en el Colegio de 

Psicologla se daba en torno a la reestructuración normativa de los planes y programas. ya 

que, junto con maestros y autoridades, la participación de estos alumnos coadyuvó en la 

propuesta curricular que dio origen al programa de 1967. aquel en donde el número de 

7
" El Lahorutorio de P~icologia es simhólico, ya que aun cuando se forma en 1916 rmr el Dr. Aragón en la 

EA E. los movimientos tanlo geográficos como político-académicos hicieron de él una reliquia. Es con la 
llegada de lliaz <iucrrcro a la Facultad que éste es rcscamdn por CI devolviéndole, al menos simhólicamcntc, 
su arlliguo esplendor. Un ilincrario pormcnori1..ado del mcnciormdo lahoralorio. esta en el lihro del Dr. Curicl 
El p!'ic(1lngo ya citado páginas arriha. 
11 Entre fas actividades y los temas revisado~ en ese segundo in1crcambio. Dias Guerrero menciona: 
p!-.icolng.ia de los nii\os e.xccpcionales y métodos para educación especial. técnicas de instmcción programada, 
p!-.icologia difcn:ncial, técnicas cuantitativas, psicologfa comparada (con visilas a los laboratorios de 
psicologfa animal y de psicología expcrimenlal). funciones y organización de centros de oricnlación, 
aplicación de pruebas mentales, la psicologfa clfnica infantil. estudios tmnsculturales de desarrollo infantil en 
México, técnica de manchas de tinta de l lol11111an. discrlo, leurfa y aplicacit\n, investigaciones del ccnlro de 
investigación de Ja personalidad. visita al centro de córnpuln. la programación y uso de las computadoms en 
psicologfa. 
En cuanto a la presencia de csludiantcs estadounidenses en Mé.xico, parJ 1964 estudiantes de psicologfa de la 
Universidad de Texas asistieron a un seminario que impartió el Dr. Raúl 1 tcmándcz Peón en el Instituto de 
Investigaciones Ccrchralcs. Los ternas fueron sobre psicologfa clfnica y aspectos de la personalidad y 
cducHcionalcs. 
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créditos lo hacia impracticable, pero también aquel en que el incremento de materias 

psicológicas de corte experimental adquieren primacía. 

La táctica deviene en estrategia y el lugar que antes era subordinado ahora 

adquiere tintes de presencia plena. Pareciera ser que los psicólogos empezaban a contar 

con un campo "propio" e "independiente". El poder como condición previa al 

conocimiento'" instituido, les permitió imponer sus condiciones en el campo de juego 

académico institucional. 

En 1967 los psicólogos realizan un tercer v1a¡e a Austin. Al igual que en los 

anteriores las figuras de Diaz Guerrero, Lara Tapia, Isabel Reyes, Ma. Luisa Morales y 

Alicia Velásquez, median el proceso formativo de los incipientes profesionales, casi 

sesenta de ellos. Este proceso de mediación intelectual se establece via el Centro de 

Investigaciones en Ciencias del Comportamiento ubicado en el Centro Electrónico de 

Cálculo de la UNAM. Centro en el que trabajaban, alrededor de Diaz Guerrero la gran 

mayoría de los profesores mencionados, aspirantes a investigadores por aquella época. 

Por último, cercano ya el desprendimiento del Colegio de Ps1cologia de la Facultad 

de Filosofía, se realiza en 1970 lo que seria el último de los via¡es que alumnos de la 

UNAM realizarían a Austin. Para aquel entonces el número tanto de estudiantes como de 

instituciones que impartian la carrera iba en franco aumento. Asisten 116 estudiantes (60 

de la UNAM, 44 de la Iberoamericana; 7 de la Universidad Anáhuac; 3 de la Universidad 

Autónoma de Puebla y 1 de la Escuela de Psicologia de Xalapa), ¡óvenes profesores las 

universidades mexicanas. 

En resumen los espacios que en acto se constituyeron en lugares de formación así 

como en polos de identificación de las primeras generaciones de psicólogos, marcan la 

trayectoria de un grupo de jóvenes estudiantes entonces, finales de los cincuenta y 

principios de los sesenta, que en retrospectiva pueden ser vistos como los fundadores del 

campo académico profesional y curricular de la ps1cologia en la UNAM. Generación de 

jóvenes que ini~ian su trayectoria académica abrevando de la generación de maestros 

pioneros de la disciplina académica. Las trayectorias de ambos se imbrican, más allá de 

lazos etarios, en la construcción de una psicologia experimental como referente único de 

la identidad de la disciplina. En este sentido la psicología experimental se constituye en un 

imaginario experimental para el grupo de sujetos, condensado en una mirada "científica" y 

naturalista que éste imaginario pareció imprimirle. 

" De Ccrtau, M. (2000). p. 43. 
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Los fundadores. Inicio de una trayectoria académica. 

Los sesenta, época formadora y refonnadora de sujetos y estructuras. Tiempo de 

dislocación intergeneracional, de ruptura entre las generaciones pasadas que 

representaban el conservadurismo y la tradición política, social y familiar. y las nuevas 

generaciones, las "modernas", las h1ias de la televisión y el rock. Generaciones modernas 

en lo social, cultural y sexual, en donde lo "urbano" centrado en el D.F. se instaura en el 

centro de la vida contemporánea del pais, en contraste con la "provincia" lugar de 

tradiciones y mantenimiento del orden Binomio presente en lo in y lo out el vivir en el 

presente o mantenerse anclado al pasado 

La década de los años sesenta se concentra, al menos en nuestro pals en un 

desarrollismo que va más allá de metas económicas y sociales. Desarrollismo cultural, 

menciona Monsiváis79
, expresado en la explosión de museos, aperturas de cine 

experimental, los /1appe11i11gs teatrales de Jodorowsky, el nacimiento de nuevas 

editoriales y revistas; era el momento de los mass media, la gran familia habia entrado de 

lleno al desarrollo con máscaras del primer mundo 

La década de los años '60 estrecha el lazo entre el sempiterno partido gobernante 

y la corrupción como práctica institucional. Década de aplastamiento de la disidencia, de 

la diferencia, de la voz de los otros. La represión del movimiento normalista en 1958, 

refrendándose diez años después con la masacre en la Plaza de las Tres Culturas; la 

represión del movimiento ferrocarrilero en "59; la prisión a Siqueiros y al periodista 

Filomena Mata en 1960, la Invasión de Bahia de Cochinos; el asesinato de Rubén 

Jaramillo y su familia en "62; la represión al movimiento médico en el '65; y por supuesto 

el movimiento del '68; únicamente como balón de muestra. 

Década donde la Revolución Cubana, Fidel y el Che. representaban. para un 

segmento de la población, la utopía democratizadora, la posibilidad de librarse del 

"imperialismo yanqui" 

La Universidad Nacional es ya "La Máxima Casa de Estudios", el centro de 

formación, transmisión y difusión de la cultura. docencia e investigación, como sus ejes 

normativos lo señalan. La Universidad Nacional se masifica y diversifica, un gran número 

de las denominadas profesiones modernas, tienen su origen en este decenio, vinculado al 

N Monsiváis. C. ( 1976). Notas sobre la cultura mcxicmm en el siglo XX. En: Jli.'itoria U&.>nera/ ele Alé.rico. 
México: El Colegio de México. 
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despegue de nuevas áreas y campos de conocimiento, al menos en un sentido 

organizativoªº. 

En ese contexto descrito genéricamente, se inscriben las trayectorias de las 

nuevas generaciones de estudiantes, aspirantes a ser los primeros profesionales de la 

psicología, "los propiamente dichos" a decir de Santiago Ramirez. 

Se inscriben en un espacio estructural disciplinario relativamente autómono en 

relación a la hegemonia que la filosofia, como área del conoc1m1ento, habia ejercido en su 

pasado reciente, pero que aun implicaba una suieción en el orden de lo organizativo hacia 

la Facultad de Filosofía. 

En este sentido, la actividad académica revelaba un cuadro de profesores cuya 

formación distaba de ser psicológica. pocos eran en aquella época los maestros 

psicólogos. De hecho la institución iniciaba con esa primera generación su proceso de 

producción y reproducción del cuerpo académico. Aun asi, el reconocimiento a la 

psicologia como disciplina y campo del conocimiento, quedaba marcado en su 

especificidad profesional. 

En términos estadisticos, la población estudiantil que ingresó a la carrera 

profesional de psicología para 1958 ascendía a 250 alumnos, dato que indica el 

crecimiento acelerado y por lo tanto la demanda que la disciplina venia teniendo, 

comparado con los 100 estudiantes que durante el decenio anterior formaba la carrera. 

Matricula que casi se duplica para 1960,6
' y que llevó a la apertura de un turno matutino 

que pudiera dar cabida a tan amplia demanda 

Es bajo estas condiciones que inician su recorrido académico un grupo de jóvenes 

estudiantes que hacen de la ps1colo9ia y de la universidad su espacio y forma de vida 

Este recorrido se entrecruza con el de algunos maestros pioneros y que rebasaron lo 

propiamente etario, creando asi lazos entre trayectorias académicas maestro-alumno, 

ritmadas en movimientos espacio temporales sincrónicos. 

Con algunos años de diferencia el grupo de maestros fundadores entrevistados 

nacidos entre 1939 y 1948, inician su formación profesional entre los 16 y los 20 años. La 

iw Mf1lliplcs son los 1rnh<IJOS que dc!-.dc l•1 ~uciologia han ccntrndo !tUS csfucrlus en el anúlisis de la expansión 
v rna...,ilicaciún en las Instituciones de Educación Superior y su relación con la formación, el mercado 
;1cmJCmico, las polilicas de evaluación, etc., 1n1110 en el conlcxto nacional como latinoamericano. Enlrc 
algunos de ellos podcmo!t dl•ir; CliirJ.., B. ( 1992). El .\'isll!llW de Educucitin .\'upt'rior. MCxico: Nueva Imagen. 
Universidad Futura. lJAM-A. Brunncr. J. (1990). Educ:acidn ,\'up<•rior en América Latina: Camhio.'i y 
c/,·.w1/ios. Chile: FCE. Grcdiaga. K.. R. ( 1999). l'rojt•siún académica, disciplina.\· y organi=m:iollf:.\·. /'roce.w.f 
de s~1ciali=m:iá11 y .uu· c.fcctm· en /cu actfridades y n.•.rnltado.\· d,• /cu académicos mexicanos. Tesis de Ooclor 
en Ciencias Sociales con especialidad en sociologla. México: El Colegio de México. 
111 Datos lomados de Cario~. J. (op. cit.) 

-------------------------------
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mayoria de ellos con vínculos sociales establecidos en los sectores medios. Atravesaron 

sus primeros años de formación académica en escuelas privadas y en algunos casos 

hasta su fonmacíón media superior. En un caso el ser hijo de españoles inmigrantes 

durante el franquismo, le imprime una marcada y temprana formación política 

Las distancias generacionales en términos de su entrada a la Universidad no 

supusieron una ruptura, compartían un clima universitario caracterizado por la apertura y 

formas de socialización que iban más allá de lo específico d1sciphnario El número 

reducido de alumnos en el Colegio de Psicología, aunque mayúsculo para la época 

permitía modos socializantes entre compañeros de generaciones distintas. La Facultad de 

Filosofía era LA FACUL TAO, el centro de reunión de todos aquellos que pretendían ser y 

hacer en la Ciudad Universitaria. 

En términos cronológicos este primer grupo de entrevistados, inicia sus estudios 

profesionales con algunos años de distancia entre sí: " Soy de la generación de 1959, 

estudié en el antiguo Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras" (Ent., 

Alcaráz, 1999, p. 1) "Entré en 1960 a la Facultad, en esa época fue el primer año en que 

llubo turno matut1110 y vespertino, fuimos la primera generación macro de la época; y 

macro quiere decir que entraron sesenta en la mañana y sesenta en la tarde, que eran 

mucllos" (Enl., Ribes. 1999. p 1) "Entré a la Facultad de Filosofía en '63, al Colegio de 

Psicologla" (Ent., Bauzas. 1999, p 1). Tiempos cercanos pero que ya insinuaban 

distancias. Diferencias marcadas en algunos casos por el turno de adscripción, ya sea 

matutino o vespertino. pero también debido a que el turno vespertino representaba la 

posibilidad de establecer núcleos soc1alizantes y contaba con un prestigio académico y 

politice, del que el matutino carecía. 

"Yo estuve en la tarde -acota Ribes- porque era la seria. En la matlana eran 

puras mujeres y cuatro l10mbres ... eran lo que llamábamos la parte fresa de 

la Facultad, eran todas llijas de buenas familias. En Ja tarde en cambio, 

aunque segulan siendo mayoría las mujeres, un alto porcentaje que 

estudiaba en la tarde era porque trabajaba en la mañana. eran de mayor 

edad, era gente más seria" (En!., 1999, p. 1). 

11a tarde] era mue/Jo mas politizada porque todos los estudiantes de filosofía 

estudiaban en la tarde. La vida académica de la Facultad empezaba en la 

tarde. No Jwbia filosofía en la mañana, no llabia literatura, no llabla letras. 

excepto psicología que tenia estos dos tumos. Yo no tuve mucllo trato con 



profesores de la tarde, y no tuve mucho trato con ta comunidad de las otras 

carreras de la facultad. La gente que estudiaba en Ja mañana [turno en que 

estudió el entrevistado) era Ja gente que venía. muc/1as de ellas, de las 

escuelas particulares. 

Entonces era un grupo un poco diferente a los grupos de la tarde, muchas de 

mis compañeras no llegaban en carro, las llevaba el chofer, porque todav/a 

no sabían manejar. Aunque a diferencia de la tarde, los pocos psicólogos 

que había dando clases, las daban en Ja mañana" (Enl .. Bouzas, 1999, p. 1-

2). 
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Estar en la larde significaba entonces la posibilidad de estar en el "lugar" adecuado 

en el momento adecuado. Las posiciones de prestigio se ganaban en la tarde; era el lugar 

de posibilidades de cruce de distintas miradas disciplinarias puestas en juego entre 

estudiantes "lwbia muchos comparieros que eran normalistas o que tenían ya una carrera 

previa. abogados. gente que venia de ingeniería, etc ... " (Enl .. Ribes, 1999, p. 1). En fin, 

estar en la mañana como estudiante, a ojos vistas de los de la tarde, los que poseian la 

autoridad y el control del juego significaba "estar en la Ibero o en la Anáhuac, más o 

menoselambiente"(Ent .. Ribes, 1999, p. 1). 

Esta distinción horaria operaba como "estrategia" que distribuía posiciones en el 

entramado institucional. en donde "El Café" como espacio de socialización académica y 

política era el lugar de reunión. discusión y formación de grupos de estudiantes con 

pretensiones "renovadoras". "En Ja tarde ... venían además todos los demás comparieros 

que esta/Jan en otras Facultades al cafe que en esa ópoca era un centro de reunión y de 

relaciones importante. Et cafe . permitió que nos conociéramos {Antonio Gago, Víctor 

Alcaráz. Serafín Me1cado} relata Emilio Ribes (En!., 1999, p. 1-2). 

Lugar de encuentro y discusión, de formación de grupos de estudios y de grupos 

políticos con tendencias hacia la izquierda. Lo político, ya lo ha señalado Ernesto Laclau 

como constitutivo de lo social y de la identidad de los sujetos. Lo político desde la 

izquierda posibilitó en un primer momento la integración del grupo fundador centrada en 

un discurso común y por tanto el establecimiento de posiciones compartidas en torno a un 

imaginario que podríamos etiquetar de "revolucionario". Grupo político el "César Vallejo", 

que ya en su nombre marca su tendencia. Grupo que juega y articula las disposiciones de 

izquierda de estos estudiantes, algunos ya con semestres recorridos y otros apenas 
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iniciando su trayectoria académica, que participan de manera activa en una época de 

fuertes confrontaciones fuera y dentro de ta universidad. 

"El César Vallejo era un grupo previo a ellos fa Victor Alcaraz, Antonio Gago y 

Serafin Mercado] os un grupo formado por el PC en la Facultad, estaba 

Rabelo, que a/10ra escribe en la Jornada, estaba Carlos Monsiváis. Ese grupo 

lo formó Guillermo Russe/ y Carlos Félix y Sergio Pitol ... En el año '61, en las 

elecciones de sociedad de alumnos, el grupo César Vallejo postuló a Ja planilla 

negra .. ,con An/01110 Gago de presiden/e, porque era psicologia el grupo 

mayoritario y ganaron al elecciones. Fue la primera vez que ganó la izquierda 

unas elecciones en Filosofia y Letras" (Ent.. Ribes, 1999, p. 3). 

"En Ja época del César Vallejo ... estaba más cercano a las posturas de 

izquierda, yo ora más radical que mis otros amigos .... espero seguir siendo .. [la 

planilla negra] sorpresivamente triunfó a pesar de que estaba compitiendo en 

contra de una planilla que recibia todo el apoyo del PRJ ... EI triunfo 110 nos fue 

reconocido, pero sin embargo nos instalamos como Sociedad de Alumnos 

ganadora y lwbo dos sociedades. Tratamos de participar en la integración de 

una Federación de Sociedades de Alumnos en la Universidad, que se opusiera 

a la orientación poli/ica que tenian la mayor parte de las sociedades de 

alumnos, que en ese tiempo estaban dirigidas por el PRl ... Nuestra pretensión 

era que las sociedades de alumnos tuviesen una preocupación de carácter 

académico, o sea que se procurara que se modificaran los planes de estudio 

cuando esto era necesario .. " (Ent .. Alcaráz, 1999, p. 1 ). 

Asi la Facultad se constituye en espacio de convergencias entre sujetos con 

disposiciones -podríamos asumir- compartidas, aunque con biografias individuales y 

familiares disímbolas. La Facultad operó como espacio de inscripción que marca y donde 

se marcan tos primeros pasos del grupo al cual seguimos su trayectoria 

Pero, la pluralidad de discursos que en el espacio académico confluían, marcaban 

posiciones que no únicamente implicaban vínculos en el orden de lo político, en un 

sentido genérico. El referente académico en términos de la normatividad que en la época 

se practicaba, se constituye en punto de identificación para el grupo. En este sentido los 

enfoques teóricos y los contenidos de las materias, así como la primacía de ciertas 

corrientes disciplinarias sobre otras, ocupan un lugar relevante en el imaginario del grupo. 



75 

Imaginario en donde el psicoanálisis se erige como el bastión del orden institucional, al 

menos en su sentido normativo, y "lo psicológico· representaba el lugar de subordinación, 

de exclusión. " ... los planes de estudio en la época en que nosotros estuvimos en la 

Facultad, estaban orientados hacia el psicoa11álisis, casi todas las materias eran de tipo 

psicoana/ilico. Además los programas en realidad 110 puede decirse que exisl/a11, porque 

se nos repe/ia11 los mismos conceptos en todas las materias .. " (Ent., Alcaráz, p. 1 ). 

··Había [en la Facultad! o los fisiólogos o los psicoanalistas, y los psicólogos que 

trabajaban, como Hóctor Cape/lo, e11 e11cueslas, actitudes, etc. Y los filósofos que 

liablaban sobre la psicología filosófica .. "(En!., Bouzas, 1999, p. 3). 

Y quizás podríamos aventurar, que es esta posición subordinada la que impulsa a 

estas primeras generaciones de estudiantes de la carrera, y en lo particular al grupo 

fundador cuyo itmerano iniciamos. a la búsqueda en el margen de lugares de formación 

académica y disciplinaria. Esos 1nterstic1os se ubican en esos tiempos iniciales, en la 

construcción de grupos de estudios. que de manera equivalente a los politices, se 

representan posicionamientos teóricos y académicos en lo referente a la disciplina 

psicológica. Estos grupos de estudios incluían a estudiantes de distintas generaciones, el 

lazo comun era la lucha por la transformación normativa anquilosada, que ese primer 

programa de psicologia profesional parecía representar. Pero también el cambio podria 

implicar la entrada, como profesión, a la vida académica universitaria, campo en donde al 

menos entonces no tenlan espacio. 

" ... E11/onces nosotros conformamos ese grupo [el Galileo Galilei, que al igual 

que en el César Vallejo el nombre simboliza su miradaj, co11 A11/011io Gago, 

Luis Duarte, Adriá11 Cariedo, para tratar de ver a la psicología desde el punto 

de vista experime11/al y modificar el p/a11 de estudios de Ja carrera, esa era 

nuestra pre/e11sión Nuestro grupo fue constituido inicialmente por la 

ge11eració11 "59, empezó a ampliarse y recibimos miembros de otras 

ge11eracio11es. A Emilio Ribes que ingresó a la Facultad u11 arlo después, y de 

generacio11es a11/eriores a Serafín Mercado . .. (Ent., Alcaráz, 1999, p. 1 ). 

" ... Lo que se propuso liacer el Galileo Galilei fue un plan de estudios nuevo 

para presentárselo a Chávez. Nos reunlamos dos o tres lardes a la semana en 

1111 café que se //amaba el Café de los Altos, que estaba entre Insurgen/es y 

Nuevo León ... " (Ent., Ribes, 1999, p. 4). 
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¿Hacia dónde dirigieron la mirada estos jóvenes en su búsqueda de alternativas 

disciplinarias? Asi como en el pasado reciente, las elites intelectuales de nuestro pais 

lenian sus principales influencias en corrientes de pensamiento europeas; el discurso 

científico predominante durante mediados de siglo XX provenia principalmente de los 

paises anglosajones. Y estos jóvenes intelectuales no escaparon a su influ¡o, apuntalado 

también por la presencia de los maestros pioneros cuya formación reciente en campos de 

la psicologia experimental habia dejado en ellos su impronta. Ciertamente las grandes 

universidades estadounidenses que contaban con escuelas de psicologia se constituyen 

en polos de identificación a seguir. " ... Conseguimos los planes de estudio de Harvard. 

Stanford, Ya/e, Mic/1igan, y empezamos a hacer un plan de estudios, una fundamentación 

do por qué había do cambiar la carrera, y qué había que hacer un lnslitlllo de 

Psico/ogia ... "(Ent., Ribes, 1999, p. 4). 

Estudiantes con pretensiones de académicos y de investigadores, cuyas 

preocupaciones circulaban "paralelas" al espacio académico escolar, "constituimos un 

seminario en donde discutlamos lo que en las clases no teníamos acceso ... " (En!., 

Alcaráz, 1999, p. 1), en donde la falta de un "modelo psicológico" de referencia, constituye 

el motor que impulsa sus prácticas innovadoras " ... y bueno eso [la carencia de una 

orientación psicológica], nos dio la posibilidad de tener un conocimiento amplio de la 

psicología ... porque nosotros fuimos autodidactas, finalmente recibimos la formación 

psicoanalítica pero al ser autodidactas, nos fuimos buscando por todas partes y 

ensayando finalmente lo que l1abíamos visto en los libros ... " (Ent . Alcaráz. 1999, p. 5) 

Esta búsqueda identitaria encuentra en el experimentalismo. encarnado en 

algunos maestros pioneros su polo de identificación "Nosotros [tratamos] de ver la 

psicología desde el punto de vista experimental .. teníamos claro que ta psicología tenía 

que ser una disciplina experimental. . .Buscando lo experimental porque estábamos en 

contra. no estábamos en contra porque buscáramos lo experimental, la búsqueda de lo 

experimental era la opción posible, era lo qlle sabíamos a final de cuentas que pasaba en 

otras disciplinas .. " (En!., Ribes, 1999, p. 5). 

El grupo halla en la diferencia disciplinar su espejo, la legitimidad y prestigio con 

que la fisiologia contaba, la primada que las ciencias naturales tenian para ellos y el 

concurso de maestros con sesgos de "cientificos" son algunos de los hilos que articulan 

sus preocupaciones psicológicas y académicas. 



"Habla un grupo importante de fisiólogos, era el grupo que acababa de 

regresar de Estados Unidos ... " "Los profesores de nourofisiologla eran los que 

nos hablaban de aprendizaje, de motivación, de memoria .... y que las 

aplicaciones deberían partir de la psicología experimental ... " (Ent., Bauzas, 

1999, p. 2). "Teníamos maestros que nos daba11 cosas más i11/eresa11tes que 

ve11ía11 del campo de la neurofisiología: Augusto Femández Guardia/a, Alberto 

Cuevas, Cartas Bel/ar, Héctor Brust. Y finalmente los que eran psicólogos, 

ge11/es como Luis Lara Tapia o Héc/or Cape/lo de la Facultad de Medicina .. y 

Rogelio Díaz Guerrero que daba psicologla experime11/al .. "(En!., Ribes, 1999, 

p. 1-2). 
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La tradición fisiológica y experimental se anuda, las preocupaciones por las 

condiciones educativas se condensan en ese Plan Experimental, que vinieron a poner en 

práctica una vez estando en Xalapa. Aunque es innegable, al menos a nuestro entender, 

que fueron estas primeras condiciones de experiencia social y académica formativa, las 

que crean en el grupo las disposiciones que habrian de poner en práctica en la Escuela 

de Xalapa, la primera en el país que tendría un currículum elaborado por y para 

psicólogos. Este currículum cuyo matiz fue marcadamente experimental, abrió el campo a 

distintas posibilidades de ejercicio profesional. Xalapa se vuelve asi, para el grupo, en el 

lugar donde la psicologia construye su identidad como d1sc1pl1na profesional 

La hegemonía académica disciplinar. Entrecruzamiento de temporalidades. 

A manera de recapitulación valdria la pena preguntarnos ¿Qué podemos rescatar 

del recorrido que hemos venido haciendo a lo largo de este capitulo? ¿Cómo teier los 

hilos de las distintas temporalidades que se han priv1leg1ado para dar cuenta de los 

procesos de institucionalización de la psicologia en su aspecto académico disciplinar? 

El relato elaborado en el presente capitulo ha intentado resaltar el 

entrecruzamiento entre las distintas temporalidades a las que nos acercamos. y que 

llegaron a operar como cierre parcial del campo académico d1sc1plinar en torno a la 

psicologia y las distintas formas de mirarla, es decir. desde aquéllas miradas que 

relevaban los aspectos filosóficos y humanisticos, hasta la que ubicaba a la psicologia 

cercana a los paradigmas de las ciencias naturales en su vertiente experimental. 

Hemos intentado resaltar que las distintas temporalidades antes mencionadas no 

obedecen necesariamente a un orden cronológico de los sucesos. aunque éstos para los 

------------·---- - - -----
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fines expositivos que el mismo texto nos marca, hallan sido expuestos en algunos casos 

de dicha manera. Es decir, los entramados de significación que se juegan y articulan en 

el proceso de institucionalización de la psicologia como disciplina académica se 

encuentran imbricados en relación constante con el presente. pasado y futuro. en donde 

la memoria tanto institucional como de sujetos en juego present1fican momentos pasados 

y momentos por pasar, dándoles un sentido desde el aqui y ahora. configurando asi 

nudos de significación de la trayectoria de la ps1cologia académica disciplinar, asi como 

constituyéndose en polos de identificación respecto al hacer ps1cológ1co y sus sujetos. 

Asi, vimos en la primera parte del capitulo que los movimientos en la estructura 

organizativa de la Facultad de Filosofia y Letras se constituyen en los intersticios de 

entrada de una psicología académica relativamente autónoma Sin embargo, aun cuando 

podrlamos situar el "origen" de la psicología académica con la apertura de la maestría en 

ciencias psicológicas, la psicología como disciplina tuvo la característica, en aquellos 

primeros tiempos, de mantenerse al margen de la estructura organizativa y normativa de 

la Facultad de Filosofía y Letras 

Este carácter de marginalidad organizativa y normativa aunado a la subordinación 

hacia otras tradiciones disciplinarias -filosofía y medicina principalmente- se entrecruzan, 

y llegan a formar una matriz, donde los "otros" disciplinarios representan por un lado las 

condiciones de posibilidad de la emergencia de la psicología como disciplina académica, 

en términos de legitimación y construcción de lugares de reconocimiento, pero por otro se 

le imprime de un matiz subs1d1ano en términos de los discursos desde los cuales se 

"miraba" a la psicología en el espacio académico; matiz que representaba la ausencia de 

un "lugar" propio como d1sc1plina 

Los hilos del campo institucional se anudaron también con la presencia de un 

grupo de académicos pioneros cuya caracterishca principal fue el de haber sido un grupo 

heterogéneo en el terreno de lo d1sc1plinar. es decir, eran filósofos en un primer momento 

y posteriormente médicos -psiquiatras y fisiólogos-. La presencia de estos maestros fue 

relevante en el proceso de 1nst1tuc1onalización de la psicología ya que como grupo 

intelectual mediaron entre las ¡óvenes generaciones de estudiantes y aquellos grupos de 

maestros que representaban el ··conservadurismo" tanto académico como intelectual y 

que por ende mantenia a la ps1cologia en un plano subs1d1ario. Pero también fueron 

relevantes porque establecieron prácticas de ser y hacer respecto a la psicología que se 

inscribieron y marcaron la trayectoria del grupo experimental. 
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Es en ese horizonte discursivo en que las prácticas de los pioneros aunadas a la 

serie de transformaciones en las esferas normativas y organizativas se constituyen en 

puntos articulatorios para la identidad que la psicologla como disciplina académica 

vendría a adquirir ya como carrera profesional. 

Es en la segunda parte del capitulo donde situamos el inicio de la trayectoria del 

grupo fundador, y también donde nos acercamos a la institucionalización de la psicologla 

como carrera profesional. Siguiendo una lógica relacional y discursiva, el prestigio y 

legitimación que la psicologia había adquirido se imbrica con el otorgamiento del nivel 

profesional de psicólogo como parte de los movimientos organizativos que se dieron en la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Este nombramiento significó el inicio de la autonomla de la disciplina con respecto 

a los saberes que otrora la excluían. También esta autonomía relativa implicó el 

desplazamiento de una concepción de la psicologla como disciplina de carácter 

humanistico y filosófico, hacia una psicologia cercana a los modelos médicos 

principalmente en su vertiente clínica. Asi el campo institucional se constituye en un 

horizonte donde se dirimen las luchas por legitimar y ocupar lugares teóricos que 

articularan las estructuras organizativas y normativas; pero también la lucha por construir 

lugares que se establecieran en polos de identificación para los su¡etos insertos en este 

juego En este sentido, los primeros programas de la carrera profesional son claro ejemplo 

de la lucha por construir una identidad de la ps1cologia como d1sc1plina independiente. Se 

observó una "ruptura" entre el paradigma filosófico dominante en años anteriores, y un 

acercamienlo hacia un modelo médico con v1nculac1ones hacia el campo de ejercicio 

profesional 

Los hilos se anudan no únicamente dentro de las fronteras propiamente 

institucionales, sino que los viajes y asistencia a congresos de grupos de maestros y 

primeros psicólogos se constituyeron en estrategias que operaron como nudos identitarios 

para las nuevas generaciones de psicólogos. Estos polos de identificación tenian en los 

paradigmas "cientificos" encarnados en las ciencias naturales, fisiología y biología 

pr111c1palmente su modelo a seguir. Modelos científicos representados principalmente por 

las tendencias que respecto a la psicologia se venían dando en paises anglosajones con 

Estados Unidos a la cabeza. 

La trayectoria del grupo fundador se inscribe en este horizonte de significación. 

Trayectoria que al igual que la seguida por la psicologla como disciplina académica, se 

sitúa en sus primeros momentos al margen del entramado institucional, pareciera que es 

1:· 
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éste, el margen, el elemento que articula las condiciones de posibilidad de formación del 

grupo. La formación de grupos pollticos y de estudios paralelos a las prácticas 

formalmente instituidas se constituye en tácticas con miras a la transformación de una 

estructura normativa que, a ojos vistas de estos primeros psicólogos, representaba una 

forma anquilosada y subordinada de ser y hacer psicología La marcada disposición por 

crear una psicologla "científica", hace que su mirada se dirija hacia el experimentalismo 

como polo de identificación y modelo a seguir. Pero también su lucha implicaba la entrada 

a un campo que anteriormente había estado vedado: el académico La entrada a la 

práctica académica sentaba las condiciones de posibilidad de producción y reproducción 

de un gremio antes excluido y precario, y por ende la institucionalización y 

hegemonización de esta nueva práctica intelectual La base institucional estaba 

parcialmente construida, habría sin embargo que institucionalizar y establecer las 

conexiones entre esta mirada "científica" y los avances teóricos y metodológicos que 

permitieran la aplicación y transmisión de los conocimientos Habría que establecer y 

legitimar los campos de ejercicio profesional en que la disciplina podría incidir Prácl1ca 

que en gran medida se condensa en el currículo elaborado por el grupo experimental, y 

que ponen en marcha en Xalapa. Es ahi. en Xalapa, en donde se consolida el grupo cuya 

trayectoria apenas iniciamos y cuyo acercamiento profundo seguiremos en los próximos 

capítulos. 

-------------·------· 



CAPITULO 11 

CONFIGURACIÓN DEL CAMPO ACADÉMICO 

PROFESIONAL 
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TABLA 2.- TEMPORALIDAD ACADEMICO PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía. Filosofia 
y Letras. 
Sección de Psicopcdagogía 
Facultad de Pedagogía. Letras~ 
Ciencias. 
Director 

Secretario 

Énfasis en el campo el inico y 
educativo. 
Licenciatura en Psicología 
Nuevo Plan 

Facultad de Ciencias 
Física. Matemáticas 
y Psicologia 
Clínica de Conducta 

Director 

Nuern Plan 
1 año Lógica. Mat., Biología 
2 años 'i' experimental, psico
biología. metodología. 

2 años 'i' clínica, educativa 
industrial 

García Barna Rector U. de V. 
R. Velasco 

V. Alcaráz 

E. Ribes. A. Gago 
F. López 
S. Mercado 

Se incorporan 

S. Mercado 
J. Aguilar, G. Femández 
F. Montes, A. Bouzas y 
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Centro de 
Educación Especial 

Dí rector 

Nuevo Plan 
Vinculación teoria
práctica. 
Cursos básicos y 
optativos. 

V. Alcaráz 
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TEl\IPORALIDAD ACADEMICO PROFESIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Esiancias de: 
Aronson (U. de Texas) 
O.H.Mowrer 
S. Bijou 

Nuevo Plan 
Vinculación 
Teoría/práctica 
Eliminación 
cursos no 
Psicológicos 

ler Congreso Mexicano 

de Psicología 

Mtria.en 
Modificación 
de Conducta -
Coordinadores 

Periodo de formación del grupo 

.... 
"' °' 

E. Ribes 
A. Fleming 

00 

"' °' 

A. Campillo Rector de la U. V. 

Director 
Secretario General 

Nuevo Plan 
3 años formación 
teórica. experimen
tal y metodológica 
2 años especialización 
'!' clínica. educativa. 
Rehabilitación 

C. Juárez 
E. Ribes 

°' "' °' 
= .... 
°' 

Consejo Nacional de Enseñanza 
Investigación en Psicología 
(CNEIP). 
ler Simposio Internacional en 
Modificación de conducta. 

Quiebre y desplazamiento del 
grupo 

.... 
°' 
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SEDIMENTACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL GRUPO 

En este mundo, no jugamos al a1edrez 
con figuras eternas, el rey, el alfil: las figuras 

son aquello que las sucesivas configuraciones 
sobre el tablero hacen de ellas. 

P. Veyne82 

Continuar, en ánimo discursivo y relacional, la trayectoria del grupo fundador del 

cual hicimos unos primeros bosquejos en el capitulo anterior, nos orienta a realizar un 

doble ejercicio con miras a hilvanar los hilos de la trama del tejido narrativo: por un lado, 

resaltar los procesos de institucionalización del campo profesional de la psicología 

experimental, y por otro, la imbricación de éstos con la configuración de la trayectoria del 

grupo cuyas voces hemos venido siguiendo 

Las preguntas que se abren son múltiples, como diversas pueden ser también las 

formas de acercarse al objeto en cuestión. Iniciemos pues delimitando cuáles serán las 

interrogantes que guiarán nuestro recorrido y que articulan la estructura discursiva del 

campo profesional, la imbricación con la singularidad de la trayectoria del grupo de 

fundadores de la psicología. así como las prácticas que como tácticas son instituyentes de 

y como estrategias institucionalizan a, una forma de ser y hacer a la psicología 

experimental en la UNAM 

Así, en este capitulo inquirimos acerca de la representación "!undante" que la 

Escuela de Psicologla en Xalapa, Ver. tiene en el imaginario del grupo; la diversidad de 

prácticas que configuran la trayectoria del grupo y que constituyen polos de identificación 

relativos a un determinado "hacer" profesional; así como el desplazamiento del proyecto 

de este primer núcleo fundacional hacia otros espacios Elementos todos ellos que 

configuran lo que denotaremos como momentos de hegemonía de la estructura discursiva 

del campo académico profesional. 

1t? Vcync. P. (1978). Focucault révolutionnc l'histoirc. Comrncnt on Ecrit l'llistoirc. Paris: l.c Scuil. Ciladn 
en : Charticr, R. ( 1999). B/ mundo como rc!prest!ll/tlció11. /listoria c11/111ral: t•ntre prúc:tica y n!pn•.nmluciriu. 
Barcelona: Gcdisa. p. 42. 
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La tabla 2, presentada al inicio del capitulo, esquematiza de manera cronológica 

las temporalidades más relevantes en la trayectoria del grupo y que en conjunto 

representan la configuración del campo académico profesional. 

El momento fundacional 

Enfatizando el carácter radicalmente histórico y contingente de toda estructura 

social, en el entendido de que tanto la estructura determina a los sujetos individuales y 

colectivos, pero a su vez éstos determinan los cambios estructurales, consideramos 

pertinente un acercamiento a la singularidad de aquellos lugares sociales donde se 

establecen "nuevos" comportamientos. Comportamientos expresados en prácticas que 

modelan diversas representaciones y experiencias, es decir diversas formas de significar 

los múltiples "haceres" en contextos polisémicos. Ya Castonad1s83 (1983) con su noción 

de imaginario nos señala, la relación opaca entre el tejido social y la representación que 

de éste los sujetos establecen, en donde dicha relación aun cuando simbólica, no se 

reduce a ella, es una construcción que reelabora lo "naturalmente" percibido y la 

simbolización que de ello se haga, en este sentido las construcciones imaginarias son 

productoras y producentes de lo social y de ahi su carácter primordialmente histórico. 

Por otro lado, desde una posición histórico cultural Chartier, cuestiona a aquellas 

concepciones que suponen al lenguaje corno la expresión transparente de "una realidad 

exterior o de 1111 sentido dado previamente. Es en su funcionamiento mismo, en sus 

figuras y sus acuerdos, como ta significación se construye y la "realidad" es producida" 

(1999, p. IV)."" 

En el caso particular que nos ocupa, considerarnos que la construcción de figuras 

que significan el entramado del campo académico profesional de la psicología 

experimental, se halla ligada a esos momentos fundacionales de la psicología como 

disciplina académica en la UNAM. ¿En qué sentido nos referimos cuando hablamos de 

momento fundacionales de la disciplina académica y su 1rnbncac1ón con la configuración 

del proyecto? 

Ya en el capitulo anterior señalábamos que la institucionalización de la carrera 

profesional de psicología en el año de 1960, significó por un lado, la independencia 

relativa de la filosofía y la legitimización de la disciplina en el campo universitario, esto es 

111 CastnrimJis. C. ( l 983 ). /.a ilu11111ciú11 imt1}!i11nria de la sodedaú. /r.farxi.rnw y 1t.•orit1 rei·olucinnaria, Vol. J. 
1 :!'-paf1a: rusqucts. 
1
" Chanicr. I{. ( 1999). H/ mwuio como rcpn!!Wll/ució11. lli.,·1orie1 cultural: c.•llfrt• práctica y repre.fe11taciri11. 
l'.spaíla: Gcdisa. 
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la posibilidad de construir una tradición de conocimientos y técnicas privativas a dicho 

saber; pero por otro, implicó también la necesidad de construir una matriz profesional, es 

decir, el cuerpo de procedimientos y técnicas aplicables, asi como la formación de 

aquellos que fuesen practicantes de este cuerpo de conocimientos, los "psicólogos 

propiamente dichos". 

Es en ese espacio y tiempo particular en que podemos situar el momento 

fundacional85 de la psicologia como disciplina y profesión en la UNAM. Momento ligado a 

las figuras de algunos maestros pioneros que encarnaban la serie de movimientos 

estructurales, tanto organizativos como normativos, al interior de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Pero momento también, en que se instauran una serie de practicas que rebasan 

los límites geograficos de la institución y que se constituyen en estrategias que 

representan una identidad respecto al ser psicólogo. 

Como todo momento de cambio, el momento fundacional de este "nuevo" proyecto 

educativo, supuso la diferenciación y especialización del espacio institucional, momento 

de diferenciación de aquellos "otros disciplinares" que habían hegemonizado el espacio 

académico de la psicologia en su pasado reciente; y especialización que le confiriera una 

identidad "propia" a la disciplina, la construcción de sus reglas, sus convenciones y 

jerarquías, es decir, la construcción de un lazo social institucional. 

Como proyecto con miras a desligarse del pasado y configurar un futuro 

promisorio, la institucionalización de la carrera profesional de psicólogo, representaba la 

aspiración de fijar un sentido y la articulación de una interpretación "correcta" respecto a la 

disciplina y la profesión. Inserta en un espacio institucional en lucha constante por la 

distribución del poder académico y organizativo, los proyectos iniciaticos de este primer 

momento fundacional tienen un marcado carácter utópico. 

Asi el primer programa inaugural de la carrera profesional del psicólogo (1960), 

representa la entrada en el campo académico de los primeros psicólogos, y es en donde 

se inscriben las luchas por el poder entre grupos dominantes (filósofos y médicos 

principalmente) y grupos dominados, que desde ese lugar de subordinación elaboran 

tacticas tendientes a la reestructuración del campo discursivo. La ocupación de lugares de 

'" lJ~amm. el 1érmi110 rnnrncnlo fundacional en el sentido de !<.iluar temporalmente un proceso de cambio y/o 
re-cn111iguración del csp;icio discursivo, ello signilica a nuestro entender que en todo momento de rupturn o 
camhio permanecen las huellas de un pasado del que se intenta desprender. Por otro lm.lo, retornamos algunas 
con.<.idcracinnc.<. que desde el análisis instilUcional se han trabajo respecto a momentos de iniciación de 
proyectos educativo~. particularmente los trabajos elaborados por Lidia Fcmándcz y Eduardo Rcmcdi. Ver: 
Fcmündc~. L.M. ( 1996). Crisis y dramática del cambio. Avances de investigación sobre proyectos de 
innovación cduca1iva. En: l. Butclrnan (compihuJor). /'ensamlo /a.'f in.'ftituc:ione,\., Buenos Aires: Paidos. pp. 
183·240. Rcmcdi. 1:. (en prensa). La i11.\·titució11: Un l'nlrt'<.'rll:amielllo de textos. México: DI E·CINVESTA V. 
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poder al interno de la estructura organizativa de la Facultad de Filosofía, por parte del 

núcleo fundante es claro ejemplo de ello. 

Imbricado con esta serie de movimientos, el ordenamiento curricular de 1966 

representó la puesta en marcha de un programa que condensaba la lucha por la 

legitimación y autonomía de la disciplina, y por supuesto la lucha por posiciones de 

prestigio de ese primer núcleo fundador. Y condensaba también la emergencia de una 

psicologla "científica" de corte metodológico-experimental 

Cercanos a algunos de los maestros fundadores (Rogelio Diaz Guerrero, 

Guillermo Dávila, José Luis Curiel, Luis Lara Tapia. Alberto Cuevas, etc.), como grupo 

continente de un imaginario cuya matriz const1tut1va es la ps1cologia "cientifica", el grupo 

fundacional, establece con éste relaciones de ascendencia y filiación legitimas que no se 

plasman de manera simétrica, sino que guardan cercanías y distancias que constituyen 

"parecidos de familia"'" entre ambos. 

Los vincula su afán por dotar a la ps1cologia de un carácter científico autónomo de 

las disciplinas con las que históricamente se hallaba enlazada, los vincula su afán por 

constituirse en un ·nuevo" grupo profesional con reconocimiento y legitimidad dentro y 

fuera del campo universitario. Los distancian los modos de entender y practicar la 

disciplina, no comparten necesariamente los conceptos y procedimientos técnicos, esto 

es. sus aplicaciones empiricas; los distancian las prácticas de apertura hacia diferentes 

campos de acción profesional y su afán por circunscribir a la ps1cologia en el molde de la 

ciencias naturales, como única matriz representativa del pensamiento científico. 87 

XALAPA LUGAR DE ENCUENTROS 

Xalapa, la ciudad de las flores, la ciudad que dada su asidua vida cultural y 

educativa, su Escuela Normal, su Colegio Preparatorio y su Universidad, recibió el 

apelativo, de la "Atenas Veracruzana". Ciudad provinciana que a mediados del siglo 

llh Se rclnma la nuciú11 de parecidos de familia en el uso dado por \l/ittgcnstcin. es decir. en el sentido de que 
las rclat:ioncs cnlrc palahr.t!-1 y ohjclos o eventos no mantienen entre si una correspondencia univoca entre 
ellos, sino que están vinculados cn1rc si de ml1ltiplcs formas, de acuerdo al uso que éslos tienen en contC:\tos y 
jucµn~ <.k lenguaje variados. Ver. Wit1gcnslci11, L. ( 1988). /tn'L'.\'tigm.:iom.>s jilo.w~ficca. México: UNAM
Crlticu, pp. 87-89. 
117 Desde una mirada sociológica, Brunncr ~crlala que en toda empresa intelectual, se hallan cnrccruz.ados en 
lo<> prnce~o!<l de institucinnalizacil\n. ciertos ideales inlclectualcs o ambiciones explicativas los cuales son 
desarrollado.., históricamcnlc y compartidos por el gremio. Eslos ideales intelectuales rebasan los elementos 
disciplinarios y profesionales particulares. Desde esta mirada la tmnsfonnación de una disciplina es 
cmnprcnsihle a la luz de la evolución de dichos ideales intclcclUalcs. Brunncr. J.J. ( 1988). El ca.H1 Je la 
wwiolo~ia ,.,, (ºhile. /·i1n11ar:iti11 dt.• """ di.'iciplina. Chile: FLJ\CSO. 

--------------------- -·-----



88 

pasado iniciaba una vida académica y cultural propia, alejada del centralismo dominante 

de la capital del pals. 

El 11 de septiembre de 1944 se inaugura la Universidad Veracruzana en Xalapa, 

marcada por una tradición humanista que aun hasta nuestro días constituye uno de los 

ejes rectores de su hacer universitario. A escasos veinte años de inaugurada la 

Universidad, en 1963, converge en dicho espacio la genealogía del "proyecto Xalapa"'', 

proyecto encarnado en las figuras del grupo experimental, aquellos jóvenes estudiantes 

que iniciaron su carrera académica en el seno de la Universidad Nacional a mediados del 

siglo pasado. 

Dicho proyecto significó para el grupo, la ruptura con el pasado, la posibilidad de 

hacer inteligible una "nueva" forma de aborda¡e respecto al quehacer psicológico 

Situados en ese binomio presente/pasado; moderno/antiguo, oposición que de ninguna 

manera es neutra sino que expresa un sistema de valores, la configuración del "proyecto 

Xalapa" representó la posibilidad de llevar a cabo una utopía que, desde sus inicios como 

estudiantes, formaba parte del imaginario del grupo· la psicología desde el punto de vista 

experimental. 

No seria aventurado apuntar, que en esta utopía encontramos ecos de aquellas 

tendencias que invierten el valor del pasado; en donde, siguiendo a Le Goff (1997), 

antiguo se convierte en sinónimo de superado, y moderno de progresivo. Ecos de las 

"luces", del siglo XIX y comienzos del XX, que privilegian sobre todo los progresos 

cientlficos y tecnológicos; que dejan ver sus reverberaciones en la elaboración de ese 

"nuevo" y "único" plan de estudios que se elabora en Xalapa, hecho por y para los 

psicólogos. Éste representaba por un lado, la ruptura con grupos otrora dominantes del 

campo académico disciplinar, pero también el despegue, el "progreso" como disciplina 

"cientlfica" de la novel profesión89
. Pero significaba también la posibilidad de instituir, esto 

es, de legitimar un espacio "propio" investido de autoridad, que permitiera la posesión de 

un capital simbólico y la obtención de posiciones de prestigio en el campo académico y 

profesional. 

¿Por qué entonces situar la configuración del proyecto Xalapa como momento 

fundacional?, ¿cuáles fueron las tácticas del grupo que como prácticas coyunturales, es 

decir, como prácticas elaboradas en los márgenes de lo instituido devienen en estrategias 

1111 Uso el significante proyecto en dos sentido: una primera para hacer referencia a un hori1.0111c u16rico: y nlra 
r,orquc son los mismos fundadores los que significan a éste en 1Crminos de proyccro. 
'' Yn apuntáhamos en el capitulo ::mtcrior, c¡uc la carrera profesional de psicólogo se inslitucionali1..a en la 

lJNAM en el año de 1960. 
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que articulan al proyecto Xalapa como espacio de autoridad y por ende de poder, 

respecto al campo académico profesional de la psicologla en su versión experimental? 

¿cuáles son las diferentes aristas en las que se expande y consolida el proyecto original? 

Focalicemos entonces la temporalidad del proyecto y la trayectoria de los sujetos en los 

cuestionamientos recién referidos. 

Los encuentros fortuitos 

Insertos en un contexto institucional que luchaba por adquirir una autonomia 

disciplinaria y profesional. nuestros jóvenes estudiantes en aquel entonces, marcados por 

disposiciones hacia la academia y la investigación, elaboran prácticas que circulan 

paralelas y al "margen" de lo instituido en la estructura normativa (ver Inicio de una 

trayectoria en el capítulo 1). 

Estas formas de hacer iban desde la formación de grupos de estudios (el Galileo 

Galilei), y politicos (el César Valle¡o), hasta el autod1dactismo como tácticas constitutivas 

que en un futuro no muy le1ano, les permitieron ascender hacia posiciones de prestigio y 

poder en el campo intelectual unrvers1tano 

Hilvanadas con la impronta que aquellos maestros pioneros hablan dejado en 

ellos, en donde particularmente la med1c1na en su vertiente fisiológica representaba un 

modo de ser paradigmático investida con la autoridad del método cientifico, estos jóvenes 

estudiantes se dan a la tarea de elaborar un plan de estudios que legitime el carácter 

cientifico de la nueva profesión 

Ese primer plan de estudios, en donde los planes y programas de universidades 

estadounidenses se constituyen en polos de identificación para el grupo, puede ser visto 

como la semilla de la cual emerge el posterior Proyecto Xalapa. El mencionado plan, 

significa los primeros intentos politicos y académicos por parte del grupo, herético diria 

Bourdieu, de entrada al campo universitario. 

Así, el Dr. Emilio Ribes nos relata que: 

"Lo que se propuso hacer el Galileo Ga/ilei fue hacer un plan de estudios 

nuevo para presentárselo a (Ignacio) Chávez, nos reuníamos durante dos o 

tres tardes a la semana en un café.... [Querlamos elaborar] una 

fundamentación porque lmbla que cambiar la carrera, habla que hacer un 

Instituto de Psicotogla. 



Logramos la entrevista [con el Rector de I~ UNAM) .... , estuvimos como una 

hora can Chávez, fuimos [Antonio] Gago, Viciar [Alcaráz) y yo. Nas sentamos 

y nas dija .. .jóvenes esta va a ser un dialoga socrática y empezó a hablar ... Lei 

lodo. estoy de acuerdo con ustedes pero .... para qué cambiar el plan de 

estudias si na l1ay quien la enseñe, para quó crear un instituto si na hay quien 

investigue ... Sin embargo, trataremos de presionar para que las cosas vayan 

mejorando. Salimos muy contentos a pesar de que no hablamos logrado nada. 

[Y) decidimos que teníamos que autoformarnos" (Ent .. 1999, p. 3-4). 
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La querella por lograr un "lugar" en la contienda por espacios en el entramado 

institucional, se condensa en esa primera propuesta de plan de estudios, propuesta que 

aun cuando no se anuda en el campo institucional de la UNAM, dadas las circunstancias 

que el Colegio de Psicologia vivla en esos tiempos (ver capitulo 1, pp. 53-64). sienta la 

condiciones de posibilidad para que las tácticas del grupo llegaran a constituirse en 

estrategias que invirtieran la posición marginal desde la cual se movian. 

Tales tácticas, aunque intersticiales, fueron polos socializantes y formativos de una 

identidad grupal "decidimos que ten/amos que autoformamos ... nos reunlamos durante 

dos o tres tardes a la semana en un café .. Organizamos en la casa de Carmen Rojo un 

seminario sabre el libro de Hilgard "Teorías del Aprendizaje" para aprender psicología ... , 

nos relata el Dr. Ribes (Ent .. 1999, p. 4). De modo equivalente el Dr. Alcaráz significa su 

práctica formativa • ... porque nosotros fuimos autodidactas ... creo que eso fue una gran 

ventaja ... nos fuimos buscando por todas partes y ensayando lo que llabíamos visto en los 

libros." (En!., 1999, p. 5). 

Con disposiciones compartidas y ya en los últimos semestres como estudiantes en 

el Colegio de Psicologia, algunos de ellos insertos en el mundo laboral (por ejemplo, de 

este núcleo iniciático, el Dr. Alcaráz laboró (durante 1963-1964) como psicólogo en la 

Dirección General de Neurologla, Salud Mental y Rehabilitación de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia. En esos mismos años, el Dr Ribe.:; laboró en el Departamento de 

Orientación de la ENP No. 2. En ese mismo campo, orientación vocacional, se encontraba 

trabajando Antonio Gago), se da el encuentro fortuito que marcarla la trayectoria del 

grupo hacia lo que seria una "forma de vida"°": la entrada al campo universitario como 

''
1º Nuevamente apelamos al \\'ittgcnstcin de lm·t!.,·11gm:uml!s t:i/osáflca.\· para referirnos a "formas de vidn". 
entendida cumo las múltiples figuras que resultan de las cm11iguracioncs elaboradas en los juegos. En este 
sentido una forma de vida implica la construcción de una .. realidad'º por parte de los sujetos. realidad que 
adquiere sc111ido. que se hace inteligible. en contextos discursivos particulares. es decir. en los diversos 

1 

1 

1 

1 
l 
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espacio simbólico e imaginario en donde se articula el proyecto utópico que desde sus 

años de estudiantes los atravesaba. Así, dicho encuentro fortuito sienta las condiciones 

de hacer inteligible la "psicología científica" en términos experimentales. 

El Dr. Alcaráz nos relata que en un coctel ofrecido con motivo de la construcción 

del Instituto Mexicano de Psicoanálisis presidido por el Dr. Erich Fromm, y al cual él 

asistió .. " .. .por un mero accidente me puse en contacto con el que era Secretario General 

Académico de la Universidad Veracruzana ... , el Dr. Rafael Ve/asco, quien llabia ido a 

México a buscar un psicólogo porque llabia creado una Clinica de conducta y además 

tenia Ja intención de abrir la carrera de psicologia. En esa época el Dr. Alcaráz iniciaba su 

trabajo de tesis sobre religión, y en los corrillos " .. llegó Eric/1 Fromm y dijo que estaba 

interesado en mi trabajo, y el otro (se refiere al Dr. Velasco] cuando escucf1ó que Fromm 

estaba interesado en mi trabajo se quedó sorprendido y me dijo que por qué no me iba yo 

a Xalapa . . "(Ent., 1999, p. 2). 

Y fue gracias a ese encuentro fortuito que el Dr. Alcaráz se traslada a Xalapa en el 

año de 1963, como organizador del Servicio de Higiene Mental del Centro de Salud 

Gastón Melo y como Psicólogo de la Clínica de Conducta de la Universidad Veracruzana 

Fue gracias a esa contingencia, como elemento constitutivo del entramado discursivo, que 

se anudan los hilos de la trayectoria del grupo en ese espacio y tiempo particular. Tiempo 

y espacio inaugural, no exento de significación, pues como lo veremos a continuación, 

representó por un lado, la posibilidad de configurar "la carrera de psicologia" como 

disciplina académica autónoma, y por otro, la lucha por la independencia del campo 

académico profesional de ese lugar subordinado que dentro de la estructura organizativa 

la psicología tenia, en sus inicios. en el campo universitario de la Universidad 

Veracruzana. 

A escasos seis meses del traslado del Dr Alcaráz a la Universidad Veracruzana, 

el núcleo fundador continúa su trayectoria, ya que se unen al proyecto el Dr. Emilio Ribes 

y Antonio Gago, "Viciar (Alcaráz] nos dijo que fiabia posrbitidades que se fwga algo, 

tienen una carrera secundaria en psicologia, y que podriamos llacer algo en ta Clínica (de 

Conducta], por qué no se vienen tú y Antonio Gago" . . nos relata Emilio Ribes (Ent., 1999, 

p. 6). 

En febrero de 1964 Ribes y Gago se incorporan como profesores de tiempo 

completo del Departamento de Psicologla de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras 

·:¡ucgos de lenguaje.. en uso. Cnntc\los discursivos entendidos como prácticas lingUfsticas y C.t\tra· 
linglllsticas. Ver. Wingcnstcin, L. (op.cit.). pp. 31 .J•J. 
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de la Universidad Veracruzana, y como psicólogos de la Clínica de Conducta de la 

Universidad Veracruzana, cuyo director era el Dr. Rafael Velasco.91 Estas serian en 

términos generales. las circunstancias que rodean y conforman el momento de fundación, 

y que se anudan en la Facultad de Pedagogia, Filosofia y Letras y en la Clínica de 

Conducta de la Universidad Veracruzana como polos de identificación de la emergencia 

del incipiente proyecto. 

La puesta en marcha vínculos y rupturas 

La estructura organizativa de la Facultad 

La puesta en marcha del proyecto encuentra en Xalapa en lo general y en el 

campo universitario en lo particular, el lugar idóneo para el establecimiento de prácticas 

instituyentes del campo académico profesional 

Imbuidos de esa mlstica cientifica que desde sus años de estudiantes los 

caracterizaba. y con formas de hacer que de acuerdo a Bourdieu92 identifican a los grupos 

"heréticos" en la lucha por construirse un "nombre propio", elaboran prácticas que 

subvierten en ciertos aspectos el "orden" naturalmente instituido, con miras a construir un 

espacio singular que dote de sentido la propuesta que ellos encarnan. En donde tanto el 

espacio como el nombre no se hallan situados en un "vacio" institucional. sino que 

encuentra en éste las condiciones institucionales de cambio y reconversión 

La estructura organizativa de la entonces Facultad de Pedagogia. F1losofia y 

Letras, se hallaba conformada por dos secciones La sección de Ps1copedagogia. en la 

que se incluian Pedagogía y Psicología dirigida por Carlos Manuel Vargas, y la sección de 

Filosofla y Letras, que incluía Filosofia, Letras Inglesas, Letras Españolas. Antropología, 

Historia y Físico-Matemáticas. la cual estaba dirigida por Othón Arróniz. 

En la crónica elaborada por el Dr. Ribes, éste relata que "En esta Facultad se 

ofrecia so/amen/e un grado de maestría, que incluía dos disciplinas siempre, una primaria 

y una secundaria. Se trataba, sin embargo, de una maestría peculiar, pues se ingresaba a 

ella después del bacflif/erato o de la escuela normal ... , siguiendo el modelo alemán para la 

formación do docentes de bacflil/erato. Psicologla era la carrera secundaria dentro de la 

sección de psicopedagogía" (2000, p. 2). 

'
11 Datos rccupcradm. 1anto de las cnlrcvislas rcali1aclas corno del Currfculum Vitae del Dr. Ribcs. y de Rihcs. 
E. (2000, op.cit. ). pp. 1-2. 
''·' nmm.Jicu. P. (2000). El campo cicntllico. En: lntdectualc.'f, politica y potler. Argentina: Eudcba. pp. 75-99. 
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La estructura de la Facultad implicaba que la carrera de Psicologla mantuviera un 

carácter de subordinación respecto a la carrera de Pedagogia, la cual en esos tiempos en 

términos organizativos constituía la carrera principal o primaria. Situación no muy 

diferente de la psicologia vivia en el campo académico disciplinar al interno de la UNAM. 

Tal subordinación representaba la carencia de una autonomia de la disciplina, pero 

también la falta de un espacio académico profesional que los identificara como grupo de 

especialistas con un corpus de normas y saberes explicitas y con técnicas propias. 

Asi, las prácticas docentes que se impartian tanto en la carrera de psicopedagogia 

como en la Clínica de Conducta, se circunscribían principalmente a aquellas relativas al 

campo cllnico y de la educación, a saber: orientación vocacional, psicología del 

aprendizaje, psicología del desarrollo, en la primera y. real1zac1ón de entrevistas 

diagnósticas y de consejo, pruebas de evaluación diagnóstica y orientación vocacional, en 

la segunda. 

Fueron tiempos de subordinación que, a diferencia de la UNAM, invirtieron las 

posiciones en un futuro tan corto que no dejó de ser presente. Los movimientos 

estructurales de la Universidad, se constituyeron en los intersticios en los cuales se 

colaron las tácticas que mediaron la posterior reubicación y prestigio del grupo. 

Fueron tiempos dinámicos que marcan inicios. Para el año de 1964, el Rector 

García Barna fusionó las dos secciones de la Facultad de Pedagogla, Filosofía y Letras 

conformando la Facultad de Pedagogia, Letras y Ciencias. nombrando a Rafael Velasco 

como su director y a Víctor Alcaráz como Secretario de la Facultad. 

Ribes relata que "Una de las primeras reformas académicas de la nueva facultad, 

fue la transformación de los planes de estudios vigentes y el reemplazo del modelo de 

maestrías mixtas por el de programas disciplinares de licenciaturas. En el transcurso del 

segundo semestre de 1964 se aprobó el nuevo plan de estudios de licenciatura en 

psicología por la Junta Académica de la Facultad de Pedagogia, Letras y Ciencias, de 

manera s111111/tánea con los planes de estudio de las demás carreras ofrecidas .. "(2000, p. 

3) 

La estructura institucional estaba dada, ya se contaba con la licenciatura en 

psicologia, una de las pocas que a la sazón se impartían en el pais -las otras eran 

impartidas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de 

Puebla y la Universidad Iberoamericana con estudios incorporados a la UNAM-. Pero 

también estaban dadas las posiciones tácticas que desde la estructura de poder -la 
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dirección de Velasco y la Secretarla por Alcaráz en la Facultad· auspiciaron la inscripción 

del grupo en el entramado institucional. 

Estos hilos institucionales se imbrican con los vincules que en esos momentos 

iniciáticos los fundadores establecen con un grupo de académicos, matemáticos y físicos 

principalmente, que habian encontrado en la Universidad de Veracruz un espacio propicio 

de formación y de práctica profesional. 

Y es en ese espacio recién conformado, en donde el "nosotros" representado por 

esos académicos venidos "de fuera" establecen vincules y posiciones diferenciales con 

"los otros", representados en una doble lectura: por los otros disciplinares (pedagogía, 

historia, antropología) y por los "otros" nativos, es decir académicos cuyo itinerario escolar 

se había llevado a cabo al interno de la Universidad de Veracruz. Para hacer uso de la 

frase acuñada por Santiago Rarnírez podríamos denotarlos como "los xalapeños 

propiamente dichos" 

El lugar de pertenencia geográfica y disciplinar se constituye en el medio que 

vehicula cercanías y rupturas; cercanías hacia aquellos campos disciplinares que a ojos 

vistas de nuestros fundadores, representaban los paradigmas científicos por excelencia 

(la física y las matemáticas), y rupturas con los otros disciplinares que desde sus años de 

estudiantes representaban la subordinación y dependencia de la disciplina, es decir la 

imposibilidad de constituirse corno saber legitimo e independiente (de la filosofía 

principalmente) 

"Nosotros planteábamos que [la] psicología era una ciencia y que no debería de 

estar en la Facultad de Filosofía y que debería estar completamente aparte ... ", relata el 

Dr. Alcaráz (Ent., 1999, p. 4) La nueva facultad sienta las condiciones de posibilidad para 

que en el entramado institucional, estos vínculos disciplinares y políticos se consoliden 

" .... entonces, estábamos ya la licenciatura en matemáticas, la de f/sica. la de psicología 

pero, no temíamos nada que /Jacer con las de pedagogía, /Jistoria, antropología .. " relata a 

su vez el Dr. Ribes (Ent., 1999, p 8) 

Es en esta distancia. en donde la diferencia determina posiciones y relaciones que 

cimientan imaginarios constitutivos de su identidad, donde los intersticios institucionales 

anudan las prácticas que dan sentido a la trayectoria del grupo. 

Rafael Velasco deja su puesto como director de la Facultad de Pedagogia, Letras 

y Ciencias, debido a que el Dr. Fernando Salmerón lo invita a dirigir la Clínica de 

Conducta de la Secretaria de Educación Pública, así corno para estudiar una especialidad 
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de psiquiatrla. Meses después Antonio Gago fue invitado como encargado del Servicio 

Nacional de Orientación Vocacional de la citada Secretaria. 

Dicha renuncia establece una coyuntura institucional de la cual se desprenderia la 

que serla en sus inicios la Escuela de Flsico-Matemáticas y Psicología y posterior 

Facullad de Ciencias. Nombre simbólico para el imaginario del grupo, ya que 

representaba la entrada de la psicología al mundo "cientifico". representaba también la 

posibilidad de adjudicarse un "nombre propio" que invistiera a la disciplina, en el campo 

académico y profesional de prestigio y autoridad que. como capital simbólico el Colegio de 

Psicologia de la UNAM. dadas las condiciones singulares del mismo, estaba lejos de 

conquistar (recuérdese que el Colegio de psicologia se instituye en Facullad 

independiente en 1973). 

"Rafael Ve/asco dejó la dirección de la Facultad .. Nombraron director a un 

pedagogo, nosotros teníamos un candidato que era uno de Jos 

rnaternáticos ... EI rector eligió a este pedagogo que era una persona de Xalapa 

muy reconocida, ... además tenla un grupo muy fuerte detrás de él ... mientras 

que el matemático provenla de fuera y todos los que apoyábamos al 

matemático provenlamos de fuera. [El nombramiento del pedagogo] 

representó que pudiera ser que nuestro proyecto no continuara en la forma 

corno nosotros deseábamos ... , entonces hablarnos con el rector, se creo la 

Escuela de Ciencias, quedó como director el matemático, y psicología se fue a 

ciencias. caso único en el mundo03
• ah/ estuvieron matemáticas, física y 

psicologla, se llamaba primero Escuela de F/sico-Matemáticas y Psicología ... 

(Ent .. Alcaráz. 1999, p. 3--4 ). 

Es en esta serie de envites en que las figuras se anudan, donde ciertas realidades 

se construyen. Acercándonos a Chartier (1999), debemos "comprender cómo, toda 

transformación en las formas de organización y de ejercicio de poder, supone un equilibrio 

de tensiones especificas entre los grupos sociales al mismo tiempo que modela unos 

lazos do interdependencia particulares, una estructura de personalidad original" (p. X). En 

esas tensiones singulares entre grupos, paradójicamente "nosotros" los de fuera y "ellos" 

los de dentro, fueron inscribiendo las formas de "ser y de hacer" del grupo. "Habla un 

instituto de ciencias que estaba vacío, fuimos con el rector y le dijimos que se pod/a 

"'
1 Los suhrnyudos son mios. 



formar una Facultad de Ciencias con psicologla, flsica y matemáticas. Los pedagogos 

eran muy poderosos .. Cuando estaba todo arreglado, el rector nos avisa que sólo se van 

f/sica y matemáticas. Nos fuimos Vlctor [Alcaráz] y yo a ver al rector Garcla Barna en la 

casa oficial de la rectoria ... y nos dijo que nos pasáramos también. Esta decisión auspició 

las condiciones que permitieron el desarrollo de una psicologla innovadora y científica en 

México por vez primera·: nos refiere el Dr. Ribes (Enl., 1999, p. 8) 

Estas formas de hacer y de ser son marcadas por disposiciones a invertir el orden 

institucional, disposiciones que se anudan en espacios singulares y que operan como 

polos de identificación para el grupo: la Clínica de conducta y la Facultad de Ciencias. Así 

la lucha por construir una identidad profesional de la psicologla no se da al margen de las 

estructuras que organizan y singularizan la distribución del poder, sino que 

necesariamente se inscribe en el seno de las dependencias recíprocas que constituyen 

las configuraciones sociales. y que representan un modo de la personalidad grupal 

Es en ese espacio y tiempo particular en que los hilos de la trama que se viene 

narrando. se anudan. Es en ese espacio y tiempo en que las tácticas del grupo devienen 

estrategias, se cuenta ya con un espacio autorizado y con autoridad institucional, se 

cuenta ya con un lugar "propio", y la utopía que parecía futuro lejano se hace presente Es 

ahí, en la Facultad de Ciencias, donde podemos situar el momento fundacional del 

proyecto, es el momento pues de aspirar a "fijar el sentido". de intentar articular la 

"interpretación correcta", en fin de sedimentar las estrategias de legitimación de la 

disciplina en el campo académico profesional, en el ámbito xalapeño en primera instancia. 

aunque sus efectos reverberantes rebasaron lo local situacional, llegando a impregnar los 

movimientos propios del aun Colegio de Psicología 

El momento fundacional 

En el año de 1965 se inicia el traslado de la carrera de psicología a la nueva 

Facultad de Ciencias "nos llevamos con nosotros a tres generaciones de estudiantes. que 

tuvimos que ir ajustando al primer programa de licenciatura .. porque venían con dos aiios 

del otro programa ... ", refiere el Dr. Ribes (Ent., 1999, p 8). 

Aunque hemos venido haciendo el recuento de la trayectoria del grupo en voz de 

dos de sus principales gestores, el núcleo fundador contaba ya con algunos adherentes 

La convocatoria fue escuchada por varios compañeros de ese primer grupo de estudios 

que se habia formado en los márgenes institucionales del Colegio de Psicología en la 

UNAM -el Galileo Galilei-. Eran compañeros que compartlan esa mistica ··c1entifica" 
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referente a la psicologfa. La mayoría de ellos recién egresados del Colegio de Psicología 

y algunos insertos en el campo de la orientación vocacional como único posible de 

ejercicio profesional. 

En este sentido, el proyecto que el grupo convoca reviste caracterlsticas de 

innovación, de un cuestionamiento a cómo se estaban haciendo las cosas y la propuesta 

de un "modelo" que invirtiera el orden dependiente que hasta esa fecha la psicología 

tenia. De acuerdo a Lidia Fernández (1996), la puesta en marcha de un proyecto 

innovador opera en un doble sentido, por un lado posibilita el establecimiento de nuevos 

contratos con la institución y, por otro "el proyecto da cuerpo y sentido, y además posibilita 

la co11slitució11 de un grupo-continente" (p. 205)94
, que por supuesto no está exento de 

tensiones. 

Asi, el proyecto Xalapa, como convocatoria, se constituyó en un modelo 

fundacional, en la representación clara de una ruptura con el pasado y la posibilidad de 

creación de un futuro profesional promisorio para la psicologia. 

Imbricado con prácticas socializantes y formativas que los maestros pioneros 

inauguran en el Colegio de psicología, particularmente las referidas a intercambios y 

viajes hacia la Universidad de Texas,95 algunos de los que posteriormente formarían parte 

del núcleo fundador del proyecto, cuestionan y se cuestionan el estatuto de la psicología 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. "De ese viaje a Texas, regresó decidido 

a que la psicología no tenía nada que ver con lo que se /Jacia aquí en México, que tenía 

que ser otra cosa totalmente diferente .. que yo quería aprender eso. Serafín [Mercado] me 

d1Jo, lwy un grupo que está creando una nueva escuela, acaban de irse Víctor [Alcaráz], 

Emilio [Ribes] y [Antonio] Gago, yo me voy a ir también para allá", nos relata el Arturo 

Bauzas (Ent .. 1999. p. 7). 

¿Cómo se fue articulando este primer núcleo fundador? Como ya señalábamos 

lineas arriba el grupo Galileo Galilei es la cimiente de la cual se desprende el posterior 

Grupo Xalapa, ya que siendo un momento inaugural, la Universidad Veracruzana no 

contaba con cuadros profesionales de reproducción del cuerpo académico. 

Posteriormente veremos que una de las coyunturas que abren el quiebre del proyecto es 

la lucha por el poder institucional de esos primeros profesionales formados en Xalapa 

•u Fcmándc1 .. L. { 1996). Crisis y dramática del camhiu. Avances de invcstigf.lción sohrc proycc1ns dL• 
innovacitln t.•ducaliva. En: l. Butclman (compilador). /'cnstmdo la.\· im·titucitm<'.'i. Buenos Aires: Paidós. f'IP· 
183-240. 
q~ Ver pi\ginas 60-6•1 del cupilulo anterior. 
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La partida de Antonio Gago a la ciudad de México y la inminente apertura de la 

carrera profesional en la Facultad de Ciencias, acelera los tiempos de constitución del 

grupo. Se cuenta ya con los espacios institucionales y se torna imprescindible contar con 

un cuerpo docente que de sentido al proyecto. 

Entre los años de 1964 y 1965 se incorporaron al proyecto Florente López como 

encargado de la orientación vocacional en la Cllnica de Conducta y posteriormente como 

docente en la Facultad de Ciencias, y Serafín Mercado en la escuela de psicología de la 

citada Facultad, éste último único del grupo que contaba con titulo profesional de 

psicólogo. Ya en marcha la carrera de psicología, se incorporan "Javier Aguilar y Gustavo 

Femández en el ario de 1966, y después en el año '67 llegó Panc/10 Montes y Arturo 

Bauzas, y a finales del '67 llegó José Huerta. fue lodo el grupo", a decir de Emilio Ribes 

(Ent., 1999, p. 8). 

La puesta en marcha del proyecto no implicó. al menos en esos momentos 

inaugurales, la exclusión de otros grupos disciplinarios, al contrario era "un nosotros" que 

incluia tanto físicos como matemáticos y aún filósofos que representaban la posibilidad de 

instituir lazos sociales tendientes a la concreción del modelo fundacional. 

"La implantación del nuevo plan de estudios requirió del apoyo de 

matemáticos, físicos y filósofos y, para impartir las asignaturas de 

neuroanatomía y neurofisio/ogia, se organizó una serie de cursos semanales, 

coordinados por Augusto Femández Guardia/a, con investigadores del Instituto 

de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la 

UNAM .... Posleriormen/e, en 1966, los cursos de neuroanatomla y 

neurofisiologla fueron impartidos por Lorenzo Ramírez Nájera, de la Facu//ad 

de Medicina en el puesto de Veracruz" (Ribes, 2000, p. 7) 

Con bases institucionales que legitimaban y autorizaban al proyecto, las estrategias 

del grupo se orientan hacia la construcción de un espacio institucional del cual la psicología 

carecía. el bastimento profesional. Las prácticas del grupo se dirigen hacia la organización 

de un plan de estudios "experimental" Y aquí el significante experimental tiene al menos una 

doble lectura: refiere por un lado a la concreción de ese imaginario "cientificista" 

representado por los métodos seguidos en las ciencias naturales como paradigma 

dominante y, por otro, refiere a la "creación" de procedimientos y técnicas propias de la 

1 
' 
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disciplina y aplicables en ambientes naturales, que operan como estrategias legitimadoras de 

un saber especializado y diferenciado. 

"Yo planteé [relata Alcaráz] un proyecto de plan de estudios que fue aceptado 

por la Junta Académica ... que formáramos Ja planta de profesores y que 

hiciéramos un plan que abarcara varios años. El plan ya era completamente 

experimental, pero no orientado lwcia el conductismo, sino experimental 

general con aspectos piagetianos ... Tomé algo de Jo que de alguna manera ya 

/1ablamos nosotros trabajado .... tenla un tronco común y una parte final de 

especialización, un traba¡o de orientación vocacional, experimental 

obviamente, y la parte clínica" (Ent., 1999, p. 3). 

"Era psicologla experimental (señala a su vez Ribes] en Jos primeros 

semestres y psicología aplicada en los siguientes" (Ent., 1999, p. 8). 

Hilvanado con la autoridad que les confería su ubicación en la Facultad de 

Ciencias, pero además con la posesión de puestos administrativos, ya que como Director 

de la Facullad se nombró a Arturo Fragoso (matemático él), como Secretario de la 

Facullad al Dr. Alcaráz, y como director de la Escuela de Psicología a Serafln Mercado, la 

tarea de construcción de ese bastimento profesional se daba en un espacio propicio en 

todos sentidos. 

Las estrategias de legitimación profesional. 

Los planes de estudio 

Tomando como modelo de organización formas de hacer, particularmente 

norteamericanas, que desde la visión de los fundadores habían resultado prácticas 

fructíferas en lo relativo a la consagración de la disciplina como profesión independiente. 

el grupo fundador se da a la tarea de apertura de campos profesionales que le permitan a 

la disciplina construirse un espacio social con reconocimiento tanto al interno del campo 

universitario, como también en su calidad de estrategia que permitiera legitimarse como 

especialistas poseedores de conocimientos que fuesen útiles a la sociedad 

Las prácticas instituyentes del espacio profesional se plasman en el énfasis dado 

por el grupo, en la estructura normativa de los primeros planes y programas, en la 

vinculación entre teoria y práctica, entre investigación teórica y aplicada. Esta úllima 

permitiría dar cuenta de una potencial demanda social de profesionales de la psicologia a 
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un incipiente mercado profesional, el cual para la época podria decirse que prácticamente 

no existia, pues recién se inauguraba la formación profesional en esta disciplina en las 

pocas universidades que contaban con dicho precepto. 

Las estrategias del grupo se insertan en un clima social e institucional propicio, 

pues a diferencia de la UNAM, en Xalapa la puesta en marcha del proyecto no se da en 

un lugar de luchas entre grupos disciplinares, lo que les permitió de forma "natural" 

desvincularse de núcleo de pioneros los cuales representaban el anacronismo de la 

ciencia psicológica. y por lo tanto la posibilidad de configurar un nuevo profesional 

dedicado a la investigación y a la práctica profesional "moderna" 

A solo un año de su llegada a Xalapa y ya en la Facultad de Ciencias, se pone en 

marcha, a inicios de 1965. el primer plan de estudios de licenciatura elaborado por y para 

psicólogos "e/ plan de estudios lo l!ab/amos elaborado Viciar Manuel Alcaráz y yo con la 

asesoría de Serafín Mercado". relata Ribes. Tal plan de estudios. a decir de sus 

constructores, significaba una innovación particularmente en relación con lo que el 

Colegio de Psicología de la UNAM prescribía en su estructura normativa. 

"Por primara voz en México, so ofrecía una licenciatura en psico/ogla en cinco 

años, el plan de la UNAM incluía siete semestres académicos y un semestre 

en "servicio social". El plan de estudios contemplaba un p1imer año 

introductorio con un curso de Psicología General y cursos de apoyo en otras 

disciplinas: Lógica. Matemáticas, Biología y Metodologla de la Investigación. 

Los siguientes dos mios consistían en materias sustantivas de psicologla 

experimental, psicob1ologia y metodología y, fi11alme11te, los dos últimos años 

se ofrecían como una opción de pre-especialización en las áreas de psicologla 

clínica. educativa e mdustrial. El plan contemplaba, asimismo. la integración de 

los laboratorios y prácticas supe1visadas en la mayoría de los cursos a partir 

del tercer semestre" (Ribes, 2000, p. 5)96
. 

La figura normativa de este primer plan, configuraba las prácticas instituyentes de 

una "nueva" realidad profesional y académica para la psicología, que no se teje en un 

"vaclo" ni simbólico ni material. La posibilidad de construcción de un laboratorio 

experimental, asi como la adscripción de la Clinica de Conducta como parte de la 

w. Cabe hacer mención <¡uc fue imposible la recuperación de los planes y programas origirmlcs. en este sentido 
la construcción de la estructura normativa de esos programas iniciales se ch1bonl a travCs de la voz de los rc
fundadorcs. particularmente del Dr. Emilio Rihcs y del Dr. Vfctor Alcaraz. 

- -------------
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estructura organizativa de la Facultad de Ciencias, especificamente en la Escuela de 

Psicología. representaba la institucionalización, en Xalapa, de ese espacio que en la 

UNAM operaba al margen. 

En el grupo se condensan estrategias tendientes a la monopolización y 

legitimación del espacio profesional. En este sentido se ven a si mismos como 

innovadores • ... en Xalapa abrimos por primera vez en México Jo que serian las prácticas 

experimentales ... " "fue el primer laboratorio de condicionamiento instrumental y operante 

en México", y como constructores de un nuevo profesional dedicado a la investigación, lo 

que les permitiria diferenciarse de aquellos "otros" que representaban a una psicologla 

intuitiva "se construyeron laberintos a mano, y empezaron a /1acerse las prácticas de 

psicología experimental" [Xalapa]. constituyó el primer plan de estudios que integró Ja 

enseñanza de la ciencia básica sobre el comportamiento con las aplicaciones, impartido 

por psicólogos ... Se incluyeron el laboratorio experimental de conduela animal y la práctica 

supervisada en centros de servicio en Ja preparación de los psicólogos profesionales" 

(Ribes, 2000, p. 6) 

Los elementos del entramado discursivo que podrian parecernos dispersos, se 

anudan en momentos que sedimentados, se constituyen asi en una matriz imaginaria del 

grupo; elementos que van desde ese "encuentro fortuito" y su posterior ubicación en la 

Facultad de Ciencias que representan el origen milico del grupo como Proyecto Xalapa, 

hasta la posibilidad de hacer inteligible en un espacio ·autorizado" la versión experimental 

de la psicologia. 

Este primer dispositivo normativo, se constituye en el basamento para disciplinar -

siguiendo a Foucault- un orden relativo al espacio académico y profesional Marcados por 

una lemporaildad que se nos antoja vertiginosa, para el año de 1966 se dio inicio a la 

reeslructuración del plan de estudios, aprobado por la Junta Académica de la Facultad a 

inicios de 1967. Para ese año la planta docente contaba ya con la presencia de Gustavo 

Fernández. Javier Aguilar, Francisco Montes, Ma. Antonieta Maldonado y Arturo Bauzas. 

"Se juzgó la conveniencia de walizar ajustes al plan de estudios. eliminando 

mue/Jos de los cursos inlroduc/onos no psicológicos, y procura11do dar mayor coherencia 

a Ja rotación entre cursos básicos y opciones aplicadas . .. asi corno la introducción de 

cursos optativos a partir del quinto semestre en los cursos básicos de tipo experimenta/" 

(Ribes. 2000, p. 8). Las estrategias se articulan alrededor de esas "opciones aplicadas" 

como punto nodal que significa la posibilidad de apertura y por supuesto de oblención de 

una identidad profesional en el espacio social; "la gra11 preocupació11 de psicología Xalapa 
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es la vinculación entre la psicologla básica y trabajo aplicado, la congruencia entre Ja 

teorla y la práctica profesional. La idea era primero cómo diversificar Ja información y, 

segundo cómo llacer más congruente la información teórica con la formac;ión práctica'Q1 

Esto implicaba a su vez una preocupación no únicamente del orden intelectual o 

académico, implicaba la posibilidad de normar desde una cierta mirada una forma de 

hacer y ser respecto a la psicología. implicaba la posibilidad de construir estrategias 

instituyentes de campo profesional y académico Estrategias que aun cuando se 

concretan en un espacio institucional particular, generan mecanismos de expansión que 

transcienden la singularidad del espacio de 1nscripc1ón en el cual se sitúan. 

Aun cuando sabemos que la institucionalización de todo saber autorizado implica 

procesos de delimitación y exclusión de otras formas de hacer. que llevan a la 

configuración de nuevas reglas, principios. métodos. teorías y técnicas tendientes a la 

monopolización de un campo ocupacional particular. las practicas de legitimación del 

campo profesional por parte del grupo, se fueron construyendo tacticamente dadas las 

coyunturas institucionales que la universidad proveía. 

"Lo que ten/amos relativamente planeado entre nosotros era vincular tres 

actividades: primero la teorla y segundo el ejercicio práctico para resolver 

problemas concretos y finalmente la de servicio social. Afortunadamente por 

las facilidades que daba la misma Universidad parte por el interés, parte por 

desconocer lo que era un psicólogo, tuvimos la oportunidad de vincular estas 

tres cosas'', relata Florente López (Ent., 1998, p. 4). 

Con esas disposiciones institucionales favorables, la adscripción de la Clínica de 

conducta y posteriormente el Centro de Educación Especial y Rehabilitación como 

instancias de la Escuela de Psicología, se constituyen en los espacios idóneos para 

objetivar las practicas instituyentes de la profesión, practicas que sobre la marcha se 

construyeron. · 

En una época de grandes movimientos y transformaciones sociales de los cuales 

la provincia no escapó, el Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana aprueba 

en noviembre de 1968 la creación de la Maestría en Modificación de Conducta "primer 

postgrado en análisis de la conducta en un pais no angloparlante en el mundo", relata 

111 Fuente: entrevista vidcograbada proporcionada por 1.'I Dr. Flnrcntc l.ópc1.. 
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Ribes con orgullo manifiesto.•• Para el año siguiente se llevó a cabo la última modificación 

al plan de estudios de licenciatura en la que el grupo participó, previo al quiebre del 

proyecto y posterior regreso del grupo a la UNAM. El dispositivo curricular enfatizaba "tres 

arlas de fonnación teórico-experimental y metodológica, y dos años de especialización 

opcionales en modificación (clínica-educativa-rehabilitación) o evaluación (laboral-escolar) 

de la conducta" (Ribes, 2000, p.14). 

En esa cronologia tan apretada de convocatoria y puesta en marcha del proyecto, 

el significante "experimental" como punto nodal del proyecto condensa usos múltiples. En 

una primera concreción, "experimental" refiere particularmente a una matriz simbólica e 

imaginaria en donde se enfatizan los vinculas entre teoria y práctica, la lucha por la 

obtención de espacios autorizados, y el establecimiento de lazos sociales con aquellas 

disciplinas envestidas de mayor prestigio "cientif1co" Experimental en estos primeros 

momentos refundac1onales del proyecto, momentos de convocatoria, no se vincula 

necesariamente con una teoria singular respecto al comportamiento humano. 

En este sentido, el núcleo inicial que convoca, entrecruza las prácticas formativas 

recibidas en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM y de las cuales se intentan 

separar, con las tácticas formativas que en los intersticios institucionales habían 

construido como polos de identificación. 

"El grupo que estudió en la larde [en el Colegio de Ps1cologia, haciendo 

referencia a Emilio Ribes, Vlctor Alcaráz y Antonio Gago] era un grupo que se 

ligó más a la otra área que era la fisiologla .... Xalapa era muy científica muy 

experimental, habla el interés por darle este perfil profesional... Skmner era el 

enemigo número uno de lodos los experimentales. A Emilio le inleresaba ... su 

tesis fue sobre el reflejo, a Viciar le interesaba la fiswlogía, Serafín Mercado 

era cognosci/ivís/a, Floren/e lela sobre psicDlogía ins/ruccional 

cognoscilivisla ... EI conduclismo surge /o/a/mente en la mariana en el turno 

matutino aquí [en el Colegio de psicología de la Facultad de Filosofía y Letras] 

Nos relata Arturo Bauzas el cual se integra al núcleo fundador en 1966 (Ent .. 

1999, p. 8-9). 

"Una porción importante de los cursos [en Xalapa] tenla una orientación neo

/Ju/liana, pero el resto incluía a Piage/, a los psicolíngüls/as, ínfonnación 

''H Cahc mencionar que la Macstria en Alli\lisis Experimental de la Conducta en la UNAM abre sus puertas 
hasta d nilo de t 972 vinculada de manera directa con el regreso del grupo a la UNAM. 



psicoanalltica, cognoscitivistas sociales y enfoques psicométricos. A partir de 

1968 (con Ja apertura de la Maestría en Modificación de Conducta, en Xalapa], 

las orientaciones se decantaron on enfoques evalualivo-psicométricos y 

experimenlal-conduclislas. pero nunca existió una orientación dominante en el 

currículum" (Ribes. 2000, p. 8). 
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¿Cuáles fueron las formas que el grupo siguió en la trayectoria de organización y 

re-organización del espacio profesional? ¿cuáles las prácticas que desde un lugar de 

autoridad institucional se hacen inteligibles. esto es, construyen y legitiman unas formas 

de hacer y de ser, y desplazan otras. y que como tácticas instituyentes aprovechan las 

coyunturas institucionales e instauran nuevos modelos de prácticas? 

La circunstancia favorable que representaba la adscripción de la Clínica de 

Conducta y del Centro de Educación Especial en la Escuela de psicología, imbricada con 

esa fuerte disposición del grupo hacia la competencia y obtención de prestigio. hacen que 

los acercamientos a esas primeras prácticas profesionalizantes adquieran un sentido 

mayúsculo y reafirmen simbólicamente la potencialidad del proyecto. Sobre todo porque 

se encontraban aun permeados por las dinámicas del tiempo inaugural, tiempo de 

intensos trabajos y ocultas dificultades. según lo señala Lidia Fernández (1996), tiempos 

que por lo general son "vividos como un triunfo que demuestra la potencia del proyecto, la 

fuerza de sus gestores, la incuestionabilidad do su tesis" (p. 223) 

"Qué tentamos en nuestras manos? Se cuestiona, desde el presente Florente 

López; primero, podíamos tener proyectos. éramos intelectuales después de 

todo, segundo, teníamos a los alumnos (los cuales] estaban realmente 

ansiosos. como resultado de tanto tiempo en la leoria a la que nosolros los 

hablamos //evado. de liacer cosas objetivas. y en tercero. habia la necesidad 

social de ese problema en partictilar. La necesidad social se mostraba en esa 

Escuela de Educación Especial. Centro del conjunto de ni1ios había, seis para 

ser exactos. que representaban 1111 reto para la institución, puesto que no 

l1abia manera de controlarlos. nosotros aceptamos ese reto, de una manera 

muy osada dirla yo, puesto que no tentamos otra cosa que ciertas lecturas. 

Para nuestra sorpresa aquello que se decía en los libros cuando se hacia 

detal/adamenle funcionaba. 



Parte .de esto tuvo una consecuencia social, las madres de los niños se 

sentlan satisfec/1as, y por primera vez en su vida veían que algo estaba 

ocurriendo en sus hijos. Se obtuvieron grandes satisfacciones a nivel personal, 

de tas madres. a nivel institucional, a nivel de los alumnos y a nivel de 

conjuntar el trabajo de varias gentes del Departamento (de psicología] 

(Enlrevista videograbada). 
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Las condiciones institucionales propicias, en interacción con las formas de hacer 

del grupo se constituyen asi en la superficie de inscripción que limila la identidad de los 

sujetos en tanto Proyecto Xalapa. ldenlidad del Proyecto y del grupo que lo porta que se 

anuda principalmente en los referentes experimental y práclica profesional, como 

significantes investidos de prestigio y auloridad científica. 

Dichos elemenlos de prestigio y autoridad que en el contexto universitario en que 

nos situamos, deben objetivarse, según las reglas del juego, por la posesión de 

credenciales que legitimen el saber que el grupo pregona. En este sentido, las prácticas 

de formación académica y de socialización del grupo son polos que anudan el imaginario 

del grupo. 

"Éramos pasantes" Las estrategias de formación .... 

Entrelazado con esa principal preocupación relativa a la vinculación entre teoría y 

práctica y al estatuto epistemológico respecto al carácter científico de la disciplina, y 

emulando las experiencias internacionales, particularmente las estadounidenses, el grupo 

refundacional se dio a la tarea de superación académica y de obtención de recursos tanto 

simbólicos como materiales que "borraran" las diferencias intelectuales entre aquellos que 

detentaban pos1c1ones de prestigio en el campo universitario. y ellos que 

institucionalmenle carecian de ellas. 

Las formas de vida del grupo se anudan enlences, en temporalidad paralela a la 

configuración de la estructura normativa de la Escuela de psicología en la Universidad 

Veracruzana, con prácticas que como eslrategias se dirigen a la obtención de esas 

credenciales que los legitimen como grupo, pero que simultáneamente legilimen y 

posicionen al Proyeclo en el campo universilario. Y aquí la competencia no se 

circunscribía al ámbito especifico de la Universidad Veracruzana, las fronteras se 

expanden hacia la UNAM, institución que en años recientes (1960) incluía entre sus 

preceptos la carrera profesional de psicólogo, que como universo simbólico era el 
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referente que en gran medida constreñia lo que les era posible pensar y enunciar, 

podrlamos decir en clave chartieriana, que fue el lugar social donde se estableció la 

metodología de nuevos comportamientos {1999, p. 11). 

La trama empieza a tomar forma, la configuración del campo académico 

profesional está en pleno desarrollo. De acuerdo a Granja (2002) el desarrollo de una 

configuración alude al curso de un proceso cuyo transcurrir o desenvolvimiento se da de 

manera accidentada en la tensión entre lo aleatorio y lo prefigurado a partir de momentos 

anteriores del proceso99
. Y así las prácticas se dirigen a dar cuenta de esos "roles" 

prefigurados institucionalmente para poder ser nombrados como académicos e 

intelectuales: la obtención de titules. 

Marcados por esa impronta socializante' 00 y formativa que en sus años de estudiantes 

habian establecido vía el Grupo Galileo Galilei, una vez estando en Xalapa, el núcleo 

refundador y sus primeros adherentes establecieron como estrategia formativa "que 

íbamos a recibirnos en un periodo corto cada uno de nosotros, porque además 

estábamos en una situación irregular como profesores" nos relata Víctor Alcaráz (Ent., 

1999, p. 3). Situación irregular ya que aun cuando estaban contratados como profesores 

interinos de tiempo completo en la institución, la carencia de titulo profesional los ubicaba 

en una posición de desventaja formal y académicamente. 

A excepción de Serafin Mercado -único recibido en 1965, y primer director de la 

Escuela de psicología- "todos los demás éramos pasantes .. A partir de 1966, el personal 

académico de la Facultad de Ciencias comenzó a titularse, de modo que en 1968, un 80% 

de los docentes eran ya licenciados, y se iniciaba al mismo tiempo un programa para 

obtener postgrados en el extranjero" narra Emilio Ribes (2000. p. 5). A manera de botón 

de muestra, Emilio Ribes y Victor Alcaráz obtuvieron sus títulos de licenciados en 

psicologia en el año de 1966. El primero con una tesis sobre el concepto de articulación 

del campo como atención selectiva en el control cognoscitivo (dirigida por el Dr. Rogelio 

'"
1 Granja. J. (2002). Análisis conceptual de discurso: lineamientos para una perspectiva emergente. En: R. 

Bucnfil (coordinadora). Cot~fi}!uruciones discursira.'i en el campo 1..•ducalfro. México: SADí·'..Plaza y Valdcs. 
pp. 235-24'1. 
ioo Siguiendo a Bcrgcr y l.uckmann, recuperamos la nociún de socialiJ' . .ación. paniculanncntc la referida a 
socialización secundaria. entendida corno la adquisición de conocimientos y vocabularios cspccificos de 
"roles··. esto es de campos semánticos que comprenden evaluaciones y coloraciones afectivas. y que 
estructuran intcrprclacioncs y comportamientos dentro de un área insli1Ucional. Vinculado a esto. los procesos 
de sociali:t.ación secundaria conllevan lo que los mencionados autores denotan como rudimentos de un aparato 
legitimador en términos de Jos símbolos y rituales que articulan Jos campos semánticos y que varfan histórica 
y socialmente en relación al contexto institucional particular. Bcrgcr, P. y l.uckman, T. ( 1995). /.a 
c01utr11cciú11 social di• la realidad. Argentina: Amorrortu. Pll. 174 4 180. 
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Diaz Mercado), y el segundo sobre los procesos simbólicos infantiles y sus relaciones en 

el pensamiento mágico. 

Las estrategias de formación académica fueron más allá de la sola obtención de 

titulas, son prácticas socializantes que anudan el proceso de desarrollo del Proyecto y 

que a su vez orientan los elementos de la estructura discursiva hacia la hegemonia de la 

visión experimental de la profesión. 

Las idas, particularmente al extranjero, median los procesos formativos y 

socializantes del grupo. operan como nudos experienciales que crearon sentimientos de 

pertenencia e identidad común "lodos estaban claros de que tenías que irte a formar, 

estas visilas fuoron muy importantes" relata Arturo Bauzas (Ent., 1999, p. 9). Son nudos 

que inician una serie de redes de relaciones con instituciones y figuras de la psicologla 

que contaban con un prestigio reconocido en el campo intelectual. En este tenor, las 

iniciativas formativas que siguieron. delimitan una identidad académico profesional 

marcando en general su diferencia con la UNAM, preocupada en aquellos tiempos por la 

obtención de posiciones en el campo académico disciplinar. 

"Teníamos por otro lado (posterior a la obtención del titulo profesional, relata Vlctor 

Alcaráz), /os planes de salidas para ir a llacer nuestro doc/orado, y ecllamos a la suerte, 

en volado, (cómo] íbamos a ir saliendo. Al primero que le tocó fue a Serafín Mercado, 

luego a Emilio [R1bes]. y después me tocó a ml' (Ent., 1999, p. 4). En esa tensión entre la 

necesidad y la contingencia, ésta -la contingencia- determinó al menos el orden en que 

los integrantes del grupo saldrían a formarse. Entre 1967 y 1968 "Serafín Mercado y yo 

(relata Emilio Ribes], fuimos los primeros en salir para realizar estudios de postgrados. 

Serafín Mercado se fue a la Universidad de Texas [Universidad simbólica, pues esta se 

constituye en uno de los primeros referentes identificatorios de prácticas formativas y 

social1zantes de los sujetos con una visión "científica" de la psicología. Véase capitulo 1 

pp. 60-64]. al Departamento de Psicología Educativa, en donde concluyó el doctorado en 

dos o tres años, y después regresó a ta UNAM. Yo, por mi parte, me fui a la Universidad 

do Taranta, en donde bajo la supervisión de O.E. Bertyno, realicé la maeslría en un 

arlo .... En 1969. Floren/e López y Ma. Antonieta Maldonado partieron a realizar su 

maestría en la Universidad de Soul/1ern 11/inois. En 1970 Arturo Bauzas [partió] a realizar 

sus estudios de maestría en Stony Brook. Víctor Alcaráz salió también a realizar su 

doctorado a la Universidad de Peris (2000, pp. 11, 12 y 15). 

Con itinerarios biográficos individuales pero compartiendo una forma de vida, las 

prácticas instituyentes de formación académica se entrecruzan con prácticas socializantes 
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que configuran el desarrollo y sedimentación del proyecto, precario estructural y 

temporalmente hablando, pero que sientan las condiciones de posibilidad, para la 

posterior expansión y desplazamiento del proyecto hacia otros contextos institucionales. 

Insertos aún en la dinámica inaugural, las tácticas de socialización se dirigen hacia 

el intercambio e invitación de figuras emblemáticas de la psicología experimental 

Tácticas que en los intersticios posibilitaron el establecimiento de redes de comunicación 

entre estos psicólogos "rurales" y prestigiadas figuras de la psicología internacional, 

configurando así lo que a decir de los propios integrantes del grupo seria "la época 

dorada" del Proyecto en Xalapa Esta época dorada significó entre otras cosas el 

reconocimiento del Proyecto por parte de la UNAM, de un espacio autorizado, instituido, 

que normara y disciplinara las practicas académicas y profesionales de la disciplina. Pero 

también en la lógica relacional que hemos venido enfatizando, un espacio que implicaba 

la lucha, la competencia por saberes legítimos 

Con propósitos cronológicos y narrativos, podremos delimitar lo que seria la 

"época dorada" del Proyecto Xalapa y de sus sujetos entre los años de 1966 a 1971, años 

en que los elementos de la configuración discursiva se articulan en torno a una serie de 

practicas que funcionaron como elementos instituyentes de un momento hegemónico de 

la practica psicológica: la sedimentación del campo académico profesional desde el punto 

de vista "experimental". 

En un contex1o institucional que parecía idóneo ·.la Universidad Veracruzana se 

caracterizaba por recibir a maestros de fuera y de muy alto nivel ... Fue una época de oro, 

se llablaba de la Atenas Veracruzana ... en fin era un lugar con muclm vida cultural" (Ent .. 

Alcaraz, 1999, p. 3), en donde las dificultades aun no se expresaban; marcados por ese 

optimismo y competencia juvenil de sus años de estudiantes, "Xalapa la l1icimos con 

mucho entusiasmo, estábamos jóvenes todos" (Ent., Alcaraz, 1999, p. 10), y la 

autoimagen que como grupo tenlan "otra caracter/stica del grupo de trabajo de allá [en 

Xalapa] es que era un poco bravlo, muy competitivo, o sea tratando de hacer las cosas 

mejor y además de que se supiera" (Ent., López, 1998, p. 2), "éramos muy 

aventados ... dar clases de lo que tú no sabes. porque te lo autoimpones" (Ent., Ribes, 

1999, p. 9), fueron los hilos de la trama que mediaron las practicas socializantes y de 

posterior difusión del grupo en torno a esa matriz experimental académica profesional que 

el Proyecto representaba, y que en gran medida funcionaron como metodologías de 

nuevos comportamientos, como construcción de una nueva "realidad" social y profesional, 

de una identidad. 
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...... y las de socialización y difusión. "El grito primario" 

¿Cuales fueron entonces las estrategias de socialización y difusión que amarran el 

trayecto del grupo y del Proyecto que encarnan, no todas sino las que considerarnos 

significativas para la configuración del campo académico profesional en relación a ese 

imaginario "experimental"? Tres relevamos corno hilos principales que anudan y legitiman 

el espacio discursivo por el que luchaban, a saber: Los inlercarnbios y viajes; los 

congresos y simposios y. la formación de sociedades que legitimaran y homogeneizaran 

un modelo de organización profesional "moderno y científica·· para la psicologia. 

Bajo condiciones institucionales propicias, el proceso de institucionalización del 

arnbito académico profesional por parte del grupo, se inserta en una dinamica de 

sedimentación. Sedimentación que significa el cierre. de la utopia iniciada pocos años 

airas de ese ethos "cientifico", que como toda estructura histórica y precaria, incluye en 

sus coyunturas los quiebres y desplazamientos que posteriormente se dieron. 

Pero vayamos por partes. Las tácticas de intercambios y viajes iniciadas 

originalmente en el Colegio de Psicologia de la UNAM, son ahora estrategias formalmente 

instituidas por el grupo. Asi, y con las condiciones objetivas explicitarnente establecidas. 

para 1966 se inaugura lo que seria una sene 1ntercarnb1os y v1a¡es entre los miembros del 

núcleo fundador y connotadas figuras internacionales del campo de la ps1cologia. Se 

inauguran con ello las estrategias de comunicación que, desde ese espacio "autorizado" 

con el que contaban, fungen como mecanismos de control y reconocimiento del "lugar· 

que empezaban a ocupar en el terreno intelectual. A decir de Emilio Ribes "se inició la 

"internacionalización" del proyecto Xalapa" (2000, pp. 8-9). 

Los vinculas entonces se establecen más que con figuras nacionales, que ya las 

había, con personajes que representaban la singularidad de ese "rol cientlfico", y que 

contaban ya con una previa y formal especialización en el campo; provenientes la 

mayoría de ellos, sino es que todos. de universidades estadounidenses. Es así corno las 

instituciones y los sujetos operaban corno pantalla que plasmaba el surgimiento. 

desarrollo y consagración de una psicología "científica" en México. 

Eliot Aronson, fue el primer profesor invitado a la Escuela de Psicologia, en la cual 

impartió conferencias sobre psicología social a principios de 1966. A Aronson, lo habían 

conocido Serafín Mercado, Gustavo Fernandez y Arturo Bauzas corno parte del grupo de 

estudiantes del Colegio de Psicología de la UNAM que fueron de intercambio a la 
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Universidad de Texas. "Ah/ nos dio clases Aronson, después fue el editor del l1andbook 

de psico/ogla social, era la figura más importante de psicolog/a social e11perimenlaf' narra 

en Ja entrevista Arturo Bauzas (Ent., 1999, p. 7). 

Pero el acontecimiento relevante fue la presencia de O.H. Mowrer'º' en el mismo 

año. Mowrer era para algunos de los miembros del grupo un llder intelectual, figura 

altamente reconocida fuera de las fronteras universitarias nacionales, "era presidente de 

la Asociación Psicológica Americana (APA), le escribl [narra en la entrevista Emilio 

Ribes]. y lo dijo que si quería venir a dar unas conferencias. Fui con el rector y le dije que 

si le pagaba el boleto y la estancia, me dijo que si. Lo trajimos, lodo el mundo se 

convulsionó, era como traer a Spence y Hui/, iY a Xalapa!. Las conferencias do Mowrer 

fueron en la sala chica del teatro del estado, como para 400 gentes. Vinieron gentes de 

México para olrto, esa fue la primera vez que lodo mundo dijo ¡ah Xalapa! (En!., 1999, p. 

9). 

La visita de Mowrer, significó por un lado, el posicionarse dentro del campo de 

luchas por el poder simbólico académico y profesional, intra y extra Xalapa y por otro, la 

apertura de redes de comunicación entre los integrantes del grupo y profesores 

extranjeros, particularmente del área de la teoria del aprendizaje, con los cuales 

compartían una cultura en términos de valores, normas y formas de hacer relativas a la 

psicología, pero que además contaban con un reconocimiento instituido. En este sentido 

las redes de comunicación significaban también un apuntalamiento de los vínculos 

identitarios del grupo hacia esa "realidad" experimental-profesional que estaban 

instituyendo. 

El grupo dejó en Mowres una imagen positiva "se fue impresionado por o/ nivel do 

mformación do/ grupo", lo que lo llevó a promover que algunos profesores de Xalapa lo 

visitaran en la Universidad de Jllinois. Asi. algunos de los primeros adherentes del grupo 

fundador (Arturo Bauzas, Gustavo Fernández. Miguel Mancera y Ely Rayek, éstos últimos 

del Colegio de psicologla de la UNAM) iniciaron el viaje. 

1111 Mowrcr ( 1907-1984) fue uno de los primeros y brillantes colabomdorcs de llull y representa junto con 
Kcncth Spcncc y Ncal Millcr la corriente nco-hulliana del conductismo asociacionista. sus análisis tanto 
clinicos como de lahoratorio, sobre la ansiedad fueron cruciales no únicamente para la tcoria hulliana de 
reducción de la pulsión, sino también para tcorlas del comportamiento humano. En sus últimos ai\os, su 
interés derivó hacia modelos cognitivos de comportamicr110. y hucia los problemas de orden cllnico. Oollcs. 
R. ( 1993 ). Tlw .<tory ofp.<yc/10/0¡!,.\'. USA: llrnoks/Colc Publishing Company. pp. 320-322. 
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Mowrer pone en contacto a estos nóveles profesionales con Sydney Bijou. 'º2 Bijou 

refiere que su primer contacto con la psicología y los psicólogos mexicanos fue a través 

del Dr. Dlaz Guerrero, pues a invitación expresa de éste viene a México en el año 1964 a 

la UNAM época en que el Dr. Díaz Guerrero trabajaba sobre cuestiones de psicologla 

transcultural. Bijou (1998) señala que dadas las caracteristicas de su propio trabajo 

"diseños de un solo sujeto empleando los principios co11ductuales, era incompatible con 

los planes de estudio transcu/lurales con medidas psicométricas. Pensé que mi conexión 

co11 Jos psicólogos mexica11os lwbia finalizado'" (p. 8). Sin embargo, la visita de los 

miembros de la Escuela de Ps1cologia en Xalapa a Mowrer reestablece los vínculos con 

los psicólogos mexicanos "ellos me comentaro11 su interés en la teoría del aprendizaje y 

me invitaron a Xalapa como parte de su programa de intercambio i11temacionaf' (p. 9). 

Los hilos de la trama se anudan con aquellas huellas iniciaticas formativas que 

Rogelio Diaz Guerrero estableció en el Colegio de Psicologia de la UNAM, ya que tanto 

Mowrer como Bijou fungieron como lideres y figuras emblemáticas para el proyecto en el 

campo intelectual. "Bijou se convirtió e11 un maestro, impulsor y guía de muchos de 

nosotros" relata Ribes (2000, p. 9). Bijou los pone en contacto con Teodoro Allyon, 

Nathan Azrin y a Don Hake de la Universidad de Southern, lllino1s. 

A raíz de esta visita, el Dr. Bijou viene a Xalapa en enero de 1967 a ofrecer una 

serie de conferencias ·una a los estudiantes acerca del campo experimental con 11iños 

pre-escolares y, una a los miembros de la facultad sobre el desarrollo de conceptos en 

niños ... era evidente el marcado entusiasmo acerca de la teoría del aprendizaje y sus 

aplicaciones ... " (Bijou, 1998, p. 9). Es el inicio del establecimiento de redes de 

comunicación que a su vez operan como dinámica socializante e identitaria en relación a 

esos "otros" que representaban puntos de s1gnificac1ón compartidos. No es aventurado 

señalar que la aplicabilidad de la disciplina se condensa en el significante "análisis 

experimental y aplicado de la conducta" 

Esta primera visita sienta las condiciones de posibilidad para el establecimiento de 

lazos sociales, que se anudan vía el flujo constanle entre investigadores reconocidos del 

campo de la teoría del aprendizaje aplicado y el grupo, que sedimentan la estructura 

discursiva alrededor de ese imaginario "científico y profesional". "1La carrera de 

psicología) 011 el Colegio de psicología no era una carrera profesional, la gente no 

aprendla a /mear cosas profesio11ales y Xalapa no, Xalapa era muy cienlifica muy 

wi Bijnu puede ser considerado como un invcsligador pionero en el campo de la psicologia experimental 
aplicada. En el ut1o de 1966 el Dr. Bijou lrabajab:i en la Universidad de lllinois en el Lahor.tlorio ConduclUal 
Infantil. 
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experimental, pero habla el interés de darle este perfil profesional. En esa misma época 

en Estados Unidos la psicología como profesión empieza a desarrollarse. Lo que hizo /a 

psicologla del aprendizaje fue darle a los psicólogos un conjunto de herramientas 

profesionales que antes no existían", narra Arturo Bauzas (Ent, 1999, p. 8). 

Imbricado con éstos primeros lazos sociales. la apertura en 1967 del Centro de 

Educación Especial con Florente López y Francisco Barrera a la cabeza, y al año 

siguiente de la Maestría en Modificación de Conducta, con Andreé Fleming-Holland'º3 y 

Emilio Ribes como encargados del postgrado, son los espacios que actualizan las 

estrategias profesionalizanles que desde la licenciatura ya venían construyendo. 

El Centro represenlaba la inteligibilidad aplicada del proyecto y la difusión del 

mismo hacia otras esferas, tanto universitarias como sociales; 

"[El Centro] funcionó por varias razones, una porque una gran ventaja de la 

modificación de conducta es que tiene consecuencias inmediatas para el que 

la practica, sobre lodo con el trabajo con niños que tienen problemas: en un 

segundo sentido, involucró a los estudiantes de la escuela en tareas que les 

resultaban interesantes y que hicieron que se sintieran más compenetrados 

con la carrera, también funcionó porque las familias ... se sentlan 

satisfechas ... yo llegué a recibir gente que iba a verme de aquí [de la Ciudad de 

México], relata Florente López (Ent., 1998, p. 1). 

Asimismo, la Maestría es el espacio donde se actualizan las estrategias formativas 

de cuadros profesionales, académicos y de investigación, pero también el espacio donde 

se consagran las prácticas socializantes y de difusión del proyecto. 

"con una gran afluencia de profesores del extranjero, tuvo un renombre 

verdaderamente importante, porque era prácticamente la 1inica maestrla en 

que se manejaba ese modelo, con un buen respaldo, un buen equipamiento de 

investigación, y porque l1abia logrado lwcer continuar la formación de la 

licenciatura con la maestría .. Era el paradigma de lo que tenla que ser la 

enser1anza de la psicologla como ciencia ... Las prácticas de la maestrla las 

haclamos en ámbitos. vaya, en /1ospitales de fuera atendiendo a la 

rnl En su crónica el Dr. Rihcs menciona que Andrcé Flcming.·l lolland fue discípula de Arthur Bachrnch en 
Arizona. Su estancia en Xalapa fue posible grncias al p:urucinio de una cá1cdra oblcnidn a travCs de l;:1 
Organia1ción de Eslados Americanos (OEA}. Kihcs (2000, p. 14). 

---------·---- ---·-
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En este tenor, los años de 1969 a 1971 fueron pródigos en visitas y estancias de 

profesores, las redes de comunicación se consolidan y el proyecto entra prácticamente al 

momento cumbre de su desarrollo. Profesores como William Montague de la Universidad 

de lllinois, y Keith Van Wagenen de la Universidad de Arizona realizaron estancias que 

fueron de los seis meses al año. Ello junto con los seminarios semanales o quincenales 

impartidos por profesores invitados, y el fuerte respaldo institucional ayudaron al prestigio 

y presencia del proyecto. Entre los profesores invitados en el penado mencionado 

podemos nombrar a: David Ehrenfreund, Charles Fertser, Sydney Bijou, Gerald Patterson, 

Todd Risley, John Burchard, Jay Brinbrauer, Robert Schwitzgebel y Richard Suinn. 

(Ribes. 2000, p. 14) 

Podríamos señalar que los intercambios y visitas operaron como punto nodal que 

articula la lucha por un espacio autorizado, instituido, dentro del campo académico 

disciplinar "e/ psicólogo debe de /1acer ciertas cosas y /as debe de hacer a partir de lo que 

sabe de la psicología, y el psicólogo es diferente de un médico, es diferente de un 

psicoanalista" (Ent.. Bauzas, 1999, p. 9); y asl insertos en el juego de marcar las 

diferencias para constituirse en una identidad (profesional, académica e individual), las 

estrategias de intercambio median su entrada al "mundo científico", al campo de las 

competencias científicas, y en donde los profesores visitantes, como portadores 

autorizados del saber profesional legitiman simbólicamente la autoridad del proyecto. 

"Vlctor (Alcaráz] y Emilio [Ribes] tuvieron una visión extraordinaria,. .. lo que nos 

conviene es traer gente, y bueno a Xalapa la visitaron las grandes figuras de la 

psicología. Para ellos (los profesores invitados] era corno descubrir por 

ejemplo que alguien va a la Amazonas y dices, ahí lwy tribus, no ha llegado la 

civil1zació11, y de repente encontraras un grupo efe gente que sablan de todo, 

poquito, si tu quieres, pero estaban tan informados o mas. Ellos llegaban y 

decían ¿quién les dio clases? Porque sabian que en la UNAM no habla 

nada ..... relata Arturo Bauzas (Ent., 1999, p. 9). 

Esta competencia, en términos de capacidad, pero también corno competición, 

como lucha entre ellos que portaban un prestigio académico y profesional y el Colegio de 
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Psicologla "que no habla nada'~ en donde el significante refiere a una "nada" profesional, 

una nada "científico experimental aplicada". Las estrategias de difusión del proyecto 

implicaban la ilusión de constituirse en presencia plena. pero también la posibilidad de 

situarse en una posición privilegiada en el campo universitario, en relación a la posición 

ocupada en aquellos tiempos por el Colegio de Psicología de la UNAM. 

Las estrategias de difusión del proyecto se encaminan hacia esta ruta, y la 

metáfora del "grito primario" que ellos refieren, señala el nacimiento institucional del 

proyecto. "Grito primario" representado por la celebración, en marzo de 1967, del Primer 

Congreso Mexicano de Psicología en la Sala Chica del teatro del estado, en mancuerna 

con la Sociedad Mexicana de Psicología. El mencionado primer congreso se realizó junto 

con la Sociedad Mexicana de Psicología, cuyo primer presidente fue el Dr. Guillermo 

Dávila. A mediados de 1960 el Dr. Rogelio Díaz Guerrero es nombrado pres1denle de la 

citada Sociedad, y es en mancuerna con él cuando se organiza el Primer Congreso. Los 

vínculos con los maestros pioneros cambian más no se rompen. 

" .. .fui con Rogelio Diaz Guerrero y le dije una Sociedad que no tiene congresos 

no existe .. y organizamos el primer congreso ... y eso se llamó el ·grito primario" 

porque entonces todo el mundo empezó a saber que existía Xalapa .... La 

existencia significada como presencia autorizada, como espacio singular 

queda plasmada en la voz de Víctor Alcaráz "en el Primer Congreso Méxicano 

de Psicología todo mundo descubrió Xalapa, porque el grueso del Congreso 

estuvo cons/i/uido por trabajos presentados por nosotros. Para la Universidad 

de México (el Colegio de Psicología] aquello fue un choque, o sea que de 

repente la psicología se había más bien asentado en Xalapa, y ahí era el lugar 

más productivo de todo el país, más productivo que en Ja UNAM .. ., eso 

Jambién fue muy importante para hacer Ja modificación después del Plan d<J 

Estudios de la UNAM ... " (Ent., Ribes, 1999, p. 10). 

El Congreso no significó únicamente el grito primario de la Escuela de Ps1cologla 

en Xalapa, significó también el grito primario del proyecto que el grupo portaba, la 

posibilidad de incidir y abrir espacios sociales que en el terreno profesional se hallaban 

acotados. En los reconocimientos que el Dr. Lara Tapia señala en las Memorias de este 

Primer Congreso (mismas que por cierto salieron a la luz siete años después) apunta que: 

"por primera vez en nuestro país, se reunieron psicólogos de distintas localidades, 
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dedicados a diferentes problemas, con el objeto de comunicar sus experiencias 

profesionales y el resultado obtenido en el trabajo experimental; así como para discutir 

problemas comunes que afectan el desenvolvimiento científico y profesional de la 

psicologla en México"(1974, p. 5). 

Pareciera que las estrategias de comunicación establecidas en un primer 

momento "hacia fuera", hacia los profesionales extranieros reconocidos y legitimados se 

desplazan "hacia dentro", hacia el campo que como intelectuales de la psicología era su 

lugar natural, era el espacio donde los envites deberían llevarse a cabo en la contienda 

por la hegemonía académica y profesional. En este sentido, los hilos formativos se 

articulan con éstos hilos comunicativos que se anudan posteriormente en la creación de 

asociaciones y sociedades que representan a estos psicólogos "científicos" 

No está demás señalar que las estrategias formativas y soc1ailzantes del proyecto 

se imbrican con elementos de la estructura discursiva que aunque parecieran dispersos 

en sus inicios, devienen en regularidades significativas de la trayectoria que nos ocupa. 

Así, en los años de puesta en marcha del proyecto. en 1965 para ser exactos, los 

miembros del grupo establecen vínculos con Francisco Trillas, mediados por la visita de 

Starke Hathaway (creador del MMPI y directivo de la Sociedad lnteramericana de 

Psicología). El convenio editorial establecido entre éstos y Trillas supuso la publicación de 

un programa de libros de texto fundamentales en la psicología experimental y 

metodología, vinculo que se extendió hasta la década de los ochenta. Esta relación entre 

traducción y publicación de libros según señala el Dr. Lara Tapia "permitió pasar de la 

psicología filosófica y del psicoanálisis llasta la psicología cienlifica en sólo diez aiios" 

(1983, p 47) Y aquí la psicología "científica" s1gnif1ca claramente la aproximación 

experimentalista y metodológica encarnada en el proyecto Xalapa. 

De manera concurrente la Escuela de Psicología en Xalapa, 1n1c1a en 1966 un 

programa de formación de un acervo bibliográfico y hemerográfico "que la convirtió en 

esos momentos en la mejor [biblioteca] del país en psicología .. Se obtuvieron mucf1os 

volúmenes y colecciones como donación, adicionalmente a las suscripciones regulares 

que cub1ieron más de 30 revistas periódicas" (Ribes, 2000, p 8) 

Asimismo, la difusión del proyecto queda significada por la asistencia regular por 

parte de los miembros del mismo a eventos de divulgación. En 1965 Viciar Alcaráz 

presenta un trabajo sobre el programa del Proyecto Xalapa en el Congreso 

Interamericano de Psicología en Lima, Perú; en el Congreso Internacional de Psicología 

en Moscú (1g66), Serafín Mercado presenta el reporte de la primera investigación 

-----------------·-~------- . 



116 

experimental que se realizó en Xalapa, trabajo publicado posteriormente en la Revista 

lnteramericana de Psicologla; en 1969 Emilio Ribes presentó en el Congreso 

Interamericano de Psicología celebrado en Montevideo, Uruguay, el primer trabajo (de un 

mexicano) sobre modificación de conducta. mismo publicado en la Revista lnteramericana 

de Psicología, por citar algunos ejemplos. 

Las posiciones y significados se invierten en varios sentidos; por un lado el poder 

intelectualmente autorizado que debería representa la UNAM en lo general, y por 

contigüidad simbólica el Colegio de Psicología, se desplaza de la Facultad de Filosofía y 

Letras hacia la provincia, hacia esos "psicólogos rurales" iconoclastas que propugnaban 

por la conformación de una identidad profesional "(Xalapa como el espacio, relata Viciar 

Alcaráz] donde se establecen las bases para que se profesionalice la disciplina" (Ent .. 

1999, p. 5). Por otro, la inversión representó también el desplazamiento del grupo de un 

lugar de visibilidad relativa hacia un espacio de visibilidad intrínseca en la estructura 

discursiva del campo académico profesional en relación a los distintos grupos insertos en 

el juego.' 04 

Con esa visibilidad representada en la metáfora del gnto primario, con el poder 

instituido con el que ya contaban, las estrategias de conservación y difusión de ese capital 

simbólico se tornan relativamente fáciles de mantener. Así. y en colaboración directa con 

el Dr. Sydney Bijou se inician los planes para la organización el Primer Simposio 

Internacional sobre Modificación de Conducta, cuyo propósito fue el de "estimular la 

investigación, enseñanza y demostración del Anáfls1s Comluctual en México y América 

del Sur. Se formó un comité de 27 psicólogos mexicanos y estadoumdenses, cinco de 

paises sudamericanos, de República Dominicana y de Espa1la" (Bijou. año, p. 10). Ese 

primer simposio tuvo lugar en enero de 1971 en Xalapa y publicado por Editorial Trillas y 

por Academic Press en coedición de Bijou y Ribes 'º'. A ese primer Simposio le siguieron 

13 reuniones más en un periodo de doce años (1971-1983). La primera y única en Xalapa 

en ese 1971; cuatro en la ciudad de México (1972, 1973,1974, 1977); tres en la ciudad de 

Caracas (1975, 1978, 1982); dos en Panamá (1976, 1979); una en Bogotá (1980); una en 

Lima (1981). y la última en Brasilia (1983). 

1114 Aquí retomamos los conceptos de visihilidad rchuiva e i111rlnscca propuestos por P. Bnurdicu que rclicrcn 
a la \'isihilidad de un .. nombre propio" en el campo de la lucha cicntlílco1. Para Bourdicu, la primera connota 
el rango c¡uc el nombre ocupa en relación a la serie de nombres en juego: micmras que la segunda resulta del 
hecho de que una vc1. reconocido el nombre es más fácilmente de ser reconocido y rclcnido (Bourdicu, 2000. 
r.· 87) 
m El lflulo de la publicación fue Modificación de conduela: problemas y cx1cnsioncs/Bchavior modilicmion: 

sigues and l'Xlc.•nsions (Rihcs, 2000, p. 17). 
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La expansión del proyecto 

Hasta el momento nos hemos concentrado en los trayectos y práclicas 

institucionalizantes académico profesionales del grupo relativas a la singularidad del 

Proyecto Xalapa. Pero, la configuración de la trayectoria no se dio al margen de los 

movimientos de la época; los cambios sociales, políticos y culturales que los años sesenta 

implicaron, atraviesan el contexto micro-discursivo y los itinerarios de los su¡etos. 

No podemos ignorar, que las redes de prácticas 1nstitucionalizantes del ámbito 

académico profesional se entrecruzan con un tiempo histórico social tan particular como 

lo fue la década de los sesentas El optimismo de la época que caracterizó los estilos de 

vida de núcleos sociales, políticos y culturales -¡uvenrles particularmente-, deja su huella 

en el itinerario biográfico, individual y grupal, de estos jóvenes académicos, y los vínculos 

políticos construidos desde sus años de estudiantes. se fortalecen en los tiempos de 

academia. 

También, dichos vínculos están presentes durante la creación del Consejo 

Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), instancia que representa 

la concreción y expansión del proyecto, y que aun cuando va más allá de ésle, sus hilos 

genealógicos se desprenden directamente de él. 

El grupo fundador no se mantuvo al margen durante los acontecimientos del 68. 

Las disposiciones hacia la izquierda que años antes se habían manifestado en la Facultad 

de Filosofía y Letras, se presentifican a raíz de la destrucción por parte del ejército de las 

puerta del Sn. lldenfonso, sede de la Preparatoria 1. Y ellos no se quedan al margen. 

como parte de esa generación contestataria y cuestionadora, generación cercana a los 

movimientos de izquierda. 

"En 68 Ja primera escuela que entró e11 la huelga fue la Facultad de Ciencias, 

yo estaba como Director, y los alumnos en u11a asamblea. estaban temerosos. 

pero cuando el director estuvo en la asamblea, se fueron a la lwelga, por eso 

yo 110 he sido Director de la Facultad [de Psicología, UNAM] (Ent., Alcaráz, 

1999, p. 7). A su vez Emilio Ribes relata que "la Facultad de Ciencias fue la 

primera que sacó un desplegado [en el periódico Excelsior] por el basukazo de 

Ja prepa 1, andábamos de activistas repar1iendo volantes con Jos 

ferrocarrileros, /1aciendo pintas en la nacl1e" (Ent., 1999, p. 11). 

~----------------- --------
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Estos hilos de participación polllica marcan distancias y afinidades académicas. 

construidos en los márgenes del claustro universitario de la UNAM, en ese "Café" de la 

Facultad de Filosofía y Letras que operó como punto nodal de integración idenlilana en 

los primeros miembros del grupo fundador. En consonancia con esas formas de vida 

vinculadas a los referentes polllicos culturales de la época, y con las pretensiones 

renovadoras en la esfera académica y profesional, la configuración del proyecto, es la 

matriz imaginaria de un movimiento contestatario "El conduc/ismo expenmenlalismo, ora 

un movimiento con/es/a/ario que reivindicaba es/a identidad del psicólogo, que 

reivindicaba la posibilidad de convertir a la psicología en una profesión" nos relata Carlos 

Fernández Gaos (Ent., 1gga, p. 1). 

Así, Xalapa es el lugar donde se asienta y construye esa realidad "contestataria", 

realidad que una vez institucionalizada, objetivada, opera como marca visible de la 

existencia del grupo. La institucionalización del proyecto, implicó de hecho un reacomodo 

en las formas de ejercicio del poder, de una posición que en sus inicios ocupaba un lugar 

de subordinación del espacio académico profesional, a una de predominio, de presencia 

plena. 

Situados ya en los setentas se establecen las estrategias de expansión del 

proyecto "científico-experimental", en un momento de quiebre profundo del proyecto, 

cercanos los tiempos del regreso del grupo a la UNAM y cercanos los tiempos de que el 

Colegio de Psicologla se constituya en Facultad de Psicología -en donde los grupos 

otrora "dominados" ocupan posiciones académico administrativas "dominantes"·. 

La creación, en 1 g11. del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CNEIP) fue el intento de homogeneizar y hegemonizar la identidad profesional 

del psicólogo a nivel nacional. El CNEIP operó como estrategia que intentaba dar 

respuesta a los vertiginosos cambios que el pais vivia en materia de Educación 

Superior' 06
; como estrategia que estableciera lazos sociales comunes entre las distintas 

1111
• Las investigaciones que c.ksdc la sociología se han llevado a cabo scilalan a las décadas de los º60 y 70 

como el periodo más dinámico de cxpansit'111 y diferenciación universitaria. La expansión institucional 
entendida corno el crecimiento en el número, tipo y uhicación geográfica de los cstablccimicn1os, asf como a 
la ampliación de ofertas fi..mnativas y <le unidades que componen a las instituciones, duranlc las décadas 
mencionadas vivió un crecimiento vertiginoso. Entre 1950 y 1960 se establecen 13 universidades públicas 
~umadas a las once con las que ya se contuba, el número de instituciones privadas llegó a 19. l:'.nlre 1960-1970 
el crccimienlo de las inslitucioncs privadas fue mayúsculo (43 institutos en el pals). DurJnte los ·10, se crean 
las Escuelas Nacionales de Es1t1dios Profesionales, la Universidad Autónoma Metropolilana, la Universidad 
Pedagógica Nacional, ello irnplicl) en gran medida el crecimiento del número de instituciones pero tmnhién la 
:unpliación de la capacid;1d institucional. Vinculado con eslos procesos expansivos se observa un crecimicnlo 
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universidades del pais que incluían a la psicología como parte de sus programas 

formativos, y que formara a sus egresados pero también al incipiente cuerpo académico 

profesional bajo una estructura normativa compartida. 

Para el caso especifico de la carrera de psicología podemos señalar que la 

incorporación de la psicología como área de formación profesional en las facultades y 

escuelas del pais, refleja en términos cuantitativos la dinamica expansiva universitaria. En 

este tenor, en 1964 únicamente cinco escuelas impartían la licenciatura en psicología, 

aumentando a 14 en 1970 y a poco más de 20 en 1973 (Rivera y Urbina, 1989) 107
. 

Las dinamicas expansivas de 11>!: úit1mas décadas del siglo XX en materia de 

Educación Superior, complejizó i:,1 ya de por si diverso y heterogéneo ¡;i:!norama de la 

psicología 108 

En tiempos donde se inicia el aumento de escuelas formadoras de psicólogos, 

ellos se dan a la tarea C.e "liderar" las estrategias de "cierre" profesional a nivel nacional, 

pues se hallaban ub1cé.dos en posiciones de prestigio intelectual, con un incipiente si se 

quiere basamento profe~;ional, con vinculas intra y extra universitarios establecidos, y con 

un modelo organizac1om1I de la d1sc1plina en donde el punto nodal se condensaba en el 

carácter "científico y empírico de la psicología". 

En su relato Vict.:ir Alcaráz nos narra que "El Consejo, es otra idea de Emilio Ribes 

y Lara Tapia ... en Sa11ti<•go de Clute se tes ocurrió que tas escuelas de psicología que 

estaban surgiw;da en <Jse morne11to por todas partes, [deberían] unirse y tratar de 

estaNucer ciertos 111veles, ento11ces co11stituyeron el CNEIP" (Ent., 1999, p. 9). 

Las estrategias de 1nstitucionahzación profesional privilegiaban al psicólogo como 

un profesional especializado y que debería formarse en escuelas instituidas 

especificamente para su preparación y con dedicación exclusiva a su profesión. Las 

de J;:1 matricula educativa) un cambio en Ja composiciún social de la población estudiantil. Para un análisis 
detallado del cfccln de estos procesos particularmente en lo que respecta a la profesión acadCmica se sugiere 
ver: Ciil. A. el al ( 1992). Acad1'mu·m Un hu1ú11 de mue.,-1ra. MCxico: Universidad Autónoma Mctrupolitana
A1capot1.alco ) Gil. A . t.'I al ( J 99.l) /.m ra.,·J.!o.\ dt• la dfrer.üdml (In t'.Wulio .wJhre los acmMmicm· 
mt"xicam'·'·· MCxico: lJnivcrs1dad Autónonrn Mctropolitana-Azcapotzalcn. 
1117 Rivera. S. y lJrhina. S. ( 1989 ). Es1.;uJb1i,:a~ básicas !>ohrc la fornmciún de psicólogos en México. En: S. 
lJrhina (compilador). 1~·1 ¡1.\1t·1i/ogo l·úrmaciún. l'./t'rcicio prt~/L·sionol, prmpectil'u. México: Universidad 
Nacional Autónoma <le Mé\u.:o. pp. J 1-) 7. 
11111 Es pertinente ~erlalar algunos de los rn~gos caracterislicos del Sistema de Educación Superior mexicano del 
rcriodn correspondiente a 1970-1980, con miras a situar comcxtualmenle la emergencia del CNl~IP. La 
c:..ransión orcra a nivel nai.:ional; !'le observa una transfonnación en la composición del estudiantado: hay una 
tendencia hacia la !'iegmc111acibn y diversificación de opciones profesionales; se sohrcimponcn cs1ruc1uras 
acadérnii.:as novedm.as con formas lrJdiciunotles; se da una marcmfa dependencia hacia fondos del gobierno 
federal; se inicia Jo que algunos autores han denotado como mercado de lrJhajn académico; se cornpleji1.an 
las formas de organi? . .&1ción inslilucional y se inicia la burucrati:t..ación acadCmico-adminislrativa (Gil./\. el al. 
1994, p. 26). 
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huellas simbólicas de ese lugar de subordinación que en la estructura discursiva 

académica disciplinar la psicologia había tenido, están aún presenten. "Habla que lograr 

una identidad del psicólogo en lodo el país. Sí, aqul ya estamos con un curriculum 

consolidado, pero en el resto del país no. En mi opinión personal, creo que ese fue un 

ejercicio verdaderamente importan/e, porque más allá que intentáramos imponer un forma 

de pensar a la psicologla, fue de /Jecho también un momento de apertura" narra Carlos 

Fernández Gaos (En!., 1998, p. 6). 

El Consejo operó corno universo simbólico de un "ethos" profesional de la 

psicologia, como matriz contenedora de una precaria cultura gremial y profesional; 

"Le dije [a Luis Lara Tapia] que podríamos probar si podemos entrar a un 

Consejo y tener un sistema curricular cuando menos común en una parte y 

que permita por un fado las revalidaciones, que permita que todos tengamos 

ciertos criterios comunes sobre la carrera ahora que todavía eso no se acelera 

lo que se va a acelerar. entonces me dijo que si. Yo creo que ayudó [el CNEIP) 

porque de alguna manera puso en contacto a la gente lo cual eso ya, cuando 

menos fue un instrumento para conectar a las gentes, porque no sabíamos ni 

quién, ni dónde estaban las escuelas, entonces sirvió para aglutinar" narra 

Emilio Ribes (Ent., 1999, p. 15). 

El Consejo se formaliza en Xalapa, "en esa ocasión estuvieron presentes Gracia/a 

[Rodriguez) que era la que representaba a la Ibero. Luis [Lara Tapia) y Ma. Luisa 

[Morales) por la UNAM; Pepe Lizt y Jacobo Grimberg por la Anáhuac; Eduardo Macias, 

que el era filósofo no era psicólogo, por la Universidad de Monterrey una Universidad 

privada. Eso fue en junio del 71 fue dos meses antes de irme yo de Xalapa. Tuvimos una 

reunión muy pequeña de /10cho, se establecieron los lineamientos generales" relata 

Emilio Ribes (Ent., 1999, p. 15). 

Fueron tiempos de convocatoria, que corren paralelos al quiebre y desplazamiento 

del grupo a la UNAM, a la recién instituida Facultad de Psicologia dirigida en sus 

momentos iniciáticos por Luis Lara Tapia. Tiempos de convocatoria que implicó la puesta 

en marcha de tácticas, que desde espacios académicos. fueran incluyendo a las diversas 

instituciones interpeladas. Tiempos de intensos rnov1m1entos politices que permitieran los 

consensos y disensos que la diversidad instiluc1onal demandaba 



"(El Consejo] nace a partir de actividades académicas y discutiendo, como 

resultado de cada evento académico, la necesidad de ir configurando una 

propuesta psicológica que homogeneizara los curricula de todas las 

universidades. El problema era definir algo que efectivamente nos conjuntara a 

todos, sobre todo en este enfrentamiento de las escuelas privadas contra las 

públicas. Ten/amos que estar siempre atentos a las implicaciones de las 

propuestas, pero al mismo tiempo buscando los consensos" (Ent., Fernández, 

1998, p. 5-6). 
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La propuesta cobra forma, entrecruzada con los vínculos que años antes se habla 

establecido con la Editorial Trillas y en conjunción con la ANUIES, "se hizo un programa 

de formación de profesores, que lo pagó la ANUIES durante dos o tres años con mucho 

dinero; se /1izo la corrección de textos del CNEIP, donde además Trillas le daba regalías 

al CNEIP por los libros vendidos, le acordarás que hay libros que tienen el sello del 

CNEIP junto con Trillas, la colección era grande eran como 20 libros de distintas áreas, 

que saldrian como textos de apoyo" (Ent., Ribes, 1999, p. 16). Fueron momentos de 

intensos debates políticos y académicos dirimidos en las múltiples asambleas del 

Consejo. A manera de ejemplo es pertinente señalar que para el año de 1976 se habían 

llevado a cabo diez y nueve reuniones de las para entonces casi 28 instituciones 

integrantes del Conse¡o 

Sin embargo las fracturas al interno del propio Conse¡o no se hicieron esperar. 

Estas se hicieron visibles e inteligibles a partir de las tensiones por el control político entre 

las instituciones públicas y las privadas "En general el problema del CNEIP fue que las 

pnvadas empezaron a crecer en número, empezó a crecer muc/10 el tamaño del 

organismo y se perdía muc/10 el tiempo on discusiones sobre la mecánica interna en vez 

de lomar acciones sustantivas" (Ent., Ribes, 1999, p. 16). "La proliferación de las escuelas 

p11vadas vino a ecl1ar abajo lodo ese proyecto, porque ese proyecto tenia otra vez Ja 

onentac1ón /Jacia el campo experimental y profesional, y las escuelas privadas tienen una 

orientación /Jacia el campo profesional pero con técnicas no del todo probadas" relata 

Viciar Alcaráz (Ent., 1999, p. 10). 

En términos cronológicos la dinámica de configuración del CNEIP tiene sus 

momentos cumbres de desarrollo durante la década de los setenta. No es nuestra 

intención un acercamiento profundo a la trayectoria del citado Consejo, sino más bien el 

destacar ciertos rasgos significativos que hermanan la trayectoria del grupo como objeto 

-----~ --·----------------------
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de nuestra indagación, y la huella que éste deja en al menos los años iniciales del 

Consejo, como ejemplo de la expansión académica y profesional del grupo, esto es, como 

resultado de su movimiento en la historia que nos ocupa. 

Dado lo anterior, podemos adelantar que las representaciones experimenlalistas 

del grupo se desplazan de la singularidad que la estructura discursiva de la Escuela de 

psicologia representaba, hacia la figura del Consejo. Este desplazamiento implicó 

reacomodos "había que buscar consensos'', sobre todo pensando que la figura aglutinaba 

una diversidad de 1nstituc1ones en donde el significante psicologia implicaba usos 

múltiples en el terreno epistémico. filosófico, teórico y formativo. Pero además tal 

desplazamiento conlleva la permanencia de elementos significativos, en términos de 

formas de hacer. creencias. valores que aun cuando matizados permanecen en la nueva 

formación "ese proyecto tenia otra vez la orientación hacia el campo experimental y 

profesional"; "había que lograr una identidad del psicólogo en todo el país"; "un 

Consejo ... que permita que lodos tengamos ciertos criterios comunes sobre la carrera". 

Trashumantes incansables "íbamos transitando por toda la república" "salimos de 

un taller en Jurica de la universidad abierta de la UNAM, y nos venimos (Carlos 

Fernández Gaos, Roberto Atvarado y Emilio Ribes] a Guadalajara a organizare/ congreso 

[el Primer Congreso del CNEIP -1975-] (Ent .. Ribes, 1999, p. 16), y ubicados en 

posiciones de autoridad en el Consejo (Víctor Alcaráz era a la sazón secretario ejecutivo); 

en un espacio social e institucional que sobredeterminaba las prácticas tanto de los 

sujetos individuales como de las instituciones participantes en el campo; los resultados de 

los Talleres Nacionales fueron la expresión más acabada de construcción de un horizonte 

académico y prolesional que atravesara lo que debería ser la identidad profesional del 

psicólogo 

Permeados por la lógica cientif1co tecnológica vigente en la década de los setenta, 

y apoyados en los datos resultantes de las investigaciones acerca de la situación de 

enseñanza de la psicología en el país, los Talleres Nacionales se constituyen en el 

vehículo para "enfrentar el divorcio existente entre las necesidades reales y sentidas de la 

población y el tipo de enseñanza que se proporciona en las escuelas de psicología"'09
• 

vehiculo que vinculara las necesidades externas que la sociedad demandaba con los 

movimientos internos de la propia disciplina, con miras a establecer una identidad 

académico profesional que representara al gremio y sus funciones formativas. 

w•i J{cco111cnc.hicionc~ generales para la plancación de la cnscílan1..a cJc la psicologia en México, 1977. 

-------------------
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Los Talleres Nacionales se llevaron a cabo en Jurica en 1978, el segundo y tercero 

en Cocoyoc y Sn. Miguel Regla en 1979; con los objetivos de elaborar un perfil profesional 

del psicólogo y de evaluar, y en su caso modificar, los currícula de las escuelas 

formadoras de psicólogos. 110 La participación en los Talleres por parte de algunos 

miembros del grupo fundador y sus adherentes (Emilio Ribes, Viciar Alcaráz, Florente 

López, Carlos Fernández) y, desde las posiciones de prestigio y liderato académico y 

político que ocupaban, fueron las estrategias que funcionaron como núcleo organizador 

de lo que podriamos denotar como el intento de construcción de la identidad institucional 

de la psicología profesional • ... ya habíamos hecho lo de la declaración de Jurica y do Sn. 

Miguel Regla que ora simplemrmte, que cumplieran con algunas cosas que habíamos 

l1ecl10 para el currículo de lztacala"'. pero cuando menos pensaran en ténninos de 

objetivos y funciones profesionales, que lwbiera un perfil profesional del psicólogo, que ya 

luego cuando se trató de elaborar qué cosas t1acen, pues ya todo mundo puso de todo" 

nos dice en voz de entrevista Emilio Ribes (Ent., 1999, p. 17). Las apuestas se centran en 

contener y vigilar la lucha de los "otros" (en este caso representado por la fuerza creciente 

que las universidades privadas venían ganando) por ocupar espacios en la estructura 

organizativa y normativa del Consejo. 

iw l.os resultado!-. y rccomcmJacioncs a las que se arribó en las mencionadas reuniones. están detallados en: 
Kccomcndacioncs del Consejo Nacional par.i la Enscilanza e Investigación sobre la integración y desarrollo 
l.·urricular ( 1976) lfrt·1.,ta de f;11.,·ciicm:a 1• lm•1•.wxachi11 en f'.,·icolo>:ía ::!, (2). 114; Recomendaciones 
!!l'lh.'ralc~ parn la plancacilln lk la cnsci\aru.a de la psicologia en México ( 1 Q77). Rt•t•ista de Enseñanza t.' 

/m't'.\ll}!.acuin "" f'.ucolo}!.ia. J. (2). 21-24; Kcsultadns de los Talleres de Cocoyoc y Sn. Miguel Regla ( l1J79). 
H1'\'l\lll d1• f."ml'íicm::a 1• lm·1'.\l/gac·ui11 en ,,_\·icologÍfl 5. ( 1 ). 678·687. 
l'.n l~rminos gcnnalc'>, las recomcmfacioncs del CNEIP derivada~ de los talleres y reuniones puntuali1aban 
que: 1 1..·I p~ict"llogo es un profcsionista universitario cuyo objeto de estudio es el comporlarnicnto individual y 
... udal. -.i1..·1u.Jo su función genérica la de in1ervcnir como expcrlo del cnmporlarnicnto en la promoción del 
rnmhio individual) c;ncial desde una pcrspccliva interdisciplinaria; ~. ·1 rabaja en diversos campos o seclurcs 
tk apllcac1011 m;b quc cn <irca!'> profesionales· relacionados con la!-. necesidades sociales (salud, educación. 
produn:il'in y con ... 111110. ccologia y vivienda y orgm1i1.ación social); J. Las funciones profesionales serán las de 
Jc11..·c1a1. c-..aluar. planear. 111\lc~1igar e mtcrvenir; ·L l..:1 cn!-.cr"lmll.a dchc oricntar!-.c a la formación de 
P'Íl:úlogo" J.!encralc' 1..·11 1..·I nivel de liccnci;1111ra. y los planes de e~ludio dehen mantener una vinculación cnlrc 
l;i "111\fi.icciún de l;1~ nen·sidmlcs sociitks y las profesionales, con evaluaciones conslantcs de los distinlos 
nirrn.:ula con 1111ra' a "u actuali.1..ación permanente; 5. Debe hahcr programas de formación doccnh: y 
l'li11c1cu'111 1..·0111U11m. a!-.i 1..·nmn colaboración e irucrcarnhio entre faculladcs; 6. Fonaleccr las hahilidades 
h;isica!-. del c!-.ludianh: en i11vc~t1gación 1an10 hásirn como aplicada; 7. Elaborar un modelo organi1,¡1ciu1ml 
t1..·cnico ad111ini~tr:t1ivo que favorc.1ca l;1 vinculación cnlrc dnl.'cncia. investigación y servicio; 8. Recomienda 
que tanlo la SEP como la UNAM limiten la apcrlura de nueva~ escuelas o facultades de psicologia y. 9. 
Rcn1111ic11da la crcadón di..' un Colegio Nacional de Psicología lJUC opere como marco legal y nonnalivo de la 
proli..·~ión. Fuente: l\cli..·. (f. (1989). Perfil profesional del psicólogo y situación actual de la cnscílan7..a de la 
ll\icologia en MC.\ico. En: J. Urbina (compilat..lor). El p.,·ictilo~o. t··ormacián. l~]acicio Pr<!fi.'.,·itmal. 
1•ro.\¡wctil'a. México: Universidad Nacional l\ulónoma de México. pp. 121·129. 
111 Se elaborara en el pn\.\irno capilUlo un acercamiento profundo a los procesos de configuración académico· 
cmril.'11lares de l 11óll'ala. esro como parle del trnyccto del grupo. 
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Los Talleres responden a esa dinámica de lucha, fueron el espacio donde se 

plasmó, la utopla respecto a una psicologia cientlfica y profesional compartida a nivel 

nacional "porque ya querlan ellos (las escuelas privadas] tomar cartas en el asunto. En 

este ínterin fue cuando se organizaron los famosos talleres Yo coordiné [narra Carlos 

Fernández Gaos]_e/ /alller de Jurica, el de Sn. Miguel Regla, el taller de Cocoyoc .... Los 

organizó el Consejo, pero yo los coordiné ... ef perfil profesional del psicólogo nace de 

hecho del currículum de fztacala (Ent., 1998, p. 7). 

La expansión y fuerza del grupo. más allá de lo local-situacional se hace inteligible 

en el evidente liderazgo que éste tuvo durante los primeros años del Consejo Las 

metodologias de comportamiento grupal, en términos de las estrategias que articularon 

los procesos de institucionalización de la Escuela de Xalapa, y que operaron como polos 

identitarios de esa matriz imaginaria "cientifico experimental", fueron algunos de los 

elementos que trataron de amarrar la organización social representada en el Conse¡o El 

intento de construir una "realidad" social que hegemornzara las diversidades teóricas y 

profesionales de la psicologia nacional, nunca llegó a ob¡et1varse Sobre todo porque en el 

campo cientifico la psicologia, a diferencia de las ciencias naturales. se ha caracterizado 

por la diversificación epistemológica y filosófica. y aunque sin entrar en detalles, ello ha 

perneado los diversos curricula y enfoques que en el campo institucional Pero también 

fracaso que desde la representación de estos su¡etos. vieron que su 1deano se 

desvanecía por las múltiples v1c1situdes que un proyecto de esa envergadura conlleva y 

que en gran medida los rebasaba 

La lucha y pérdida del poder del ideario del grupo se ob¡etivo vía el incremento de 

instituciones privadas, que siendo numéricamente mayor ganó peso y autoridad en el 

Consejo "después la proliferación de escuelas privadas vino a echar abajo todo ese 

proyecto" "a final de cuentas tuvo que quedar en manos de otras gentes", en este sentido, 

la representación simbólica que el Consejo tenia para el grupo se desvanece, éste -el 

Consejo- como objeto de vinculación para los miembros del grupo, como horizonte desde 

cual inscribir su utopía se les va de las manos simbólica y materialmente. 

"Yo creo (relata Emilio Ribes] que se l1a vuelto una pálida sombra de fo que 

pudo haber sido, pero yo creo que más que nada a diferencia de otras 

asociaciones, como las de escuelas de medicinas o de otras, pues 

simplemente refleja la dispersión, la falla de criterios, de consensos de los 



psicólogos, y la falta también de conciencia gremial, cuando las cosas están 

as/ es quijotesco seguir peleándote adentro" (Ent., 1999, p. 18). 
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Aunque nos hemos alejado, en términos estrictamente cronológicos, del trayecto 

del grupo en la especificidad local del espacio social Xalapeño, éste alejamiento temporal 

obedeció a la necesidad de resaltar el entrecruzamiento de esos hilos iniciales. de esas 

prácticas constitutivas de la configuración académico profesional del grupo, que una vez 

sedimentadas imbrican y atraviesan los itinerarios de los sujetos en los distintos espacios 

sociales por ellos recorridos. en forma de huellas identitarias que se condensan en torno 

al significante "psicologia cientifico experimental" y que de manera iterable se presenta 

como eje que vertebra su recorrido. 

Regresemos a los tiempos de Xalapa, espacio que como coyuntura sentó las 

condiciones de posibilidad para que las formas de hacer del grupo cruzaran las fronteras 

de la Escuela de psicología en Xalapa y se expandieran hacia el CNEIP Y referimos 

coyuntura porque los momentos de quiebre del proyecto en Xalapa estaban ya presentes, 

los tiempo de puesta en marcha del proyecto, tiempos de intensos traba¡os y ocultas 

tensiones habían pasado. ¿Cuáles fueron los elementos de la trama discursiva que 

operaron como detonantes del quiebre del proyecto? ¿Cuáles las circunstancias politico

contextuales que hicieron que éste se desplazara hacia la UNAM en un momento de 

pleno desarrollo? Retomemos pues las huellas de los andares del grupo y las 

bifurcaciones que en éstos andares se siguieron 

Quiebre y desplazamiento del proyecto. El regreso al Alma Mater 

Finales de los sesenta años intensos para el grupo fundador. Años de 

compromisos politicos y académicos marcados por la apertura de la Maestria en 

modificación de conducta, enclave formativo de los nuevos cuadros profesionales; años 

donde la presencia constante de profesores extranjeros leg1t1maba el prestigio del 

proyecto; años de lucha sindical y politica "profesores de distintas escuelas de la 

Universidad de Xalapa plantearon la necesidad de reglamentar las condiciones de 

contratación y de trabajo del personal universitario, y la conveniencia de crear 11n sindicato 

universilario ... me vi incluido en 11na comisión coordinadora del movimiento" (Ribes, 2000, 

p. 13). 

Y años también donde las tensiones intra colectivo y entre grupos disciplinarios se 

manifestaban. Tensiones que parecian borradas en los momentos iniciales de la Facultad 

---------------. ···-·-·-----· 
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de Ciencias, aquella que se inslituye alrededor de un "nosotros" que implicaba la 

confluencia de diversidades disciplinarias con pretensiones epistemológicas comunes. 

que los distinguían de los "otros" disciplinares "con los que no se len/a nada que hacer'. Y 

tensiones también al interno del grupo refundador y sus adherentes que derivaron en el 

posterior desplazamiento del grupo hacia la UNAM 

Y aquí la referencia a desplazamiento -siguiendo a Granja-, indica "/as dinámicas 

de reacomodo en el tiempo de uno o varios elementos implicados en una formación o 

proceso; y surgimiento, a partir de esas recomposiciones, do nuevos e/omentos que, por 

ende, modifican en algún grado fa caracterización del proceso (1996, p. 23) 112 Este 

desplazamiento implicó por un lado la ruptura con grupos que en el pasado reciente 

habían formado parte del juego de re-acomodo simbólico y material en la estructura 

institucional de la Universidad; y por otro, un cambio en las dinámicas constituyentes del 

grupo fundador, que ligaban de manera diferencial el significado que el proyecto tenia 

para sus miembros. 

Acerquémonos a la primera cuestión. En 1970 se nombra como rector de la 

Universidad Veracruzana a Antonio Campillo en sustitución de Carlos Román Díaz que 

junto con Garcla Barna fueron figuras que desde la estructura académico administrativa 

de la Universidad se hablan caracterizado por la disposición favorable y patrocinio hacia 

las prácticas instituyentes de esta psicología profesional, y también desde sus posiciones 

de autoridades universitarias mediaron en la construcción institucional del proyecto. Sin 

embargo, la entrada de Campillo implicó un reacomodo de las reglas del iuego 

intrauniversitarias en lo general y, un reacomodo de los vínculos entre los distintos grupos 

que al interno de la Facultad de Ciencias contendían. Dichos grupos estaban 

representados por las distintas disciplinas que conformaban la estructura organizativa de 

la Facultad, a saber· matemáticas, física, psicología y biología, ésta última incorporada a 

la estructura de la Facultad en 1969 (con Carlos Juárez como su director) 

La entrada de Antonio Campillo en el contexto universitario, operó como coyuntura 

que en la circunstancia singular de la Facultad de Ciencias devino en un reacomodo de 

las relaciones de fuerza de los grupos disciplinarios que en un pasado reciente parecían 

constituirse en un "nosotros" homogéneo, un nosotros que se hacia necesario en las 

circunstancias iniciaticas de la Facultad como dinámica articuladora del mito fundacional, 

en donde las relaciones se fincaban en la lógica de "instaurar y conjuntar" esquemas de 

11
.! Granja. J. ( 1996). f.o.\· .mh1.•res .whre la C.\HU.!la mexicana en t•I .'ii~lo XIX. Un am.ílisi!t .11ohr1.• la.\· 

formacione.\· co11Cl'f'lllalt-s ,.,, 1.•ducaciá11. 'I csis de doclnrado en Ciencias Sociales. México: UniYcrsidad 
1 hcnmmcricana. 

----------------- . - -- .. 
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acción .;ompartidos y que simbólicamente tendieran a borrar las diferencias constitutivas 

de esa estructura social, las cuales se hacen inteligibles una vez instituida la Facultad y 

en este sentido atraviesan la trayectoria de los sujetos y del proyecto que ellos 

encarnaban. 

Situados en posiciones de poder al interno de la Facultad -Viciar Alcaráz fue 

director de la Facultad de Ciencias de 1967 a 1970 y Emilio Ribes secretario general de la 

misma de 1970 a 1971-, las rupturas se formalizan con la entrada de Campillo, el "cambio 

de Rector que, en con1unto con otros factores .... , fue el desencadenador del fin del 

proyectoXalapa"(Ribes. 2000, p. 15) 

El desvanecim1enlo del vinculo entre las autoridades universitarias y el grupo 

fundador se objetiva a través de las luchas académico politicas entre el grupo de 

psicólogos y los físicos y matemáticos "el resquebrajamiento [se dio por] las diferencias 

con /os matemtilicos y físicos ... se hablan creado problemas muy graves entre físicos y 

matemáticos" relata Emilio Ribes (Ent., 1999, p. 12) Problemas graves relativos a la 

formas de administración de la Facultad (R1bes en esa época era Secretario de la 

Facultad y Carlos Juárez Director de la misma). Desde esas posiciones de poder 

académico administrativo que implicaron un reacomodo de los elementos en juego, las 

divergencias se hicieron patentes. En un espacio institucional que habia perdido la 

capacidad de ofrecer seguridad como matriz contenedora de las prácticas instituyentes 

del grupo, "el cambio de Rector ... , fue el desencadenador del fin del proyecto Xalapa", 

entrecruzado con la ampliación del poder en la estructura organizativa por parte de los 

psicólogos, se exacerban las tensiones entre los grupos disciplinares. A decir de lidia 

Fernández "el peligro de un poder que se amplia es resp.ondido con aumento de hostilidad 

y cueslionamiento" (1996, p. 226). 

¿Cuáles fueron los elementos institucionales que desencadenaron el quiebre del 

proyecto? 

" .... Se había gestado un conflicto latente entre algunos profesores de 

Matemáticas, Física y Biologla con la administración académica de la 

Facultad, debido a que ellos consideraban que se /es debla descargar de 

responsabilidad y trabajo académico y darles mayor intervención en la 

dirección de la institución. ... con el auspicio directo e indirecto de ese grupo de 

profesores, un puñado de estudiantes de Biologla, Flsica y 

Psico/ogla ... lomaron el edificio de la Facultad argumentado malos manejos 



financieros por parte de Carlos Juárez y yo .... Ese mismo día nos reunimos con 

el Rector Antonio Campillo y el Secretario General .... Se nos ofreció olvidar el 

asunto, dejar la Facultad en manos de los profesores quejosos, a cambio de 

revivir el Instituto de Ciencias de la Universidad ... y dedicamos exclusivamente 

al postgrado y la investigación. . .Aceptarla significaba, por una parte, asumir 

implícitamente que el cargo de desvlo de fondo era cierto y, por otra, dejar la 

Facultad como proyecto académico a merced de profesores y estudiantes 

corruptos" (Ribes, 2000, p. 18). 
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Asi, los lazos sociales que institucionalmente habían patrocinado la emergencia y 

el desarrollo del proyecto en sus años primeros, se invierten; el "nosotros" se resignifica 

en un "ellos" que pugnan por posiciones autorizadas al interno del campo institucional 

"ellos consideraban que se les debla (dar) intervención en la dirección de la institución", y 

un "nosotros" que veía desvanecer la fuerza inslitucional e instrumental del proyecto, pero 

también la pérdida de ese lugar que simbólicamente los identificaba "significaba dejar la 

Facultad como proyecto ... ". 

Y en efecto, la trama se dirime en la esfera de lo politico "e/ rector convocó a una 

reunión extraordinaria de Consejo Universitario ... el consejero universitario por la Facultad 

de Derecho impugnó la acusación .... Ante tal situación, el rector salió a reunirse con Jos 

estudiantes acusadores y los //dares del CEFUV ... , para regresar a la sala de Consejo ... y 

comunicar simplemente que Carlos Juárez y yo concluíamos nuestro interinato. Al dla 

siguiente ..... , los profesores de Psicologla convocamos a una asamblea de profesores y 

estudiantes .... , y en ella se acordó solicitar formalmente la separación de Psicologla de la 

Facultad de Ciencias" (Ribes, 2000, p. 19). 

La pérdida de poder y autoridad ante el medio externo institucional, sienta las 

condiciones de posibilidad para que al interno del entramado discursivo de la propia 

escuela de psicología se manifiesten las tensiones entre "ellos" y los primeros psicólogos 

formados en la escuela, "los xalapeños propiamente dichos". 

En este tenor, Florente López nos relata que "yo creo, por lo menos 

parcialmente, que una de las razones es algo que suele ocurrir de hecho en 

los programas importantes de provincia. Había intereses dentro de los grupos 

que se movlan en la es/ructura polflico académica de la Universidad. Gente 

con fuertes ralees en la población, y que ellos tenían más en común entre ellos 



que con nosotros, y que de alguna manera percib/an a la escuela como un 

lugar posible de trabajo, en un medio que les era propio, y tenlan que ir 

pensando en el futuro. Parte de lo que ocurrió lmbrla sido resultado de esta 

situación. Gente que conformaba a ese grupo a/1ora estaban a cargo de la 

escuela" (Ent., 1998, p. 6). 
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La coyuntura institucional manifestada entre las autoridades universitarias y el 

grupo, posibilitó que en los intersticios se presentificaran las tácticas de grupos de sujetos 

que luchaban por espacios autorizados, espacios que simbólicamente les pertenecian 

dada su herencia nativa. 

Por último, cabria cuestionarse respecto a aquellos elementos significativos que al 

interno del grupo se entrecruzan con el quiebre del proyecto, y que operaron como 

elementos potenciadores de la circunstancia vivida. 

El proyecto y las prácticas instituyentes que el grupo relevo, implicaba en si mismo 

un proceso con equilibrios inestables y tensiones móviles, que se expresaron en la micro 

historia del proceso de institucionalización de éste. En este tenor, lo que en su momento 

se constituyeron en prácticas formativas del grupo, en términos de las estrategias de 

obtención de credenciales que los autorizaran como portadores legit1mos de un saber 

académico-profesional, fueron también los elementos que, al interno del grupo. 

potenciaron el quiebre del mismo Así, las temporalidades biográfico 1ndiv1duales de cada 

su¡eto se entrecruza con la temporalidad de instituc1onal1zac1ón del proyecto, en donde la 

significación diferencial que éste portaba en el imaginario del grupo se plasma, se 

ob¡etiva. con los no regresos a Xalapa por parte de algunos de sus miembros 

Emilio Ribes relata que "/1ay un primer resquebra1amwnto mterno que no se hace 

aparente hacia fuera. que son tos no regresos. Algunos de los que fueron [a estudiar 

posgrados al extranjero) no regresaron. regresaron a Móx1co (a la UNAM) (Ent .. 1999, p. 

12). Las estrategias formativas que mediaron el proceso de institucionalización del campo 

académico profesional, mediaron también las escisiones del núcleo original "de todos los 

miembros del grupo Xatapa que salimos a realizar estudios de postgrados, solamente 

Floren/e López y yo regresamos" (Ent .. Ribes, 1999, p. 12) 

Aunque dichas escisiones parecieron no afectar la leg1tim1dad del proyecto, ya que 

para esos tiempos (1968-1970), las prácticas instituyentes académico profesionales se 

apuntalaban principalmente en las redes de relaciones establecidas entre el grupo y la 

diversidad de profesores invitados, si debilitaron, podríamos sugerir, la fuerza y los lazos 
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al interno de la micropolitica académica. Debilitamiento que se expresó entre otras cosas, 

en la ruptura del grupo. o lo que quedaba de éste. con las autoridades universitarias. 

A manera de hipótesis podríamos sugerir que una vez obtenidas las calificaciones 

formales en el extranjero, esto es, una vez formados como "psicólogos científicos" y en 

tiempos donde el Colegio de Psicología de la UNAM se dirigía hacia su autonomia como 

Facultad, ésta -la UNAM- representa el contexto de significación idóneo para una posible 

movilidad social en el campo académico y profesional 

Y es a la UNAM, en donde los últimos integrantes del grupo fundador se dirigen a 

ralz de su ruptura con la Universidad Veracruzana La UNAM los acoge, pues 

representaba la primera matriz formativa con quien compartían semejanzas de familia, y 

que ya contaba con una autonomía relativa respecto a su hacer profesional 

El regreso a la UNAM se dio en condiciones distintas a las de su partida. Contaban 

ya con un prestigio y autondad que su trayectoria en la Escuela de Psicología en Xalapa 

les habla impreso. Representaban al psicólogo profesional, en donde el significante 

psicólogo profesional se articulaba alrededor del "expenmentallsmo" como discurso 

teórico y metodológico de anudamiento identitario. Y contaban ya con vinculas con figuras 

que al interno de la estructura organizativa de la Facultad se ubicaban en posiciones de 

autoridad académica y política. particularmente con la figura del Dr. Luis Lara Tapia 

Fue el Dr. Lara Tapia primer director de la Facultad de Ps1cologia, quien en 1971 

como jefe del Departamento de Psicología Experimental da cabida a Emilio Ribes primero 

y posteriormente a Florente López y Víctor Alcaráz como docentes de la UNAM. "Luis 

[Lara Tapia] me persuadió de incorporarme a la UNAM. No vacile en aceptar la propuesta 

por dos motivos: primero, por el enorme esfuerzo que liabia realizado para mi 

contratación. .. y, segu11do, por el impacto e influencia mayores que podía tener mi trabajo 

en la UNAM, como primera institución de educació11 supe1io1 en México" (Ribes, 2000, p 

294). 113 

Aunque el ciclo xalapeño se había cerrado, el desplazamiento geográfico, el 

regreso a esa· primera institución de educación superior en México que la UNAM 

representaba, no implicó una ruptura imaginaria condensada en el proyecto "científico 

experimental" respecto a la psicología profesional. Así, las metodologías de 

comportamiento se recomponen, pero permanecen las formas de vida vinculadas a ese 

significante "cientifico experimental". La trayectoria de algunos de los miembros originales 

11 ' Rihcs. E. (2000). Luis l.ara Tariia ( flJJU.2000). Obiluario. Re,•i.\·ta Ale.:rü..:ana de Análisis de la Conduc1c1. 
26. No. 3. 293-298. 
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del grupo Xalapa en la maestría de Análisis Experimental de la Conducta de la Facultad 

de Psicologla en la UNAM y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala, 

son instancias que ejemplifican la hegemonía del campo académico profesional centrada 

en lo "científico experimental" como elemento discursivo que vertebra las formas de hacer 

del grupo y de sus sujetos. 

Sedimentación de una trayectoria 

En las páginas precedentes nos hemos acercado a lo que entendemos como la 

sedimentación de la trayectoria del grupo fundador, misma que se halla intimamente 

relacionada con el campo académico profesional de la ps1cologla. Hemos enfatizado 

principalmente la dimensión profesional de la disciplina como elemento que atraviesa la 

identidad del grupo en cuestión, ya que fue a través de la lucha por construir campos 

singulares de aplicación emanados de la esfera disciplinar de la psicologia, en que la 

identidad "cientifico experimental" del grupo se fue configurando y conformando una serie 

de prácticas que llegaron a sedimentarse alrededor de ese imaginario. 

Consideramos entonces que la dimensión profesional se constituye en uno de los 

elementos constitutivos de la institucionalización de la versión experimental de la 

psicologia en el campo universitario. pues es en relación a las pugnas por emplear los 

procedimientos y técnicas experimentales a los problemas de la psicología, en que las 

prácticas del grupo llegaron a ocupar una posición de legitimidad y visibilidad en el 

espacio social por ellos transitado Estas pugnas los hermanaban a los pioneros de la 

disciplina académica, en su intento por desprenderse de aquellos campos del 

conocimiento que históricamente habían marcado los derroteros de la psicología en el 

ámbito científico. asi como su afán por constituirse en un gremio autónomo con 

reconocimiento y legit1m1dad propia; pero los d1stanc1an de aquéllos en sus formas de 

entender a la psicología "científica" vinculada en torno a un paradigma común; el análisis 

experunental y sus aplicaciones 

Hemos ·resaltado aquellos elementos que de manera relacional fueron 

conformando momentos de "cierre" de la estructura discursiva y sus sujetos en torno a la 

configuración identitaria académica profesional y experimental. Señalamos como 

elementos nodales de la configuración identitaria del grupo a la Clínica de Conducta, el 

Centro de Educación Especial y la Facultad de Ciencias la cual representaba a todas 

luces la posición de la psicologia como ciencia natural. 
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Nos acercamos a la temporalidad de la estructura organizativa y normativa de la 

carrera de psicologia en la mencionada Facultad. En ésta se resaltaron por una lado las 

estrategias de legitimación profesional. en términos de planes y programas, mismas que 

operaron como mecanismo de construcción de una "nueva realidad profesional", en donde 

el significante ps1cologia experimental fue el punto nodal que permitió ir instituyendo una 

identidad profesional. 

En relación con lo anterior, se señalaron como hilos de amarre de la trama 

seguida. las estrategias de formación. socialización y difusión que fueron creando en el 

grupo un fuerte sentido de pertenencia y legitimidad hacia el proyecto que ellos portaban 

Giménez (2000). señala la importancia del sentido de lealtad como elemento que permea 

a las diversas agrupaciones sociales. Asi. la lealtad como parte fundamental de la 

pertenencia social. implica la apropiación por parte de los sujetos de al menos una parte 

del complejo simbólico cultural en que éstos se hallan inscritos Desde esta mirada. es 

factible sostener que el grupo fundador. desde sus inicios en los márgenes del Colegio de 

Psicologia, ha estado vinculado por un fuerte sentido de pertenencia hacia ese imaginario 

"experimental", que articula las prácticas e identidades del grupo. 

Cabe señalar que como sistema abierto, histórico y precario. las relaciones que se 

establecen en la estructura discursiva, no son de ninguna manera ni tersas ni totales. En 

ellas juegan las dinámicas de inclusión y exclusión, que para el caso que nos ocupa 

pudieron objetivarse en el proceso mismo de institucionalización del proyecto Xalapa. 

Vimos por ejemplo. que en los momentos iniciáticos del proyecto el núcleo fundador 

establece vinculas que 1ncluian a aquellos "otros" disciplinares que representaban los 

paradigmas científicos por excelencia. vinculas que en el devenir del proceso instituyente. 

en los momentos de qu1bre. se resignifican en un "ellos" y en un "nosotros". en donde el 

"ellos" otrora compartido representaba la exclusión del grupo experimental de pos1c1ones 

de poder en la estructura académica administrativa. y por ende un debilitamiento de la 

fuerza del proyecto 

En síntesis, ¿qué podemos rescatar de ese momento de configuración académica 

profesional que atraviesa la trayectoria del grupo? Podemos señalar en primera instancia. 

que el momento xalapeño operó como uno de apertura en lo relativo a la aplicabilidad de 

la disciplina en el campo universitario, y de cierre en lo referido a la independencia relativa 

de la psicología en relación a otros campos del saber. Momento de apertura y cierre que 

se objetivó a través, quizás no en los primeros momentos instituyentes de proyecto pero 

posteriormente si, en la lucha por parte del grupo de hegemonizar la 1dent1dad d1sc1pllnar, 

------- -----~---- - ---··----
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vía un único paradigma: "el análisis experimental" como representante de una psicología 

cientlfica. 

Pudimos señalar también, que los procesos de institucionalización aun cuando no 

se dan al margen de ciertas organizaciones que los contienden, no se reducen a éstas. 

Los aspectos subjetivos, simbólicos e imaginarios, marcan de múltiples formas los modos 

en que ciertas "realidades" (sociales, políticas, universitarias. etc), se configuran, 

atravesando asi los trayectos e identidades de los sujetos. Ba¡o esta lógica, podemos 

referirnos a la sedimentación de la trayectoria del grupo, en términos que fue ahi, en 

Xalapa. donde el imaginario ""cientifico experimental" se constituye en el magma que 

articula las metodologias de comportamiento y las identidades de los su¡etos, mismas que 

reverberan más allá de lo local situacional, desplazándose de un ámbito geográfico 

singular, hacia otras instancias del campo universitario. Dicho desplazamiento no significó 

el traslado simétrico ni de las prácticas ni de sus múltiples significados, sino el reacomodo 

en tiempo y lugar (la recomposición), de nuevos elementos que al incluirse modifican la 

caracterización del proceso. El capitulo siguiente da cuenta de ello. 



CAPITULO 111 

CONFIGURACIÓN DEL CAMPO ACADÉMICO 
CURRICULAR 
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IZTACALA, LA CIMNSIMA DEL PROYECTO 

La metáfora traslada a una cosa 
el nombre de otra 

Aristóteles, Poética, 145b 

La trayectoria continúa ahora en la Alma Mater, matriz constitutiva del grupo. Los 

hilos de la trama se desplazan y con ellos los itinerarios de nuestros sujetos, del espacio 

social y formativo de Xalapa hacia la UNAM, espacio genealógico del entramado 

discursivo experimental del cual hemos seguido sus huellas, sus andares. 

El desplazamiento significó rupturas en el orden de lo institucional, pero también la 

sedimentación, dadas las posiciones de prestigio intelectual con que el grupo contaba 

para aquellas épocas. del discurso epistemológico que tenia como eje nodal al 

experimentalismo como forma de hacer y ser respecto a la disciplina y a la profesión, es 

decir, como posibilidad de formación pedagógica de los nuevos cuadros de estudiantes 

que ingresaban a la recién conformada Facultad de Psicología en la UNAM 

En este sentido, el grupo regresa a la Facultad --€1 éxodo inicia a partir de 1971 

como ya se dio cuenta en el capítulo anterior- no en un vacio simbólico, sino encarnando 

el origen "mítico" que el Proyecto Xalapa representaba como el "primer programa 

elaborado por y para psicólogos" 

Pero ... las condiciones eran otras Llegaban a una recién fundada Facultad de 

Psicologla que resentía los efectos de la masificación, ya no era esa Facultad donde "todo 

el mundo se conocía", donde los lazos socializantes iban más allá de lo estrictamente 

escolar, nuevos sujetos empezaban a conformarse; pero también la Universidad en su 

conjunto vivía intensos cambios y transformaciones, una Universidad que devenía de una 

"institución de .elites" a una "de masas" como algunos autores la denotaron. Asi, en 

momentos de intensos cambios institucionales y organizacionales tanto de la Universidad 

en lo general como de la Facultad de Psicología en lo particular, la llegada no fue del todo 

armoniosa. 

¿Qué queremos decir con esto? Que aun cuando el grupo, particularmente los 

lideres del fundador, contaban con un vasto capital simbólico, el regreso al campo 

universitario se daba en un momento donde las posiciones de poder estaban en constante 
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competencia entre los distintos grupos que para ese entonces operaban. En este sentido, 

y dado que contaban con el apoyo irrestricto del primer director de la Facultad de 

Psicologia -el Dr Luis Lara Tapia- los herederos fundadores encuentran en la Maestrla 

de Análisis Experimental de la Conducta y posteriormente en la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales lztacala (ENEPI). el espacio social idóneo en el cual presentificar y 

resignificar el proyecto que en el pasado reciente habian construido en Xalapa 

Así, tanto la Maestría como la ENEPI se constituyen en el "lugar" del cual se 

apropian y desde el cual establecen relaciones diferenciadas relativas a formas de ser y 

hacer la psicología, esto es, de configurar una identidad. Y aun cuando el locus del poder 

institucional se hallaba situado, topográficamente hablando. en Ja Facultad de Ps1cologia 

de la UNAM, los trazos gruesos del grupo se espacializan en los contornos de ésta, y sus 

metodologías de comportamiento "reverberan" más allá de aquellos involucrados 

directamente y más allá de lo situado, es decir, los efectos de las prácticas tanto 

formativas como socializantes se dejan ver fuera del espacio que los circunscnbian 

¿Cómo acercarnos entonces a lo que hemos denotado como la c1ma/s1ma del proyecto?, 

¿por qué centrarnos y cómo abordar la dimensión "curricular" del trayecto del grupo 

experimental? 

A Jo largo de los capítulos precedentes hemos tratado de dar cuenta de Ja 

institucionalización de la versión experimentahsta de la ps1cologia en la UNAM. a través 

de la trayectoria de un grupo que se erige como líder de esta aprox1mac1ón ps1cológ1ca 

Siguiendo una lógica discursiva y relacional y una cronologia como forma de expos1c1ón 

narrativa, hemos intentado resaltar aquellos rasgos que consideramos relevantes para la 

institucionalización de dicha práctica en los campos académicos d1sciphnar y profesional. 

es decir, el intento -siempre histórico y precario- de cierre de dicha configuración 

discursiva. 

Dadas las condiciones singulares de nuestro ob¡eto. es menester ahora 

acercarnos a la cima/sima del proyecto (la Tabla 3 muestra la cronologia de las tres 

temporalidades trabajadas en el caso de la ENEPI). misma que situamos particularmente 

en el carácter "innovador" que se le adjudicó, por parte de sus constructores. al proyecto 

curricular de la ENEP-lztacala. Y aun cuando relevaremos particularmente el proceso de 

institucionalización de la carrera de psicología en lztacala, en el campo curricular, ésta -la 

institucionalización- se imbrica con las huellas y el itmerano del grupo fundador desde su 

origen mitico en Xalapa, hasta su paso por la Maestria en Análisis Experimental de la 

Conducta de la Facultad de Psicologia en la UNAM. 
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Por otro lado, el recorrido que se hará de esta trayectoria, continua de la mano de 

algunos miembros que hemos categorizado como fundadores, pero el grupo incluye ahora 

nuevos sujetos, los herederos/adherentes, que entre sus rasgos principales se encuentran 

el haber sido las primeras generaciones de estudiantes de la Facultad de Psicologla en la 

UNAM, formados principalmente en una tradición de pensamiento que privilegiaba al 

Análisis Experimental de la Conducta como la teoria "científica" por excelencia. Asi, se 

encontraban, formativamente hablando, con una fuerte disposición positiva hacia una 

propuesta que se tuviera como eje central dicha forma de conocimiento. Es por ello, que 

ubicaron como los herederos/adherentes de este saber. 

Asimismo, jugamos con el binomio cima/sima como significante que en sus polos 

condensa la temporalidad vertiginosa del proyecto, por un lado señala la visibilidad y el 

poder 1nic1áticos. esto es, la capacidad para estructurar un campo de acción posible, de 

otros campos. y por otro señala el quiebre y la cnsis; en una temporalidad que impidió la 

sedimentación del mismo en términos únicamente de una epistemología experimental, 

que no de otras. y que le imprimieron a la carrera de psicología lztacala y a sus 

académicos una identidad vertebrada principalmente alrededor de "lo curricular"'" como 

punto nodal 

Asi, el recorrido continúa acercándonos al contexto de los años setenta, en cuanto 

a los cambios y transformaciones relativas a la educación superior específicamente en lo 

tocante a la Universidad Nacional Autónoma de México, esto con la finalidad de articular 

los hilos conductores de la trama que venimos siguiendo con los cambios que en un 

llt Múlliplc\ son lac; in"·csliµacioncs que dentro de h1 c!-.ICr;.1 educativa han dado cuenta del currfculum corno 
tihjcto de: c~lmlio. De ... dc aquClla' que lo cn11c1bcn en su aspecto na.·ra111L·ntc..• 11..•cnico y programático Cl"o:1ylcr. 
1971. 1'<1ha, 197·1); los t.JUC In incluiíln como parte de la plancación educativa (Castrcjón DicJ'., JQ77). hasla 
<1q11cll;1~ que..· ;a partir c.k la <ll'rnda de lo!o. ochc..·111a en nuc~lro pi.1is intentan rl'.''.'>pondcr al pragmatismo impcrarllc 
1..·11 111., c:..,111dio<.; "nhn.· currkulum. rc!-.<1llando In'.'> a~pcc10~ con1cx1uak~. 1tkolúgi1.:os y polilicos que imperaban 
1..·11 l;i.., propuc ... ra ... 1t.·c11lu.:n\1ica .. y funcionalistas (Furl;ln y l<cmcdi. 198~). por mcncionnr alguno~. 
Rccit.·ntl'!llenlc: la per..,pei:1iva procesual respecto al currkulum ha venido ganando IL-rrcno L'l1 fas 
mve..,tiµ;u.:ione.., t_·duc<itivas. cumn campo de comunicación entre lf.1 tcoria y la ¡mictica (Stenhou~e. 1'>98). en 
dornk 1..•I <1ct.•n.:amic1110 a la.' etmdicionc .... concretas de cun~trucción implica dar cucnla de las mllltiplc~ 

Íllll'facc1L111e\ cullurall."~ y ... ocialc~ en la~ L·uales los sujclo~ partkipan <lúndolc forma y transformándolo 
(S;11..n..,1an. J'ltlS) ""''· el curriculum. o mas prccis•1111en1e lo curm.:ular puedc ser leido como el cruce de 
11111hiplt•.., dimen~ionc~ que a1rnvic~a11 tanto la vida insti1ucional como la dt_• los sujt.·IO~ pl1rticip111111:~ 1..•n su 
co11 ... 111u.:ciú11. l>c-.dc nue~tra mirada. concnn.Jamos con Kemedi (en prcnsa). que el currículum. como 
t.'\ple..,uln dt_• pr;icticas. po..,ihilita el ;icercamienlO •1 la dinámica in~titucional a trnvCs de: "/a relucuin 
l'11111¡if1•1a 1•11 1¡u1• H' 11rf1<'11/a la llHtoria lll.\flllldmwl y .\11 concn•cuin ,.,, ww ¡1ro¡mest11 t!\p/iclla dt• tm p/1111. 

/1J\ fll1'l '•lll/.\t110\ f'Or lo.\ n1t1ll'.\ lo.\ .\tyl'tos d1• m·uerdo a la culllira 111.,11111cw11al lo recihl'lt y lo rt'}ll'xtumm. 
tTu;ado.\ ¡1or .\ll.\ trayectoria.\ ,1,·adt;mint.\ y f't'r.\01wlt·.'i. y t'lt ú/11ma 111.\·tam·w. d 1h.•.-.pla=cmtie11to c:oncrt•/o di• 

t'.''"·' ¡1rcit'l1nt.\ en 1111 t'Sf'llCio 1¡11c rt•cstr11ct11ra y muestra 1._•n 1111 con¡1ullo dt' 111feraccio11t.'.\. la L'llllltciaciún dl' 
1111 l'royt•t.fo ·· (p 1 ). l.o curricular L'l110lll"C!'i ~l' toma en una de las rnUltiple~ formas en que se expresa In 
ir1"1i1tu:io11al y la trayectoria de lo sujclos. incluye el aspecto programú11cu (planes)' progrnma~) pcrn no se 
rel111et.• a csle. lo curricular 11111e~1rn la forma de vida de los sujetos en juego en el espacio institucional. 
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sentido macro social tuvieron las pollticas de educación superior en nuestro país como 

condiciones de posibilidad que permearon el proyecto curricular de lztacala 

particularmente. 

Asimismo, en un segundo momento, nos acercaremos a los procesos de 

institucionalización de la carrera de psicología en la ENEP-lztacala en términos de la 

"innovación" de la estructura organizativa y normativa que el proyecto de psicología 

constituyó en su tiempo; la configuración de la "comunidad" académica en los periodos 

iniciáticos de ese espacio social y la conformación del Comité de carrera. las áreas 

académicas y el colegio de psicología como polos identitarios que en un primer momento 

operan como cierre temporal del horizonte "académico-curricular", para posteriormente 

constituirse en reagrupaciones académico-políticos que median la posterior crisis y 

quiebre del proyecto original 

Los itinerarios del grupo fundador se entrecruzan con un grupo de 

herederos/adherentes, que fueron interpelados por la novedosidad del proyecto Los 

consideramos así. aunado a los rasgos señalados lineas arriba, pues la convocatoria del 

proyecto se dirigió. al menos en los momentos iniciales del mismo, a grupos de su¡etos 

que tuvieran ciertas caracteris1t1cas. a saber ¡óvenes recién egresados en su mayoría de 

la Facultad de Psicología de la UNAM del departamento de Análisis Experimental; jóvenes 

que estuvieran cursando la Maestría en Análisis Experimental, en suma jóvenes con una 

fuerte disposición hacia esta aproximación teórica. 

Continuemos pues el último tramo. para efectos de nuestra investigación que no 

de los itinerarios de nuestros sujetos. de la trayectoria del grupo experimental, abriendo el 

capitulo con lo que seria su arribo a su casa formativa: la UNAM. 

El regreso. La UNAM como espacio 115 de continuación del itinerario 

A raíz del quiebre del proyecto Xalapa, los miembros del grupo refundador 

regresan a la UNAM, espacio que sienta las condiciones de posibilidad para continuar con 

esas formas de hacer que los habían investido de autoridad académica y profesional. 

Aunque el regreso inicia en temporalidad biográfica diferencial, ya que algunos de ellos se 

incorporan a la UNAM una vez finalizadas las prácticas formativas en el extranjero. 

11
' Recuperamos de Michacl De Ccrtcau la noción de espacio como "el efecto producido por las opcrncionc~ 

que lo oricrllan. lo circunstancian. lo tcmpomli1.an y lu llcv¡m a funcionar corno una unidad polivalente de 
programas connictualcs o de proximidades contractu.alcs, cs10 es, como lugar rracticado'' (2000, p. 129). En 
c~lc sentido el espacio, u diferencia del lugar. remite a las opcraciuncs, a las acciones que sujetos históricos 
clahoran en rclucit~n a cieno orden. es decir a la cuns1rucción de discursos. 

------ -·- ----~---
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mientras que otros lo hacen a ralz del quiebre en Xalapa. Por ejemplo, Emilio Ribes se 

incorpora a la UNAM en 1971, mientras que Florente López lo hace un año después y 

Víctor Alcaráz para 1973 al concluir su doctorado en Francia; todos confluyen en la 

temporalidad de conversión del Colegio de Psicología a Facultad de Psicología 116
, 

estamento que implicaba, enlre otras cosas, la autonomla relativa de la disciplina de 

aquéllas que la vieron nacer. 

Eran momentos de intensos cambios, el Colegio de Psicología luchaba por contar 

con un espacio social "propio" en la estructura organizativa de la UNAM, y momentos 

también de franca competencia con la representación que el Proyecto Xalapa tenia ya en 

la esfera normativa, esto es, Xalapa era para aquellos tiempos el modelo profesional a 

emular dado el prestigio con que la escuela contaba, aun en tiempos de franco quiebre. 

En este sentido, el regreso se da hacia un "lugar" donde la lucha por espacios autorizados 

y autorizables implica la competencia abierta entre los diversos grupos que ocupaban el 

campo. Pero también, el regreso se da bajo el cobi¡o de algunos de los pioneros del 

grupo, el Dr. Lara Tapia particularmente. mismo que contaba con una posición de gran 

reconocimiento en el entramado del aun Colegio de Psicología. y que a la sazón seria el 

primer director de la Facultad de Psicología 

"Luis [Lara Tapia] mo persuadió de incorporarme a la UNAM para desarrollar el 

análisis de la conducta en licenciatura y el postgrado" (Ribes, 2001, p. 294).117 Así, con el 

auspicio del Dr. Lara Tapia, Consejero Técnico del Colegio de Psicologla, pudieron 

salvarse las vicisitudes del regreso y aunque algunos de ellos pugnaban por rescatar el 

proyecto Xalapa "yo me planteé regresar a Xalapa [relata el Dr. Alcaráz] y tratar de 

reconstruirla, pero Luis Lara me dijo ... es que aqui está todo el grupo, no tiene ningún 

sontido que te vayas a Xalapa, yo /1ago todo lo que sea necesario .. y decidí finalmente 

11mo a la UNAM" (Ent.. Alcaráz. 1999, p. 7), "fuimos los últimos en salir [Roberto Alvarado, 

Carlos Fernández y Florente López]. ya presionados·: narra en entrevista Florente López 

(Ent. López. 1998, p. 3). 

Aunque· cobijados por figuras con poder y prestigio 1nstituciorial al interno del 

Colegio de Psicología, la llegada está marcada por la competencia entre los miembros del 

grupo Xalapa y las primeras generaciones de estudiantes/académicos que formaban parte 

del Colegio. Esta competencia tenia sus hilos primordiales en la apertura del campo 

profesional y en la elaboración de planes y programas, debido principalmente a que 

11
h En el capitulo 1 elaboramos una lectura pormcnorit.a<la del 1rayccto del Colegio de Psicología ,a Facultad. 

111 Rihcs. l. E. (2001 ). l.ui~ l,ara Tnria ( 19)0-2000). Ohituario. H'"'''Ü'f" Ah•.t1canu de Amili.H.'t dt! la Conducta 
26. No. J. 2'>3·298. 
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Xalapa se había instituido como la primera escuela del país con un currículo elaborado 

por y para psicólogos y, ¡cómo era posible que el centro formativo se desplazara a 

Xalapa! "para la Universidad de México aquello fue un choque, o sea que de repente la 

psico/ogia se habla más bien asentado en Xalapa, y ahi era el lugar más productivo .... 

más productivo que en la UNAM Y además ter1iamos un plan de estudios que para los 

jóvenes, representaba el giro que también ellos quarian. aso fue muy importante para 

/Jacer la modificación después del plan de estudios en la UNAM" (Ent., Alcaraz, 1999, p 

8). 

En este sentido los territorios, en un sentido geográfico pero también simbólico, se 

hallaban ocupados. Dada la estructura organizativa del Colegio de Psicología en términos 

de Departamentos, el lugar "natural" para estos inmigrantes era por supuesto el 

Departamento de Psicología Experimental"". espacio ocupado por los "conductistas" El 

arribo de algunos de los miembros del grupo implicaba el reacomodo de ese espacio que 

ya era "practicado" por los miembros integrantes del Departamento, pero también el 

reacomodo de las jerarquías polillco-académ1cas que al interno de ese espacio social 

operaban. 

Cercanos ya los tiempos institucionales de la creación de la Facultad de 

Psicologla, cuya estructura normativa relevaba los aspectos teóricos y metodológicos en 

cuanto a los haceres disciplinarios, y con la fuerza que el proyecto expenmentalista en 

Xalapa le habla permeado al campo profesional. el Departamento de Psicología 

Experimental se erigía como un ambiente 1nst1tuc1onal "fuerte""". esto es, como un 

espacio donde se establecían deliberaciones y tomaban dec1s1ones relativas a la creación 

del Colegio en Facultad. Aunque minúsculo en términos del número de académicos 

adscritos al Departamento, no es aventurado calificarlo como grupo sectario''º. entendido 

como movimiento "revolucionario" que combinó un punto de vista singular respecto a la 

psicología con la amplitud de su campo de acción. Ba10 estas condiciones, matizadas sólo 

de manera somera, la llegada no podía ser facll "Llagamos do arrimados" relata el Dr 

Florente López, "cuando salimos de Xalapa, no habia nada. 111 en la UNAM. ni en la 

1111 Cuyo Jefe en aquellas épocas era el Dr. l.ara Tapia. 
11

'
1 lklmnamos la noción de "gnipo fucr1c" del análisis propuesto por Frascr ( 1992) en relación a la 

configuración de espacios públicos en: Ardili. B. ( 1995). An An:hipclago nf puhlic spaccs. Dt!partnll'lll '!l 
lim•1..•rmm•111, lfni\11.!r.\"it_\' of E.\',\'Ct. Pp. 1-25. 
t!o Secta entendida como ··una rc\·olución que ha triunfado sin lograr onodnxia. que ha impregnado la 
tolalidad del dominio. pcrn ha ganado los cnraJ.uncs y las rncn1cs sólo de una minoría de la pohli1ción". 
licchcr, T. (2001 ). Trihwr y IL'rritorios académico.\·. / .. a 111dUJ.!C1C.:iú11 illfL'it!,·fllu/y las c11/111ra.11 dL• las cli.!iidf'lina.11 
Espaíla: <icdisa. p. 110. 
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Ibero ... no teníamos trabajo lwsta que Luis Lara pudo conseguirnos algo aqul..., entramos 

en principio en buenas condiciones aparentes"(Ent., López, 1998, p. 6). 

Esas buenas condiciones aparentes, significaron la lucha por parte del grupo 

fundador que llegaba por obtener un espacio propio, mismo que se encontraria con la 

apertura posterior del programa de posgrado en Análisis Experimental de la Conducta, el 

cual paradójicamente se asienta fuera de los limites geográficos de la Facultad. Estos 

limites operaron también como fronteras simbólicas, y permitieron la interacción de los 

diferentes grupos pertenecientes a la misma corriente de pensamiento (el análisis 

experimental de la conducta) en sistemas de referencia topográficamente distintos, lo que 

evitó una confrontación directa entre sus miembros. 

"Cuando llegué a México tuve la oposición de los conductistas, incluso estuve un 

ario que no estuve en e/ programa de psico/ogia experimental, sino que estuve en 

educativa", relata el Dr Ribes (Ent . 1999, p. 18). Asimismo, el Dr Víctor Alcaráz refiere 

que. "yo llegué como profesor en psicotogia experimental y en análisis experimenta/ de la 

conducta. Los alumnos cuando supieron que yo iba a ser su profesor no me querían, 

porque yo era neurofisiólogo .. Antes de que yo empezara a /1ablar, abrieron sus libros y 

[principiaron] a decir como la neurofisíotogía no representaba una forma. para la 

psicología. adecuada de ver los problemas ... Los estudian/es /1abían llegado a un 

radicalismo exagerado. no aceptar nada que tuviera que ver con el sistema nervioso ... " 

(Ent. 1999. p 7) 

Esta confrontación no devino en ruptura. Eran tiempos de alianzas. de conformar 

estrategias para lograr la independencia del Colegio, de operar como una "identidad" 

homogénea Aunque es claro que todo sistema no implica una sutura total "tuve la 

opos1c1ó11 de los conductislas", "los alumnos no me querlan porque era neurofisiólogo". 

ambos bandos luchaban por un proyecto que se consideraba primigenio: la conformación 

de la Facultad de Psicología En este entramado discursivo. "ellos". los recién llegados y 

"nosotros". los formados en el Departamento de psicología experimental. se constituían en 

agrupamientos del mismo tipo. es decir. ambos se perciben como identidades que pugnan 

por ciertas formas de ser y hacer. la diferencia no es la única d1mens1ón constttutiva de 

estas identidades grupales; son grupos similares que construyen equivalencias, en el 

sentido de compartir genéricamente una visión respecto a la psicología, lo cual permitió 

for1ar una representación de "unidad" -el desplazamiento hacia la Maestría de Análisis 

Experimental coadyuvó a ello-, a pesar de las luchas en su seno. 
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Con la nominación del Colegio de Psicologla en Facultad de Psicología (1973) 121
, y 

con la designación del Dr. Luis Lara Tapia como su primer director. las cosas para el 

grupo tomaron otro cariz. Contaban ya con el apoyo institucional e incondicional del 

Director de la naciente Facultad, mismo que les facilitó la continuación de sus andares. "El 

Dr. Luis Lara tenla la idea de hacer crecer este grupo" nos narra el Dr. Florente López 

(Ent., López, 1998, p. 6), "aunque Lara Tapia no era conductista el grupo que más fuerte 

lo llacia era el grupo conduclista" (Ent., Fernández. 1998, p. 4). Así, apoyándose 

mutuamente, las condiciones se presentaban favorables. 

En ese año (1973) el Dr. Emiho Ribes fue nombrado responsable del posgrado en 

Análisis experimental de la conducta y el Dr Víctor Alcaráz Jefe del Departamento de 

Psicofisiologla a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad. "Cuando nos entregaron 

el edificio de la Facultad, nos relata el Dr. Víctor Alcaráz, mi laboratorio estaba en el tercer 

piso, a cien metros de los cables de al/a tensión .. yo dije -es imposible trabajar, porque el 

ruido generado por los cables impide que se llagan registros ... entonces así se creo 

Coyoacán. Se nos rentó una casa, y llevamos los laboratorios para allá. Emilio [Ribes] y 

yo tuvimos la idea de hacer el laboratorio en Coyoacán" (Ent., Alcaráz, 1999, p. 8). Ellos. 

estos fundadores, mantienen formas de hacer comunes más allá de los lugares 

transitados. 

¿De qué manera operó el traslado del posgrado a Coyoacán? ¿Qué prácticas del 

comportamiento se configuran? Portando con ellos la impronta que el Proyecto Xalapa 

aún tenla en el imaginario grupal, como modelo idóneo de formación de sujetos. y 

contando con un espacio que al ser practicado deviniera en lugar "propio", Coyoacán 

representaba la continuación de aquello que había quedado trunco, el espacio de 

posibilidad y de visibilidad que parecía perdido con el quiebre de Xalapa. "Como 

condiciones para aceptar la responsabilidad [de la coordinación del posgrado], le pedí 

libertad absoluta para elegir y contratar al personal del nuevo programa, modificar el plan 

de estudios vigente. adquirir equipo de laboratorio de condicionamiento operante, y rentar 

una casa en donde instalar los laboratorios ... Luis [Lara Tapia] accedió a mis peticiones. 

1
·'

1 l.u Facuhad ..,e integra en el ínterin entre la gestión del Dr. Pahln Gontillcz Casanova ( 1970-1973) y el 
nomhrnmicnto del Dr. Guillermo Sobcrón (1973-1981) como rector de la lJNAM. El rcc1urado del Dr. 
Sobcrón se caraclcri1ó, cnlrc olras cosas, por rcsigniticar la propuesta de reforma universitaria planteada por 
(.ion1.úlc1 Casanl1va, dándole un matiz eminentemente conservador. l,<,stcrionucntc abundaremos en la 
vim:ulaciún del proycclo sohcronisla con la creación de las ENEPs. Basta por ahnrn scilalar que la creación de 
la Macs1rla en Análisis E\pcrimental de la Conduela se dio en el marco del impulso inicial que Goru.álcz 
Cas;:mnva planteaba respecto a la vinculación cnlrc investigaciún ) doccnci<1. como uno de los ejes principales 
la "nueva universidad". 
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otorgándome absoluta libertad para reorganizar el programa en lo curricular y en la 

elección de los nuevos programas" (Ribes, 2001, pp. 296-297). 

Esta forma de organización espacial, permitió un equilibrio de tensiones entre los 

diferentes grupos sociales y a su vez la permanencia de lazos de interdependencia entre 

éstos, al fin y al cabo las semejanzas eran más que las diferencias, aunque claro está que 

la división del espacio lo significa, pues "no llay espacialidad que no organice la 

determinación de fronteras" (De Certeau, 2000, p. 135), éstas -las fronteras- operaron 

como líneas tácticas en donde los diversos grupos interactuaban sin necesariamente 

compartir el mismo sistema de referencia espacial, aunque "dentro" de los arreglos 

institucionales. 

"Fue Xafapa en clliquito". El tránsito a Coyoacán 

A diferencia de su llegada a Xalapa, el grupo fundador contaba ya con un prestigio 

intelectual reconocido. con una estructura de personalidad ong1nal, con la legitimidad que 

el proyecto construido en Xalapa tenia como modelo de formación del campo profesional 

y, por supuesto, con el apoyo institucional. Contaba también con un espacio autorizado y 

autorizable que les permitió continuar con esa "forma de vida" que representaba a la 

ps1cologia '"cientifica". en donde el significante "Análisis experimental de la conducta" 

condensa la interpretación y el sentido "correcto" respecto a la "moderna" disciplina. 

Se habia roto con el pasado. eran tiempos de dar la cara de lleno a la modernidad. 

tiempos de progresos c1entif1cos y tecnológicos. (habia que] "adqumr equipo de 

condicionamiento operante". tiempos de vinculación entre la investigación y la docencia 

como la "nueva universidad" demandaba Pero tiempos también de continuar con esas 

prácticas que en el pasado reciente habian resultado fructiferas y que, como universos 

simbólicos. atravesaban las formas de ser y hacer del grupo y por ende su 1dent1dad. 

La mayoria de ellos contaba ya con las credenciales que los leg1t1maban como 

portadores autorizados de ciertos saberes -los titules de maestria y doctorado-. y con los 

nudos socializantes que habían establecido via los intercambios y via1es. las as1stenc1as a 

congresos y simposios y la conformación de sociedades. asi como por la posición que 

iugaban al interno del CNEIP"' Estas estrategias habian resultado productivas como 

elementos de "cierre" de la estructura discursiva experimentalista; así los fundadores se 

dan a la tarea de formar a los primeros cuadros de académicos e investigadores que se 

incorporarlan a la planta docente de la Facultad y, donde algunos de ellos llegarían a 

I!~ Elementos ~slus n:l.rnulns a profundid¡uJ en el capitulo anterior pp. 22~4 I. 
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formar el primer grupo adherente de la ENEP-lztacala. En este sentido, la Maestría de 

Coyoacán se conslituye ahora en el espacio que presentifica el imaginario del grupo 

alrededor de lo "cientlfico experimental" como la forma "correcta" de concebir a la 

psicologla y su práclica. 

Asi, algunas prácticas se desplazan de lo que fuera el proyecto Xalapa hacia el 

posgrado de análisis experimental de la conducta en Coyoacán, y en este senhdo algunos 

de los miembros del grupo fundador la refieren como "Xalapa en chiquito". "Si, fuo Xalapa 

en chiquito, Ja maostria de análisis. la maestria en psicofisiologia, pues empezó a tener 

estudiantes que vonian de Aménca do/ Sur, también fuo la época de auge de los estudios 

de posgrado al1i en la Facultad" nos dice en entrevista el Dr. Víctor Alcaráz (Ent., 1999, p. 

8). "Yo no experimenté muc/1a diferencia, relata el Dr. Florente lópez, porque yo no mo 

tuvo que meter a la Facultad como tal, vine acá a la Maestría, entonces era casi lo mismo, 

nada mas sin las montañas, sm la comida [refiriéndose a Xalapa]. A nivel de maestria 

estaba bastante bien, daba clases en la licenciatura, pero las clases las dábamos ahora si 

muy orientadas hacia la cuestión co11ductua/" (Ent.. lópez, 1998, p 7). 

los vinculas identitarios y de pertenencia del grupo se mantenían y se imbricaban 

con las práclicas socializantes y formativas que para ellos resultaron altamente 

produclivas. Ejemplo de ello seria la part1c1pac1ón de profesores extranjeros como planta 

docente de la maestría, durante los años iniciales de la misma. años en que el Dr. Emilio 

Ribes fungió como Jefe del posgrado"' la inclusión de profesores extranjeros fue la 

estrategia elegida por el grupo como medio de dotar de prestigio y legitimidad al 

posgrado, en un campo altamente compet1t1vo para aquel entonces. Por otro lado, 

posibilitó el mantenimiento de esas redes sociales que habian establecido hacia "afuera", 

con el circulo de profesores extranieros cuyo prest1g10 era 1ncuest1onable, y la formación y 

crecimiento de redes "'internas" entre los grupos de pares. que llegaran a normar los 

criterios para la obtención de méritos y reputación del campo y sus sujetos"'. 

iit Entre los prnfcsorc~ que impartieron cursos en el posgrado estuvieron: el Dr. Pcrc Julia (~ scnh!Slrcs): el 
Dr. Thomas Ciarrclt (7 ~cmcstrcs): el Dr. Thornas l.ovitt O semestres); d Or. Joao Claudin Todorov (2 
scmcslrcs): Dra. Franci..,t·a Ft.•ckcs (2 scmcslrcs): Dr. John E. R. Staddnn (2 semestres) y el Dr. Alliston K. 
Rcid ( 1 semestre}. 
1 ~ 4 Bcchcr apuntu que la for111.1ción lle redes)' circulo~ sociales entre la comunidad académica son algunas de 
las caraclcrísticas cpis1cn101bgica'i que pcrmcnn a estas comunidades intelectuales. mas allá de los lerritorio'i 
disciplinarios singulares. El autor elabora un paralelismo entre red y circulo social como aquellos 
agrupamientos .. amorfos .... superpuestos y en un estado dc flujo constante. Se centran en y se establecen 
alrededor de indi\'iduo~ )'grupos" (2001, p 94 ). Para un acercamiento a la forrm1ción de redes de relaciones en 
el grupo rcfundacional. vCase Capitulo dos pp. 27-33. 

---------------·- ------· 
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Asimismo, el posgrado se caracterizó en sus años iniciales por convocar a un alto 

número de estudiantes latinoamericanos, recibiendo a psicólogos de la República 

Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile,,.. Estas prácticas 

socializantes y formativas median el intento del grupo por configurar un "ethos" respecto a 

la disciplina y profesión vertebrado por ese imaginario "cientifico experimental", más allá 

de las fronteras de la UNAM. sobre todo s1 tenernos presente que el campo de e¡erc1cio 

profesional de estos estudiantes se lirnilaba principalmente a la esfera universitaria; pero 

por otro lado 1mpllcaba la competencia por la obtención de posiciones de prestigio y poder 

en relación con el posgrado en ps1cologia general experimental, adversario "natural" del 

de análisis experimental 

¿Qué queremos significar con esto? Ya lineas arriba habiamos señalado la lucha 

que se habia establecido por espacios propios entre algunos miembros del grupo 

fundador y los miembros del departamento de ps1cologia experimental en la UNAM, y ta 

mediación por parte del Dr. Lara Tapia como mecenas del grupo. Ambos grupos 

intentaban erigirse como portadores "legit1rnos" de ta nueva psicologia "cientifica y 

experimental" al interno de ta estructura organizativa del posgrado en la Facultad y, a 

decir de Francisco Cabrer " ... [los] antagonismos perso11ales, que se lwbian i11cubado 

entro los miembros de la U11iversidad Veracruza11a, que posteriorme11te se i11corporó a la 

UNAM. 1n1pidiero11 la creación de un solo programa E11 1971 y 1972 se realizaro11 lodos 

los esfuerzos posibles para demostrar la viabilidad de dos programas. La Divisió11 de 

Posgrado de la Facultad de Psicología quedó marcada, desde su i11icio, al aceptar por 

motivos polilicos que los programas, como antes los depar1ame11tos e11 lice11cialura, se 

fo1111aran para dar cabida a grupos do profesores" (1973, pp. 443-447). 

La imposibilidad de constituir un solo programa relacionado con la ps1cologia 

experimental está significado por "los a11tago11ismos perso11ales ... e11tre los miembros de 

la Universidad Veracruzana", los envites se hacen inteligibles entre "ellos" que se 

"111co1pora11 a la UNAM" y un "nosotros" cuyo lugar de pertenencia nunca fue abandonado. 

Pero además permanecen las "huellas" de prácticas del comportamiento que en el pasado 

reciente habian evitado. al interno de la estructura organizativa y normativa del Colegio de 

Psicología, la ruptura entre los diferentes grupos que en éste contendían "la divisió11 

quedó marcada ... al aceptar por motivos políticos que los programas, como a11/es los 

departame/Jfos e11 licenciatura, se formaran para dar cabida a grupos de profesores''. 

i.•\ Datos tomados de: Cahrcr. F. (1973). Una décuda en la Psicologl11 cxpcrirncn1al, En: Una d,J(·ada t.111 la 
Facultt1d d<' l'.üc:o/oJ.!ia: /V7J-/Q8J. Mé.xico: UNAM-Fncultad de Psicologfn (p. •141 ). 
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La colaboración en la reciente Facultad, entre los miembros de estos dos grupos 

de científicos experimentales por construir un "ethos" científico para la ps1cologia a 

manera de las ciencias naturales. establece relaciones de afinidad si, pero también de 

división. En este sentido, ambos posgrados se constituyen en agrupaciones poco 

permeables, es decir, su ex1stenc1a está claramente delimitada en el espacio (una en 

Coyoacán la otra en ciudad universitaria). pero también opera una frontera simbólica entre 

ambos (los de la Universidad Veracruzana y los de la UNAM), y la competencia entre 

ambos posgrados por el reconoc1m1ento y la "visibilidad" 

La competencia se present1f1ca en la contienda entre ambos posgrados por contar 

con una planta de profesores de reconocido prestigio y con dedicación plena, y por contar 

con una matricula estudiantil amplia, entre otras cosas. En lo tocante al segundo 

elemento, y centrándonos particularmente a los años iniciales del posgrado -pues para el 

año de 1g75 el Dr. Ríbes se traslada a la ENEP-lztacala como coordinador de la carrera 

de psicología-, la matricula en la maestría de Coyoacán era sustancialmente mayor que la 

de la maestría en psicología general experimental. De cinco estudiantes inscritos en 1972 

en cada uno de dichos programas, la matricula incrementa a diez para la maestría en 

Coyoacán al año siguiente. número que casi se duplica para los dos periodos 

consecutivos (1974-1975). Efecto inverso para el posgrado en general experimental, ya 

que el número de estudiantes inscritos en el citado programa disminuye hasta casi tres 

alumnos en el periodo mencionado.'"" 

La inversión que el grupo había hecho por la obtención de credenciales que los 

legitimaran, el establecimiento de redes sociales hacía "afuera" y la institucionalización 

que en el campo profesional le habían dado a la psicología como práctica "científíca

experimental", aparejado al fuerte impulso que en terreno pedagógico tenia el desarrollo 

de tecnologías educativas. "Coyoactm fue el primer programa sem1-tutoral en la facultad", 

fueron los hilos de la trama que anudaron la fuerte presencia del grupo en el posgrado de 

la UNAM 

Entre los años de 1973 a 1975, el total de la planta docente del posgrado en 

Coyoacán era de dedicación mayoritaria (esto es, dedicaban un porcentaje mayor al 50 de 

su tiempo de trabajo al posgrado), a diferencia de aquellos docentes que impartían cursos 

en el posgrado de general experimental, en donde solamente un número reducido de 

éstos eran de dedicación mayoritaria •U La dedicación plena de la planta docente del 

w .. Dnlos retomados de Cabrcr. op cit.. p. 438. 
"' Fucnlc: Cabrcr. F (op cil. p. 439). 
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posgrado en Coyoacán, a diferencia de los académicos del posgrado en psicología 

general experimental, posibililó el fortalecimiento de vinculas identitarios y de pertenencia 

entre sus miembros; fortalecimiento mediado por el recuerdo (la memoria) de los años 

vividos en Xalapa "s/, era Xalapa en chiquito", la ca-presencia constante en el espacio 

coyoacanense, y la posibilidad de comunicación intermitente con otros académicos, que, 

aunque no locales, si eran conocidos por ellos. La relación entre estas dimensiones -la 

memoria, la ca-presencia y la inmediatez virtual-, promovieron en ellos un fuerte sentido 

de identidad y pertenencia 178 

Sin embargo, se acercaba el tiempo de bifurcar itinerarios, de continuar por sendas 

paralelas, que no simbólica ni imaginariamente diferentes. El universo simbólico que los 

atravesaba, representado por ese imaginario "cientlfico y experimental" respecto a la 

psicología, es el elemento constitutivo de la identidad del grupo, y aun cuando sus 

trayectorias tomaran caminos diversos, sus "formas de vida" permearian los espacios por 

ellos transitados. 

En 1975 el Dr Emilio Ribes es nombrado coordinador de la carrera de psicología 

de la ENEP-lztacala. Sus andares se desplazan entonces de Coyoacán hacia lztacala, 

quedando como Jefe del posgrado en Coyoacán el Dr Florente López. Por su parte la 

gran mayoría del grupo refundador original. encontraron en la Facultad de Psicología el 

espacio en el cual continuar con su itinerario. con posiciones diferenciales en el 

entramado organizativo de la escuela ' 29
. 

Se cerraba un ciclo de andares individualmente compartidos, de prácticas 

socializantes y formativas comunes. y se abría la temporalidad biográfica individual, la 

búsqueda del reconocimiento por "méritos propios", al fin y al cabo contaban ya con un 

"nombre" prestigioso al interno de la comunidad académica. y además insertos en un 

contexto universitario signado por intensas transformaciones: la "nueva universidad" los 

requería. 

1
-'

11 Parn un amllisiS profundo del papel de la memoria. co-prc!-icncia e inmcdialcl virtual de los medios como 
dimensiones de vinculación idcntitaria en los espacios púhlicos, véase Arditi, B. ( 1995). An archipclago of 
11uhlic spaccs. /Jt·partntt'nl o{Cim•1•rnmt'l11, lhri\•er.\lly uf ¡.;.,·.\e.L pp. 9-14. 

2
'' Aunque no contamos con los currlcula de lodos y cada uno de los miembros del grupo fundador, la g,rJn 

nrnyori.:1 de ellos cnL.:ontrnron en In Faculiad de P!-ticologia su espacio de trabajo y pertenencia. A mancm de 
ejemplo podriamos sc1lalar que: el Dr. Florcntc l.úpo. continua en la maestría en Coyoacán: el Dr. Arturo 
Bmu.as fungió corno director de la Facultad de Psi<:ologia durante los años de 1997 al 2001; el Dr. Victor 
A lcará1 fue jefe del lkpanamento de Psicolisiologia de In Facul1mt de 1973 a 1980, en 1975 fue creador de la 
Maestría de Pla!-.ticidad Ccrchral de la lJAM-Xnchimilcu. entre 1982 y 1983 fue coordinador de investigación 
en la ENl-:P-11.tacal.:1 y crndor de la maestría en Neurociencias en la misma inslitución. Actualmente al igual 
t.¡uc el Dr. Emilio Rihes radic:1 en Gu;,1dalajara. Jali~co como fundador y director del Instituto de 
Neurociencias de l<i Uni\·crsidad de Guadalujara. 
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Ello no significa a nuestro entender, la disolución del grupo, pues aun cuando las 

trayectorias individuales se bifurcan, se mueven a manera de lineas paralelas cuyos 

cruces se anudan en torno a una lógica de razonamiento particular respecto a la disciplina 

académica. Un indice de estos cruces grupales que signan la trayectoria es la 

conformación de sociedades y revistas de d1vulgac1ón, asi como la organización de 

eventos académicos cuyo eie rector es el Anahs1s Experimental de la Conducta, que 

anudan un sentido de pertenencia grupal compartido. Así para 1974 se lleva a cabo el 

Primer Congreso Mexicano de Anahs1s de la Conducta En 1975 se funda la Sociedad 

Mexicana de Analis1s de la Conducta y se crea la Revista Mexicana de Analisis de la 

Conducta, aparejada con la Revista de Enseñanza e Investigación del CNElP. La 

participación del grupo fue determinante tanto en el Congreso como en la fundación de la 

Sociedad y la Revista de Analis1s de la Conducta. 

Ya que nos interesa principalmente la trayectoria del grupo anudada por lo 

experimental, lztacala representa la asíntota de dicha propuesta académica, y en su 

aspecto simbólico seria la asíntota del grupo aun cuando encarnado en una figura 

emblematica que condensa institucionalmente el itinerario de los sujetos, que no su 

ruptura como grupo. 

En las paginas precedentes hemos focalizado el éxodo del grupo refundador a la 

UNAM y su asiento en la Maestría de Analisis Experimental de la Conducta como 

superficie de inscripción de las metodologías del comportamiento del grupo. 

Consideramos necesario ahora enfatizar aquellos aspectos del orden macro social que 

permearon la trayectoria del grupo en lo particular y la Universidad Nacional en lo general, 

no porque supongamos una relación simétrica y causal entre ésta y aquella, sino porque 

determinadas formas de hacer se vinculan y fueron promovidas desde la esfera 

institucional universitaria, particularmente las referidas a la configuración del campo 

académico curricular en lztacala 

El explorar entonces los movimientos de la UNAM durante la década de los 

setenta, implica, a nuestro entender, un cambio de perspectiva, no de objeto, implica 

señalar algunos rasgos macro sociales que se entrecruzan con los procesos de 

institucionalización de la visión expenmentalista de la psicologia como nuestro objeto de 

estudio 
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¿Hacia una "nueva universidad"? La UNAM en los setentas 

La Universidad de los sesentas. ésa que operó como una identidad que en el 

imaginario social se nos presenta como "homogénea" durante el movimiento del "66, 

como una que iba en contra de las polit1cas del Estado. no es ya más la misma. Y por 

supuesto que no podia ni debia ser la misma, la UNAM se ha caracterizado, entre otras 

cosas. por sus constantes mutaciones. mismas que no podian escapar de los ritmos 

económicos, polit1cos y sociales del pais 

Entre las décadas de los años ·40 y '60 del siglo XX, el estado se habia 

caracterizado por impulsar unas políticas de industrialización para el pais. fortaleciendo al 

sector industrial particularmente en el área manufacturera"º. Este apuntalamiento hacia el 

sector industrial. trajo consigo una tendencia migratoria del campo a las ciudades, aunado 

a una politica económica que se apoyaba en el control corporativo del sind1cal1smo. 

Comparado con las décadas anteriores. en términos generales. la década del 

setenta mantuvo ritmos diversos en la esfera socioeconómica. un menor crecimiento 

durante el sexenio de Luis Echeverria (1970-1976) y un impulso hacia la explotación 

petrolera durante el sexenio de López Portillo (1976-1962). 

Paralelo a esto. se observa un crecimiento acelerado en la tasa de población 

nacional, y concomitante a ello la emergencia de un nuevo sujeto; las clases medias. El 

ascenso y crecimiento del sector medio, fue una constante durante los años ·40 hasta 

mediados de los setenta 131 La estructura nacional se reconvirtió en una estructura cada 

vez más heterogénea, emerge el intelectual moderno. coexistiendo con ciertos sectores 

medios que se ven como herederos de los patrones tradicionales. y con sectores que se 

incorporan a puestos de dirigencia estatal y administrativa. 

Sucintamente. estos movimientos producen, en el campo educativo, una 

ampliación y mayor demanda de este bien. tanto de educación media y básica como de 

educación superior"' La educación durante esta época estuvo significada como fuente 

1111 1 k• ai:u~rdo " Ca'iill<i.., ~ ( iaray ( 199:! ). "/a ¡mlil1ca de indwi1ria/1:aciú11 .\"l.' caructeri:á por el cmllrol de lm 
m111ortacu111t'.\ y d ¡iroft•cnom.uno lw1._.w la mdu.\lria 1wcio11al. las co11c.:t.'.'iio11e.\· /i.\·cafr.o;, la rt!iha·ciú11 d1.• lo.\ 
grcl\'1Íllll'l1t'\ ¡1,1ra /11 m1¡,,1rtt1c1ú11 de ma/1.•ruu prima.\· y t•quipo.\· pura ind11.\·trw!i mm11~ftlc/11rera.\·. /o.'i _,.,,h.,·ullo\· 
11 /11 11n·,·1·.\11i11 ,. t'I tope a la.,· '"·'"·' 11011111wh'.,. 1ie imen•.,·. Tcnio ello e1111wrcaJo en un 1.·01uro/ /i111mc11.·ro t/IU' 

gc.\lw11ri mm·o~-'"' cn;dlfo\ 1.•xtnm¡ero.\ ·· El conlcxto Je la conslilución del cuerpo académico en la cducacitln 
... upcrior. Lw kad(imwm l /n hn11i11 ,¡,. m111..•.\·tra México: UJ\M~Azcapoll'Allco. p. 16. 
111 

.. /,u mi~l·oria dt• /1n t'.\ltulio.\ 1¡111• .\I' lum h1.-•dm .\ohn• el proc1..'.HJ dt• im/11.'ilrwli:aciún ,.,, ,\h'x1, o .\l!li,1/1111 11 

la.\ da.\ l.!.\ 111cJ1t1.\ clllrt.' lo.\ hent'{idario.\· mth importtlllll'.'f dt'I crecimiento ... coinc1ch.•11 t'll .H:1lal11r 11 la.\ da.\''·' 
mcd1t1.\ como ¡•rodut"to y Hl.\h'llfo dt'I miltlJ.!ro mexicano'" (l.oac1.a. 1988). drndo en: Casillas) Ciara} (op cit.. 
p. 18). 
11 = lh~cu~rdl'.'Sl" el ful'.'nc impulso que la educación hásica y principalmente 11.!cnica tuvo duramc d sexenio dt.• 
1.a1.arn C:.inh:na~. 

______________ .. ., ______ _ 
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de movilidad social, esto es, como posibilidad de ascenso social'". y aquí el Estado jugó 

un papel relevante recuperando las demandas del sector medio, promoviendo, en un 

momento. la oferta de servicios. Eran tiempos de ubicarse como país que entraba de lleno 

a la "modernidad". Se desplaza la hegemonía que en el amb1to educativo habían tenido 

los cuerpos religiosos hasta las primeras décadas del siglo XX, hacia una hegemonía 

estatal. la cual fortaleció la secularización de la enseñanza y dio cabida a nuevas 

relaciones sociales 

Sujetos que antes no habían tenido acceso al campo educativo, como por ejemplo 

la mujer, demandaron mayor 1nierenc1a en el mismo, se abrieron nuevos campos 

laborales lo que generó nuevas necesidades de escolaridad. Asi, aunque desde nuestra 

óptica lo educativo no se restringe únicamente a la esfera de lo escolarizado. es innegable 

que este espacio se configuró como el lugar que significaba la pos1b1lidad de apropiación 

de capital cultural, de reconocimiento y de movilidad social. particularmente en lo tocante 

a la educación superior. Esto imbricado con elementos de la practica social donde las 

concepciones de progreso, la ciencia, la planif1cac1ón racional, se tornan en significantes 

que permean el espacio social universitario. 

En este entramado discursivo, las relaciones entre el estado como agente que 

trataba de erigirse en representante de esos sectores sociales que demandaban mayor 

educación, y la universidad mexicana, no fueron del todo tersas Como proceso social, 

sujeto a diversas trayectorias históricas, la transición entre la "universidad tradicional y la 

moderna" pasó por momentos de disputa, confrontación, negoc1ac1ón y conciliación. 

Como proceso histórico, los cambios observados en la educación superior en lo 

general y en la universidad en lo particular, no guardan una relación univoca entre las 

políticas gubernamentales y los mov1m1entos al interno del campo universitario. Así, 

aunque en el programa gubernamental el valor pmrngenio hacia la educación superior 

fuera una constante. significada como progreso, como elemento c1v1l1zatorio y de equidad 

social, la participación de las agencias internacionales (particularmente durante los años 

sesenta), delimitaron de diversas maneras las politicas estatales acerca de la educación 

superior. Las concepciones predominantes de la época estuvieron signadas por un fuerte 

sentido desarrollista con un impulso hacia la educación técnica industrial, esto implicaba 

lll En1rc ¡q30 y 1976 la nmlricula estudiantil. a nivel b3sico. se incrcmcnlú Je un millón 300 mil alumnos, a 
más de 12 millones. Parn la educación media (secundaria y bachillerato), la matrícula en el ;ulo <lL' ltJ40 fue e.Je 
45,575 n 3,502,830 alumnos pard 1977. Mu"o1.. l. C. ( 1 ')80). 1~·ducuciri11. L'.'ifmlo y soch•tlad t'll 1\ft;:rica ( /9JO
/Q76) México: Universidad de Colima. Esto únicamente en t~rminos cuanlilativo~. un análisis de la cualidad 
de ésta rebasa con mucho los limites del presente trah11jo. 
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privilegiar aquellas escuelas orientadas hacia la formación técnica e industrial, en 

detrimento de las que tradicionalmente se orientaban hacia la formación de profesiones 

de corte liberal (como por ejemplo la UNAM). 

Desde una lógica que trata de enfatizar la dimensión procesal de los mov1m1entos, 

el cambio de la universidad tradicional a la universidad moderna o contemporánea, puede 

ser entendida más como una lenta transición y menos como relaciones simétricas 

vinculadas ya sea a políticas de estado ylo a movimientos estructurales, como elementos 

causales únicos de los cambios vividos en el campo universitario. Coexisten en este 

espacio social aquellos elementos, mismos que se relacionan con las dinámicas 

singulares de la esfera universitaria, y en este sentido los rasgos de la universidad 

moderna se rearticulan con los múltiples componentes de su historia institucional y sus 

sujetos Casillas (1987) sostiene que "El proceso de modernización es el resultado de la 

compleja interacción de procesos estructurales, voluntades, ideologías y concepciones 

científicas, que en el marco de la /ieterogeneidad social /1an construido nuevas y 

cambiantes culturas" (p 125) 

Para fines del presente trabajo, privilegiaremos los rasgos característicos del 

proceso de transición de la universidad, abocándonos especlficamente a las décadas de 

los sesenta y setenta, ya que es en este periodo donde se ubica la trayectoria de los 

sujetos, objeto de nuestra investigación y, por otro lado, las políticas de desconcentración 

de la UNAM representadas en la figura del Dr. Soberón se constituyen en la condición de 

posibilidad. para algunos de los miembros del grupo, de cierre del proyecto 

experimentalista en el campo académico curricular. 

La UNAM entre las décadas de los años ·so y 70, se vio expuesta a la tendencia 

constante de la masificación de la matricula estudiantil y académica y también hacia la 

expansión institucional Ello en tensión constante entre las políticas de reforma 

universitaria propuestas por el Dr. Pablo González Casanova (1970-1972) y la 

resignificación que de éstas hace el rectorado soberonista (1973-1980). 

Para González Casanova la "nueva universidad", esto es, la reforma universitaria. 

debia vertebrarse en torno a los ejes de la reforma académica, la de gobierno y 

administración, y la de difusión política y cultural. La reforma académica se concretaba en 

torno a los proyectos de: las casas de la cultura, la ciudad de la investigación, la 

universidad abierta. el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la descentralización 

-------------·-- --·-----------------------
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de Ja UNAM'"". Algunos de estos proyectos fueron descartados durante el rectorado del 

Dr. Soberón, y en el caso de las ciudades universitarias fueron sustituidas por las 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. 

El cambio de rectorado s1gnif1có no sólo un cambio de personajes, sino la 

redefinición del campo universitario. que se desplazó de un discurso encarnado en Barros 

Sierra y González Casanova, que intentaban fortalecer la función educativa y la 

autonomfa política de la UNAM, en donde la expansión de la educación superior resultaba 

positiva para el desarrollo nacional. y encontraba en la reforma universitaria el vehículo de 

calidad educativa y democrat1zac1ón universitaria, hacia uno en el que imperaba una 

política conservadora (Kent, 1990) Pareciera entonces que no podía haber una 

enseñanza de calidad en una institución masificada, entendiendo por ésta no únicamente 

el incremento en la matricula estudiantil, sino los cambios en la composición social del 

estudiantado. Desde esta óptica se tornó 1mprescind1ble la contención del crecimiento 

universitario, el control eficiente del .. sistema" universitario, así como la creciente 

segmentación de las zonas universitarias"" La .. nueva universidad" de Gonzalez 

Casanova se entrecruza con la .. universidad conservadora .. de Soberón, dibu1andose así 

el rostro contemporaneo de ese espacio social. 

El rectorado de Soberón se caracterizó. entre otras cosas. por la estabilización del 

primer ingreso y el crecimiento controlado de la planta docente del bachillerato; un 

impulso tardio al posgrado, en relación con el impulso dado a la creación de los institutos 

de invest1gac1ón, y la desvinculación de éste con la 1nveshgac1ón, el fortalecimiento y 

diversificación del campo 1nvest1gahvo -la creación de centros e institutos de investigación 

serian ejemplo de ello-. lo que traio consigo la virtual separación entre la docencia. 

significada como practica de menor prestigio, y la 1nvest1gac1ón, practica que representaba 

el ideal universitario; la expansión y fortalec1m1ento del aparato burocrático. el cual en no 

pocas ocasiones operó como plataforma hacia las filas gubernamentales y, la 

descentralización a partir de 1974, hacia la zona metropolitana, de la población de 

licenciatura en los planteles de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. 

Y es en una de estas, la ENEP-lztacala, en donde el 1t1nerano de algunos de los 

sujetos del grupo fundador, encuentra el espacio de 1nscripc1ón donde continuar sus 

------·-·---------
iu Mimvctc. N. Y Martlncz. P. (1981). De la ··nueva universidad" a la universidad nueva. ¡.oro l.'un·c.•r.wario. 
No. 4. pp. 2'1-48. 
1 
l' Para un análisis a profundidad de los aspectos de la UNAM de los sclcntas, se sugiere consullar: l\.cnl. R. 

( 1')90). La UNAM en los af'los sc1cnta: El sobcranismu frcnlc a la masificación. En: ,\fod1..•rni:adrín 
nlll.'i<-'n•adora y cr;,,-;,., acm/iimica en la UNAAI. México: Nueva Imagen. pp. 17-67. 
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andares. Previo al acercamiento del que posteriormente seria significado como Proyecto 

iztacala (significante que guarda equivalencias simbólicas con su antecedente inmediato -

el proyecto Xalapa-), es menester describir la condiciones generales del soberanismo 

para la modernización de la enseñanza profesional, en donde las ENEPs se constituyen 

en la instancia más acabada en la UNAM 

"ENEP es UNAM". Las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales 

Como ya hablamos señalado lineas arriba, el proyecto de reforma educativa del 

Dr. González Casanova ya preveia la construcción de Escuelas Nacionales Profesionales. 

dado el acelerado fenómeno de masificación que la Ciudad Universitaria vivia. La filosofía 

que guiarla a éstas se enmarcaba en una enseñanza interdisciplinaria ligada al sistema 

productivo y organizada en un marco de apertura escolar (Kent. 1987). A manera de 

botón de muestra, la población estudiantil de la carrera de Psicologia era de 

aproximadamente 700 alumnos en 1960, llegando casi a duplicarse para 1965. Para 1970 

el número de estudiantes en la carrera alcanzó los dos millares. Siendo ya Facultad 

(1973), la matricula estudiantil fue de 2585 alumnos, y de 3325 en 1975. ''" 

El rectorado del Dr. Soberón retoma la idea de las Escuelas Nacionales, aunque 

con una orientación académica distinta. Se sustituye el nombre de Escuelas Nacionales 

Profesionales por el de Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, todo ello en una 

temporalidad vertiginosa que pareciera suponer la necesidad imperante de evitar a toda 

costa que las escuelas y facultades de Ciudad Universitaria continuaran expandiéndose, y 

con esto "evitar" los conflictos politices y académicos que a ojos vistas de la rectoria los 

estudiantes podrian representarrn 

El proyecto de las ENEPs toma forma entre los años de 1973 y 1974, siendo la 

Comisión de Planeación y Desarrollo, bajo la dirección de Enrique Veiasco lbarra, la 

encargada de elaborar el diseño de la que seria la primera de éstas: la ENEP Cuautitlán. 

Durante 1974 se elaboró y aprobó por el Consejo Universitario el Programa de 

Descentralización de la UNAM. El rector tenla prisa por desconcentrar a la "masa 

111
' Fucnlc: Cahn.•r, F. ( 1983 ). Una décad.:1 en la Psicologfa experimental. En: Unu úch:mla en la racultad de 

/
1.\'icolo}!.Ía /97J./1)8J. México: lJNAM, p. 401. 

111 llay <¡uc tener presente que el Dr. Sobcrón asume la rcctorfa en el estacionamiento de la Facultad de 
Medicina, al calor de la huelga que tinali1.ó en enero de 1973. En el transcurso de ese ai'lo se prcscnlaron 
conlliclo!. en el CClt, el movimiento de ílUtogobicmo en Arquilcctura y el de dcmocratb.ación de la Facultad 
de Medicina. el rmwirnicnto de la Prcparntorin Popular Tncuba, asf como diversas maniícslacioncs en torno al 
cic11c dL' l'ilklcri<1~ en Ciudad Universitaria; aconlccimicnlns rclcvanlcs l)lh..' parecieran no \;llicinar un 
hori10111e propicio para el nuevo rector. Sin embargo es innegable que las pnlllicas de cs1abili1..ación de la 
universidad y la conlcnción de su crecimiento, paro bien o paro mal, fueron todo un éxito. 
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universitaria" que inundaba la UNAM, habla que "reordenar" el desarrollo de la UNAM a 

como diera lugar. Y, ¡vaya que logró con creces su propósito! Asi, para marzo de 1975 

abren sus puertas las ENEPs de lztacala y Acatlán, y al año siguiente las de Zaragoza y 

Aragón. 

El programa de descentralización de los estudios profesionales 138
, señalaba que estos 

nuevos centros educativos serian independientes tanto académica como 

administrativamente de las escuelas y facultades. Se indicaba también que estos centros 

desarrollarlan posteriormente estudios de posgrado e investigación a fin de impulsar las 

tareas multidisciplinarias. Para el caso de la carrera de Psicologia en la ENEP-lztacala, la 

temporalidad de los posgrados fue la siguiente: en 1977 se crean las Maestria en 

Modificación de Conducta y la de Farmacoiogia Conductual y en 1980 la de Psicologia: 

Opción en metodologia de la teoria e investigación conductual. 

El programa de descentralización de los estudios profesionales, integró a las 

escuelas a partir de carreras afines y complementarias en las distintas áreas del 

conocimiento: las ciencias de la salud, las ingenierias y tecnologias, las ciencias sociales 

y administrativas y las humanidades. Y aún cuando el programa enfatizaba la innovación 

en el terreno académico, pocas fueron las ofertas novedosas que se ofrecieron en el 

ámbito disciplinar; más bien se dio entrada a aquellas carreras de mayor demanda en el 

campo universitario, con los planes y programas vigentes en ese momento La 

reestructuración e innovación curricular fue dándose de forma paulatina en las distintas 

carreras. Por ejemplo, para el caso de psicologia lztacala, el nuevo curriculo comenzó a 

operar hacia 1976. 

Incorporando la lógica de la ingenieria social, esto es, la determinación de 

objetivos institucionales básicos para derivar de éstos los programas encargados de 

cumplirlos que determinarian la asignación de presupuesto, recursos humanos, 

financieros y materiales; la estructura organizativa de las escuelas se diseñó en términos 

matriciales cuyos componentes básicos eran las carreras (en donde las coordinaciones de 

cada una de éstas se encargaban de las funciones de organización y evaluación de las 

actividades académicas), y los departamentos (encargados de administrar los recursos 

humanos, financieros y materiales). Dicha organización matricial, y de acuerdo al carácter 

multidisciplinar de las escuelas, intentaba romper con la estructura organizativa en 

términos de Facultades, que tradicionalmente constituia a la universidad, pretendiendo 

promover de esta manera la interdisciplinariedad. Asimismo, se enfatizaba la evaluación 

1111 lJNAM ( 1980). /.a Univl!r.\·idml en el mundo: / .. u Unfrersidud en marcha. No. Esp. 21. octubre. 
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permanente de los programas con el propósito de "retroalimentar el ajuste de los objetivos 

y los programas". Estos fueron, en términos generales tos lineamientos organizativos que 

les dieron a las ENEPs su carácter "innovador" 

Lo "innovador" entonces, está significado en el programa de descentralización, 

como la reestructuración en términos organizativos de las formas de distribución que 

históricamente habían configurado el campo universitario, en este sentido el binomio 

tradición/modernidad, se significa como academia/administración, en donde el primero 

adquiere un papel subordinado ante el segundo. desarticulando tradiciones y culturas 

académicas, configurando diferentes formas identitarias y de agrupación gremial, e 

impactando de múltiples formas a las diferentes disciplinas, tanto en aquellas que 

contaban con una tradición institucional, como a las de reciente historia (como por 

ejemplo la Psicologla). 

Podemos sugerir que las ENEPs representaron la metodologia institucional de 

"disciplinar" la geografía universitaria, simbólica y materialmente, creando "islotes" 

disciplinarios sin vinculas culturales entre si. Las incipientes identidades disciplinarias y 

académicas que para algunas nóveles profesiones apenas se estaban configurando, 

aunado al precario vinculo gremial, que como en el caso de la psicología apenas se 

iniciaba, fueron elementos que sobredeterminaron la configuración identitaria de los 

sujetos con la institución en las ENEPs. Por ejemplo para el caso de la ENEP-lztacala su 

primer director el Dr. Héctor Fernández Varela comenta en entrevista "No se aceptaba 

que la ENEP fuera parte de la 11niversidad. Habia q11e insistir con la famosa frase de 

"ENEP es UNAM", y así nos manejábamos d11rnnte m11c/10 tiempo para conseguir, 

primero, la aceptación de los alwnnos q11e realmente estaban en la Universrdad .. "' 30 

En conjunción con la falta de sentido de pertenencia hacia la institución "ENEP es 

UNAM", se inscribe la historia de los sujetos en lztacala, tanto de estudiantes como de 

académicos. Recuperemos µues el aspecto local de nuestra narrativa. 

"Educar en varias disciplinas". La ENEP-lztacala y su estructura organizativa 

La ENEP-lztacala inicia sus labores el 19 de marzo de 1975. En un contexto 

discursivo marcado por la premura de la descentralización, la organización y puesta en 

marcha del plantel contó con un breve lapso de tres meses, desde el nombramiento de su 

primer director, el Dr. Héctor Fernández Varela, para solventar los múltiples aspectos 

11
'' Entrevista del IJr. Alfredo Furlán al Dr. Héctor Fcrnámlc1. Varcla, en: Furl<in. A. ( 1998). l:tuca/tJ, .'W 

tiem¡uJ y .'ill ¡.:eme. México: UNAM·lztacala. p. 24. 
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organizativos, administrativos y académicos que un proyecto de esa envergadura 

implicaba. 

lztacala concentra como espacio formativo a aquellas disciplinas vinculadas con el 

Área de la Salud, asi el Campus inicia con las carreras de Biología. Medicina. Odontologla 

y Psicologla. asl como técnicos en enfermeria. Acorde al programa de descentralización 

que les dio origen. las ENEPs planteaban como metas y objetivos iniciales el análisis de 

los planes de estudio vigentes en las carreras. con el fin de determinar su supervivencia, 

actualización o modif1cac1ón parcial o total. enfatizando el carácter mult1 e interdisciplinario 

del campus (Fernández Varela. 1982) 

El carácter matricial de dichas dependencias. se expresa principalmente en 

términos de la estructura organizativa de las mismas. que al menos en términos formales 

intentaba "romper" con los modos "piramidales" de concentración del poder y toma de 

decisiones que tradicionalmente habían caracterizado al sistema universitario 140
. 

MODELO DE ORGANIZACtON ACADEMICA DE LAS E.N.E.P. 

911-CIO• OCl. 
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.,.,.'º"" .1-------+-+-hH-+--__,f-Hf-----+---<> 
~~~i:··.__ ____ ...._ ..... -i._,_...._ __ __..-i._.. _____ .___,.. 
~--f------t-+-!-+-+-+---+-+-+-----1--<> 

FUENTE: UNIVERSIDAD EN MARCHA 

'"º Postcrionncntc veremos que al menos en lo concerniente a la carrera de Psicologfa en la HNEP-lztacala, la 
estructura organi?..ativa de la carrera no se ajusta necesariamente ni modelo académico-ndministmtivo 
propuesto. 
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La figura precedente, resume los órganos y componentes iniciales de la estructura 

organizativa matricial de las ENEPs. estructura que para el caso de lztacala se fue 

modificando de manera acelerada, privilegiando principalmente la expansión del cuerpo 

académico-administrativo sobre lo propiamente académico, como es factible de apreciar 

via los diversos organigramas que se elaboraron en los primeros años de puesta en 

marcha de la institución. En términos generales cada uno de los órganos matriciales 

operaba de manera interdependiente y horizontal, y en este sentido, la distribución del 

poder se diluía, o deberia de. entre sus diversos componentes. Las funciones de cada 

uno de estos, señalaban: 

Un Programa de Estudios Profesionales que tiene como propósito 
supervisar el desarrollo de las carreras que se ofrecieron, a través de 
Coordinaciones y Comités de Carrera. 
Un Programa de Posgrado cuyo propósito es el desarrollo conjunto de las 
especialidades. maestrias y doctorados, a través de una Coordinación 
General y de Subprogramas especificas. 
Un Programa de Investigación que tiene como fin el desarrollar 
investigaciones, fundamentalmente interdisciplinarias, y que cuenta con 
una Coordinación General mismo que sienta las bases para las 
modalidades de investigación propias de cada escuela. 
Como apoyo a los programas de estudios profesionales, de posgrado y de 
investigación, se cuenta con Divisiones y Departamentos Académicos que 
agrupan el personal académico de la escuela y organizan el trabajo. 
Diversas unidades de apoyo académico que incluyen, en lo general la 
Unidad de Servicios Escolares, la Biblioteca, un Centro de Metodologia y 
Apoyo Educativos, Unidades de Extensión Universitaria y de Actividades 
Deportivas y Recreativas 
Con el propósito de apoyar las funciones sustantivas se contó con una 
Unidad Administrativa que incluye en lo general: presupuesto, personal y 
mantenimiento 141 

Tomando como base la estructura organizativa que la Secretaria General de 

Planeación de la UNAM habia elaborado para las ENEPs, la puesta en marcha del 

campus lztacala por parte de los fundadores y de los primeros herederos/adherentes, se 

ve atravesada por la tendencia a llevar a buen término la misión que la Universidad les 

habla encomendado. La posibilidad de construir formas novedosas, tanto en el aspecto 

organizativo como también en el pedagógico, en un espacio social no practicado, al 

menos en su sentido material, se tornaba altamente atrayente para los primeros sujetos 

convocados. Así, lo "innovador" de las ENEPs significaba; 

1
" 1 Lineamientos y funciones di:scntos por el Dr. llCctor Fcrnúndc1. Varcla en: F ... ,·cuclu i\'acwual de J:.s111cho.\ 

J>rc~/i•.,·icma/f!.\' /:wca/a. Ah•morias /Q75-IV82 y I'ro.'if'L'Ctiwu. México. UNAM. pp. 25-26. 



"Crear campus universitarios que contuvieran varias de las carreras que se 

impartlan en la Ciudad Universitaria y que estos campus también tuvieran la 

posibilidad de crear nuevos desarrollos académicos, nuevas profesiones, 

nuevas carreras, y otras formas de enseñar a los alumnos de estas carreras y 

desde Juego también a los alumnos de posgrado ... Me pareció una empresa de 

gran envergadura, nada fácil, pero muy estimulante. [Habla que] desprenderse 

de la idea de que era un campus que sólo iba a educar médicos, sino que era 

un campus universitario que iba a educar universitarios en varias 

disciplinas."'" 
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lztacala era en sus inicios un espacio virgen en ciertos sentidos. Era un ámbito 

virgen por el dificil acceso hacia él. Por ejemplo, el Dr. Sergio Jara, segundo director de 

lztacala, relata que "cuando la Escuela empezó era todavia un espacio en donde hablan 

habido [sic] milpas ..... habia vacas, borregos, habla un drenaje inmundo ... casi no había 

//neas de transporte colectivo; si habia pero muy pocas. En ese entonces a la gente le 

costaba trabajo llegar a/11". " 3 Virgen también en el sentido en que las prácticas 

socializantes entre el equipo nombrado por el Dr. Fernández Varela para la puesta en 

marcha de las distintas carreras, se fueron construyendo sobre la marcha. 

"En esos casi 50 dias primero tuvimos que armar u11 equipo de trabajo, 

rodearme de algunos médicos a los que yo les tenia confianza .. .Pero fue más 

dificil rodearme de algunos colaboradores que hicieran esto mismo en otros 

campos, en Psicología, en Biología, en Enfermar/a, en 

Odontología .. .Realmente yo 110 conocía a casi 11adie fuera del ámbito de la 

medicina ... Muchos recomendados por los directores de las Facultades de 

Ciudad U11iversitaria; algu11as otras por la Rectoria. Y as/ fuimos armando un 

equipo de· trabajo, que a su vez tuvo también que rodearse de sus propios 

colaboradores ell su propia área para poder echar a andar la Escueta ..... ,.. 

'"Entrevista del Dr. Alfredo Furlan al Dr. Femández Vareta en: Furlan. A. (1998). /z/acula, su licmpoy.m 
f""'"· México: UNAM-lltacala. pp. 18-20. 
"' Entrevista del Dr. Alfredo Furlan al ür. Sergio Jam. /bid p. 38. 
'" 1/1/J .. p. 21. 
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Estos elementos discursivos, representan estrategias de gestión, formas de 

trabajo, valores académicos, ideales institucionales, estilos de dirección, entre otras 

cosas, y se imbrican en un espacio público que posibilitaba la ce-presencia constante 

entre los encargados de las diferentes carreras y departamentos. Por ejemplo, en sus 

inicios tztacala contaba únicamente con dos edificios, los cuales albergaban las oficinas 

administrativas y de dirección, así como aulas y laboratorios para la docencia. En la 

Unidad de Documentación Cientifica se ubicaban las oficinas de los coordinadores de las 

carreras, las de los distintos departamentos y la biblioteca 145
. Ello fue creando, al menos 

en los primeros años de lztacala, un fuerte sentido de pertenencia y comunidad entre los 

miembros del primer equipo organizador, "creo que todos esos preparativos do los que 

fuimos parte tanto autoridades como profesores y alumnos nos hermanaron, nos 

unificaron, nos dieron un objetivo, una meta y algo en qué creer" (Fernández Varela. 

1998, p. 24). 

La interacción entre sus miembros asi como la toma de decisiones colectivas, se 

hacían eco del entusiasmo y compromiso que el primer Director de la Escuela le imprime 

a ésta •realmente era tan entusiasmante el proyecto y tantas las cosas que l1abía que 

resolver que uno no se daba cuenta del paso do/ tiempo, ni on el dia ni on la noche" (op. 

cit., p. 23). 

Como todo proyecto que inicia, los procesos instituyentes del mismo se dieron en 

un ambiente cargado de fuertes expectativas y entusiasmo por parte de sus miembros, en 

un contexto de interacción constante entre los sujetos participantes, y donde la toma de 

decisiones se llevaba a cabo de manera colectiva. Sin embargo, no podemos hacer de 

lado que, como espacio público institucional en este se incluye desde sus orígenes, la 

posibilidad de apertura hacia la formación de opiniones diferentes y hacia la competencia 

por el poder, esto es, la necesidad por parte de los distintos grupos disciplinarios en 

juego, de espacializar. de construir fronteras que los diferenciaran y por ende los 

identificaran con sus singulares campos de conocimiento. Esta tensión entre las formas 

de hacer colectivas y las particulares se objetiva en lo que fuera la estructura organizativa 

primera del campus lztacala y en su expresión pedagógica: la estructura matricial y el plan 

modular. 

Veamos. Ya lineas arriba habíamos bosquejado de manera sucinta la lógica de la 

denominada estructura matricial para las ENEPs. El Dr. Sergio Jara relata en entrevista 

respecto a ésta que: 

IH Fucn1c: !.femoriasy Pro.\/1(.'C/Íl'tl.\': 1975-/982. UNAM-lztacala. pp. 39-40 

··----·-------------------



" ... por una parte existlan los coordinadores de carrera que teóricamente tenlan 

que ver desde el punto de vista técnico, didáctico, profesional, etc., los que 

decidlan qué era lo que se tenla que hacer dentro del Plan, dentro de los 

programas de estudio, ele., y ésta se consideraba una estructura vertical. En 

tanto como estructura horizontal exisllan las Jefaturas de Departamento y 

Jefaturas de División, que eran las encargadas de apoyar con todos los 

elementos desde humanos. financieros, económicos, materiales, físicos, etc., los 

ordenamientos que daban los coordinadores de carrera. Esto que suena pues si 

no bien, por lo menos lógico en teoría, en la realidad no se dio nunca, y desde el 

principio empozaron los conflictos de intereses en donde cada quien quería 

ejercer dentro de su espacio propio jerárquico y de nombramiento aspectos de 

poder, y entonces bueno. los coordinadores querían entrometerse en funciones 

espec/ficamenle dadas para los Jefes de Departamento y Jefes de Carrera y 

viceversa. Los Jefes de Carrora y los Jefes de División, lejos de apoyar 

exclusivamente como era su función para dotar de los elementos necesarios 

para que las cosas marcharan, también pretendían inmiscuirse en aspectos 

estrictamente metodológicos, técnicos. pedagógicos. profundidad de programas, 

qué sé yo, de todo. A pesar de estos "lirones", de una y de otra parte se pudo 

trabajar de manera ascendente; aunque no con la fluidez y con la tranquilidad 

que en teorla pudiera pensarse" (1998, pp. 34-35) 
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Esta dinámica se halla ritmada con el proceso expansivo que la institución vivió 

durante sus primeros años. lztacala inicia con una matricula estudiantil de 4865 alumnos 

en 1975, elevándose a 10175 a los dos años, alcanzando su aslntota en 1979 con un total 

de 11912 alumnos inscritos. 146 

Esta expansión en términos de matricula se entrecruza con la expansión y 

diversificación a nivel de la estructura organizativa de la institución. Un acercamiento a los 

movimientos organizativos que entre 1976 y 1982 se llevaron a cabo en la estructura 

institucional, nos permite señalar la diversificación y expansión que fueron ganando los 

dislintos departamentos y unidades administrativas, en detrimento de las diferentes 

Jefaturas de Carrera, lugar que vertebra el polo académico principalmente. Dicha 

expansión y diversificación podrla tener al menos dos posibles lecturas, a saber: Por un 

1
·
11

• Fucnlc: Aft..•moria.\· y / 1rosp,!Cliva.\' ... op.cit. p. 107. 
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lado representa las múltiples mediaciones entre las Jefaturas de Carrera y la Dirección, 

mediaciones que se objetivan a través de los departamentos y unidades administrativas, 

lo que significaba una posible ruptura de los canales de comunicación entre éstas y 

aquélla, y por supuesto la evidente descentración del espacio institucional. Por otro. 

apunta hacia la fuerza que venia ganando en el campo universitario de la UNAM la 

burocracia institucional, representada en la figura del académico-administrativo, proceso 

que se desarrolla sustancialmente durante la década de los setenta. 147 

Acercándonos al plano pedagógico. la lógica que permeaba la organización de los 

planes y programas institucionales. se articulaba con la propuesta modular como forma de 

enseñanza "innovadora", aun cuando la organización modular del curriculum como 

práctica pedagógica, tiene sus antecedentes en México con la puesta en marcha del Plan 

A-36 en la Facultad de Medicina y con la creación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Dicha propuesta tomaba como directriz principal los aspectos de la tecnologia 

educativa como metodología de trabajo, e intentaba privilegiar la interdisciplinariedad 

como uno de los elementos principales de la enseñanza En este sentido, la estructura 

modular al interno de lztacala, fue interpretada por sus primeros directores como "una 

serie de disciplinas entrelazadas en núcleos centrales del conocimiento que se 

consideraban válidos y que tenía relaciones verticales como l10nzonta/es, sin perder de 

vista lo fundamental que era el para qué, para qué se fonna esta gente .. " (Jara, 1998, p. 

36). 

Sin embargo, ya que la lógica sobre la cual se organizaron e institucionalizaron las 

ENEPs se regia primordialmente en torno a mecanismos de planeación y contención del 

fenómeno de masificación, se hicieron de lado los aspectos socio-históricos y 

epistemológicos de construcción de los diversos campos académico-disciplinarios en la 

UNAM. Se obviaron, al menos para el caso de lz1acala. las distintas variaciones en los 

modos en que las instituciones académicas habían trazado los mapas del conocimiento, 

las distinciones operativas necesarias entre disciplinas tradicionales (como la medicina), y 

aquéllas que contaban con un pasado reciente en el plano institucional (como el caso de 

la psicología), entre otras cosas. Estos referentes estructurales se imbrican con las 

i-11 Mültiplcs son los trabajos que invcstigmt la conliguración y poder que cstu li~ura ha tenido en el campo 
universitario de la lJNAM. Para un acercamiento a este proceso véase por ejemplo: de Leonardo, P. y 
Gucvara. N. ( IQ81). Las antinomias del desarrollo de la UNAM. Foro U11frt.•r.H1Urio, 4. pp. 9-17. Acerca de la 
prohlcmfltica de lns Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (sir). Ola.1. n. J\. { 1997). Efectos de la 
politic<1 de la mudcmi1.aciún educativa en la educación superior en México. l.:.11. (i. Villa!'>c:r)or (cuordinmtur). 
/.a identíd,Jd en lo ,•ducación supt•rior .:n Aft1xic:o. CESU, lJAM-Xochimilco. 
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complejidades de organización que emergieron al tratar de combinar en una única 

estructura administrativa (el sistema matricial). unidades autónomas y autogeneradoras. 

con culturas, ritos y consideraciones epistemológicas propias (Becher. 2001). 

En sintesis. se supuso una relación univoca y transparente entre la estructura 

organizativa donde las disciplinas se expresan. y los campos de conocimientos de los que 

éstas se ocupan. centrándolas de forma mecánica en el área de la salud, haciendo de 

lado que el pertenecer a una determinada comunidad o gremio académico implica una 

cierta "forma de vida". o para usar una frase geertziana son "maneras de ser en el mundo" 

con ritos. creencias, valores. esto es una cultura, que van dando sentido a cada campo 

disciplinar. 

Psicologia lztacala. Horizonte de plenitud de una trayectoria 

Para el caso de nuestro objeto, la versión experimental de la psicologia. la llegada 

a lztacala representó para el grupo fundador. la posibilidad de "cierre" de ese horizonte 

imaginario que se articulaba en torno al análisis experimental de la conducta. como el 

único juego del lenguaje cientifico posible para la disciplina y la profesión. Representaba 

también la continuación de sus andares en un escenario institucional que sentaba las 

condiciones de posibilidad propicias para la expansión profesional de las metodologias de 

comportamiento que históricamente les habian resultado fructiferas. En suma, lz1acala 

operó como la superficie de inscripción en la cual se intentó fijar el significado de la 

psicologia. desde el punto de vista experimental, como disciplina y profesión, de 

institucionalizar una identidad homogénea de la disciplina en los sujetos a formar. 

Asl. el elemento curricular se constituye en el punto nodal que atraviesa la 

dinámica instituyente del espacio discursivo y sus sujetos. Lo curricular entendido no 

únicamente como la conformación de planes y programas de la propuesta pedagógica. 

sino como espacio simbólico que opera sobre la lógica de inclusión y exclusión. Esto es, 

incluir aquellas normas. técnicas, metodologias, teorias y formas organizativas que 

legitimen y autoricen. es decir, que intentan disciplinar delerminadas formas de ser y 

hacer en torno a la disciplina y la profesión; y excluir esas otras que no se "ajusten" al 

sistema teórico epistemológico que se intenta formar. en aras de construir un horizonte 

que hegemonice y homogenice la totalidad de la práctica pedagógica. 

Tal fue el caso del proyecto de psicologla lztacala, que desde sus inicios se erige 

como un modelo educativo que, dadas las condiciones históricas de subordinación de la 

disciplina en el campo universitario, intenta excluir normativamente a esos saberes que 
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desde sus orlgenes la hablan atravesado. "No fue sino hasta la creación de lztacala, que 

los contenidos de estas otras disciplinas fueron definitivamente contemplados en forma 

curricular, como conocimientos adicionales a la profesión en su carácter interdisciplinario, 

y no como elementos básicos en la fonnación integral del psicólogo" (Ribes, Fernández, 

Rueda, Talento y López, p. 14, 1980) "" 

Pero, la estrategia no se centraba exclusivamente en el intento, siempre precario, 

de "borrar" un pasado disciplinario que institucionalmente representaba el freno de la 

disciplina por la obtención de un ámbito organizativo "propio" (sus objetos, teorías, 

métodos y técnicas). La estrategia se dirigia también, de acuerdo a sus elaboradores, a 

formar y consolidar en su currículo la identidad "científica" y profesional del psicólogo y a 

vincular el entrenamiento con la acción profesional (Ribes, et al, op. cit., p. 16). Y aquí el 

significante identidad científica y profesional del psicólogo refiere explícitamente al 

carácter de ciencia natural experimental de la disciplina, por lo que el entramado curricular 

se configuró "con base en una filosofia de la ciencia muy bien definida: el conduclismo; y 

un cuerpo teórico y metodológico precisos: el análisis de la conducta .. " (Ribes, 1980, p. 

82). 149 Asimismo, a diferencia de Xalapa, el conductismo, como corriente de pensamiento 

es el significante único que condensa la visión experimental de la disciplina psicológica. 

En ese espacio social, lo curricular se toma en el elemento constitutivo 

fundamental del proceso de institucionalización de la carrera, en otras palabras es el 

significante que articuló el horizonte discursivo del proyecto y de las identidades 

académicas. Ahora bien, como sistema abierto, contingente e histórico. éste se configura 

sobre la base de excluir aquellos elementos que históricamente habían sido desechados, 

tanto por los pioneros como por el grupo fundador, y que habían sentado las condiciones 

reales de institucionalización de la disciplina en la versión experimental. 

Así, el trayecto del grupo fundador en Xalapa, la configuración del campo 

académico profesional vinculado a la psicología experimental, que no necesariamente 

conductista, y la legitimidad y prestigio alcanzado por el proyecto, tanto al interno como al 

externo del campo universitario, operaron como hilos de "cierre" imaginario en los sujetos 

del sistema discursivo "experimentalista". 

La llegada de algunos de los lideres intelectuales de la propuesta experimental a 

lztacala (nos referimos particularmente a la figura del Dr. Emilio Ribes), representó la 

posibilidad de reactivar (en un espacio social de mayor amplitud a diferencia por ejemplo 

i.ui f~m·<•ílcm=u. cj,•rcido '-' im•t•.\·Jigaciún dt• la P:fico/oJ!ÍO. l111 nwd,.'/o inlt'J.!rlll. México: Trillas. 
14 '> El disci'm curricular cn la cnsci'aan.1.a superior desde una perspectiva crnH..luctual: historia de un \."lL"io. Lln: 
Ribcs. et.al. ( 1980). Hn.n•1lan:a. t',jercicio <.' im•e.'iliJ.:acián de la Pslcología .... México: Trillas. 
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del posgrado en Análisis Experimental), las formas de hacer y ser que en el grupo se 

habían sedimentado en el discurso experimentalista que encarnaban. La reactivación del 

proyecto implicaba una situación nueva, y por ende las relaciones instituyentes que se 

establecieron entre los sujetos y lo curricular como propuesta identitaria. involucraban 

también la emergencia de nuevas relaciones."º 

Siendo asi, es necesario acercarnos a la singularidad del espacio social en el que 

se configuró el campo académico curricular, como expresión de la cima/sima del proyecto 

experimental y sus sujetos. Focalizaremos las caracterist1cas "innovadoras" que 

permearon al mismo en el plano organizativo y normativo; el carácter comunitario que la 

propuesta curricular plasmó en los académicos, asi como la conformación del Comité de 

carrera, las áreas académicas y el colegio de psicología como polos identitarios que en un 

primer momento operan como cierre imaginario del horizonte ·académico-curricular", para 

posteriormente constituirse en reagrupaciones académico-políticas que median la 

posterior crisis y quiebre del proyecto original. 

El proyecto "psicologia lztacala". El currículum como punto de articulación 

¿Fue el proyecto de psicología lztacala una propuesta innovadora? Podríamos 

señalar que lo fue en múltiples sentidos. innovadora en el sentido de que implicaba una 

forma novedosa de estructuración organizativa y normativa; innovadora en el sentido en 

que se trató de vincular de manera sistemática tas actividades profesionales del psicólogo 

y a partir de éstas delimitar las situaciones de aprendizaje de dichas actividades así como 

tos contenidos y formas de evaluación de las habilidades enseñadas, e innovadora 

también en el sentido en que se intentó construir un puente entre la enseñanza en el 

ámbito escolarizado y las situaciones a los que el psicólogo se ve expuesto durante et 

ejercicio profesional. 

Pero "innovadora" entre comillas, debido al intento de ubicar en un molde filosófico 

y epistemológico común y único, el análisis experimental de la conducta, n una disciplina 

'"º En Jo locantc a scdinicnladón )' rcaclivación como relaciones fundamentales de lodo sistema socilll 
recuperamos el sentido dado por Emcslo l.aclau a estas nociones. Pani el mencionado autor la sedimentación 
de ciertas prácticas no irnplica únicamente la rutinización y olvido de las mismas, sino como acto de· 
institucionalización exitoso que tiende a .. olvidar los origcncs". Sin embargo como objcrividad hislórica y 
contingente fundada en la exclusión las "huellas d,• <.•sta e.xclusión es1ará11 .'fit•mpre pre.sc.•11/es de un modo u 
o/ro .... aunquc lo instiluido tienda a asumir ··/aformu de pn•.n:ncia ohjeli\'IJ ". Por otro lado. la reactivación no 
implica la vucha transparente a los orlgcncs, sino º'Jan .wí/o en rede.n:uhrir, a lrm•é.\· de /u emerJ.:encia di.• 
tllll!\'O.\' UllltJ).!1mi.-.mo,\·, el curtic1er co111i11>!elllt' J,_, la prt•1e11dida "ohjelfridad .. l.aclau, E. (1994). Nm!\'a.\ 
rcjlexio11es .mhrt.! /u rewJ/ucMn clt• 11ueslro liempo. Buenos Aires: Nueva Visión. pp. 50·52. 
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que tanto académica como científicamente se ha caracterizado por su vinculación 

epistemológica con otros campos del saber. ¿Qué queremos decir con esto? Que dadas 

las caracterlsticas históricas que permearon a la institucionalización de la disciplina en el 

campo académico, ésta se había caracterizado principalmente por los límites difusos y 

altamente permeables en relación a otros campos de conocimiento (filosofía, medicina, 

psicoanálisis, etc). En este sentido, y aun cuando la psicologia se erigía en el campo 

universitario de la UNAM como facultad independiente, es prudente no hacer de lado que 

los elementos entre campos de saber así como la permeabilidad, se vinculan con la 

formación de grupos académicos divergentes (la misma estructura organizativa de la 

Facultad sería un ejemplo) que representaban a su vez una estructura epistemológica

disciplinar fragmentada Estos elementos que parecieran sin relación directa con el 

proceso de psicologla lztacala se imbrican, con la dinámica instituyente de ese 

"innovador" modelo educativo, en el entendido de que toda construcción (política, social o 

educativa) implica la participación directa de los sujetos involucrados, los cuales de 

múltiples formas tensan las relaciones instituidas-instituyentes configurando así un 

sistema singular. 

Decíamos que el significante "innovador" se hallaba directamente ligado con el 

experimentalismo, en su versión conductista, como filosofía y epistemología que 

vertebraba la propuesta curricular de lztacala. Y no podía ser de otra manera. ya que las 

formas de vida que atravesaban a la figura líder (al ideólogo del proyecto), se configuraron 

alrededor de dicha aproximación. Primero como movimiento que emergió en los 

márgenes institucionales (recuérdese la conformación del grupo Galileo Galilei y del 

César Vallejo), como movimiento contestatario, a decir del grupo fundador, para 

posteriormente, vía el trayecto en Xalapa y en la Maestria en Análisis Experimental. 

ubicarse en la cima institucional, en el paradigma rector del modelo educativo. Asi, la 

temporalidad biográfico individual y grupal de los fundadores se entrecruza con la 

temporalidad institucional. como elemento que sentaba las condiciones de posib1l1dad de 

reactivar un proyecto que había quedado trunco, y también como posibilidad de expandir 

y sedimentar una propuesta formativa "innovadora" tanto a nivel de los cuadros que 

ingresaban a la institución como a nivel del cuerpo académico. 

Inserto en un espacio social altamente propicio, el mandato institucional de construir 

nuevas formas de enseñanza, fue escuchado por algunos de los miembros del grupo 

fundador que se había constituido en Xalapa. En voz de entrevista el Dr. Carlos 

Fernández Gaos se plantea asi que: "a mi cuando me invita Femández Vare/a yo digo no, 
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quien debe coordinar la carrera es Emilio Ribes, entonces yo a mi vez le l1ablo a Emilio 

Ribes y lo presento con Femández Vare/a, y bueno a/1/ se define digamos este inicio de 

lztaca/a." (Ent., Fernández, 1998, p. 8). Contando ya con un prestigio reconocido en el 

campo académico disciplinar de la psicologia, la llegada fue del todo propicia. 

"Éramos un grupo que teníamos prestigio dentro de la psicología, entonces no 

necesitábamos imponernos, mas bien nos llamaban, porque habíamos 

mostrado mucho trabajo, /JBbiamos mostrado l1Bt1ilidad ... y además era una 

propuesta que era totalmente congruente con la idea de tecno/ogización de la 

enseflanza que habla en ese entonces ... y desdo luego o/ conductismo al1í 

tenla propuestas muy adecuadas a esa idea ... estaban las condiciones dadas 

para que esto prendiera como pa1a .. "(Ent., Fernández, 1998, p. 8-9). 

Teniendo las condiciones materiales para la formalización del proyecto, aunado a 

la trayectoria que habia moldeado y fortalecido un imaginario respecto a la psicologia 

como disciplina y profesión al modo cientificista (experimental), que operaba como 

"certeza" basada en principios probados de aplicabilidad generalizada (Xalapa, 

Coyoacán); la construcción de la estructura organizativa de lz1acala no se dio en un vacio 

simbólico. lztacala era la posibilidad de presentificar y expandir la psicologia a la manera 

experimental. El Dr. Ribes, sostiene en entrevista que; 

• ... el plan de estudios de lztaca/a lo comencé a pensar cuando Schoenfeld vino 

en 1973 a Coyoacán y dijo ... ¿cómo le enseñariamos a los psicólogos algo? 

Les enseflamos lo que ya sabemos, o los enseriamos lo que deber/amos 

saber. Y fue esa un poco la idea de meter la parte histórica y metodológica 

vinculada a los problemas, organizarlo paramétricamente, de tal manera que 

los problemas adquirieran otra posición, ir de lo simple a lo complejo. Yo ya 

habla esorito lo de la desprofesiona/ización' 51
, entonces pensar la parte 

aplicada como un continuo de desprofesionalización ... Cuando se fundamentó 

1 ~ 1 Ribcs soslicnc que la dcsprofcsionali4'1ción comprende dos clcmcnlos, a saber: fprimcrol .. /o trun.ift.•rencia 
a amplia.'i capas de 1w pro/esicmule.\· de la informui:iún y /o.,. prtK,.'dimh'lllO!i 1ec11olúJ.!iL"osjimdumt•ntule.\· de fu 
di.\"ciplina con el fin J,• permitir su aplh'ución extendida y permanente por parle de cu¡uJl/o.'i c¡ue 
tradicionalnw/l/e han sido .'iú/o redph•ntes de.• servicios. t.,·,, .'iegundo luxar, la de1ermi11a.c.·1ún de lo.,. proh/ema.\' 
y niveles de aplicaciú11 d1.• e.\·/as 1Jcnicas por parle tA• los mi:wws no pro/e."iio11ales, al marxt•n de L'rilerio.\· 
im·1i1uc:iona!t•s qm• ¡medt•n ser o no comple11wntarios a los definidos pnr l'l/ns. Ribcs, E. ( 1989), Innovación 
educativa en enseñanza superior. rcllcxioncs sobre una c>.pcriencia trunca. En: J. Urbina (cumpiludor). l~I 
p.,·icó/ogo. Formaciún, eji•rdcio profe.,·ional, ¡mupecliva. México: UNAM., p. 373. 



el plan de estudios, /lay una cita a un articulo "La definición de la psicologla en 

términos de objetivos conductuales". que [presentó] Rubén Ardí/a en Bogota, 

auspiciado por la UNESC0'52
, para discutir como hablan de ser los currícula. 

Ahi fue donde yo planteé que los psicólogos debíamos definir nuestros 

curr/cu/o en términos de comportamientos, de a/1i fue donde empecé a pensar 

en cómo hacerlo, de tal manera que cuando vino lo de /ztacala yo ya andaba 

rolando. De liec/10 había la experiencia de Coyoacán, que fue el primer 

programa semi-tutora/ de la Universidad. Había un continuo de Xalapa a 

Coyoacán a lztaca/a, como ahora Guadalajara." (Ent., 1999, pp. 20-21). 
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¿Cuál fue entonces la resultante, en la estructura organizativa, de la convergencia 

en ese espacio social de la trayectoria del grupo refundador? ¿cuáles los parecidos de 

familia compartidos en relación al juego de lenguaje "cientificista" que articulan las 

identidades de los sujetos en lo académico curricular, que se hace presente en dicho 

espacio social y que por lo mismo las modifican y deforman? 

Otorgándole un sentido distinto al que institucionalmente se le habla adjudicado al 

referente sistema modular, el Dr. Emilio Ribes, artifice del Proyecto de Psicologia lz1acala, 

lo significa como situaciones genéricas de enseñanza. "El sistema modular implica la 

definición de objetivos generales que integran longitudinal y transversalmente todas las 

actividades académicas previstas" (Ribes y Fernández, 1980, p. 31). 153 Cada módulo a su 

vez se hallaba conformado por unidades cuyos objetivos intermedios se vinculaban intra y 

entre módulos. La resultante de esta lógica organizativa se plasmó en tres módulos 

generales, a saber: el módulo teórico metodológico; el módulo experimental, y el módulo 

aplicado. 

l\Z En la Prirncra Conferencia Latinoamericana sobre el Entrenamiento en Psicologfa (l974). La comisión de 
Currfculo señalaba, en ténninos generales, las siguientes recomendaciones: a) La necesidad de que un 
currfculo para la formación de psicólogos debe definir las actividades especificas del profesional, scgltn las 
áreas problema de cada ambicnlc social; b) Se debe abandonar el enfoque por contenidos, divorciado de los 
objetivos; e) Los programas de Psicologla. tanto en pregrado como en posgrado. integren la teorla. la 
investigación y la práctica. Dehen ser "coherentes" y apartarse de los modelos .. eclécticos ... Debe dar 
entrenamiento en todas las áreas de la Psicologfa, pero debe ser coherenlc y sistemático; d) Debe dotar de una 
formación melodológica sólida y general para que pueda enfrentarse a la solución de problemas aplicados; e) 
Fonnular programas de entrenamiento en la formación de docentes universitarios. 
151 Diseno curricular y programa de fomrnción de profesores. En: E. Ribcs, C. Fcmándc1 ... M. Rueda, M. 
Talento y F. l.ópcz. Ense11an:a. t'_jercido t' im•c.'ili}!ación de la Psicología. Un modc:/o i11legrul. México: 
Trillas. 
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Diagrama de la Estructura Modular en Pslcologla lztacala 

.~<Qos 

Bajo esta lógica organizativa, el módulo teórico metodológico se constitula en el 

soporte de los que deberían ser los módulos fundamentales (el experimental y el 

aplicado). El peso formativo que en los primeros años de la carrera se le adjudicaba al 

módulo experimental disminuye, incrementando de manera simétrica la formación del 

estudiante en el ámbito aplicado 

Pensados como situaciones genéricas de enseñanza, los contenidos del módulo 

teórico metodológico deberían estar en función de los módulos experimental y aplicado. 

Por su parte el módulo experimental se constreñía particularmente a la enseñanza en 

situaciones de laboratorio (desde conducta animal hasta conducta humana). Por último, el 

módulo aplicado operaba como el intento de "extrapolar" los principios teóricos y técnicas 

enseñadas en el laboratorio hacia condiciones naturales de trabajo. lo que "garantizaba" 

el adiestramiento práctico de los futuros profesionales y simultáneamente la evaluación y 

pertinencia de los contenidos de los módulos restantes. 

La congruencia y coherencia de la estructura curricular para la psicología en 

lztacala es innegable. Y aquí los significantes congruencia y coherencia se refieren a la 

exclusión de aquellos contenidos "eclécticos" (Ribes, 1980) que tradicionalmente hablan 

configurado el campo académico-disciplinar para la psicologla en la UNAM (filosóficos, 

biológicos, psicoanaliticos, médicos, etc.). Pareciera asimismo, que se había logrado 

superar la separación que históricamente se habia dado entre la teorla y la práctica 

profesional "propiamente" psicológica, junto con la inclusión de la práctica investigativa (el 
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módulo experimental) como elemento que mediaba a los referentes teórico y aplicado. Por 

otro lado, no debería haber ya un único campo de ejercicio profesional que sobresaliera 

en relación a los otros posibles, el psicólogo de lztacala sería un psicólogo general, capaz 

de "extrapolar" los conocimientos y técnicas hacia una diversidad de espacios 

profesionales. Nos referimos especificamente al ámbito clínico y su vinculación con la 

medicina como referentes que históricamente representaban la subordinación de la 

disciplina profesional hacia otras áreas del conocimiento. 

Como modelo de congruencia y coherencia curricular en éste se objetiva de 

manera expresa la dominancia que dentro del análisis experimental ganó el conductismo 

radical'"' como herramienta cientifica factible de ser aplicada al campo de la educación 

superior. Siendo hegemónica la visión de la psicología como la ciencia experimental de la 

conducta, los contenidos programáticos debian entonces articularse de acuerdo a dicha 

lógica de razonamiento Insertos en ese Juego del lenguaje marcadamente empiricista con 

fuertes influencias de corte evolucmmsta neodarw1msta '". la lógica del mapa curricular 

partía de la enseñanza de aquellas habilidades consideradas como "más simples" hasta 

las "más complejas". Es así como en los primeros semestres de la carrera se enfatizaban 

principalmente los aspectos teóricos y metodológicos de la conducta animal y humana, y 

su vinculación en el laboratorio animal y humano, para posteriormente ir incrementando 

de forma paulatina el acercamiento de los estudiantes hacia escenarios naturales 

Y aunque el discurso organizativo plasmado en el diagrama modular indica un 

peso proporcional entre los distintos módulos, un acercamiento a lo que fuera el plan de 

estudios inicial de la carrera nos deja ver la primacía que en términos relativos llegó a 

tener la formación teórico experimental en conducta animal y humana sobre la formación 

teórica y práctica en los tópicos aplicados. 

is.. Y nos rcforimos ni conductismo radical encamado en la figura de B.F. Skinncr para distinguirlo de otros 
modos de conductismos. 
iu Para un análisis profundo de los aspectos lilosóticos y cpistémicos del conductismu radical se sugiere ver: 
Lcnhcy, T. ( 1982). /li.rtoriu de la l'sicolo¡:iu. Madrid: Debate. pp. 436-451. 
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Los gráficos 156 indican que en términos absolutos la distribución de horas entre los 

tres módulos, mantenian un peso equilibrado a lo largo de los ocho semestres que 

comprenden la carrera de psicologia (con un total de 1280 horas para el experimental; 

1088 horas para el aplicado y, 1326 horas para el teórico metodológico). Sin embargo, en 

términos relativos, el número de horas correspondientes a las teorias de cada area 

(Clinica, Social, Educativa y Educación especial) decrementa en relación a la proporción 

total que en los primeros cuatro semestres tendrian las teorias animal y humana. Efecto 

similar para el porcentaje correspondiente a las especialidades aplicadas. ¿Qué lectura 

podemos hacer de esto? 

En primera instancia. sobresale el peso absoluto que la formación teórico

metodológica y experimental en los primeros semestres adquiere en relación a la 

formación teórico metodológica y aplicada de los últimos, baJo el supuesto de la viabilidad 

de "extrapolar" las habilidades adquiridas en los primeros hacia los últimos. En términos 

del juego del lenguaje en que lógicamente se estructuró el modelo, no presenta 

inconsistencia alguna; sin embargo significaba adjudicarle a las diferentes áreas de 

especialización un papel de subordinación y de menor prestigio teórico en relación a 

aquellas, ya que el número de horas que se les adjudicaba a cada una de las teorias 

aplicadas correspondia al 10 por ciento del total en los últimos cuatro semestres, en 

comparación del 39 por ciento de las teorias animal y humana de los primeros semestres. 

Se rompia si con la departamentalización que históricamente había marcado la 

configuración del campo académico disciplinar en la UNAM"'; departamentalización que 

significaba por un lado el carácter subordinado de la disciplina hacia los "otros" 

disciplinares, pero también la exclusión de la psicologia experimental como forma legitima 

y científica de la identidad disciplinaria. En lztacala no habia ya una estructura 

organizativa que pudiese derivar en la supremélcia teórico politica de un departamento 

sobre otro, se "borraba" ya la posible hegemonia departamental de la estructura 

discursiva, y pór ende la posibilidad de antagonismos que fracturaran la estructura. Como 

sistema abierto, histórico y precario, la posibilidad de "cierre" total es únicamente una 

ilusión, y es al interno de la misma donde ésta se expresa. Asi al menos en lo tocante al 

l\r, Los datos paru la elaboración de los dos gráficos fueron recuperados del proyecto de plan de estudios de la 
carrcrn. Proyecto de Plan de Estudios. En: E11sc.•1ia11:a, t!jercido e im'C'iti¡:aciún c/1..• la Psicología. México: 
Trillas. pp. 66· 71. 
•H Y;1 en el capitulo 1 llevamos a c::1ho un recuento de la estructura org.ani1.ativa de la carrcm de psicologla en 
la Facultad de Filosofla y Letras de la UNAM. y los clCctos de la dcparta111cntali1.ación y subordinación tic la 
psicologiu hacia otros campos disciplinares. (véase pp. 4-1 1 y 21-31 ). 
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sistema organizativo. la primacla de un departamento sobre otro se desplaza 

simbólicamente hacia unas determinadas áreas (las de psicología experimental animal y 

humana y a las de teoría experimental animal y humana). Desplazamiento simbólico que 

se vincula con el proceso de institucionalización del proyecto y sus sujetos. 

En segunda instancia, se hace patente que el proyecto académico curricular en 

lztacala representaba la síntesis, la cima de la trayectoria del grupo fundador. la 

posibilidad de objetivar, de espacializar. la identidad "científico experimentalista" que se 

habla construido en la historia de los andares del grupo (Colegio de Psicología, Xalapa, 

Coyoacán). es un nuevo espacio social. Y quizás aquí algunos comentarios sean 

pertinentes. Como nuevo espacio social, esto es. como espacio que implicaba la 

construcción de algo nuevo. a nuestro entender no podía haber una relación transparente 

y univoca entre ese imaginario que se expresaba en la estructura curricular y las 

identidades que llegaran a configurarse. El hilo conductor entre esta estructura 

organizativa y normativa y las identidades académico curriculares que se configuraron no 

es un hilo transparente, sino opaco. Bajo esta lógica aunque hay una relación entre la 

trayectoria del grupo fundador y la representación imaginaria "cientifico experimentalista" 

que ellos portaban. el contexto de significación en el que se presentificó la sintesis de 

esas formas de ser y hacer era otro, tanto social, político, institucional, como subjetivo 

Acerquémonos entonces a las prácticas instituyentes del campo académico 

curricular de la psicología experimental en lztacala. ¿De qué manera se inscribieron los 

andares del grupo en ese nuevo espacio de significación?. otrora herético y ahora 

portador de una visibilidad institucional reconocida. ¿De que manera se articulan las 

metodologias de comportamiento del grupo, "la forma de vida" con las nuevas 

generaciones de académicos a las que el proyecto interpeló, los herederos/adherentes? 

En sintesis, qué tipo de re-agrupaciones e identidades se fueron construyendo en ese 

espacio social vertebradas por lo curricular como polo de configuración identitaria. 

"Nos amábamos tanto". La comunidad Jztacala, Ja cima del proyecto 

Lineas arriba decíamos que la trayectoria biográfica individual de los sujetos del 

grupo fundador se bifurcan con su llegada a la UNAM. Siendo asi. lztalaca se constituye 

en el espacio de inscripción de los andares de algunos de sus miembros y su vinculación 

con las nuevas generaciones de académicos que egresaban de la Facultad de Psicologla 
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principalmente, y que recién iniciaban la carrera académica como posible forma de 

vida 158
• 

En ese espacio social convergen entonces algunos de los miembros del grupo 

fundador, los cuales se erigen como lideres intelectuales e ideológicos del proyecto de 

psicologla lztacala, asl como los grupos de herederos/adherentes de ese imaginario 

"cientlfico-experimental" encarnado particularmente en la figura del Dr. Emilio Ribes, y en 

el conductismo como corriente de pensamiento en que éste se presentificaba. 

Con biografías generacionales e institucionales diferentes. el grupo de esos 

primeros herederos/adherentes que responden a la convocatoria de ese innovador 

proyecto educativo se caracterizaba en términos generales 1porque] todos teníamos una 

fomwcíón muy clara del conductismo. casi lodos éramos roción egresados y, todos 

teníamos un gran entusiasmo por /Jacer algo diferente ... "(Ent., Rueda, 1998, p. 2). La 

estrategia de reclutamiento de ese nuevo personal académico se dirige hacia aquellos 

estudiantes del posgrado en Analisis Experimental de la Conducta, el de Coyoacán, 

instructores del Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología en 

la UNAM, así como algunos egresados de la Universidad Iberoamericana -donde varios 

de los miembros del grupo refundador habían dado cátedra recién llegados de Xalapa 

(1971-1973). 

Aunado a la estrategia de reclutamiento que representaba la elección de sujetos 

formados principalmente en torno al paradigma conductista en la UNAM, paradigma que 

para la década de los ·70 se había configurado en un movimiento "completamente 

1 ~" Dc~dc diferentes íing.ulos de mirada. se han abordado los vínculos generacionales entre grupos acadCmicos 
y la fommción de sujcws en un sentido amplio. Por ejemplo, Susana Garcla profundiza en las estrategias de 
conslitución y reproducción del personal académico de la UNAM. En éste la autora sc11ala dos ciclos 
genéricos del proceso de constitución de las idcmid.idcs académicas (de 1910 a 1950 pam el primero y de 
IQ50 a 1<>82 para el segundo). 1-:n éste scµundo caso, y siguiendo una pcriodi111ción cronológica demarca la 
emergencia de una generación <le fundadores (entre 19.50/1970). como aquellos que logran la constitución del 
grupt.1 de acadl!micos dl' rnrrera. vinculado~ por un "t.·011c:t•pto J!remial y la in.'itrum<'lllacitin ele pro}!ramas clt• 
f'rt!/i..'.'iionali:anán. 1~·11m l'romm•1•t•n un llUt'\'O y.filalt' impulso u /u.1· úreas de conoc.·imic11to y u las di.\'ciplinwi 
t.'n la.\ qm• .H' mLH·rthen. y t•I cerrado u1111·er.w de la fármación profi..-.\·ional comien::u a nmfromar.n· con la 
1t.•oria. la crítica y la .wmihili:acitin lwcw d quehacer ciemíjico ". Asimismo. ubica la segunda etapa de este 
ciclo entre los arios de 1970/198::!. en Ja cual ~l' inscribe, en tém1inos genéricos, la reproducción de herederos 
)' rcclutamienlo de m1cvos pionero!\, y que idcntilka como "la genemción del suci\o dorado" (en un sc111ido 
simbólico) y como los prnlílgonislits de la expansil111 institucional (en un sentido cstadlstico). Esta generación 
se \'Íllcula más con el concepto l<ihoral de carrera académica y menos en un sentido gremial. (Jarcia, S. 
(2000). /.a carrera acadi'mica. t.'.\cah•ra de po.\'icimws y laht'rinto dt• oporllmidudt.•s. México: llMAS·UNAM. 
pp. 1·::!2. Por otro lado. Muniquc Landesnrnn focali1..a su mirada en lus procesos de sociali1 . .ación de una 
comunidad académica singular (la de: los hioquirnicus en México), en tres generaciones co11ccptuali1.adas 
como: ••los fundadores". "los herederos .. y los "profesores de facultad"', en una pcriodil'..ación que va de 1957 
y 1966. Landesman. M. (en prensa). /.a comunidad ucadémica como e.'ipacio cit.• sociafi=acián ele ciemlflcos 
,Je la UNAAf Amhas autoras. mmquL' dl.•sdc.· pl•rspcctivas y ópticas 1cmporalcs distintas. senalan el 
cn1rccru7..arnicn10 e imbricación gcneracion:1I. corno elementos claves de la fommción de sujetos académicos. 
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hegemónico en le Facultad" (Ent., Alcaráz, 1999, p. 8), se privilegió la juventud y 

disposición al cambio, más que la elección de profesores que contaran con prestigio 

académico reconocido. "Se hizo hincapié en la selección de personal con potencialidad de 

desarrollo, más que en "figuras" o "nombres" académicos, especia/monte en cuanto se 

planeaba el diseño de un proyecto universitario sui-géneris al que difícilmente se /1abrían 

adaptado profesores con una concepción y orientación de la ons01ianza y de la profesión 

que era nuestro propósito trascender." (Ribes, 1980, p. 121 ). "' 

El itinerario de esta joven generación de diferentes cohortes institucionales, con 

incipiente o nula formación académica, establece vínculos diferenciales con la figura del 

Dr. Emilio Ribes único que contaba con un nombre "propio" y prestigio intelectual 

reconocido. "La gente que llegamos a lztacala éramos muy jóvenes .. , los viejos eran 

Roberto A/varado y CBl1os Femández .. " (Ent., Varela, 1999, p. 4). 

A diferencia de Xalapa donde las prácticas formativas y socializantes se 

establecen entre pares, entre esa generación de psicólogos experimentales; en lztacala 

las relaciones se establecen intergeneracionalmente, los vínculos son entre el Maestro 

que representaba el liderato intelectual y los Alumnos como herederos de ese saber 

reconocido, ello bajo el denominador común de un nuevo proyecto curricular cuyo polo 

central era el Análisis experimental de la conducta y sus aplicaciones. • .. Y bueno, estaba 

el liderazgo de Emilio [Ribes) que yo creo que nadie lo cuestionaba Aparecía Emilio 

proponiendo cosas. y un grupo de gente haciéndole eco y echando a andar los 

proyectos ... "(Ent., Rueda, 1998, p. 2). 

Fue un núcleo iniciático formado por un número reducido de integrantes "a/ 

principio éramos alrededor de doce gentes" relata el Dr. Mario Rueda (Ent.. 1998, p. 2), 

que le imprimen ciertos rasgos distintivos a las prácticas instituyentes en ese espacio 

social. El número reducido de integrantes crea, al menos en temporalidad inicial, un fuerte 

sentido de pertenencia entre los miembros del grupo y la institución. Así en los primeros 

momentos de puesta en marcha del proyecto, lz1acala opera como matriz continente de 

sus sujetos, con modos valorativos comunes entre sus miembros, esto es, con 

aspiraciones, creencias, ritos y lealtades compartidas. " .. había mucha relación en 

términos personales, era una familia, un grupo de profesores muy joven, con poca o nula 

experiencia, pero con muchas ganas .. " (En!., Varela, 1999, p. 4). Continente también, en 

el sentido de ser un espacio social para los sujetos vivido como un lugar sin fracturas, 

1
"' H.ibcs, E. ( 1980). Lu carrera de Psicologia en la ENEP-ILlacala: hrcvc resella histórica. En: E. f{ihcs. et al. 

E11.ft!11mt=a. ('.it•rcu.:io e im•t•.w)~ucMn ... México: Trillas. 
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cuyas fronteras estaban demarcadas por la extensión topográfica del espacio practicado 

al interno de la escuela, en relación hacia el afuera institucional, representado 

principalmente por la Facultad de psicologia "hacer algo diferente a la Facultad era un 

poco la consigna" (Ent., Rueda, 1998, 2) 

Dadas las caracteristicas iniciales del proyecto, éste reviste, al menos en los dos 

primeros años de puesta en marcha, rasgos de lo que en clave sociológica se ha 

denotado como comunidades locales.'ºº Las dimensiones relativamente reducidas del 

grupo, la delimitación espacial del mismo en un territorio delimitado, posibilitaba la 

interacción constante entre sus miembros. un conocimiento y una experiencia personal y 

directa de las diversas actividades, de las orientaciones, de las posiciones sociales, en 

suma la emergencia de un sentido de pertenencia fuerte entre ellos y la institución, y en 

este sentido una identidad intersubjetiva vertebrada por la urgencia y novedad curricular. 

Estar en lztacala en esos primeros años, implicaba para esos iniciales 

adherentes/herederos. la posibilidad de entrecruzar dos itinerarios generacionales, el de 

ellos que recién iniciaban su trayecto académico, con el del grupo fundador portador de 

un cierto modelo profesional, de practicas relativas al ser y hacer psicologia cargadas de 

legitimidad institucional. Estar en lztacala representaba, en términos geertzianos estar "en 

el corazón de las cosas"'º'. es decir, entrar de lleno a la cima de ese novedoso modelo 

profesional, en el centro activo de ese espacio social, como el lugar donde se 

condensaban los actos importantes y que de múlliples formas le imprimieron su sello 

distintivo a los sujetos y a la institución 

En ese espacio social continente, donde inicialmente parecia que no habia 

fronteras que demarcaran la identidad de los sujetos, en donde la deliberación respecto a 

los contenidos programaticos del curriculum era compartida "Emilio era el ideólogo, de él 

era la propuesta, pero nosotros éramos los que lo haclamos" (Ent., Rueda, 1998, p. 2); 

"era muy buen grupo, toda la gente trabajaba. producía, daba clases, tutorías, .... estaba 

muy bien el proyecto porque era muy vivo, la gente tenia que leer, tenia que escribir ... " 

(Ent., Varela, '1999, p. 4), las reagrupaciones de la estructura organizativa, fueron 

marcando de manera diferencial las interacciones que entre los sujetos se establecieron, 

u.o Gallino. L. (1'195). /Jiccionarh1 J1..•.'ú1ciolo}!.íu. México: Siglo XXI, pp. 193·200. 
•hl De acuerdo u Gccrtz cslar en el cora.1.ón de las cosas implica por parte de los sujetos asumir un cierto 
marco cultural, concicntc o inconscicntcrncntc, unas ciertas mentalidades (roles que parece que ocuparno!t) 
que marcan y demarcan maneras diferenciales de comportamiento. Gccrtz. C. (1994). El modo en que 
pensamos ahora: hncia una clnogmffa del pensamiento moderno. En: Co11ocimiet110 local. Espaíla: Paidós, pp. 
173-192. 
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delimitando asl polos de identificación entre los sujetos y el proyecto académico curricular. 

EL ARCHIPIÉLAGO ACADÉMICO CURRÍCULAR 

¿Cuáles fueron entonces los rasgos que dentro de la estructura organizativa del 

proyecto lztacala operaron como puntos de identificación para los sujetos y que 

evidencian a ese espacio social más en términos de una estructura descentrada, de un 

archipiélago, y menos como un continente? ¿Cuáles el tipo de agrupaciones y prácticas 

que emergen de ellos? Dos polos relevaremos como importantes del espacio institucional, 

el relativo a las instancias académico-administrativas (Jefatura de la carrera y Comité de 

carrera); y el referido a las instancias académicas (Áreas curriculares, Programas de 

formación docente y Colegio de profesores). Dichos polos operaron como puntos nodales 

de identificación académico curricular, en el sentido de hacer inteligible los diversos 

modos y posiciones que estos espacios adquirieron en el devenir institucional, mediando 

las reagrupaciones en que los diversos grupos de sujetos se adscribieron. 

Desde la posición discursiva y relacional que hemos venido siguiendo, toda 

estructura o sistema social es esencialmente abierto, histórico y contingente, y por ende 

las fronteras que delimitan a los diversos espacios y a los sujetos que en éstos 

interactúan revisten caracteristicas de lineas móviles más que de áreas definibles. Es bajo 

esta lógica que la noción de archipiélago, como metafora del espacio académico curricular 

de lztacala, nos es útil para dar cuenta de la dinámica instituyente de lo que hemos 

denotado como la cima/sima del proyecto. 

Siguiendo a Arditi (1995). un archipiélago de espacios (públicos, institucionales, 

educativos, etc), "semeja a piedras cayendo al agua simultáneamente: cada una de ellas 

forma c/rculos concéntricos en la superficie, pero el calibre de cada círculo varía de 

acuerdo al tamaño de la piedra, las ondas que ellas crean reverberan a través del 

"territorio" de otros círculos. Esta imagen refleja la mul/iplicidad de espacios, y admite la 

asimetrla entre éstas y la posible contaminación de una por otra. La multiplicidad 

descentra la esfera pública, sin evitar -al menos al principio- la comunicación entre 

espacios o entre grupos, y por tanto sin excluir áreas de comunicación entre los grupos." 

(p. 23). 162 

'"' Arditi, B. ( t995). An archipc/ago uf pub/ic .<paces. Dcpartmcnt of Govcmmcnt: Univcrsity of Esscx. pp. 1-
25. 
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Aproximarnos a lztacala como un archipiélago nos permite describir los modos y 

posiciones distintas que los espacios adquieren, ya sean académico-administrativos o 

académicos, así como la forma en que los sujetos o grupos de sujetos interactúan en 

éstos. Asimismo, posibilita seguir la dinámica instituyente del proceso que nos ocupa en el 

sentido de hacer inteligible las formas de ser y hacer de los sujetos y sus posibles 

reverberaciones hacia otros contextos discursivos. Así, y concibiendo a la Coordinación 

de la carrera, el Comité de carrera, las Áreas de aplicación, etc .. como tipos diferentes de 

escenarios que operan en la institución, en donde se expresan tipos de interacción 

múltiples y diferenciadas por parte de los sujetos, podríamos dar cuenta de cómo las 

posiciones de estos escenarios y sus sujetos mediaron el proceso de configuración de las 

identidades académico curricular 

Los escenarios académicos administrativos. La Coordinación de la carrera y el 

Comité de carrera. 

Iniciemos el acercamiento hacia los espacios académicos administrativos, a saber: 

la Coordinación de la carrera y el Comité de carrera. Estos como elementos 

institucionales tenlan la función de supervisión de las diferentes carreras que se impartian 

en la escuela. En temporalidad inicial. el Dr. Emilio Ribes fungió como coordinador de la 

carrera de psicologia (1975-1978). eran tiempos de ir conformando el primer grupo de 

adherentes/herederos, tiempos de reestructurar y dar entrada al nuevo plan formativo. 

Con ese grupo inicial de doce profesores, el coordinador de la carrera se da a la tarea de 

reestructurar el plan de estudios, mismo que entra en vigor en el año de 1976. Ribes 

relata en entrevista que 

"se empezó a trabajar en la modularización del plan vigente, para hacer la 

transición, tuvimos tres generaciones en dos años ... [la tercera] ya entró con 

el nuevo plan, y las otras dos ya entraron a los laboratorios aplicados del 

nuevo plan. De /1echo el plan, el sistema, lo que se presentó al Consejo 

Universitario lo hice yo. Lo que hicimos después fue llenar las temálicas ... con 

los grupos (de profesores] las llenamos, ten/amos las juntas de área." (Ent. 

Ribes, 1999, p. 20). 

Este primer grupo minúsculo había incrementado hasta llegar a ser 35 

académicos para finales de 1975. Para agosto de 1976 el Comité de carrera 



aprobó el nuevo plan de estudios, y en noviembre de ese mismo año fue ratificado 

por el H. Consejo Universitario. La carrera contaba para esos tiempos con una 

población de 1500 estudiantes, y con un cuerpo docente de aproximadamente 90 

profesores. En 1980 era ya una población de entre 2000 y 2500 alumnos y 250 

académicos. Estos datos nos dan una idea del crecimiento dramático que la 

carrera vivió en los primeros años de existencia. 163 
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Alejándose de las normas organizativas que regian a la institución en su conjunto, 

el Dr. Ribes deriva prácticas estratégicas en el sentido de "espacializar" el territorio 

institucional. " .. .le dije [al Dr. Fernandez Varela] sí me vengo [como coordinador de la 

carrera de psicologia] bajo estas condiciones: que yo tenga libertad absoluta de 

contratación de profesores y de diserlo de currículum, me dijo que sí. . .Pero resulta que ya 

estaba el jefe de departamento . .la estructura ya estaba l1eclw ... " (Ent., Ribes, 19g9, p 

18). Asl, aunque el Comité de carrera es una figura organizativa de la ENEP, en el caso 

singular de psicologia lztacala tueron los jefes de área los encargados de dar cuerpo a 

ésta. A decir del Dr. Ribes los jefes de área surgen con el nuevo plan (1976), • ... Comité de 

carrera es de las normas técnicas de la ENEP, pero los jefes de área es de psicología, 

una forma de organizar el trabajo, porque de hecho lodo dependla de los departamentos, 

lo que pasaba es que los departamentos nunca los tomamos en cuenta .. "(Ent., Ribes, 

1999, p. 20). 

¿Cuáles fueron entonces los criterios seguidos por la Coordinación de la carrera 

para la elección del grupo que conformaria al Comité de carrera? Dadas las condiciones 

iniciales del proyecto, el número reducido del grupo de adherentes/herederos que en su 

mayoria no contaban con las credenciales que los legitimaran en el ambito institucional, 

los criterios se centraron en elegir a aquellos que contaran con un título universitario "El 

Comité de carrera lo integramos con los jefes de área, de l1echo los jefes de área lo 

integraban los que estaban recibidos" (Ent., Ribes, 1999, p. 21 ). 

El fuerte carisma y poder de convocatoria que encarnaba el Dr. Ribes, el 

entrecruzamiento entre ese primer grupo de adherentes/herederos y el Maestro, fueron 

elementos que los hacian imaginarse como un agrupamiento que lucha en defensa de 

una forma de ser, de una identidad común. En esos primeros años de convocatoria y 

puesta en marcha del proyecto la Coordinación de la carrera y el Comité de carrera 

operaban como una identidad homogénea, como grupo "fuerte" cuyas prácticas sentaron 

1
''' Datos tomados de: Rihcs, E. ( 1980). La carrera de Psicologfa en la ENEP-lztacala: hrcvc rcscrla histórica. 

En: Ribcs. E .• et al ( 1980). Hn.n•1lan:a, ejercicio e im·e.UiJ.!aciúu ch.• la />sicología. Un mudt.>lo inlt'}!.rul. 
México: Trillas. pp. 121-123. 
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las condiciones de posibilidad para estructurar un campo de acción singular: la 

configuración académico curricular vertebrada por el análisis experimental de la conducta. 

Ambas instancias, se constituyeron en el escenario institucional en grupos fuertes 

en el sentido en que era ahl en donde la toma de decisiones y deliberaciones respecto a 

las metodologías del comportamiento reverberaban hacia los diversos espacios 

académicos. 

"Emilio [Ribes] era el ideólogo, de él era la propuesta ... y aunque Emilio daba 

los lineamientos, bueno yo los traducía, [refiere el Dr. Mario Rueda, el cual 

fungió como parte del Comité de carrera en los primeros años de lztacala], los 

interpretaba y los ponia en operación. Yo creo que ahi habia una buena 

complementariedad, porque Emilio tenia la lrabilidad de conseguir recursos, 

promovía muc/10 a ta gente, mucha gente salió a estudiar, era un llder muy 

fuerte ... , esa es como mi percepción at inicio .... Habia una formación muy 

sólida, todavla un punto de vista compartido, es decir el conduclismo como la 

Psico/og/a, la corriente psicológica que ofrecla mayor posibilidades de 

desarrollo, y asl fue como empezamos a trabajar." (Ent., 1998, p. 2). 

Atravesados por ese entusiasmo inicial, por la posibilidad de construir la "utopía" 

de la psicologla cientifica, y en un contexto de referencia espacio temporal que favorecia 

la ca-presencia entre sus miembros, "de hecho los primeros dos años de lztacala yo 

/legaba a las siete de la mañana y salla a las ocho o nueve de la noche. Me iba a junta 

con un grupo, luego me iba a la junta con otro grupo, y luego los jefes de área ..... (Ent., 

Ribes, 1999, p. 20); aunado a la posibilidad de presentificar, al menos para algunos de los 

miembros del grupo refundador, la trayectoria seguida en Xalapa, fueron elementos que 

favorecieron el sentido comunitario y de pertenencia al proyecto. 

En síntesis, al menos al principio, tanto el Comité de carrera como la Coordinación 

de la carrera operaron como instancias de fuerte "visibilidad" y prestigio. Aquélla como la 

figura que representaba los intereses de los espacios académicos, y ésta como eje que 

articulaba la propuesta académica hacia adentro del ámbito institucional. En el devenir 

institucional estas instancias empiezan a invertir ese orden ¡erárquico compartido, es 

decir, las posiciones primero homogéneas respecto a las formas de hacer académico 

curriculares, se invierten, y en este tenor los otrora amigos devienen adversarios. 
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¿Cuáles eran los rasgos constitutivos de las instancias académicas? ¿Cuáles las 

dinámicas de interacción y comunicación? Imbricados con el poder simbólico que tanto el 

Comité de carrera como la Coordinación encarnaban, junto a las posiciones de prestigio 

que estas instancias representaban al interno de la comunidad académica, una de las 

primeras estrategias seguidas por la Coordinación de la carrera fue el desarrollo de 

prácticas formativas que implicaban también la configuración de redes sociales entre el 

incipiente personal académico Estas prácticas posibilitarían dotar al personal académico 

de las herramientas intelectuales de las que mayoritariamente carecían. y que imprimieran 

al proyecto de prestigio y legitimidad en el campo. Cabe hacer mención que del total de la 

planta docente con la que lztacala contaba para 1977 (76 profesores), únicamente 41 de 

ellos estaba titulado, 26 eran pasantes de licenciatura y 9 contaban con el 75 por ciento 

de los créditos. 164 

Los espacios académicos. Los programas de formación docente como estrategia 

normativa. 

Las estrategias iniciales del proyecto se centran en construir un espacio formativo 

para sus académicos; estrategias que por un lado permitieran cerrar el horizonte 

alrededor de esa "psicología científica" y por otro, dotar a la planta docente de las 

credenciales necesarias que formalmente pudieran ubicar al proyecto en posiciones de 

visibilidad y competencia en el juego institucional. sobre todo en relación a la Facultad de 

psicologfa. 

Entre 1975 y 1976 auspiciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, 

se ofrecieron cursos de formación docente en psicologia experimental a doce profesores 

con una duración cinco y diez meses. En 1977 los cursos de formación de profesores 

fueron auspiciados por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior en colaboración con el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicologia. 

Asimismo como práctica formativa que les habia resultado fructifera en sus 

andares en Xalapa, el lider intelectual del proyecto impulsa en esos primeros 

adherentes/herederos la salida al extranjero como parte de su formación; evidentemente 

las estrategias sedimentadas por el grupo fundador se desplazan de esos primeros 

espacios formativos hacia lztacala. Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

IM Datos recuperados de: Hihcs. E. ( 1977). Programa de fonnación de profesores: objclivos normativo~~ 
algunos logros iniciales. ünelitm:a ,. im•t•sti¡.:uc:ián ''" 11.'iicolo}!.Ía, 3, 2, pp. 39--44. 
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Tecnologla, ocho profesores llevan a cabo estudios de maestría y especialización (uno en 

psicologla experimental, cuatro en psicologla cllnica y tres en educación especial y 

rehabilitación). La experiencia vivida por el grupo fundador deja su impronta en estos 

nuevos cuadros académicos, y se constituyen en los herederos legítimos de esas 

prácticas. 

Paralelo a esto, al interno de la escuela se privilegiaban los seminarios de 

formación continua en cada área y entre áreas con la intención de "proveer de información 

y conceptos unificadores y planear y realizar la elaboración de prácticas y material 

didáctico. Los talleres didácticos procuran que los profesores unifom1en la impartición de 

conferencias, seminarios y tutorías, y compartan critorios comunes ... " (Ribes, op cit. p. 

78). Estas prácticas implicaban la participación continua de los profesores, en un referente 

espacial y temporal que facilitaba la ce-presencia constante, y que crearon en sus sujetos 

un imaginario particular alrededor del proyecto "lwbia mue/Ja relación en términos 

personales, era una familia" (Enl., Varela, 1999, p. 4). Los programas de formación 

docente eran espacios de formación si, pero también el espacio de socialización entre sus 

miembros, las identidades académico curriculares encuentran en éste un punto nodal que 

las configura. En ese lugar que involucraba la comunicación e interacción constante de los 

participantes, se sitúa uno de los hilos que abre la posibilidad de formación de opiniones 

diferentes a las de los espacios autorizados 1nst1tuc1onalmente. aunque estas divergencias 

encuentran en las áreas curriculares el lugar donde se objetivan, debido principalmente, a 

la corta duración del programa. y a la expansión abrupta de la planta docente, dando 

como resultado que los mencionados programas se realizaran al interno de cada área. 

Junto a estas estrategias formativas y socializantes. y desde la posición de 

autoridad y prestigio intelectual que su nombre representaba, el Dr. Ribes inaugura en 

1976 el Programa de fonnación de profesores en ciencias básicas. Al mencionado 

programa se podían incorporar. a partir del quinto semestre, aquellos alumnos que 

hubieran cumplido con los requisitos académicos estipulados por la Coordinación de la 

carrera con la anuencia del Consejo Técnico. Los alumnos revalidaban los cuatro 

semestres restantes (aquellos que implicaban la formación en el módulo aplicado), a 

través de actividades de investigación básica bajo la supervisión y tutoría de especialistas 

en el campo de la psicología experimental. Esto implicaba la supremacía en la esfera 

formativa de los módulos teórico metodológico y experimental, sobre otro, el aplicado, 

como referentes fundamentales de los futuros cuadros académicos, ya que en su mayoría 
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aquellos estudiantes que ingresaron al programa se incorporaron posteriormente a la 

planta docente. 16
' 

Dadas las caracterlsticas singulares del proyecto educativo en lztacala, la 

distancia geográfica del cenlro cultural y académico que la ciudad universitaria 

representaba, la posición de visibilidad y prestigio que la Facultad de psicologia portaba, 

aunado a la vertiginosa expansión que en términos de matricula estudiantil lztacala vivió, 

la mayoria de la planta docente de la carrera se conformó con estudiantes egresados de 

la propia institución, situación que posibilitaba contar con académicos "normados" en ese 

dispositivo curricular y la reproducción del mismo. Por e¡emplo, del total de profesores 

adscritos a Psicologia y que actualmente conforman la planta docente, 51 ingresaron 

durante los "70 y, 56 durante la década siguiente. 

Durante los primeros años de la carrera (1976-1978), años de construcción intensa 

del proyecto, con vinculaciones estrechas hacia esos espacios fuertes académico 

administrativos, los programas de formación docente pueden ser entendidos como 

espacios "débiles", en el sentido de que la dinámica constitutiva de éstos refería 

principalmente a la formación de opinión en el cuerpo docente respecto a la práctica 

curricular (formación teórico metodológica respecto al análisis experimental, el abordaje 

de los problemas psicológicos desde una óptima paramétrica ylo de campo, las 

estrategias de enseñanza y evaluación, etc.) y menos a la toma de decisiones. Pero es 

ahl, en ese contex1o formativo y socializante, en que en los intersticios se cuelan los hilos 

que anudarían las posteriores reagrupaciones de sujetos, y que pondrian en cuestión la 

simetrla entre el proyecto y la dinámica instituyente. 

Las áreas curriculares. Espacio académico de inclusión y exclusión. 

La lógica sobre la cual se planeó el curriculum de lztacala implicaba una estructura 

abierta que se construyó a partir de la definición de las actividades profesionales del 

psicólogo. Desde esta perspectiva los objetivos de los módulos (teórico metodológico, 

experimental y ·aplicado) definian condiciones de enseñanza y conjuntos genéricos de 

habilidades conductuales, mientras que los objetivos por asignatura y unidad, formulaban 

11
'' Elvia Taraccna. scrlala que para 1977, doce cstudian1cs que fommron parte del citado programa se hablan 

incorporado a la planlíl doccnlc de la escuela. Taraccna. E. (1985). /.e hchaviori!;mo uu Alcxlquc et 
l't•mwip,nenu.•nt d1..• la /'.\yc.:ho/oJ.:it!. Atwlyst' d'uu ca.,·. Tesis de doctorado. Univcrsitc de Paris VI 11-Vinccnnes u 
Sair11-Dc11b. l>cpai1cmcnt des Scicnccs de 1 'cducation. 
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repertorios intermedios en cada módulo, Jos cuales podrian coordinarse simultánea o 

secuencialmente con las asignaturas y unidades inter o intra módulo. 166 

Siendo una estructura inicialmente abierta y "vacla" en cuanto a contenidos por 

asignatura y unidad, estos fueron llenándose en las áreas curriculares, figura no 

contemplada originalmente en el proyecto, y que sin embargo llegó a instituirse como 

frontera que rebasó los limites institucionales impuestos originalmente, esto es, 

regrupaciones precarias en sus inicios que llegaron a sedimentar "territorios" de aplicación 

y redes sociales poco permeables entre si. 

• .... Los objetivos restantes (es decir, los de asignatura y unidad), estaban 

constituidos por "objetivos" de asignatura, como compromiso administrativo 

insalvable, que se hablan "repartido" tentativamente en las áreas curriculares 

por lodos conocidas: experimental animal y humana, educación especial y 

rehabilitación, métodos cuantitativos, educación y desarrollo, cllnica, y 

psicologla social y ciencias sociales. Fue expl/cilo desde un principio, no 

obstante que estas áreas de contenido no eran importantes en si mismas, sino 

como instrumentos o medios para satisfacer los diversos objetivos 

modulares"'º'. 

¿Bajo qué circunstancias se invirtió el orden jerárquico que a priori se habia 

delimitado? ¿Por qué este espacio resultó decisivo para las circunstancias vividas en el 

devenir institucional del proyecto? La vertiginosa expansión, tanto en la planta docente 

como en la matricula estudiantil, la premura por objetivar la misión que el proyecto 

representaba en el imaginario grupal, el fuerte sentido de colaboración inicial "al principio 

éramos todos contra todo", fueron elementos que en el entramado discursivo crearon un 

fuerte sentido de pertenencia, pero también sentaron las bases para la posterior división y 

reagrupamiento de sus miembros. Las redes de relaciones densamente cohesionadas en 

sus inicios entre todos los miembros de la "comunidad", objetivadas por ese intento de 

trabajar en una dirección novedosa, marcadas por esa "ortodoxia" dominante. se 

desplazan de ese espacio sin "fronteras", hacia las áreas curriculares. 

ii. ... J>arn una descripción detallada de la cstruclUra modular de Psicologfa l7tacnla, véase: Proyecto de Plan de 
Estudios. En: E. H.ibcs. C. Fcmtmdc1 .. et al. ( 1980). En.•it'ticJti=a, ejacióo ..... pp. 41·71. 
167 Ribcs, E. ( 1989). Innovación educativa en cnscílan1.a superior, reflexiones sobre una experiencia tnmca. 
En: J. Urbina (compilador) El p.'iicóluKo. l·~ormudón, Ljercicio prc?ft'sitmul, pro:rpeclfra. México: Fucuhnd de 
Psicologla-UNAM. flfl· 383. 
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La necesidad y premura por llenar y poner en práctica los contenidos curriculares 

en cada área de aplicación, devino en la segmentación y fragmentación de ese espacio 

"comunitario", espacializando las prácticas académicas en su sentido simbólico y material 

Por ejemplo, en 1977 se inaugura la Clínica Universilaria de la Salud Integral (CUSI). 

como centro de enseñanza, de prestación de servicios y de investigación para las 

diferentes disciplinas. 

En éste se llevan a cabo las prácticas aplicadas del área de educación especial y 

de psicologia clínica. Por otro lado, las áreas de educación y desarrollo y psicología social 

tenían como escenarios de ejercicio y enseñanza profesional. escuelas pre-escolares. 

primarias. comunidades, etc. Mientras que el área de psicología experimental se 

concentraba en la formación teórico y metodológica relativa a la propuesta. Es en ésta 

área donde se centralizaba la reflexión y cuestionamiento (al menos en el sentido de que 

dichas reflexiones se hallaban dirigidas por el ideólogo del proyecto) primero, del modelo 

conductista radical con el que se inició lztacala y posteriormente sobre la elaboración de 

una propuesta paramétrica que organizara los contenidos de las áreas teórico y aplicadas, 

la cual "cristalizó" en un modelo de campo que englobaba cualitativamente los fenómenos 

psicológicos. 

Estos rasgos que en primera instancia parecen como dispersos y simples, fueron 

re-organizando el espacio 1nstitucional en "territorios" con Jerarquías diferenciadas. Las 

áreas que institucionalmente no "existían" adquieren en el proceso instituyente del 

proyecto presencia evidente, en ellas se objetivan en primera instancia, las diversas 

reagrupaciones académicas que sobre la marcha fueron teniendo los profesores que 

ingresaban a la planta docente, y que de manera "natural" se fueron inscribiendo a cada 

una de ellas. La participación constante de los diferentes grupos en términos de 

elaboración de unidades de enseñanza, prácticas de campo, rediseño de sistemas de 

evaluación, rectificación constante de contenidos y actividades, devino en el "cierre", en 

el establecimiento de fronteras entre ellas. El continente imagmano, era ahora (1978-

1981) un claro "archipiélago" de múltiples espacios públicos. Las áreas se configuran 

como grupos "híbridos", grupos donde se establecen deliberaciones y decisiones entre 

sus miembros respecto al hacer pedagógico cotidiano, pero también grupos donde se 

forman opiniones. es decir, se articulan posiciones respecto a la viabilidad o no de esa 

propuesta teórica que debería vertebrar el currículo. 

Las reverberaciones entre los espacios citados lineas arriba no implicaron el 

entrecruzamiento simétrico entre sus "ondas" de acción. En este sentido el orden 
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jerárquico que se estableció entre ellos fue necesariamente diferencial. Imbricada con el 

líder intelectual del proyecto, el área de psicología experimental adquiere presencia y 

fuerza teórica; en ella se discutían los reordenamientos conceptuales tendientes a 

·resolver" las "anomalías" que en las áreas aplicadas empezaban a emerger. En ese 

sentido las áreas aplicadas jugaban un papel de subordinación respecto a ésta. 

subordinación que en los hechos invertia la lógica sobre la cual se había elaborado el plan 

de estudios: las módulos aplicados como retroalimentadores de los teórico metodológico y 

experimental. 

En este archipiélago de espacios académico administrativos y académicos. los 

grupos que en cada uno de ellos confluía fueron delimitando "territorios"' con fuerza y 

poder de decisión diferenciales, no como fronteras con lineas fijas e inamovibles. sino 

más bien como lineas que se entrecruzan en relación a las circunstancias vividas en 

proceso instituyente. Estos espacios operaron como puntos nodales de las identidades 

académico curriculares. pues es ahí, en estos lugares donde las figuras tomaron forma, 

donde las prácticas adquirieron sentido. 

El Colegio de profesores como espacio académico-político. 

El Colegio de profesores de psicologla en la ENEP-lztacala surge como instancia 

académica, al margen de las figuras administrativas pero no afuera de los arreglos 

institucionales, y también como espacio de deliberación de las problemáticas pedagógicas 

entre las diversas áreas curriculares. Pero surge también al calor de las intensas 

confrontaciones que el incipiente sindicalismo académico universitario vivía en esos 

tiempos, y del que el profesorado de lztacala no fue ajeno. configurándose en un espacio 

de deliberación académico político. 16
' 

En ese contexto de significación, y en un tiempo (1978-1981 aproximadamente). 

donde las relaciones y posiciones entre sujetos de los distintos espacios empezaban a 

polarizarse. es que se constituye el Colegio. Como figura de convergencia académica, el 

Colegio discutla su propia mecánica de organización así como los estatutos que lo 

tMI En 1974 quedó constituido el Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM) con una 
afiliación de 2131 miembros, pero no fue sino hasta 1975 que el SPAUNAM, posterior a un fuerte conflicto 
entre las autoridades univcrsilarias y los académicos, consiguiera su reconocimiento y la revisión bianual del 
capítulo de condiciones gremiales del EPA. Parnlclo a esto, surgen asociaciones autónomas del personal 
académico, que rccha1.atmn el sindicalismo del profesorado, a sahcr: las Asociaciones Autónomas del 
Personal Académico de la UNAM (AAl'AUNAM). Los unos de 1975. 1'176 y 1'177, eslarian marcados por el 
conflicto sindical, considerado por el Dr. Sobcrón como uno de los problemas primordiales de su gestión. 
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normarlan. Taracena (1985) señala que una comisión tripartita representaba al Colegio, 

misma que era rotada anualmente. 

Las temáticas de discusión llevadas a cabo en el seno del Colegio, iban desde 

aquellas relacionadas a las condiciones contractuales de los académicos 

"En ese momento llabía contratos renovables por un año, pero ta política de Ja 

ENEP era la de contraer las menos obligaciones posibles con los profesores, y 

decidieron cambiar los contratos reduciéndolos a seis meses, y dividir los 

contratos por lloras de "cursos" y horas de elaboración de material, punto que 

lesionaba los derecllos de los trabajadores, disminuyendo ciertas ventajas 

sociales. El /iec/10 de twcer frente a esta problemática como grupo organizado 

llomogéneo, fre11ó las intenciones de la i11stitución de modificar las condiciones 

de trabajo de los profesores. Poco a poco, el Colegio llegó a ocupar un Jugar 

importa11/e en la vida de la Escuela" (Taracena, 1985, p. 201); hasta aquellas 

relacionadas con actividades propiamente académicas ·en los primeros 

tiempos se trabajaba en relación directa con el Comité de carrera, el cual 

apoyaba la organizació11 de actividades tales como co11ferencias, seminarios o 

reuniones sobre el análisis de los cursos" (p. 201 ). 

La imbricación entre los integrantes de los distintos espacios académico 

administrativos y académicos es evidente. Este espacio, al igual que las áreas 

curriculares, reviste características que nos hacen significar a los grupos que en el 

contendían como grupo "híbrido", es decir, como grupo en el que se debaten posiciones 

de diverso carácter y, donde se forman opiniones y se toman decisiones. La vinculación 

directa del Colegio con el Comité de carrera, grupo fuerte del espacio académico 

administrativo, establece relaciones que median la toma de posiciones de los sujetos en 

juego, respecto al itinerario del proyecto 

"En la época en que la Escuela había dejado atrás la situación de la "gran 

familia", comenzaron a surgir diferentes grupos. La competencia entre grupos 

era /ola/mente di11ámica, se expresaba a través de simposios de revisió11 de 

cursos, o en los cambios de dirección del Colegio. Las posicio11es de los 

grupos señalaban las diferentes concepciones políticas, posturas sindicales, la 

concepción de la Universidad, de los cursos, de la educación y de la 



concepción teórica de la psicologla. Los grupos ya no eran homogéneos, las 

posiciones evolucionaban, se deban alianzas entre grupos en relación a los 

problemas tratados (Taracena, 1985, p. 201). 
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Los vínculos que se habían fortalecido entre algunos de los integrantes del Comité 

de carrera, y los académicos al interno del Colegio de profesores, hacían que la fuerza y 

poder de éste -el Comité de carrera-, extendiera sus ondas reverberantes más allá del 

espacio que institucionalmente los circuía, creando lazos de filiación directa con los 

grupos de académicos de las áreas respectivas, y disminuyendo los lazos que 

originalmente mantenían, como grupo fuerte, con la Coordinación de la carrera. 

Estos elementos se vieron fortalecidos con la partida del Dr. Ribes en 1978 hacia 

su año sabático, lo que dio como resultado una disminución de fuerza y poder que al 

interno del espacio institucional. la Coordinación de la carrera mantenía en el imaginario 

colectivo, como instancia estructurante de campos de acción; y un reacomodo de las 

posiciones de las diversas reagrupaciones académico administrativas y académicas. En 

temporalidad cronológica fueron los años (1978-1982) en que se configura y objetiva la 

"sima" del proyecto, de cuyas relaciones daremos cuenta en el siguiente apartado. 

Las relaciones resultantes. La sima del proyecto 

lztacala como superficie de inscripción, como espacio donde se inscribieron los 

significados e identidades de ese modelo educativo innovador y sus sujetos, reclama 

necesariamente la conexión entre las relaciones resultantes y los procesos sociales en 

que éstas se eslablecieron. 

En este sentido, y entendiendo a la institución como una multiplicidad de espacios 

(de los cuales hemos dado cuenta lineas arriba) descentrados, con interacción y posición 

diferencial entre éstos, las agrupaciones y distinciones entre grupos de sujetos no 

mantuvieron en el proceso instituyente del proyecto un lugar "fijo" y estable en el 

entramado institucional Asi. dichas agrupaciones y espacios que durante la convocatoria 

y puesta en marcha del proyecto ( 1975-1978) mantenían rasgos de "matriz continente" y 

que en el imaginario grupal operaba como una identidad homogénea, era un "nosotros" 

sin trazos de fractura; en el devenir instituyente del proceso las oposiciones y posiciones 

precarias en sus inicios, adquieren presencia significativa, modificando también la fuerza y 

poder de los diversos espacios académico administrativos y académicos. 
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¿Desde dónde y cómo leer las confrontaciones que entre grupos se dieron? 

Recuperamos la oposición entre amigo-enemigo que en el terreno de lo político Schmitt 

(1963) planteaba como rasgo constitutivo de dicha esfera'"" De acuerdo a Schmitt una 

oposición rebasa la esfera de lo puramente social y se convierten en oposiciones politicas 

-del tipo amigo-enemigo- en función del grado de intensidad que se establezca entre 

ellas. Si la intensidad es entonces el rasgo definitorio de lo polit1co, ¿por qué ésta -la 

intensidad- es prerrogativa única del espacio politice? No podrian establecerse en otros 

ámbitos, educativos. morales. raciales. etc., relaciones cualitativamente "tan intensas" que 

resultaran en agrupaciones del tipo amigo-enemigo, manteniéndose el valor heurístico del 

concepto. Por ejemplo, no serían las divisiones y confrontaciones que se dieron en 

lztacala, entre aquellas agrupaciones que sostenían que la psicología es una "ciencia 

natural" sujeta a los cánones de una metodología cientificista, y aquellas que sostenían 

que la psicología se apegaba a los lineamientos de las "ciencias sociales", factibles de ser 

abordadas como opos1c1ones del tipo amigo-enemigo dado el tipo de relaciones que se 

establecieron. 

Consideramos que si, con cierta precisiones. Ariditi (1995), apela a la noción de 

"anexactitud" 170 como herramienta heurística que permite calificar los contornos borrosos 

y cambiantes de la intensidad y el alcance de las citadas oposiciones, y ex1ender su uso 

más allá del terreno de la política. como marco institucional particular, e insertarlo en el 

ámbito de lo politice como forma de enfrentamiento, es decir, como oposiciones del tipo 

amigo-enemigo que pueden tener lugar en una multiplicidad de espacios. Entender lo 

político, como tipos de relaciones amigo-enemigo factibles de manifestarse en cualquier 

espacio, nos permite abordar las relaciones que se establecieron, en el proceso 

instituyente del proyecto psicología lztacala, entre los diversos grupos y espacios. 

Dichas relaciones y confrontaciones de ninguna manera permanecieron 

inmutables al interno del proceso. pues como "movimiento vivo, como magma de 

itt•i Schmitt sci'lala que"('/ cam¡m de re/ucimu•,,. de lo politic:o camhiu contimu1mt'llh', e11 hu_,.,. u /a ... jiler=as y a 
los poderes que .\I! unen)' .ft' st•puran 1..•ntre ,,·;, nm el fin de c1m!ren·arse .. C. Schm in ( 1984 ). t."/ co11c1.:p10 de lo 
políth:o. Citado en: B. Arditi (1995). Hastrcando lo polltico. Re\•ista d,• E:iludio.'i /10/ític:w• (Nueva Epoca). 
Núm. 87, Encro-Mnr~.o. pp. 333-351. 
170 Arditi siguiendo a Dclcuzc y üuanari usn "ancxactitud .. corno aquella noción que pcnnitc "describir 
e.\·1.•11das \'a¡.:as o nomádic:as, es dt•cir, las qul' .'iml c!.f('tlcial y no accidentalmt.'11/t! a11exuctus. En d <-'t.J.'W de 
fl>:.11r11s ane.xadu.\', lo 1inic:u q111! cuema <'.'ii d cominuo de:rplu=amiento di! .W.'f contorno.'i. La i11te1uiclad y el 
a/c:mtct• del critaio amiJ,:<N'nemi~o sc•rian dt• naturah•:a ane:cucta. u•nclrían lt~\·fllrtl ahit'rftl. El dehalc y la 
confrontación, están pcrmancntcmcrllc presentes en1re grupos, aun en aquellos casos que parccicrnn 
"ccrrndos" (lbld., 1995, p. 336-337). 
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voluntades contrapuestas" (Ardili, 1995, p. 343), subvirtieron el orden institucional 

originalmente impuesto, configurando la sima del proyecto. 

Veamos entonces los hilos que anudaron las oposiciones amigo-enemigo y cómo 

estas se imbricaron con el quiebre del proyecto. Cuál fue ese "algo" en disputa que llevó 

al "nosotros" primigenio, a un reagrupamiento del tipo "nosotros" y "ellos". cuya intensidad 

y alcance rebasó la esfera de lo propiamente público y devino en rupturas personales, 

entre el llder intelectual del proyecto y ese grupo de adherentes/herederos formado, 

principalmente aunque no únicamente. por los miembros del Comité de carrera. 

A fin de mostrar la forma en que los hilos de la trama anudaron los tipos de 

relaciones que entre grupos se dieron. seguiremos una cronología narrativa segmentada 

en tres temporalidades, a saber: primero, de 1g75 a 1978 años en que la Coordinación de 

la carrera estuvo dirigida por el Dr. Emilio Ribes; de 1978 a 1981 años en que se plasman 

y dirimen las confrontaciones entre grupos de adversarios y, 1981 en adelante que son los 

años posteriores al quiebre del proyecto. 

Entrecruzado con la fuerza y liderazgo que el Coordinador de la carrera tenia en la 

comunidad de académicos. junto con el número reducido de profesores y alumnos. los 

primeros años de la carrera se caracterizaron. como ya lo habiamos señalado líneas 

arriba, por un fuerte sentido de pertenencia compartida entre los miembros de la escuela. 

Era en ésta - en la Coordinación- donde se formaban opiniones y se tomaban 

deliberaciones respecto a las formas de hacer respecto al proyecto. Dicho espacio 

encarnaba la fuerza y poder del proyecto compartido con el Comité de carrera. cuyos 

miembros contaban ya con prestigio al interno de cada área representada Estos grupos 

fuertes operaban como una identidad homogénea en esos momentos iniciat1cos (1975-

1978). El Dr. Julio Varela relata en entrevista que. "había un diálogo, no lwbía una 

jerarquía de contigo no /Jablo, a ti no te veo. Había cierta capacidad de liderazgo, en 

algunas ocasiones había una mayor formación académica del jefe de área, y aparte con la 

dirección f01tísima de Emilio, /Jabía una presencia indiscutible do Emilio. claro lwbía 

debates, discusiones "(Ent., 1999, p. 4). 

La fuerza estructurante del Dr. Ribes, de ese Maestro no se restringia a la 

interacción exclusiva con el Comité de carrera, siendo presencia constante en el hacer 

cotidiano "Los primeros cuatro arios las cosas funcionaban bien porque yo estaba en 

todas partes, era /o que llamaba -en son de burla- el modelo stalinista de gestión 

académica. Yo entraba incluso a /os salones .... me metía a las áreas de tutorías ... pero 

llega un momento en que no puedes vivir toda la vida as/ .. " narra en entrevista el Dr. 
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Ribes (Ent., 1999, p. 22). Sin embargo, esa estrategia de control y supervisión constante 

de las prácticas docentes, dejaba de lado la supervisión y control de las áreas aplicadas, 

particularmente las referidas a las prácticas de campo, en cuyos interslicios se cuelan las 

primeras opiniones adversas al proyecto. 

Por otro lado, era prácticamente imposible para una institución que crecia a pasos 

agiganlados mantener incólume la fuerza "centrada" en una única figura. aun cuando ésta 

encarnaba la posibilidad de llevar a buen puerto la utopia de la psicologia cientifico

experimental. Había pues que delegar en algún otro espacio las múltiples funciones que la 

práctica curricular cotidiana demandaba. Asi. la fuerza compartida con los miembros del 

Comité de carrera, simbólica en los primeros tiempos, se objetiva a raíz de las posteriores 

coyunturas que la institución vivió. 

Los años de 1978 a 1981 fueron años en donde esas identidades "comunes" se 

tornan en agrupaciones múltiples. Tales agrupaciones en el interactuar colidiano 

adquirieron visos de tal intensidad y alcance que llegaron a constituirse en relaciones del 

tipo amigo-enemigo, es decir, grupos de sujetos que conformaron un cierto "nosotros" que 

luchaban por el mantenimiento de ese paradigma dominante, cuyos adversarios, "ellos", 

representaban el "eclecticismo" conceptual. Arditi dice que 

" .. el hoslis -el enemigo público- no es sólo lo diferente, sino también lo similar. 

El adversario (un cierto "e//os'J que se contrapone a un grupo (un cierto 

"nosotros'J constituye, un "agrupamiento humano del mismo tipo". Ambos 

bandos se perciben a si mismos como positividades que luchan entre si en 

defensa de una forma de ser, de un proyecto o de ciertos objetivos. El 

reconocimiento de este doble carácter ..... como un grupo o conjunto de grupos 

que son a Ja vez diferentes y similares a un ·nosotros", indica que su ser o 

naturaleza no se agota en ser una pura y simple negación del "nosotros". Un 

grupo deviene enemigo solamente en la medida en que este constituye un 

obstáculo o una resistencia para los objetivos de la agrupación, y por ende es 

considerado como blanco hacia el cual dirige su estrategia de luc/Ja" (1995, p. 

338). 

Ese ·agrupamiento humano del mismo tipo" adquiere posiciones antagónicas, 

sobre las bases de lo que podriamos significar como una "paradoja", pues por un lado 

existia realmente una preocupación incuestionable por parte de todos los espacios 
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académicos "hay un periodo en que seguimos trabajando colectivamente, comprometidos 

con el proyecto ... .. "En términos de las áreas habla mucl1a revisión de materiales, la gente 

segula leyendo, habla muy buen ritmo. buen trabajo, y los contenidos de las asignaturas 

se renovaban o se iban depurando ... " relatan en entrevista el Dr. Rueda (Ent.. 1998, p. 3), 

y el Dr. Varela (Ent., 1999, p. 7). Pero por otro, era incuestionable también la 

preocupación por mantener el paradigma existente aun cuando las fracturas eran 

evidentes " ... era una sola //nea teórica, porque las otras lineas teóricas se revisaban, pero 

desde el punto de vista del análisis de la conducta. Porque si no. tienes el otro modelo 

curricular en psicolog/a, vamos a ver de todo, y vamos a ser plurales (pluralidad 

significada en un sentido negativo].. (Enl.. Varela, 1999, p. 7) En ese espacio 

institucional altamenle socializado, pero socialmente aislado de la Facultad de Psicología 

de la UNAM. recuérdese que el cuerpo académico se conforma principalmente con 

aquellos egresados de lztacala, y cuyo modelo académico representaba una "innovación" 

pedagógica, hacia más probable el mantenimiento de los vínculos identitarios con el 

paradigma "dominante". al menos con ciertos grupos de sujetos, ello centrado con el 

prestigio intelectual y académico del Dr. Ribes como figura dominante. 

La salida del Dr. Ribes a su año sabálico (1978-1979) y el nombramiento de un 

nuevo Coordinador de la carrera, fue la coyuntura para que en los intersticios, las 

posiciones subordinadas que en el terreno simbólico mantenían el Comité de carrera y las 

áreas curriculares respecto a la Coordinación de la carrera, adquirieran fuerza y poder 

que subvirtieron el orden institucional vigente. Y es en esa coyuntura donde se objetivan 

las oposiciones entre grupos, donde el "nosotros" inicial, deviene en "nosotros" y "ellos"; 

identidades antagónicas luchando por una meta común: la reestructuración del modelo 

curricular 

Aun cuando el nuevo coordinador de la carrera (el cual inicia labores en julio de 

1978-1979), formaba parte del grupo de adherentes/herederos que gravitaba en torno de 

la figura del llder académico, mantenía vínculos con la mayoría de los grupos al interno de 

la escuela, tanto en los espacios académicos como con el Comité de carrera. En esta 

línea el Dr. Rueda miembro del Comité de carrera durante los años iniciáticos y de 

quiebre del proyecto sostiene que "Todavia con Isaac [Seligson, coordinador durante el 

periodo de 1978-1979] que fue el que Emilio dejó como lieredero, cosa que en principio 

ya creó como cierto problema, porque aunque Isaac siempre ha sido muy simpático, no 

tenia el status de reconocimiento que tenian varias otras gentes, pero todavia hay un 

periodo en que seguimos trabajando colectivamente ... " (Ent., 1998, p. 3). 
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SI se mantuvo el trabajo colectivo, pero la ausencia del Dr. Ribes el cual de hecho 

le lmprimla la fuerza y poder a la Coordinación, crea un "vacio" en dicho espacio. Vacio 

que es llenado, material y simbólicamente, por la otra instancia que por contigüidad 

inslitucional y académica era un grupo fuerte: el Comité de carrera. En voz de entrevista 

el Dr. Carlos Fernández a la sazón ¡efe del área de psicologia experimental relata que, 

"Los jefes de área éramos los que teníamos el Comité de carrera, y era 

justamente eso lo que nos daba el poder de decisión sobre los planes de cada 

una de las áreas .... fuimos tomando la responsabilidad de la conducción de la 

carrera. de tal manera de que cuando Emilio ya no estuvo en la 

Coordinación .... ya nosotros sentimos la posibilidad de hacer verdaderamente 

las cosas, ya no estaba la cabeza de Emilio como sombra pesando sobre 

nosotros (Ent., 1998. p. 13). 

Y efectivamente el nuevo coordinador carecía al interno de la carrera de psicologia 

de ese "status de reconocimiento que tenian varias otras gentes", su posición aunque 

legitima institucionalmente hablando, ningún grupo cuestionó su nombramiento, carecia 

del prestigio, de ese nombre "propio" que el Dr. Ribes portaba. La Coordinación de facto 

se tornó en un grupo débil en el entramado institucional. 

Estos elementos sientan las condiciones de posibilidad para que las "voces 

disidentes" que operaban al margen de la estructura académica curricular, fuesen 

adquiriendo fuerza y poder, misma que no se objetiva fuera de los arreglos institucionales, 

ya que el vinculo fuerte que la mayoria de los profesores de las diferentes áreas 

curriculares mantenía con sus jefes de área (el Comité de carrera). permite la formación 

de agrupaciones con visiones distintas respecto al proyecto. 

Los limites que marcaron la división entre grupos, pero también la división de 

posiciones teóricas respecto al proyecto, se expresaron en términos de las áreas 

curriculares; por un lado las áreas aplic<.Jdas y por otro las teóricas. En 1979, como parte 

de la revisión periódica del proceso de institucionalización del proyecto, el área de 

Desarrollo y Educación elaboró una evaluación piloto que permitió la detección de algunos 

problemas Bajo el mandato del nuevo Coordinador de la carrera se llevó a cabo un Taller 

en Valle de Bravo con la participación de los Jefes de Area, lo que dio como resultado la 

elaboración de una ruta critica tendiente a solventar los problemas que el proyecto 

presentaba, tanto académicos como administrativos. 
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Las grietas del proyecto empezaban a expresarse y las posiciones a distanciarse e 

intensificarse. "Yo creo que la gente que estábamos en prácticas, particularmente las 

áreas de aplicada, que estábamos poniendo a prueba nuestro modelo psicológico en 

guarderías, escuelas públicas, etc., pues empezamos a encontrar muchas limitan/es para 

entender lo que pasaba, para hacer cosas realmente significativas." (En!., Rueda, 1998, p. 

3). El contacto e interacción permanente entre algunos Jefes de área estableció vínculos 

entre ellos, como grupo fuerte, que reverberaron hacia Jos espacios académicos "éramos 

todos gente que ya teníamos algún vinculo [como estudiantes en el posgrado de Análisis 

Experimental y/o como compañeros en la Facultad de Psicología] y que cada uno en sus 

respectivas áreas, empezaba a notar que bueno, esto ya no daba para muc/10, que era 

necesario hacer una reformulación. " (Ent., Fernández, 1998, p. 11 ). 

Las agrupaciones se empezaban a consolidar. Eran "ellos", los de las áreas 

aplicadas, particularmente Educación y Desarrollo y Sociales, que luchaban por una 

reestructuración radical de esa lógica de razonamiento centrada en el modelo de 

condicionamiento operante, "yo particularmente lo ubico en las aplicadas. Hubo un 

momento en que si estaba muy clara la división aplicadas y experimental básica" (Ent., 

Rueda, 1998, p. 4), y un "nosotros" "en el área de experimental la gente segula jugando 

con Isaac" [Ent., Ribes, 1999, p. 23), que aun cuando reconocia las limitantes 

epistemológicas del modelo"'. la intensidad de las relaciones que se establecieron 

desplazó el debate del terreno propiamente académico intelectual, hacia el ámbito de lo 

politice. 

¿Quiénes eran Jos adversarios contra los que se luchaba, y en qué espacios? Ese 

cierto "ellos" estaba representado por las oposiciones que el área de Educación y la de 

Sociales tenlan respecto al modelo " ... el área educativa con el área de social 

fundamentalmente formaron el núcleo critico más duro ... " (Ent., Furlan, 1998, p. 6). Estas 

contiendas se presentificaban en el espacio institucional del Comité de carrera, a decir del 

Dr Furlan "a fines del 80-81 [que para esas fecha contaba ya con un nuevo Coordinador], 

171 El mismo Dr. Ribcs señala que el "modelo Je c:ot1dicio11m11it'nto opercmh'. ,.¡ cual. u pc.•sar di! t1l}.!11nas 1it• 
.\11\ /imitunlt!.~. rt!prc.w.mtaha. en e.n• momento, "1 única opción partJ intf!}.!rar y ur1ic:11/ur or}.!Úllic:mm!nlt' fo.\ 

co11ocimienws y las 1Jcnict1.\' de fu P.Hco/o}.!ia l'xpaim1..•111al animal _\' lmmcma con el ni\•e/ aclt.•cuado di· 
t'¡crdcio t' im•e.\·ti}.!c1ciú11. /.as m.'ct•.üdadt•s impuesta.'i por el nm•\•o curricu/o y /u búsqueda clt! co11>:r11e11da 
tt•tirica .\' metodolú>:ica t•n lo.\· dij¡•re111t.•.\· nfrl'les dL• 1Jesurrollo de dicho 11wddo, /le1,•ó " ... ·u tramformaciún 
progre!ifru. la cual c11/mi11ú en 11110 ruptura cualitatfra y u /u ve= inclu.'ii\'tJ c.•11 lo rcfi•rc.•11tc a la conccpcuín 
1eúrict1 J!l'tlf!ral. l.t1 in:fistcncia t:ll la formulación de purudip,mas funcicmah'.\' del modelo illlcrconductual 
e.\·ho=ado por ./.R. lúmtor, t:\•o/ucioná hacia una .w/"':1á11 lcúricu ori}!i11ul y propia dd proyecto l=tac~1/u. 
Rihcs. E. ( 1989). Innovación educativa en enseñanza superior. rcncxioncs sobre una experiencia tnmca. En: J. 
lJrhina (compilador). f.:! p.\'icú/o}!o Formuciún, ejercicio pro/e.'iional, prmpc.•ctil'a. México: Facultad de 
l'sicolugla-UNAM. r. 372. 
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sf, ef Comité de carrera ya era, digamos el ámbito de la polémica, era el lugar formal 

donde se daba la polémica, porque al estar representadas /odas las áreas, se 

presentaban las posturas que estaban jugándose fuera" (Ent., 1998, p. 6). 

Las relaciones se entrecruzan, la fuerza estructurante de la Coordinación se 

desplaza de ésta hacia el Comité de carrera. Era este el grupo fuerte donde las opiniones 

y deliberaciones eran tomadas. El "ellos", los adversarios, eran esos jefes de área que 

desplazaban la fuerza estructurante polihca y académica del "nosotros" representado 

principalmente por el área experimental y por la Coordinación de la <.arrera, figuras ambas 

vinculadas de manera estrecha con el lider del proyecto "yo siento que en la que fue 

menor fue en experimental, en donde digamos el área misma estaba más acoplada a la 

metodología que se empleaba de seguimiento de investigación" (Ent.. Furlan, 1998, p. 4) 

Los envites no se circunscribian al espacio académico-administrativo, éstos se 

manifestaron también en la esfera académica. Dada la problemática que la carrera vivía, 

en 1979 la Coordinación de la carrera convoca a la comunidad a participar en el Jer 

Coloquio interno de Análisis y Desarrollo Curricular, mismo que se realizó en febrero de 

1980. Se presentaron 32 ponencias cuyas temáticas iban desde el análisis del concepto 

de desprofesionalización (noción central para las áreas aplicadas, desde la lógica del 

proyecto original); la congruencia teórico metodológica y su vinculación con el currículo; la 

estructura organizativa y normativa, hasta el estatuto de la interd1scipilnariedad. Se 

responsabilizó a la coordinación y a los jefes de área de recuperar las recomendaciones 

de profesores y alumnos. 

Con Ja fuerza que el Comité había venido ganando, "creo que el Comité de carrera 

era precisamente el órgano cuyo control habia perdido el grupo de Emi/10 [Ribes]. "(En!., 

Furlan, 1998, p. 7), tanto en las áreas como en el Colegio de profesores, del cual ellos 

formaban parte, "en un inicio. el Colegio trabajaba de acuerdo con el Comité de carrera, 

servían de apoyo para la organización de conferencias. seminarios, o reuniones sobre el 

análisis de cursos, señala Taracena (1985, p. 201 ), el Coloquio se configuró en el Jugar 

donde las diversas posiciones teórico-académicas se expresaron. 

En este tenor, aunque los enfrentamientos se llevaban a cabo en la arena 

académica, "las divergencias teóricas abiertamente expresadas en el Coloquio y las 

concepciones so/Jre el quehacer curricular. fueron creando distintas posiciones al seno del 

Comité de carrera 172
", lo que estaba en juego era la lucha por el poder institucional, lucha 

que se expresaba por parte de "ellos" en esa critica al paradigma que intentaba 

171 Escuela Nacional de Estudios Profesionales l11acala: Memorias 1975-1982. México: UNAM. p. 295. 
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hegemonízar el campo académico curricular "empieza a haber un cuestíonamiento desde 

el interior [del Comité de carrera], y que ah/ coincidlamos en cuanto a la critica al 

conductismo (Ent., Rueda, 1998, p. 4). 

El mencionado coloquio sirvió como marco para que las posiciones francamente 

adversas se ventilaran por parte de los diversos espacios académicos. 

Las crisis de concepciones teóricas se planteó informalmente en sus más 

profundas implicaciones como el cuestionamiento sobre la definición del objeto 

de estudio de la disciplina, y si la concepción analitica del nivel psicológico, 

lleva a la formulación de entenderse como una ciencia social o como una 

ciencia natural, con sus coffespondientes implicaciones epistemológicas y 

metodológicas. Por parte de algunos elementos se derivó en el 

cuestionamiento de los principios básicos formulados en el planteamiento del 

cufflculo. Por otra parte, se afianzó la confianza en tales planteamientos 

aunque se consideraba necesaria una afinación de los mismos. 

Las divergencias manifestadas fueron conformando distintas pos/uras sobre 

los planteamientos para la gestión curricular, que al no existir inlermedios que 

pudiesen conciliar los distintos proyeclos de implementación, fue dando origen 

a una disfuncionalidad en ol seno del llamado Gamitó de carrera. 

Los párrafos anteriores. recuperados de las Memorias de psicología (1975-1982), 

ejemplifican claramente las relaciones adversas que se vivian. Lo que estaba en disputa, 

por lo que luchaban ambos bandos, vinculado al mantenimiento de posiciones de poder al 

interno del campo, era el cuestionamiento del estatuto de la psicologla como ciencia 

natural o social, pero además entrecruzado con las implicaciones que ello tendría en la 

estructura curricular. "Ellos" promulgaban el carácter de ciencia social de la psicologia, 

mientras que ese cierto "nosotros" enfatizaba el estatuto de ciencia natural. La trayectoria 

académica y biográfica del líder fundador se hallaba configurada en este sentido. El 

carácter abierto del Coloquio sentó las condiciones de posibilidad para que en ese juego 

·académico", se distribuyeran en ambos bandos los sujetos participantes en la contienda, 

esto es, para que las oposiciones y posiciones de "ellos" y "nosotros" se objetivaran. "Al 

no existir intermedios que pudiesen conciliar los distintos proyectos de implementación, 

fue dando origen a una disfuncionalidad en el seno del llamado Comité de caffera". 
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Los efectos de estos enfrentamientos, reverberaron hacia los diferentes espacios 

académicos. En ese sentido, en el Colegio de psicologia las fracturas y fronteras entre 

grupos también se expresaron. En su investigación Taracena relata que: 

"Al regreso del Dr. Ribes de su año sabático, un grupo manifiesta su 

descontento acerca del modo en que el Comité do carrera habia administrado 

la escuela [es simbólico el sentido que la autora plasma en su texto, donde 

señala a la figura del Comité de carrera como aquella que administró la 

Escuela en el mencionado periodo]. El grupo lo hizo de manera más o menos 

insolente, el Colegio publicó un documento para reproclwr esa manera de 

protestar; ese fue el detonador de una etapa muy violenta en el Colegio. Los 

problemas vividos en esos momentos fueron múltiples: los problemas del 

sindicato, la discusión acerca del pluralismo, sobre los cursos, sobre el Comité 

de carrera, sobre el coordinador, se mezclaban en asambleas que duraban 

muchas horas La imagen del Colegio se usó como causa de los conflictos y 

éste se desacreditó frente a los maestros y la institución, se l1izo muy dificil 

encontrar quien aceptara la dirección del Colegio. En 1981 un grupo de 40 

profesores se separa del Colegio, para formar el "Foro de Participación Activa". 

La posibilidad de comur11cac1ón se volvió práct1camrmte nula" ( 1985, p. 202). 

No eran ya grupos debatiendo respecto a la práctica cotidiana y sus problemáticas. 

eran identidades antagónicas entre sí, aunque del mismo tipo, con posiciones 

francamente adversas. luchando por una imagen singular respecto del proyecto curricular, 

como punto de identificación de las identidades. 

La asíntota de la sima. se hace presente a raíz del nombramiento del tercer 

Coordinador de la carrera ( 1980-1981 ). Los enfrentamientos y relaciones entre espacios y 

grupos habían alcanzado ya tal grado de intensidad, que en los tiempos finales de dicha 

coordinación fue necesaria la mediación institucional del Director de la Escuela, Dr 

Fernández Varela. Las confrontaciones entre el "nosotros" que defendia la revisión del 

curriculum si, pero manteniendo la estructura normativa y conceptual sobre la cual se 

habla planteado, y "ellos" que luchaban por su reestructuración " esa formación endeble 

académica, lo que l18ce es recl1azar al análisis de la conducta que además era 

representante de ta cúpula, pero de la cúpula de la coordinación, era una cúpula 

administrativa de alguna forma". 
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Los espacios académicos eran ya fronteras claramente visibles ·cuando yo entré 

[como Coordinador de la carrera] es ir con los profesores, no ir con el jefe de área, y 

cuando empecé a tratar de entrar a las áreas no pude entrar, excepto en experimental 

que si podía entrar, incluso en educativa no pude entrar . .. .Para ese entonces ya 

desconfiaba de los jefes de área, ya vela cosas que antes nunca vi." (Enl., Varela, 1999, 

p. 9). Entrecruzado con esas disposiciones encontradas entre los diversos espacios 

institucionales, con fuertes confrontaciones entre éstos, "fas cosas se pusieron muy 

candentes muy tenibles" (Ent., Fernandez, 1998, p. 12), " y di¡e. va a llaber problemas 

porque aqul lo que tenemos es un bloque de fuerzas muy concentrado de los jefes de 

área" (Ent .. Varela, 1999, p. 9), se hizo insoslayable la mediación de la dirección de la 

Escuela en el conflicto "Fernández Vare/a [Director de la ENEPI), empezó a intermediar 

porque ya era un relajo, que él tuvo que meter las manos. Me dijo ... qué /1acemos porque 

ellos (el Comité de carrera) quieren que usted renuncie, y usted (la Coordinación]. quiere 

que ellos renuncien. Yo le dije, ni ellos ni nosotros, que nos íbamos todos (Ent .. Varela, 

1999, p. 10). 

La fuerza y poder de ambos espacios académico administrativos, y su 

reverberación hacia los espacios académicos se diluye al menos simbólica e 

institucionalmente, con la ruptura del Comité de carrera y con la entrada de un nuevo 

Coordinador, que representaba la "neutralidad" conceptual respecto al Proyecto original. A 

decir del Dr. Furlan, ·cuando entró Felipe (Tirado). ya se l1abía producido una ruptura, que 

eso fue lo que llizo que Fernández Vare/a propusiera él, un Coordinador que represen/ara 

fundamentalmente a la Dirección ... ., queriendo manejar una cierta neutralidad frente a las 

partes en conflicto ... " (Ent., 1998, p. 7). 

Así, el grupo que representaba el intento de institucionalizar, de sedimentar, una 

visión respecto a la psicologla vertebrada por ese imaginario "científico experimental", se 

repliega, principalmente. hacia el campo de la investigación. La construcción de la Unidad 

de Investigación lnterdisciplinaria de Ciencias Sociales y Educación (UllCSE) en el año de 

1982. aunado al nombramiento del Dr. Ribes como Jefe de la D1v1S1ón de Investigación y 

Posgrado, fue la coyuntura institucional, donde la ahora pequeña red social de 

académicos, el grupo de adherentes/herederos legítimos, aquellos que se mantuvieron 

cercanos al carisma intelectual del líder, prosiguieron con las practicas intelectuales que 

éste habfa improntado en ellos. 
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Is the dream over? 

¿Cuál parece ser la resultante de este momento de institucionalización del campo 

académico curricular? Podríamos sostener, a nuestro entender, que la utopía de 

configurar una psicología "científica" a la manera de las ciencias naturales, que el 

paradigma experimentalista, en su sentido amplio, representaba particularmente para el 

líder del proyecto y para aquellos herederos/adherentes al mismo, fue eso, una utopía, un 

horizonte de plenitud que, al menos para el caso de lztacala no llegó a sedimentar de 

forma "plena" Cristaliza únicamente en un pequeño grupo sectario. con fuerza de acción 

estructurante si, pero que logra su expresión máxima en el ámbito de los proyectos de 

investigación que se conforman a raíz del quiebre del proyecto. 

Los efectos de las relaciones intensas que se dieron en el enlramado institucional, 

han originado que ese proyecto que nació suponiéndose Ja innovación educativa, cargado 

de coherencia y congruencia en su estructura. que debería implicar la interacción 

constante y horizontal entre sus elementos y sujetos, deviniera en un espacio altamente 

balcanizado (Hargreave, 1999113
). fue una colaboración que dividió y enfrentó. Asl los 

grupos académicos, particularmente las áreas curriculares, se caracterizan actualmente 

por su poca permeabilidad, son grupos fuertemente aislados entre si, y las práclicas 

formativas y socializantes se dan principalmente al interno de cada una de ellas. Las 

identidades que en los primeros años del proyecto se configuraban con el proyecto 

curricular como punto nodal, actualmente encuentran en cada una de las áreas su punto 

de vinculación. 

En fin, esta forma balcanizada de ser y hacer en la que la escuela devino, ha 

limilado el potencial de cambio, el debilitamiento de relaciones intersubjetivas y co

partlcípes se traduce en el debilitamiento de la identidad institucional. El ejemplo seria que 

a 26 años de la puesta en marcha del proyecto psicología lztacala, institucionalmente no 

ha sido factible un cambio curricular. Podemos 'aprender que los intentos de imponer 

visiones singulares de las grandes y complejas instituciones pueden dividir y cegar, en 

vez de unir e iluminar 

Así, podríamos sostener que en el momento instituyente de psicología lztacala, el 

lazo curricular era el que vinculaba a los miembros en esos momentos de construcción 

"creadora y única" El currículo entonces operó como discurso "central" que funcionó 

como verdad que legitimaba a la versión de la psicología en torno a ese imaginario 

experimental. Siguiendo a Enriquez (2002), podriamos señalar que el "currículo" es el 

in l largrcnvc. A. ( 1999). !'rt~li.•.wrado. cultura y ¡w.tmodunidad. Madrid: Morala. 
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texto fundador que dio consistencia al proyecto y en torno al cual los académicos se 

identificaban. Pero por otro lado, una vez pasado el momento instituyente, la rutinización 

de las prácticas académicas, la división del espacio en un archipiélago, la intensidad de 

las relaciones que pusieron en entredicho el sentido de pertenencia comunitario, derivó en 

que ese imaginario que se vivía como "pleno", mostrara su lado enajenante y perdiese 

significado para la mayor parte de los académicos, vaciándose progresivamente de su 

sentido original, y adquiriendo nuevos y variados significados. 

¿Se terminó el sueño? Para la gran mayoría de los académicos de psicología 

lztacala el sueño finalizó. sin embargo para los miembros fundadores que encarnan ese 

imaginario, el sueño continúa aunque ahora en espacios que parecieran idóneos para la 

continuación de sus itinerarios: los centros de investigación y el posgrado. La trayectoria 

hasta ahora seguida nos señala, entre muchas otras cosas, los limites inherentes a todo 

proceso de institucionalización y la dificultad de mantener una dinámica instituyente que 

mantenga vivo el espíritu de lucha y pertenencia entre sus miembros. La institución como 

lugar de poder, limita y constriñe, pero es en ella donde se sientan las condiciones de 

posibilidad de cambio para ella y sus sujetos, donde nuevas identidades pueden emerger. 
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Todo trabajo de indagación implica una historia de avances y retrocesos, de 

intentos de adentrarse a ciertos caminos cuyos senderos, que al principio nos pareclan 

llevarnos a un fin claramente dibujado, se bifurcan una vez adentrándose al campo de 

investigación. 

Nuestro caso no fue diferente. Mi historia como investigadora, aun cuando ahora 

parece lejana, inicia con una disposición a traspasar los limites epistemológicos que una 

formación experimental básica habia moldeado respecto a la psicología como disciplina 

cientlfica. Esta disposición, precaria en sus inicios. se vio reflejada en los primeros 

intentos de objetivar un proyecto de investigación doctoral en pedagogía. Así, un primer 

acercamiento, hacia lo que para nosotros se constituía en un campo novedoso y 

altamente atrayente, se plasmó en el proyecto de entrada al doctorado En este primer 

proyecto nos preguntábamos respecto a la s1tuac1ón actual del perfil profesional del 

psicólogo en cuatro inslituciones de educación superior en México, los posibles vínculos 

entre determinadas corrientes de pensamiento, los ordenamientos curriculares y las 

identidades, entre otras cosas. Parecia entonces que las preguntas nos llevaban hacia un 

estudio de orden comparativo, y no a un estudio de caso como finalmente resultó. 

Sin embargo, una vez iniciado el trabajo de campo, las voces mismas de mis 

entrevistados fueron abriendo caminos y preguntas de investigación no planteadas en 

esos primeros momentos. La participación en los seminarios de formación doctoral en la 

Facultad de Filosofía, así como en los seminarios en Análisis del Discurso Educativo en el 

DIE-Cinvestav, fueron elementos formativos fundamentales que nos permitieron 

acercarnos a lo que finalmente constituyó nuestro objeto de estudio, y que resultaron en lo 

que ahora se plasma en texto. Veamos pues cuales fueron los resultados principales de 

nuestro trabajo. 

De la mano de un grupo de psicólogos. los denotados como fundadores, nos 

dimos a la tarea de reconstruir una trayectoria cuyo lazo de identidad académica e 

institucional se anuda en torno a un imaginario singular; el experimentalismo. Como 

horizonte imaginario, el experimentalismo, estructuró no sólo las trayectorias e 

identidades del grupo fundador, sino que fue uno de los hilos que vincularon a éstos con 

los pioneros de la psicología en el campo disciplinar, aunque también operó como 

imaginario colectivo institucional, cuyos efectos más acabados se plasmaron en el campo 

profesional y en el curricular del contexto universitario de Xalapa y en la UNAM. 
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Tres fueron los momentos que a lo largo de la narrativa resaltaron los elementos 

institucionales que anudaron el itinerario del grupo de sujetos en relación a la psicología 

como disciplina "cientifica·, a saber: el disciplinar, el profesional y el curricular. Desde 

nuestro particular punto de vista, estos momentos que fueron pensados bajo una lógica 

relacional y discursiva principalmente, pero sin hacer de lado los registros sociológico e 

histórico que permitieron embonar las piezas de la trama investigada. 

Los momentos antes señalados (el disciplinar, el profesional y el curricular). aun 

cuando expresados en contextos educativos distintos, la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la Escuela de ps1cologia de la Universidad Veracruzana en Xalapa y, la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala, fueron el receptáculo identitario 

compartido para las formas de vida y representaciones de los sujetos que dieron sentido a 

las prácticas del grupo. Desde nuestra particular mirada, consideramos entonces que aun 

cuando los establecimientos singulares generan y promueven interacciones entre los 

sujetos propias a éstos, es decir, un universo de valores, normas y sistemas de referencia 

particulares; como instituciones tienen la función genérica de encarnar el bien común, y 

aqul, bien común adquiere el sentido simbólico e imaginario de estar representado por 

una psicologla cientificista de corte experimentalista, trascendiendo entonces a las 

instancias particulares transitadas por los sujetos. 

Para nuestros intereses como investigadores. el experimentalismo fue el 

significante que articuló la historia de las trayectorias en la institución, tratando de 

encontrar, la expresión inestable, débilmente coherente y siempre precaria de las 

relaciones sociales y subjetivas que en ella se plasman, y menos como un principio de 

racionalidad central. 

La trama resultante fue posible armarla a través de la recuperación oral de los 

sujetos, vía entrevistas a profundidad de los relatos de vida del trayecto académico 

institucional, que paralelo a la recuperación de documentos bibliográficos, hemerográficos 

y videograbados, adquirieron una doble función. por un lado fue factible la triangulación de 

datos que la recuperación selectiva de la memoria por parte de los entrevistados localiza 

en ciertos aspectos y excluye en otros. Y por otro, los documentos permitieron la 

construcción de vincules y redes intergeneracionales establecidas entre los pioneros del 

campo disciplinario y nuestro grupo, y que configuraron la historia de la disciplina en la 

institución desde el punto de vista experimental. 

A lo largo del trabajo de investigación, tres temporalidades estuvieron 

permanentemente relacionadas como hilos que anudaron el trayecto grupal; una 
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temporalidad institucional; una temporalidad organizativa y normativa y una temporalidad 

biográfica grupal. A sabiendas de que los tiempos institucionales, organizativos y 

normativos, no guardan una simetria transparente con los tiempos biográficos individuales 

o grupales, se siguieron las "huellas" que estas instancias fueron plasmando en las 

prácticas de los sujetos. algunas tácticas y otras estratégicas y que configuraron, en el 

devenir grupal, un imaginario en torno a la disciplina como ciencia "natural" experimental. 

Vimos que en los momentos iniciáticos de la psicología como disciplina 

académica en la UNAM. el carácter marginal que ésta guardaba en la estructura 

institucional, aunado a la posición subordinada tanto en el plano organizativo como en el 

normativo en relación a otros campos disciplinarios. se constituyen en las condiciones de 

posibilidad para la construcción de lugares de reconocimiento y legitimación desde el cual 

lucharon los primeros padres fundadores Los "otros" disciplinares que operaron como 

condiciones de posibilidad para la autonomía de la psicología, se entrecruzan con los 

itinerarios de los pioneros, cuya principal característica fue la heterogeneidad disciplinar 

(médicos y filósofos), pero que como grupo intelectual mediaron las prácticas formativas y 

socializantes de las nuevas generaciones de estudiantes "los psicólogos propiamente 

dichos", dejando en ellos su impronta. El pasado y el presente se imbrican y marcan el 

inicio de un futuro promisorio, para la disciplina académica y sus nuevas generaciones; 

las de los psicólogos profesionales 

El otorgamiento del nivel profesional de psicólogo en 1960, significó la autonomía 

relativa de la disciplina con respecto a los saberes que otrora la excluian, al menos 

organizativa y normativamente, aunque también implicó el desplazamiento de una 

psicologia de corte filosófico y humanistico. hacia una psicología cercana a los modelos 

médicos y fisiológicos. Esta serie de movimientos fue el horizonte donde se dirimieron las 

luchas por legitimar posiciones teóricas respecto al estatuto epistemológico de la 

disciplina, las cuales llegaron a objetivarse en la estructura normativa y organizativa de la 

carrera y que operaron como puntos de identificación para los sujetos insertos en el 

juego. 

Vinculado a esto. las estrategias formativas que los primeros pioneros despliegan, 

principalmente las relativas a intercambios y viajes, fueron vinculas identitarios anudados 

en torno a los paradigmas científicos, particularmente estadounidenses, en donde las 

ciencias naturales representaban el modelo a seguir para la novel profesión y sus sujetos. 

En esta superficie de significación se inscribió la trayectoria del grupo fundador. 

Las identidades académicas de los sujetos se fueron construyendo en los "márgenes" de 
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lo instituido, con la formación de circules de estudios y grupos politices que corrieron 

paralelos a la estructura normativa. En constante tensión entre las dinámicas instituidas y 

las instituyentes, el grupo, herético en los momentos iniciáticos, encuentra en esa 

psicologla "científica experimental" el punto nodal que articula sus prácticas e identidades. 

El experimentalismo fue el referente, simbólico e imaginario. que objetivó las 

prácticas de los sujetos. En un primer momento, la entrada al mundo académico sentaba 

las condiciones de posibilidad de producción y reproducción de un "gremio" antes 

excluido, y de construir una "novedosa" práctica intelectual. Asimismo, suponia la 

posibilidad de establecer las conexiones entre esa mirada "científica" y los avances 

teóricos y metodológicos que permitieran la aplicación y transmisión del conocimiento, es 

decir, legitimar los campos de ejercicio profesional en que la disciplina podria incidir. En 

slntesis, ser psicólogos propiamente dichos, y ello sólo podria lograrse intentando "borrar" 

las huellas de un pasado que los negaba. pero que a su vez fue la condición de 

posibilidad para su reconversión. 

El itinerario del grupo encuentra en la Escuela de Psicologia en Xalapa, el espacio 

en el cual las prácticas de los sujetos cristalizan. La dimensión académica profesional fue 

el elemento que atravesó las prácticas y representaciones de los sujetos. Xalapa fue para 

el grupo el espacio fundacional, pues es ahi en un lugar institucional idóneo y novedoso, 

donde el "nuevo" proyecto formativo que ellos encarnaban se presentifica. Consideramos 

entonces que el referente practica profesional en su versión experimental, se configura en 

el punto nodal que articula las identidades del grupo, pues fue en relación a las luchas por 

apropiarse de las técnicas y procedimientos experimentales para dar solución a los 

problemas de la psicologia, en que las prácticas estratégicas funcionaron como elementos 

legitimadores y de visibilidad en el campo universitario. Fueron fundamentales, a nuestro 

entender. las estrategias de legitimación profesional, en donde los planes y programas 

operaron como mecanismo configurativo de una ·nueva realidad profesional", mismos que 

enfatizaban principalmente las metodologias experimentales como elemento de cierre 

formativo para. el grupo y sus primeros adherentes, pero también para las primeras 

generaciones de psicólogos profesionales en Xalapa. 

Imbricadas a estas estrategias, las prácticas de socialización y difusión, en 

términos de intercambios y viajes asi como la organización de eventos académicos, 

permitieron legitimimar el proyecto al interno de la Escuela de Xalapa y en relación al 

Colegio de Psicologia de la UNAM. Dichas estrategias tuvieron por efecto la posibilidad de 
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posicionarse en el campo por las luchas del conocimiento científico, asl como el crear en 

el grupo fundador un fuerte sentido de pertenencia hacia el proyecto que ellos portaban. 

El momento de cristalización del proyecto se traslapa con los elementos antes 

referidos. Contaban ya con un nombre "propio" y con un lugar de pertenencia legitimo. 

Los momentos instituyentes habían dado paso a la institucionalización de una novedosa 

forma de realizar el ejercicio profesional y académico. La disciplina contaba ya con una 

identidad diferenciada, representada por una psicología; la experimental, corno símbolo 

de su pertenencia al campo de las ciencias naturales. 

Sin embargo, como todo proyecto innovador, en si mismo conlleva la posibilidad 

de cambio, transformación y quiebre La posibilidad de permanencia inalterable y 

permanente, aun cuando constitutiva de la subjetividad grupal, es únicamente una ilusión 

que dota de sentido y permanencia, si, pero que está sujeta a los avatares de la realidad 

cotidiana. Podrlamos sostener que el momento xalapeño fue el momento de 

sedimentación de la trayectoria del grupo y sus prácticas, pues fue ahí donde el 

imaginario "científico experimental" en su vertiente profesional se constituye en el magma 

que articuló las metodologías de comportamiento y las identidades de los sujetos. 

En este sentido, el quiebre del proyecto no significó la ruptura simbólica del grupo, 

sino el desplazamiento de un locus singular como Xalapa, hacia otro, la UNAM, es decir, 

la recomposición en tiempo y lugar de nuevos elementos que al incluirse modificaron la 

caracterización del proceso, dando paso a distintas configuraciones sociales. 

La trama se anuda finalmente en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

lztacala, como superficie de inscripción que podría representar la objetivación plena del 

proyecto que en Xalapa habia quedado trunco. Portando ya un nombre y una posición 

plenamente reconocida en el campo y con la legitimidad que la psicología a la manera 

experimental habla ganado en sus andares en Xalapa y Coyoacán, la expansión del 

proyecto se presentaba propicia, en tiempos de una expansión y masificación universitaria 

incontenible. 

El acercamiento a la estructura organizativa y normativa fue un indice que nos 

permitió resaltar el énfasis dado al Análisis Experimental de la Conducta como única 

dimensión formativa para las nuevas generaciones de estudiantes y maestros recién 

egresados de la licenciatura Asimismo, la conformación en los momentos iniciales del 

proyecto lztacala de una planta docente joven, fuertemente comprometida y formada en 

dicha aproximación, creo vínculos de pertenencia que hacian que lztacala operara como 

una comunidad integral cuyo punto nodal era la novedad de la propuesta curricular 
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encarnada en la figura del ideólogo del proyecto. En esos momentos instituyentes la 

comunidad académica operaba como un "continente" homogéneo sin visos de fractura. La 

relación entre la institución y sus académicos parecía simétrica, en donde el currículo 

operó como el "texto fundador" que dio consistencia al proyecto y en torno al cual los 

académicos se 1dent1f1caban. 

Estos primeros momentos instituyentes dieron paso a la desmembración de ese 

continente imaginario, tornándose más en un archipiélago de espacios múltiples 

(académicos-administrativos y académicos), cuya ondas de acción reverberaron de 

manera diferenciada entre si. El "nosotros" instituyente, devino en la polarización de 

posiciones, mismas que hicieron que los distintos grupos en juego se objetivaran en 

agrupaciones del orden de "nosotros" y "ellos" luchando por un proyecto común; la 

reestructuración curricular. 

Fue así que aquello que articulaba y vinculaba en los 1rnc1os a la planta académica, 

el proyecto curricular centrado en el Análisis Experimental de la Conducta, se tornó en el 

punto de quiebre del mismo. La intensidad de las relaciones resultantes entre los distintos 

grupos en juego, antaño homogéneas y ahora antagónicas. hace que el tipo de 

interacciones entre los sujetos adquirieran trazas tan intensas que se objetivaran en 

relaciones del tipo amigo-enemigo. Dichas relaciones subvierten el orden institucional 

originalmente impuesto, configurando asi la sima del proyecto 

El experimentalismo. De superficie mítica de inscripción a imaginario. 

A lo largo del trabajo hemos tratado de resaltar la forma en que se fue 

construyendo el lazo social entre el grupo de sujetos fundadores y que articuló las formas 

de vida de éstos en la institución. Dicho lazo social se construyó sobre la base del 

establec1m1ento de relaciones afectivas, que imprimieron en el grupo un fuerte sentido de 

pertenencia e identidad colectiva. Al mismo tiempo, el sentido de pertenencia compartida 

de manera grupal tuvo efectos que fueron más allá de la construcción de las propias 

subjetividades y lograror. hegemonizar, al menos para el tiempo acotado de investigación. 

el campo académico profesional y curricular, y sus sujetos. 

Pero, ya que la configuración de todo sistema o estructura social que intenta 

articular un determinado ordenamiento, se erige sobre la base de excluir aquellos 

elementos no compartidos por los ideales que el sistema representa, podrlamos sostener 

que el antagonismo forma parte también de las cimientes tanto del grupo como del 

discurso que llegó a cristalizar. 
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Fue en ese doble juego, en el de incluir elementos que representaban la imagen 

"plena" de una psicología científica experimental, y excluir aquéllos elementos que 

representaban una psicología "no-científica" y subordinada hacia otros campos del saber, 

en que se fue configurando el imaginario experimental como representación mitica de la 

forma plena del "ser psicólogo propiamente dicho", misma que se objetivó en las distintas 

formas de identificación desplegadas por el grupo, es decir, en términos de posiciones y 

prácticas (tácticas y estratégicas), formativas y/o socializantes. asi como en las huellas 

dejadas en los diferentes ordenamientos normativos y organizativos 

Sin embargo, cabria cuestionarse en qué sentido consideramos que el 

experimentalismo puede ser leido como superficie mitica de inscripción que en el devenir 

institucional, es decir, en esa tensión entre lo instituido y lo instituyente llegó a 

configurarse en un imaginario grupal y colectivo en el campo de la psicología académica 

Si entendemos al mito como un espacio de representación que no guarda ninguna 

relación de continuidad con la estructura dominante, ¿cómo podemos acceder a él? 

Laclau (1985), sostiene que un mito se objetiva vía las dislocaciones inherentes a todo 

sistema o estructura, y que es a través de las operaciones de sutura que éste elabora, en 

que un nuevo espacio de representación (un nuevo mito) puede emerger. Es decir, la 

función del mito es la rearticulación de los elementos dislocados, ya sea en términos de 

criticas, conflictos, etc , que pueden llegar a constituirse en un nuevo ordenamiento social 

Un espacio mítico se presenta y representa entonces una "alternativa", de las múltiples 

posibles, frente a un discurso estructural dominante. 

Esta lectura del mito como superficie de inscripción, nos permite la articulación 

entre el experimentalismo como referente mítico que entrelaza la historia de los sujetos y 

los tres campos genéricos que se construyeron a lo largo de la investigación, y su 

posterior transformación en horizonte imaginario 

Veamos. Fue durante los momentos iniciales de la disciplina académica en que la 

psicología experimental se erige como el discurso que representaba la encarnación de un 

"nuevo" ordenamiento social, imbuido de una fuerte credibilidad en el campo, pues sus 

propuestas significaban la organización e independencia de la disciplina como profesión 

autónoma, frente a una estructura dominante que negaba su identidad. Téngase presente, 

por ejemplo, la serie de movimientos que se desarrollaron al interno del aún Colegio de 

Psicolo9ia y su vinculación con los pioneros. El congreso de estudiantes latinoamericanos 

de psicologla en 1957. en el cual se cuestionaba la hegemonía del modelo médico, 

particularmente psicoanálitico, que hacia que se percibiera a la carrera como medio 
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subprofesional; la toma de posiciones en la estructura organizativa por parte de algunos 

de los padres fundadores; los intercambios y viajes de estudiantes y maestros con figuras 

reconocidas de la psicología académica experimental; y los cambios en la estructura 

organizativa, de Departamento a Colegio independiente, como los hilos que tejieron un 

principio de inteligibilidad ordenador de los problemas enfrentados, vertebrado en torno a 

la psicología experimental 

Lo anterior no s1gnif1ca que no hubiese otros discursos en competencia, sino que 

fue éste, el experimentalismo, el que se erigió como la posibilidad de reorganizar un 

campo altamente dislocado, es decir, como alternativa creible para los sujetos frente a la 

problemática vivida. Así, el experimentalismo como espacio mítico, se establece como 

encarnación de la plenitud "el ser psicólogos propiamente dichos", que al cristalizarse en 

el campo universitario, adquiere su carácter de horizonte imaginario para los sujetos en la 

institución, es decir, en el discurso que hegemonizó las identidades académicas de los 

sujetos. En esta lógica, la sedimentación del itinerario del grupo y del imaginario en ellos 

encarnado, encontró en Xalapa e lztacala su punto mayúsculo de expresión, esto es, la 

representación máxima de la plenitud, pues fue ahí donde esta particular versión 

simbolizaba la posibilidad de constituirse en forma plena de identidad gremial y 

profesional 

Pero, ya que todo horizonte imaginario conlleva la necesidad de presentificarse en 

proyectos y acciones, la representación simbólica entre éstos y el momento de creación 

instituyente (el momento de la emergencia del mito), no puede guardar una literalidad total 

con la objetividad resultante, esto es, el carácter de una representación mitica es 

necesariamente incompleto ya que su contenido se reconstituye y desplaza 

constantemente. Vimos por e¡emplo que el significante "experimentalismo" pudo ser 

llenado de múltiples significados, la posibilidad de formación "científica" de los primeros 

psicólogos profesionales, la posibilidad de construir un "lugar" de reconocimiento 

disciplinar en el campo, la posibilidad de profesionalizar la disciplina, etc. Esta serie de 

reivindicaciones. que formaron parte de la historia institucional de la disciplina y sus 

sujetos, fueron conformando el carácter imaginario del "experimentalismo" como forma de 

representación de una plenitud no alcanzada y a la cual se podía acceder. 

Así, los momentos de sedimentación del itinerario de grupo refundador, expresan 

como este imaginario se constituyó en la representación de todas las posibles demandas 

que emergían del campo. Fue posible suponer que esta particular forma de conocimiento, 

podrla representar a la "única" posibilidad de una psicología científica a manera de las 
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ciencias naturales, la ENEP lztacala seria el ejemplo más acabado del momento 

hegemónico de dicho imaginario grupal y colectivo, aunque también fue el momento de 

disolución del mismo. 

Según hemos visto, el experimentalismo, en tanto imaginario, operó como la 

representación misma de la plenitud, fue asl que toda demanda ya sea positiva o negativa 

encontraba en éste su locus de adhesión o discrepancia La configuración de lztacala en 

un archipiélago de múltiples espacios ejemplifica claramente la diversidad de posiciones 

vertebradas en torno a este horizonte. y que nos permite explicar la disolución del mismo, 

pues como espacio de representación colectiva fue perdiendo la capacidad de absorber 

las múltiples divergencias que cotidianamente vivian los sujetos, y que devino en su 

inexorable declinación como principio ordenador de la carrera y sus sujetos. 

A manera de epílogo 

No podemos dar por concluido un trabajo únicamente resaltando los aspectos que 

consideramos relevantes de la historia a la cual accedimos. Quedan en el tintero 

interrogantes que se nos plantearon. preguntas no resueltas por el trabajo mismo de 

investigación. En las lineas siguientes intentaremos dar cuenta de estos aspectos. 

El relato construido tuvo como punto común el estar acoplado en torno a un 

significante que articuló la historia y los trayectos del grupo: el experimentalismo. Este fue 

el punto de arranque que nos permitió describir y analizar los procesos de 

institucionalización y su relación con las trayectorias de un grupo de sujetos en una época 

de grandes transformaciones para la psicologia académica (1960-1980). 

Sin embargo, podríamos señalar que esta es la virtud y la falta del trabajo. La 

historiografía respecto al peso que el Análisis Experimental ha tenido en la 

institucionalización de la psicologia académica de la UNAM, es múltiple y diversa. Ello 

permitió al fácil acceso a los testimonios escritos de la historia que nos ocupaba, pero 

también señalaba las lagunas y huecos que toda historia conlleva. La historia contada 

resaltaba las filias de sus autores, sus lazos de pertenencia, la "verdad" de la visión 

exacta por ellos poseida. 

Y aunque la historia por nosotros narrada intentó desentrañar las fobias 

presentificadas en tex1o o en entrevista, es decir, la lucha por el poder, académico e 

intelectual si que quiere, pero lucha por el poder después de todo, quedaron fuera, quizás 

de manera inconsciente, la profundización hacia otras subjetividades encarnadas en la 
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diversidad de posiciones epistemológicas que han caracterizado a la psicología como 

disciplina cientifica y académica. Siendo así, lo que el texto resalta es la relatividad de lo 

construido, no en el sentido de la falsedad del dato, en cuanto a que el Análisis 

Experimental hegemonizó, en el tiempo acotado de nuestra investigación el campo 

académico, sino relatividad en el sentido de falta de voces antagónicas que aun no siendo 

dominantes, fueron, en relación a éste, constitutivas de dicha configuración discursiva. 

Lo que nos pareció evidente, una vez que nos dimos a la tarea de descifrar los 

entramados de significación de grupos de sujetos en la institución. fue que el Análisis 

Experimental era el discurso que representaba, en esos tiempos de intensos movimientos 

y confrontaciones, la encarnación de un "nuevo orden social", es decir la alternativa 

creíble frente a los momentos de dislocación que en la institución se vivían. 

¿Podrlamos dar por concluido nuestro recorrido señalando la desaparición del 

sueño, la desaparición del grupo? Creemos que no La institución en tanto espacio 

continente de las formas de vida de los sujetos, permite la siempre abierta posibilidad de 

que nuestra imaginación se transforme y reinvente. y que por supuesto nuevos 

imaginarios surjan. Recuperar la alteridad, es una exigencia presente si queremos 

acercarnos a la profundidad del mundo institucional, si como sujetos y académicos 

deseamos mantener presente los momentos de creación instituyente. como aquellos 

donde se configuran los lazos de pertenencia e identidad entre los sujetos y la institución, 

y donde ésta pueda ser vivida menos como un espacio vacío de significación y más como 

un lugar que posibilite la invención de nuevas formas de vida. esto es, de nuevos 

imaginarios. Ese es nuestro reto. 
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