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Presentación del Informe Académico por Artículo Académico 

Este artículo comprende un análisis histórico del trabajo de los doctores Erich Fromm y 

Michael Maccoby para la redacción de la obra Socio-psicoanálisis del campesino 

mexicano (1970).1 La investigación busca reconocer y examinar la labor de ambos 

doctores en el psicoanálisis, quienes se enfocaron en un estudio de la economía y la 

psicología de la comunidad de Chiconcuac, en el municipio de Xochitepec, Estado de 

Morelos, y que compete a los estudios históricos de la geografía, la psicología y  la 

historia contemporánea. 

Con este trabajo se reconoce la importancia de la historia del psicoanálisis como 

un tema de actualidad, para la investigación en psicología social sobre localidades 

mexicanas, además de la historia de la ciencia de México. También se espera con esta 

investigación reconocer la participación de científicos extranjeros en la medicina y la 

psicología mexicanas en un periodo en que nuestro país reforzó sus lazos culturales con 

Europa y Estados Unidos. 

Esta investigación es parte del proyecto PIFFYL: “Historia socio-cultural de la 

ciencia y la tecnología de México, 1821-1911”. Responsable Dr. Rodrigo Antonio Vega y 

Ortega Baez, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM.  

Esta investigación también es parte del proyecto PAPIIT núm. IN 302416: “Las 

investigaciones geográficas y naturalistas en México (1786-1950)”. Responsable Dra. Luz 

Fernanda Azuela Bernal, Instituto de Geografía-UNAM. 
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� Para evitar algún tipo de confusión en la lectura través del desarrollo de este artículo académico, 
el término Socio-Psicoanálisis es sinónimo de Socio-Análisis con base a los criterios establecidos 
por el Doctor Erich Fromm, los cuáles se encuentran dentro de su obra: Socio-Psicoanálisis del 
Campesino Mexicano. Se tomará en cuenta la novena reimpresión de 2015. 
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Introducción 

El territorio como aspecto científico para la práctica del método socio-psicoanalítico en 

torno al psicoanálisis en México, es el tema de esta investigación que examina el proceso 

histórico a través de una investigación de los doctores Erich Fromm (1900-1980) y 

Michael Maccoby (1930) comenzaron un estudio científico social entre 1940 y 1949 en su 

primera etapa; y de 1950 a 1970 en su segundo periodo. Este proceso se basó en un 

estudio estadístico y psicológico anterior aplicado a la población de la Alemania de Adolfo 

Hitler, que vio la luz pública bajo el nombre de Obreros y empleados en vísperas del 

Tercer Reich (1931). Esta metodología inicial daría como fruto intelectual una segunda 

investigación titulada Socio-psicoanálisis del campesino mexicano (1970).2 Ambas 

formularon un método de investigación psicosocial y una serie de técnicas exploratorias 

de tipo examen-psicométrico perfeccionado, para aplicarse a comunidades donde se 

involucran datos de tipo geográfico, estadístico, psicológico, psicoanalítico y social.3 

Erich Fromm reconoció en la traducción de Obreros y empleados… que fue la obra 

que “marcó el rumbo definitivo de su interés científico e intelectual, como si toda la obra 

posterior no fuera más que ensayar la aplicación del psicoanálisis a la sociología y a los 

estudios sobre religión”.4 El interés que el Dr. Fromm mostró con la aplicación del método 

socio-psicoanalítico se ofrece como un trabajo científico para el estudio de los grupos 

sociales a partir de los años 30 en el contexto europeo del siglo XX. Esto para 

comprender los efectos del capitalismo contemporáneo dentro de las comunidades del 
���������������������������������������� �������������������
 Actualmente, la obra, Socio-psicoanálisis del campesino mexicano del Fondo de Cultura 
Económica ha editado dos veces este libro, en 1970 y 1973. De la segunda edición se cuenta con 
nueve reimpresiones. La última es la de 2015. La traducción de ambas ediciones estuvo a cargo de 
Claudia Dunning y la revisión fue de Ignacio Timochenko.  
� “A todo lo largo del estudio, se llevó a cabo un seminario permanente en el que Fromm discutía, 
con quien estaba participando en el trabajo de cuestionario, las cuestiones teóricas de 
caracterología psicoanalítica y del carácter social y los métodos de interpretación. En estas 
sesiones, muchos de los problemas teóricos y clínicos importantes se discutieron, y se logró un 
cierto entendimiento común de ellos”. Erich Fromm y Michael Maccoby, Socio-psicoanálisis del 
campesino mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 10-11.�
� Erich Fromm, Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2012, p. 10. 
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mundo occidental. 

La obra de Fromm se tradujo rápidamente al español y Argentina fue uno de los 

primeros países latinoamericanos en que se leyeron sus investigaciones. Por ejemplo, 

entre 1930 y 1935, los miembros del colectivo de la Biblioteca Popular “Florentino 

Ameghino” en Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe, Argentina), conocieron Obreros y 

empleados… en español “y aprehendieron el método socio-psicoanalítico que Fromm ya 

había perfeccionado” en Europa.5  

Esta investigación parte de la hipótesis que la elección del pueblo de Chiconcuac 

en el Estado de Morelos fue un aspecto teórico determinante, por su importancia 

geográfica y poblacional, para la aplicación del método socio-psicoanalítico puesto en 

práctica por los doctores Erich Fromm y Michael Maccoby. 

El método socio-psicoanalítico es el resultado de una obra titulada Social 

Character in a Mexican Village (1970), que más tarde se publicará en una versión al 

español editada por el Fondo de Cultura Económica.  Esta obra permite entender el 

trabajo del psicoanálisis humanista para el entrenamiento de psicoanalistas mexicanos. 

Hay que tomar en cuenta que el socio-psicoanálisis retoma al espacio geográfico 

que habita el ser humano como aquel sitio delimitado en que se manifiestan las 

interrelaciones entre semejantes. Las diversas conductas de los grupos sociales pueden 

ser observadas y analizadas a través de métodos de investigación para crear teorías y 

llegar a conclusiones aproximativas, sobre el devenir de los grupos humanos bajo 

contextos diversos; según sea su cultura,  costumbres,  aportaciones y de la sociedad 

dentro del espacio físico.6 

El objetivo de la investigación es comprender la relevancia de las condiciones 

territoriales de Chiconcuac dentro del método socio-psicoanalítico de Fromm y Maccoby.  

La metodología requirió de la consulta de la obra de Fromm y Maccoby, y la 

contextualización de la geografía y la medicina en relación con la aplicación psicoanalítica 
���������������������������������������� �������������������
� Fromm, Obreros…; y Erich Fromm y Michael Maccoby, Socio-psicoanálisis del campesino 
mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2015. 
� R. J. Johnston, Geography and Geographers. Anglo-American Human Geography since 1945, 
Londres, Billings & Sons Limited, 1987, pp. 128-129. 
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para el caso morelense.  

 

I. El territorio y la historia del municipio de Xochitepec y la comunidad de 

Chiconcuac, Estado de Morelos 

El municipio de Xochitepec7 se encuentra ubicado al oriente del Estado de Morelos. El 

municipio tiene una superficie de 99,13 kilómetros cuadrados. Su altitud es de 1,109 

msnm (véase mapa 1). “Se ubica geográficamente al norte 18°42' latitud norte, al oeste 

99°11' longitud oeste”.8 Los pueblos del municipio son Xochitepec (cabecera municipal), 

Alpuyeca, Atlacholoaya, Chiconcuac, San Miguel La Unión, Lázaro Cárdenas, Francisco 

Villa, El Puente, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Nueva Morelos, Las Rosas, Las Flores, 

Loma Bonita y la Unidad Habitacional “José María Morelos y Pavón”.  

La orografía del municipio se caracteriza por prominencias aisladas como los 

cerros Xochitepec y Colotepec al poniente, “situados en la cota de los 1,250 msnm; en la 

parte sur se localiza el cerro de Atlacholoaya y la Loma del Mirador sobre la cota de 1,000 

msnm. Las zonas accidentadas abarcan aproximadamente el 41%, se localizan en la 

parte central, oeste y sureste” del municipio, cuyos cerros principales son Colotepec, el 

Jumil, Las Flores, Acatlipa y La Corona”.9 La hidrografía del municipio cuenta con los ríos 

Tetlama y Apatlaco; los arroyos El Sábado, El Tlazala, El Colotepec; y los manantiales 

Real del Puente, San Ramón,  La Vega y Pablo Bolero. 

 El municipio posee cuatro presas sobre los ríos Apatlaco y Tetlama que “nutren de 

agua al Lago de Tequesquitengo; el caudal salado riega al Campo de la Vega en 

���������������������������������������� �������������������
� Significa “cerro florido” en náhuatl.  
� AAVV, Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, México, INAFED, 1986, en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html. Consultado el 
10 de febrero de 2017. 
� AAVV, Enciclopedia...., en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html. Consultado el 
10 de febrero de 2017. 
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Xochitepec”.10 El clima es caliente, semiseco, “con invierno poco definido y la mayor 

sequía al final del otoño-invierno y principios de primavera, la temperatura es de 23°C, la 

máxima 28°C y la mínima de 12.9°C”.11 

 La flora “está constituida por selva baja caducifolia, de clima cálido: cazahuate, 

huizache, amates, órganos, protegidos ecológicamente, jacaranda, ceiba y bugambilia”.12 

Gran parte del ecosistema originario del municipio en la actualidad se encuentra ocupado 

por las actividades agropecuarias.  

En la historia de la ciencia mexicana, el municipio de Xochitepec guarda un lugar 

en las investigaciones geográficas y geológicas. Por ejemplo, en 1847 en el pueblo de 

Xochitepec “ocurrió un fenómeno geológico (fuerte temblor). La Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística envió a los ingenieros Santiago Ramírez y Mario Bárcena a hacer 

un estudio y dar fe del lugar donde apareció el manantial sulfuroso de Chiconcuac (San 

Ramón)”. 13Otro ejemplo es el señalamiento del geógrafo Manuel Orozco y Berra (1816-

1881) en el Diccionario Universal de Historia y Geografía (1853-1856) sobre las “aguas 

sulfurosas y gaseosas" de Xochitepec cercanas al arroyo Apatlaco.14  

Chiconcuac15 es una comunidad de origen nahua organizada alrededor de la 

agricultura desde la época prehispánica (véase mapa 1). Entre sus características 

territoriales se encuentran los manantiales San Ramón, El Amate, El Dorado, El Vergel, 

Los Naranjos, Santa Rosa y La Taza.  

���������������������������������������� �������������������
�� AAVV, Enciclopedia...., en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html. Consultado el 
10 de febrero de 2017. 
�� AAVV, Enciclopedia...., en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html. Consultado el 
10 de febrero de 2017. 
� Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y 
Vivienda, 1970. 
�� AAVV, Enciclopedia...., en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html. Consultado el 
10 de febrero de 2017. 
�� Manuel Orozco y Berra, et al., Diccionario Universal de Historia y Geografía, México, Imprenta 
de F. Escalante, 1856, pp. 935-936. 
�� Significa “culebra de siete cabezas” de origen tlahuica. 
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Entre los monumentos históricos de Chiconcuac destacan la iglesia colonial 

dedicada a San Antonio de Padua y el acueducto pétreo que data de 1690 que corre del 

manantial La Taza a la ex hacienda de Santa Catarina. El agua del acueducto se 

empleaba para el trapiche destinado a moler la caña de azúcar. 

El pueblo estuvo relacionado con la ex hacienda de Santa Catarina fundada en el 

siglo XVI por Martín Cortés. En el siglo XIX fue habitada por Felícitas Juárez Maza. La ex 

hacienda estuvo en disputa por las fuerzas zapatistas y carrancistas, pues los campesinos 

reclamaban el reparto agrario de ésta. Hoy está considerada como Patrimonio Cultural del 

Estado de Morelos. 

Otra ex hacienda cercana es la de San Antonio Atlacomulco que data del siglo 

XVIII, misma que hasta el final de la Revolución Mexicana se dedicó al cultivo de la caña 

de azúcar. Después de 1912, el zapatismo repartió la propiedad entre los campesinos.  

Algunos conflictos agrarios en la zona son los siguientes: en 1848 los campesinos 

de Xochitepec “fueron sentenciados a garrote vil por haber causado tumultos en la 

Hacienda Chiconcuac por problemas de tierras” y en 1856 la Hacienda de Chiconcuac fue 

asaltada por los soldados del general Juan Álvarez (Los Pintos) como parte del avance de 

las tropas hacia la Ciudad de México en el marco de la Revolución de Ayutla.16 

De acuerdo con el estudio de Fromm y Maccoby, Chiconcuac contaba con cerca 

de 800 habitantes en 1960. El pueblo está ubicado en uno de los valles más verdes de 

México, fertilizando por manantiales subterráneos y arroyos montañosos que se 

convierten en ríos entrecruzando el valle”, situado a unos 75 kilómetros al sur de la 

Ciudad de México.17 Los datos sobre la localidad refieren que el censo de 1960 registró 

792 pobladores, de los cuales se entrevistó a 209 hombres mayores de 16 años y 208 

mujeres mayores de 15 años. El resto de los habitantes se compuso de 375 niños y 

púberes, 47% de la población.18 

 

���������������������������������������� �������������������
�� http://morelos.gob.mx/?q=xochitepec. Consultado el 2 de marzo de 2017. 
�� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis.., p. 53. 
�� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis.., p. 67. 
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1. Mapa del Estado de Morelos.19 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
�� Tomado de INEGI, 2010. 
https://www.google.com.mx/search?q=mapa+del+estado+de+morelos&client=firefox-
b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5l7mFnKDUAhXD7yYKHQy2D08QsAQIJw
&biw=1000&bih=611. Consultado el 3 de marzo de 2017. 
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II. El contexto histórico del Estado de Morelos hasta la década de 1970 

La historia del Estado de Morelos en términos económicos tiene como ejes la producción 

agrícola de origen colonial relacionada con la caña de azúcar y los cultivos del maíz, frijol 

y hortalizas; y su cercanía con la Ciudad de México que propició un amplio vínculo 

comercial y de migración poblacional. En particular, al inicio del siglo XX, la entidad vivió 

el auge de la industria azucarera que produjo “gran riqueza en Morelos, aunque exigió 

recursos crecientes de manos de obra, agua y las mejores tierras para su cultivo”, mismas 

que fueron disputadas entre los hacendados y las comunidades campesinas.20 Entre los 

latifundios más reconocidos por la historiografía mexicana se encuentran las propiedades 

de Luis García Pimentel, quien era dueño de las haciendas de Santa Clara, Tenango y 

San Ignacio y la de Chinameca, propiedad de Vicente Alonso. En ellas se explotó de 

manera intensiva la caña habanera (Saccharum otahitense), introducida en la década de 

1890.21  

Aunada a la complicada situación social propiciada por el acaparamiento de tierra 

y recursos ambientales por parte de los hacendados, en 1909 se decretó la Ley de 

Revalúo de la Propiedad que “dejaba en el desamparo a la mayoría de los pueblos y 

pequeños propietarios. La arbitrariedad en la definición de derechos de propiedad llevó a 

que las autoridades de pueblos se unieran bajo el liderazgo de Emiliano Zapata y 

apoyaran la revolución maderista en marzo de 1911”.22  

El 28 de noviembre de 1911 se promulgó el Plan de Ayala por Zapata y propició un 

periodo convulso en el Estado de Morelos. El zapatismo “arrasó los campos cañeros, la 

planta productiva y la obra hidráulica, lo que dificultaba restablecer la producción, como 

era la intención inicial de los hacendados”.23 El plan de Ayala se transformó en ley el 6 de 

���������������������������������������� �������������������
� Alicia Hernández, Morelos. Historia breve, México, FCE, 2010, p. 58. 
� José Rivera y Jesús Hernández, El agrarismo mexicano. Textos y documentos (1908-1984), 
Sevilla, CSIC, 1991, p. 32. 
 Hernández, Morelos..., p. 58. 
� Carlos Barreto, “La familia García Pimentel y los hacendados frente al reparto agrario”, Inventio, 
vol. XIII, núm. 29, 2017, p. 13. 
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enero de 1915 por iniciativa de Venustiano Carranza. Desde entonces, los sucesivos 

titulares del Poder Ejecutivo Federal conformaron los códigos agrarios “que dieron las 

bases jurídicas al reparto de la tierra y a las restituciones reclamadas por siglos”.24 En 

Cuernavaca se promulgó la ley agraria del 26 de octubre de 1915, “que atendía vacíos 

que, a juicio de la jefatura zapatista, tenía la ley agraria del 6 de enero de 1915. Además, 

se dispuso el deslinde de terrenos expropiados para corregir conflictos entre 

comunidades” mediante las acciones de las Comisiones Agrarias del Sur (1915 y 1916) 

por “grupos de trabajo integrados por estudiantes y pasantes de la Escuela Nacional de 

Agricultura”.25  

Una vez concluida la Revolución Mexicana al inicio de la década de 1920, los 

hacendados se interesaron en reconstruir sus propiedades y hacer frente a las medidas 

agrarias revolucionarias. “En este lapso, los hacendados promovieron procesos jurídicos 

para frenar el reparto agrario y ser compensados por los daños generados por la 

Revolución. También emplearon figuras como el arrendamiento de tierras para acreditar 

las que no podían trabajar directamente, y así conservar la idea de reconstruir la gran 

propiedad”.26 Los hacendados debieron negociar con José G. Parres, gobernador de 

Morelos entre 1920 y 1923, quien “llevó a cabo un importante reparto agrario en que la 

propuesta de Zapata apareció como el símbolo esencial”.27 “En 1929, la Comisión 

Nacional Agraria dio por terminado el reparto en Morelos y, para 1930, el 48% de la 

superficie del estado había sido afectada”.28  

Como parte del fortalecimiento de la relación comercial del Estado de Morelos con 

el Distrito Federal, en 1931 se construyó la carretera Tlalnepantla-Tlayacapan (norte del 

estado) y en 1932 la de Alpuyeca-Michapa “que uniría varias cabeceras municipales del 

���������������������������������������� �������������������
� Bertha Martínez, “Los principios agraristas de la Revolución y trascendencia del Derecho 
Mexicano”, en Carlos Quintana (coord.), La Revolución Mexicana a 100 años de su inicio. 
Pensamiento social y jurídico, México, UNAM, 2010, p. 306. 
� Barreto, “La familia…”, p. 14. 
� Barreto, “La familia…”, p. 13. 
� Barreto, “La familia…”, p. 14. 
� Barreto, “La familia…”, p. 15. 
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poniente del estado; a partir de éstas se agilizó la interacción de los campesinos con los 

centros mercantiles de todo tipo y con las distintas instancias de gobierno. El acceso de 

vehículos por los caminos fortaleció las posibilidades de hacer llegar los” productos 

agrícolas hacia el mercado urbano.29  

El cardenismo mantuvo como prioridad gubernamental fortalecer las actividades 

productivas posteriores al reparto agrario mediante los tres tipos de propiedad rural “que 

subsisten hasta la fecha: la propiedad privada o pequeña propiedad, la propiedad de 

bienes comunales y la propiedad ejidal”.30 La política del presidente Lázaro Cárdenas 

planteó “maximizar el desarrollo agrícola con la mira de elevar el ingreso y mejorar las 

condiciones de vida, de tal manera que llevó créditos e infraestructura y de de la mano de 

éstos se acercaron servicios de salud y escuelas a las comunidades rurales” en Morelos.31  

Después del cardenismo, “la vida de los campesinos fue adaptándose 

paulatinamente a los grandes cambios que se sucedían en todos los niveles” ante el 

avance del mercado capitalista que presionaría a los ejidatarios para la producción de 

cultivos comerciales.32 En la década de 1940, “los campesinos vivieron el cambio de sus 

prácticas y técnicas, al introducirse en el sistema de apoyos gubernamentales (semillas 

híbridas, fertilizantes y plaguicidas químicos, y maquinaria agrícola). Estas modificaciones 

provenían de innovaciones tecnológicas procedentes del extranjero que se adaptaron al 

campo mexicano” para integrar los cultivos a la industria y la exportación de alimentos.33 

El estado mexicano se interesó en propagar una nueva idea de desarrollo agrícola basada 

en “la modificación de toda la agricultura del país, y la sustitución de las prácticas 

���������������������������������������� �������������������
� Elsa Guzmán, Resistencia, permanencia y cambio. Estrategias campesinas de vida en el 
poniente de Morelos, Cuernavaca, Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Plaza y Valdés, 
2005, p. 92. 
�� Martínez, “Los principios…”, p. 306. 
�� Guzmán, Resistencia..., p. 91. 
� Guzmán, Resistencia..., p. 91. 
�� Guzmán, Resistencia..., p. 92. 
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existentes, incluyendo las campesinas tradicionales por formas más intensivas plegadas a 

fines comerciales”.34  

En términos demográficos, en las décadas de 1920 a 1940, la producción agraria 

morelense “no produjo un aumento de la población de las haciendas, por el contrario, ésta 

disminuyó a la vez que la población de los municipios crecía ligeramente por debajo del 

ritmo de la población estatal, detectándose un proceso de urbanización sólo en 

Cuernavaca y Cuautla”, al igual que la migración constante al Distrito Federal.35  

En la década de 1950, Morelos atrajo “la participación de múltiples agentes 

comerciales, usureros, intermediados, etc., frente a campesinos medios y pequeños, 

ejidatarios en su mayoría [...] La agricultura de cultivos comerciales tuvo gran éxito y 

rápidamente se fueron abriendo al riego se destinaron a cultivos de hortalizas y flores, y 

se extendieron las destinadas a arroz y cañas”.36 Esto supuso la mejora de las vías de 

comunicación de la entidad, por lo que el 18 de noviembre de 1952 se inauguró la 

autopista Ciudad de México-Cuernavaca que agilizó el tráfico comercial y la movilidad de 

las personas. 

En efecto, la Ciudad de México representaba una atracción económica grande, 

“pues era el eje del mercado nacional, del cual además se encontraba en una etapa de 

crecimiento, tanto por el ascenso de la población nacional como por el proceso masivo de 

urbanización e industrialización que demandaba del campo alimentos y materias primas 

para una creciente industria”.37  

En la década de 1960, el Estado de Morelos vivió un significativo crecimiento 

demográfico, pues “en 1960, Morelos contaba con 270 mil habitantes; en 1970 llegó a 616 

mil; en 1980, a 947 mil, y en 1990, a 1, 195,059”.38 Esto tuvo que ver con la migración de 

todo tipo de trabajadores que se incorporaron en 1963 a la recién inaugurada “Ciudad 

���������������������������������������� �������������������
�� Guzmán, Resistencia..., p. 93. 
�� Irving Reynoso, “La hacienda azucarera morelense: un balance historiográfico”, América Latina 
en la Historia Económica, No. 27, 2007, p. 70. 
�� Guzmán, Resistencia..., p. 94. 
�� Guzmán, Resistencia..., p. 94. 
�� Sergio Sarmiento, Morelos: sociedad, economía, política y cultura, México, UNAM, 1997, p. 14. 
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Industrial del Valle de Cuernavaca” en terrenos de Tejalpa, municipio de Jiutepec.39 Este 

equipamiento industrial tendría por objetivo emplear una parte de la producción agrícola e 

intensificarla aprovechando las condiciones ambientales favorables para la agricultura: 

“tierras fértiles, climas benignos, temporales más o menos definidos, posibilidad de riego, 

lo que permitió la adaptación de una gran diversidad de cultivos con buenos resultados”.40 

En esta década, los ejidos que producían maíz y frijol “compartieron el espacio con 

cebolla, pepino, flores, jitomate. Las tierras aledañas a los ingenios se volvieron a cubrir 

de caña, financiadas y controladas por el ingenio; y los molinos de arroz recibieron 

crédito” para los pequeños propietarios.41  

En este periodo de amplias transformaciones en la sociedad morelense, Eric 

Fromm y Michael Maccoby emprendieron su estudio socio-psicoanalítico como se verá en 

páginas adelante.  

 

III. Contexto histórico del psicoanálisis entre 1940 y 1970 

El psicoanálisis se nos ofrece como una teoría que llenó un vacío epistémico en los 

terrenos de la medicina mental y la psicología entre el siglo XIX y principios del XX, 

gracias a las aportaciones del médico Sigmund Freud (1859-1939),42 quien se interesó 

por construir conceptos novedosos para explicar la conducta y las dolencias mentales de 

origen psicopatológico en el ser humano. 

La invención del psicoanálisis se puede considerar como uno de los sucesos  

trascendentales en el estudio moderno de la mente humana. Esto es equiparable con las 

experiencias llevadas a cabo por el médico Jean-Martin Charcot (1825-1893)43 dentro del 

hospital Salpêtrière de París en el siglo XIX y la teoría de Freud desarrollada en Viena al 

���������������������������������������� �������������������
�� Sarmiento, Morelos..., p. 15. 
�� Héctor Ávila, La agricultura y la industria en la estructuración territorial de Morelos, México, 
UNAM, 2001, p. 54. 
�� Ávila, La agricultura..., p. 55. 
� Médico austriaco conocido por fundar la teoría psicoanalítica.  
�� Fue un médico francés que se especializó en las enfermedades mentales y cerebrales. Se 
desempeñó como catedrático de Anatomía Patológica. También fue miembro de la Académie de 
Médecine y de la Académie des Sciences. 
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inicio del siglo XX. 

Las experiencias de ambos médicos sugerían que mediante la hipnosis se podían 

inducir (y suprimir) síntomas que se presentaban en los cuadros histéricos,44 por ejemplo 

la parálisis. Las pacientes que eran sometidas a estas experiencias no conservaban en la 

conciencia lo sucedido, aunque éstas seguían influyendo en el comportamiento de ellas. A 

partir de tales resultados, se estudiaron numerosos casos clínicos junto con el médico 

Joseph Breuer (1842-1925)45 y comenzaron a desarrollarse las primeras teorías que 

evolucionaron hasta formar el actual cuerpo teórico del psicoanálisis. Éste nació dentro de 

un contexto europeo que se extendería a otras regiones del mundo. Llegó al continente 

americano gracias a la migración de médicos europeos entrenados en el método 

psicoanalítico freudiano.  

Para ofrecer un panorama respecto del tema de nuestra investigación, partamos 

de preguntas generales: ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué comprende? ¿En qué consiste? 

¿Por qué se creó? Para Ricardo Mandolini, el psicoanálisis es un término que se utiliza 

para designar en primer lugar “un método especial, que es empleado para la investigación 

de los procesos anímicos, poco o nada accesibles de otro modo; en segundo término, y 

como consecuencia de los datos obtenidos con dicho método, a una determinada 

concepción de la vida psíquica” y en tercer lugar, a una terapia especial de las 

enfermedades nerviosas, “basada en la concepción y en el método citados; y, finalmente, 

a un intento para elaborar un esquema filosófico”.46 Todo este universo que comprende la 

teoría psicoanalítica ha sido un terreno fértil para extender sus métodos de investigación a 

distintas áreas del saber humano.  

���������������������������������������� �������������������
�� Histeria es un término de origen francés, aunque sus antecedentes más lejanos nos llevan a la 
lengua griega. La histeria es definida como una enfermedad nerviosa y crónica que es frecuente en 
las mujeres y se caracteriza por una amplia variedad de síntomas funcionales. En la actualidad, la 
medicina no suele utilizar este término. Howard C. Warren, Diccionario de psicología, México, FCE, 
1998, p. 72. 
�� Médico austriaco interesado en las enfermedades mentales para las cuales desarrolló el método 
catártico.  
�� Ricardo G. Mandolini Guardo, Historia general del psicoanálisis. De Freud a Fromm, Buenos 
Aires,  Ediciones Braga, 1992, p. 12. 
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Después de la muerte de Freud en 1939, el psicoanálisis ya poseía un gran 

prestigio en el ámbito académico europeo, y tenía una importante presencia en el 

continente americano, como sería el caso de los Estados Unidos en sus espacios 

universitarios y médicos. A mediados del siglo XX, el psicoanálisis se relacionó con la 

tradición médica de la Europa continental que desde finales de la centuria anterior se 

había dividido en especialidades científicas “establecidas y con patrones de investigación 

asentados; estaba firmemente ligada a las universidades y controlada crecientemente por 

el Estado y, por todas estas razones permanecía menos abierta a las ideas nuevas y 

marginales”.47 El psicoanálisis tuvo gran influencia en Estados Unidos entre 1910 y 1940, 

pues “los centros de investigación psiquiátrica eran nuevos, las escuelas de medicina y 

las normas de habilitación profesional comenzaban a ser marcadamente rigurosas”.48 

Es importante destacar que el psicoanálisis cobraba una marcada importancia a 

partir del entrenamiento y la práctica de nuevas generaciones de psicoanalistas dentro de 

los institutos europeos, más interesados éstos en llevar a cabo la certificación de una 

teoría que se iba desarrollando ampliamente y así continuar la labor de Freud.  

Perfeccionar el método psicoanalítico, con base en las normas de su creador, se 

hacía primordial, además de que el entrenamiento en psicoanálisis debía establecerse 

dentro de un espacio controlado por quienes lo practicaban. Los institutos europeos para 

entonces establecieron las bases para la instauración del psicoanálisis como profesión, 

con controles sobre el ingreso, la calificación y la certificación de sus miembros.49 Los 

institutos marcaron una diferencia entre la primera generación de pioneros y todas las 

generaciones analíticas subsiguientes.  

Una nueva era para el psicoanálisis comenzaba, pues los pioneros se habían 

seleccionado a sí mismos ante la falta de profesionales anteriores a ellos; a menudo 

habían experimentado una conversión y una relación intensa de amor-odio con Freud 
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�� Nathan Hale, “De Berggasse 19 al Central Park West: la americanización del psicoanálisis, 1919-
1940”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, No. 14, 1978, p. 302. 
�� Hale, “De Berggasse...”, p. 303. 
�� Ricardo Steiner, De Viena a Londres y Nueva York. Emigración de psicoanalistas durante el 
nazismo, Buenos Aires, Nueva Visión, p. 94. 
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durante un tiempo.50 

A partir de 1920, los comités de los institutos médicos controlaron la formación de 

los nuevos candidatos en el desarrollo y entrenamiento del psicoanálisis. Los lazos 

emocionales de las nuevas generaciones de estudiantes fueron modelados en relación 

con los analistas fundacionales, quienes se convirtieron en una nueva élite en el 

movimiento científico, y más tarde formaron a  nuevos psicoanalistas. 

Tras la muerte del Dr. Freud, mientras el psicoanálisis se iba extendiendo por todo 

el mundo occidental, va cobrando una importancia significativa como una teoría en los 

terrenos de la psicología para resolver los conflictos de la conducta humana.51 Además, la 

gran migración de científicos europeos, entre ellos los psicoanalistas, desde el inicio de la 

década de 1930 se convirtió en una “colonización del psicoanálisis estadounidense a 

cambio del psicoanálisis centroeuropeo, que fue trasplantado en los Estados Unidos. 

Debido a ello, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el psicoanálisis estadounidense 

comenzó un período de auge, que tuvo su cenit en la década de 1950” y declinó desde la 

década de 1970.52 

El auge del psicoanálisis retomó el positivismo, pues fue la corriente de explicación 

científica dominante al inicio del siglo XX. El psicoanálisis alcanzó su máximo sentido de 

desarrollo, y éste logró conquistar otros territorios del conocimiento científico. Lo anterior 

fue un aspecto que les abrió las puertas a pensadores de variadas corrientes en los 

espacios universitarios, en un ambiente cultural en que el fenómeno del psicoanálisis aún 

no alcanzaba una amplia legitimidad epistémica y social. Con el paso del tiempo, se abrió 

paso en el terreno de la psicología, ya que nuevas escuelas de esta ciencia se mostraban 

���������������������������������������� �������������������
�� Que el amor no va sin odio ni el odio sin amor es algo que se intuye por la mayoría de la gente, 
pero que los psicoanalistas escuchan todos los días en su consulta, hasta el punto que Jacques 
Lacán (1901-1981) inventó para ello un neologismo: la “odio-enamoramiento”. Esta coexistencia 
del odio y el amor no había pasado inadvertida tampoco para Freud, quien introdujo la cuestión con 
el término de “ambivalencia”. Roland Chemama, Diccionario del psicoanálisis, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2002, p. 32. Norberto Rabinovich, El nombre del padre: articulación entre la letra ley y el 
goce, Buenos Aires, Alibri, 2005, p. 41. 
�� Ramón Xirau, Erich Fromm y la naturaleza humana, México, Fondo de Cultura Económica, p. 44. 
� Héctor Pérez-Rincón, Nueva Historia de la Psiquiatría, México, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 72. 
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cada vez más fuertes dentro del ámbito de la salud en Estados Unidos.53 

Muchas de las disciplinas humanísticas, literarias, políticas y filosóficas con que se 

formó Freud, eran ajenas a la cultura de los Estados Unidos y tuvieron poca influencia en 

la corriente predominante del psicoanálisis en las décadas de 1950 y 1960 –la psicología 

del yo–, que eligió una orientación científico-natural. En cambio, la dimensión humanista 

del psicoanálisis estadounidense se mantuvo viva en los departamentos de historia, 

filosofía, sociología, arte y literatura de las universidades. Bruno Bettelheim (1903-1990), 

psicoanalista vienés, afirma que el “sesgo positivista del psicoanálisis estadounidense de 

este período tuvo un impacto incluso en las traducciones al inglés de la obra de Freud, en 

las que su pensamiento humanista quedó diluido y su lenguaje evocador y claro se 

sustituyó por una jerga científica, abstracta e impersonal.54 

¿Dónde se inserta esta situación con respecto a México y el resto de 

Latinoamérica en su inicio, con la llegada y el entrenamiento de psicoanalistas en territorio 

nacional? ¿En qué momento el psicoanálisis comienza su desarrollo en el ámbito 

mexicano? Para la década de 1940, varios de los futuros psicoanalistas mexicanos 

emigraron a otros países “para su entrenamiento, y regresaron en la década de 1950 con 

ese espíritu de epígonos del psicoanálisis a nuestra patria”.55 

Los psicoanalistas mexicanos que se formaron en el extranjero se insertaron en la 

Asociación Internacional de Psicoanálisis (API).56 Así se abrió una nueva era para la 

historia del psicoanálisis dentro de México y el resto de Latinoamérica, asunto que más 

adelante se integrará a nuevas áreas del pensamiento humano.57 

En la década de 1970, algunos psicoanalistas estadounidenses como Roy Schafer 

o Donald Spence, desarrollaron una perspectiva hermenéutica psicoanalítica que concibe 
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�� Florentina Moreno, Hombre y sociedad en el pensamiento de Fromm, México, FCE, 1984, p. 31. 
�� Nina Sutton, Bettelheim: A Life and a Legacy, New York, Basic Books, 1996, p. 399. 
�� José Velasco García, Génesis social de la institución psicoanalítica en México, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, p. 181. 
�� Agrupación fundada en Núremberg en marzo de 1910. El primer presidente fue Carl Gustav Jung 
(1875-1961), cuya sede fue Zurich, Suiza.  
�� Ramón De la Fuente, El Pensamiento vivo de Erich Fromm, México, Fondo de Cultura 
Econòmica, 1989, p. 28. 
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el psicoanálisis como una ciencia humanista, interpretativa, generadora de narrativas, 

cuyos criterios de validación son distintos de las ciencias naturales. Este asunto involucra 

nuevos modos de aproximarse al psicoanálisis.58 

En el señalado proceso histórico, el psicoanálisis en México se orientó a la salud 

mental y la calidad de vida.59 Comienza un período en que se hace presente el 

psicoanálisis, gracias a la influencia médica de los Estados Unidos. No se haría esperar 

incluso, la llegada de aquellos psicoanalistas que cambiarían la historia del psicoanálisis 

mexicano, como Erich Fromm y Michael Maccoby, con la creación de los institutos para la 

formación de psicoanalistas mexicanos, y esto mismo lograría extenderse al resto de 

Latinoamérica. De acuerdo con Rubén Gallo, “la historia canónica del psicoanálisis 

mexicano, propone que los intelectuales mexicanos, en contraste con sus colegas 

argentinos y brasileños, mostraron poco interés en Freud durante los primeros años del 

siglo XX”.60 Hasta la década de 1950, en México el psicoanálisis se arraigó en la práctica 

médica y de ello se desprende la fundación de la Asociación Psicoanalítica Mexicana 

(APM),61 primera organización nacional unida a la Asociación Psicoanalítica Internacional, 

gracias a los esfuerzos de los médicos Santiago Ramírez y Ramón Parres.62 La APM  era  

un  grupo  excluyente  en términos profesionales, pues  no  aceptaba psicólogos, ni 
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�� Jaime Nos Llopis, “Historia del psicoanálisis estadounidense desde sus orígenes hasta la 
Segunda Guerra Mundial”, Revista de psicoanálisis, vol. LXVI, No. 1, 2009, p. 118.  
��
�El estudio de la calidad de vida constituye un área de interés que atañe a múltiples profesiones.  

El  término  "calidad  de  vida"  apareció  en  el  año  1975  y,  aunque  los  orígenes de este 
concepto se sitúan en el ámbito de la medicina, el interés por él se ha  extendido  a  otras 
disciplinas,  como  la  sociología  y  la  Psicología.�Así es importante distinguir entre calidad de vida 
y calidad de vida relacionada con la  salud. Si  se  comparan,  se  observa  que  ésta  última  es  
más  descriptiva,  se  centra  en  aspectos  del  estado  de  salud,  y  relaciona  directamente  la  
calidad  de  vida  con  el  concepto de enfermedad. Dr. Juan Martín Sandoval De Escurdia, La 
Salud Mental en México, México, Servicio de Investigación y Análisis, División de Política Social, 
2004, pp.7-9. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf. 
Consultado el 15 de marzo de 2017. 
�� Rubén Gallo, Freud en México. Historia de un delirio, México, Fondo de Cultura Económica,  
2013, p. 67. 
�� Es la agrupación de psicoanalistas del país con mayor tradición. Actualmente ofrece estudios de 
posgrado, cursos, diplomados y publica libros y revistas especializados.  
� Gallo, Freud..., p. 67. 
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ninguna otra profesión, sólo médicos. 

Los primeros contactos con el psicoanálisis freudiano en México se gestaron con 

los doctores españoles Ramón de la Fuente (1921-2006)63 y Alfonso Millán (1906-1975)64 

en la década de 1950, quienes eran integrantes del Grupo Frommiano e impartieron 

conferencias y seminarios sobre la obra de Freud en la Facultad de Medicina de la 

UNAM.65 

Otro pionero del psicoanálisis en México fue Armando Suárez (1928-1988),66 

médico formado en Argentina, Estados Unidos y Francia. Cuando regresó al país, empezó 

a entrenar a otros médicos.  

En la década de 1950, la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de 

la Escuela de Graduados que dirigía el Dr. José Zozaya, organizó cursos para 

especialistas en Psiquiatría y en Psicoanálisis. En cuanto a los cursos de Psicoanálisis, la 

Universidad invitó para dirigirlos a Erich Fromm, quien desde atrás visitaba México de 

cuando en cuando y quien aceptó la invitación.67 Cabe mencionar que, en aquellos días el 

Rector de la UNAM era Luis Garrido Díaz (1898-1973), y su administración fue del 2 de 

junio de 1948 al 2 de junio de 1952, y del 2 de junio de 1952 al 14 de febrero de 1953.68 

En la década de 1960 comenzaba en México un intercambio de ideas con la 

presencia de psicoanalistas de renombre internacional, quienes se incorporaron a la APM 

y serían responsables del entrenamiento de los futuros psicoanalistas mexicanos. 

En este panorama del psicoanálisis mexicano, cabe señalar las relaciones que se 
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�� Médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis. Fue el fundador del actual Instituto Mexicano 
de Psiquiatría.  
�� Médico sinaloense especializado en las relaciones entre las enfermedades mentales y la 
drogadicción. También llevó a cabo estudios de psicología social en comunidades mexicanas.  
�� Véase Juan Ramón de la Fuente, “Al Doctor Alfonso Millán”, Gaceta Médica de México, vol. CXII, 
No. 6, 1976, pp. 475-477. 
�� Médico fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano en 1971 como espacio académico en la 
formación de nuevas generaciones de psicoanalistas del país.  
��
�Alfonso Millán, “El Desarrollo de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y del Instituto Mexicano de 

Psicoanálisis”, Revista de Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología, vol. IV, 1965, p. 5. 
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establecieron entre éste y la emergencia de la antropología social, en especial con los 

estudios de corte indigenista. De acuerdo con Raymundo Mier, “las relaciones entre 

antropología y psicoanálisis tienen una rica historia que parte desde los orígenes del 

psicoanálisis con Freud”, pues éste se refirió en algunas obras a los conocimientos 

antropológicos de su época, como se aprecia en las referencias a Émile Durkheim (1858-

1917) en Tótem y Tabú (1912), “desarrollando una teoría que busca comprender el 

fenómeno psíquico en el marco del devenir sociocultural del hombre”.69 Freud también se 

basó en algunos estudios etnográficos “como fuente de análisis, trabajó, entre otros, los 

textos de Smith, Wundt, Crawley y Frazer; y generó una teoría propia y logra construir un 

aparato conceptual sólido en el ámbito del sujeto individual”.70 En consecuencia, la 

relación de Fromm con la antropología formaba parte de su entorno cultural y profesional.  

A la llegada de Fromm a México, la antropología se había desarrollado de manera 

amplia en el centro del país en varios espacios académicos, El primero de ellos fue la 

Sociedad Mexicana de Antropología fundada en 1937. Un año después se constituyó la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)dentro del Museo Nacional de 

Antropología, ubicado en la actual calle de Moneda (Centro Histórico). “En 1940 se realizó 

en México el Primer Congreso Indigenista Interamericano, en el cual se decidió que su 

finalidad debía ser la de opinar y aconsejar, a los gobiernos de toda América, la política 

más adecuada para el desarrollo de las comunidades indias y se propuso entonces que 

cada país fundara una instancia que se ocupara de los asuntos indígenas” en relación con 

el medio rural y ejidal.71  

 

IV. Fromm y Maccoby antes, durante y después de su estancia en México 

Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt del Main, Alemania. Fue un 

psicoanalista que incorporó a sus reflexiones la crítica a la sociedad occidental  del 

���������������������������������������� �������������������
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� Raymundo Mier, “La antropología ante el psicoanálisis: las iluminaciones tangenciales”, 
Cuicuilco, vol. VII, No. 18, 2000, p. 21.�
�� Mier, “La antropología...”, p. 21. 
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�http://www.amca-ac.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Abienvenido-a-
la-academia&catid=1%3Alatest-news&limitstart=2. Consultado el 28 de febrero de 2017. 
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"primer Marx", el de los Manuscritos económicos-filosóficos (1844), donde se 

manifestaban conceptos dentro del proyecto humanista. Estos intereses se remontan a su 

licenciatura en Sociología y Psicología, obtenida en Heidelberg en 1922. Al finalizar sus 

estudios, ingresó al Instituto de Psicoanálisis de Berlín, pero permaneció al margen de la 

Asociación Internacional Freudiana. Trabajó con Max Horkheimer (1895-1973) y Theodor 

Adorno (1903-1969) en el Institut für Sozialforschung de Frankfurt (Círculo de Frankfurt).72  

Previo a su llegada a México en 1933 viajó a los Estados Unidos, donde se instaló 

y naturalizó. La razón por la cual emigró fue el ascenso de Adolfo Hitler al poder debido a 

que Fromm era de origen judío. Vivió en Nueva York, lugar donde conocería a muchos de 

los grandes pensadores judíos refugiados incluyendo a Karen Horney con quien contrajo 

matrimonio.73 En 1949, Fromm se mudó a la Ciudad México (vivió en la zona de Polanco) 

debido a problemas de salud de su segunda esposa Henny Gurland, quien se suicidaría 

más adelante por un padecimiento crónico de artritis reumatoide. Jorge Derbez señala 

que Erich Fromm vivió 25 años en México de 1949 a 1973.74 

Fromm también radicó en Cuernavaca donde entrenaba psicoanalistas para así 

tener un intercambio de ideas entre intelectuales nacionales y extranjeros, quienes 

también residían en la Ciudad de México, y eran parte del contexto científico y cultural de 

la capital mexicana y otras regiones del país. Los días que radicaba en la Ciudad de 

México, Fromm trabajó para la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de la 

Facultad de Medicina y fundó el Instituto Mexicano de Psicoanálisis A. C. (IMPAC).75 “En 

el transcurso de las dos décadas siguientes, siguió dando clases y supervisando la labor 

del William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis & Psychology, al tiempo 

que era profesor de diversas universidades estadounidenses, repartiendo su tiempo entre 

���������������������������������������� �������������������
� Alejandro del Palacio Díaz, La Escuela de Frankfurt: el Destino Trágico de la Razón, México, 
UNAM, 2005, p. 87.   
�� Rainer Funk, Fromm Vida y Obra, México, Paidós, 1984, p. 31. 
�� Jorge Derbez, “Fromm en México: Una  reseña histórica”, Erich Fromm y el psicoanálisis 
humanista, México, Siglo  XXI, 1981, p. 27. 
�� El Instituto fue fundado en 1963 en la Ciudad de México por Fromm y sus alumnos mexicanos. 
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México y Estados Unidos”.76 

El ambiente político, económico, social y cultural de México le ofrecía a Fromm las 

condiciones pertinentes para poner en práctica su método del socio-psicoanálisis. Ya 

había hecho un considerable trabajo de investigación sobre las relaciones entre la clase 

económica y los tipos de personalidad para Alemania y Estados Unidos, por lo que puede 

afirmarse que este enfoque fue el eje central de su teoría humanista. Esto se suma a que 

Fromm perdió progresivamente el interés por la psicología clínica y por el rápido 

desarrollo técnico y teórico del psicoanálisis. Lo anterior encaminó a Fromm a dirigir la 

teoría del psicoanálisis por otros rumbos de aplicación social. 

En 1950 Fromm elaboró un plan general para estudiar a un “determinado pueblo” 

que fuera representativo “de los pueblos que se localizan en las fértiles zonas del valle del 

sur y suroeste de la Ciudad de México”, cuya población fuera mestiza, que sus métodos 

agrícolas “y su estructura económica [fueran] esencialmente los mismos que los de 

centenares de poblados que se encuentran con el mismo clima y la misma altitud” en 

Europa.77 Dada la cercanía de Chiconcuac con Cuernavaca y la Ciudad de México, se 

interesó en desarrollar ahí su investigación. 

Maccoby se incorporó tardíamente al proyecto, aunque se convirtió en un 

colaborador fundamental de éste. En efecto, en un primer momento, Fromm contrató a los 

antropólogos culturales, Theodore y Lola Schwartz, para reunir información sobre los 

“antecedentes del poblado mientras”, pues se requería conocer y medir “las actitudes de 

los pobladores en una diversidad de temas por medio de cuestionarios largos con 

información psicoanalítica”.78 Éstos retomaban la estructura que Fromm “había ayudado a 

diseñar en la Alemania de Weimar para medir las actitudes autoritarias de los 

trabajadores”.79 

���������������������������������������� �������������������
�� Rainer Funk, Recordando a Erich Fromm. Testimonios de sus alumnos sobre el hombre y el 
terapeuta, México, Paidós, 2001, p. 9. 
�� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis…, p. 7. 
�� Lawrence J. Friedman, Los Rostros de Erich Fromm. Una biografía, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2016, p. 28. 
�� Friedman, Los Rostros…, p. 30. 
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Debido a que los Schwartz tuvieron ciertas discrepancias teóricas con Fromm, en 

cuanto a la aplicación de los cuestionarios en la comunidad morelense, el médico “los 

sustituyó por Michael Maccoby, un investigador social joven y talentoso, decidido a 

acomodarse a Fromm de cualquier manera”.80 Este proyecto sociopolítico estuvo 

financiado con recursos estadounidenses.81  

La decisión de incorporar a estos profesionistas muestra el interés de Fromm en la 

antropología como elemento indispensable para su investigación en México. Un aspecto 

interdisciplinar que no era usual en la época ni fue continuado por sus discípulos 

mexicanos.  

En 1962 Fromm sería nombrado profesor de la Universidad de Nueva York. 

Recorrería muchos países dictando cursos durante dos décadas y  trabajaría en la 

publicación de una serie de obras como fueron Más allá de las cadenas de la ilusión 

(1962) y El corazón del hombre (1964), por mencionar algunas en que destaca su 

pensamiento filosófico. También estuvo involucrado en el Fondo de Cultura Económica 

(FCE) como editor de la “Biblioteca de Psicología” durante la década de 1970. Fromm 

deja México en 1973 para establecer su último lugar de  residencia en Murallo, Suiza, 

donde falleció el 18 de marzo de 1980.  

Se considera, junto a Karen Horney y Harry S. Sullivan, iniciador de la escuela 

culturalista psicoanalítica estadounidense, cuya metodología busca resolver la neurosis 

del hombre moderno,82 que según Fromm, radica en el distanciamiento existente entre las 

estructuras sociales y el individuo, anteponiendo una planificación humanista de la vida 

frente a las teorías del consumo y del rendimiento económico.83 

Por su parte, Michael Maccoby nació en Mt. Vernon, Nueva York, el 5 de marzo de 

1933, lugar donde su padre era rabino y su madre maestra. A excepción de los dos años 

���������������������������������������� �������������������
�� Friedman, Los Rostros…, p. 31. 
�� Rainer Funk, Erich Fromm: El amor a la vida. Una biografía ilustrada, España, Paidós, 1999, p. 
141. 
� La neurosis es un conjunto de padecimientos mentales caracterizados por trastornos nerviosos y 
emocionales sin la presencia de lesiones físicas del sistema nervioso.  
�� Funk, Recordando…, p. 11. 
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en que asistió a la escuela Brandes en Tucson, Arizona, Maccoby estuvo inscrito en una 

escuela pública en Mt. Vernon. Se graduó de la Academia B. Davis donde fue 

galardonado con la medalla “General Von Steuben”.84 

En cuanto a su trayectoria profesional, Maccoby recibió el título de Licenciatura en 

Antropología con mención honorífica por parte de la Universidad de Harvard en el año de 

1954; estudió filosofía con Stuart Hampshire y Bernard Williams en el New College de 

Oxford, dentro del grupo de compañeros del Círculo “Woodrow Wilson”.85    

Ya graduado, Maccoby estuvo enseñando en Harvard para la compañía y 

secretaría del Comité en la Política Educativa de la Facultad de Artes y Ciencias. Recibió 

el grado de Doctor por parte de la Universidad de Harvard en Relaciones Sociales 

(combinado en ello  temas especializados en la psicología y la personalidad dentro del 

contexto de la antropología) en junio de 1960. Maccoby trabajó en Harvard con los 

grandes personajes del mundo académico, intelectual y científico de los Estados Unidos 

en la década de los 60, como David Riesman, Jerome Bruno, Burrhus F. Skinner, 

McGeorge Bundy y Clyde Kluckhohn.86  

En la Universidad de Chicago continuó sus estudios con el antropólogo Robert 

Redfield y con el psicoanalista Bruno Bettelheim.87 Es ahí que se interesa por la teoría del 

psicoanálisis desde la visión de los neo-psicoanalistas88 y los estudios de los grupos 

desde la perspectiva de la antropología y la sociología. También en la Universidad de 

Chicago estudió a Maquiavelo con el filósofo político Leo Strauss (1899-1973).  

Maccoby se casó con Sandylee Weille en 1959. Entre los años 1960-1968 vivió en 

México y se integró al espacio del psicoanálisis mexicano, donde hizo amistad con Erich 

���������������������������������������� �������������������
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Fromm, con quien más adelante compartiría su conocimiento para la aplicación del 

psicoanálisis más allá del trabajo terapéutico.89 

Maccoby expresó en “El carácter nacional mexicano” (1967) que Fromm había 

legado a México “un estudio del carácter social en una aldea mexicana, intentando probar 

en una forma empírica su teoría y al mismo tiempo iluminar el carácter social mexicano”.90 

A su juicio, parte del valor de su trabajo fue estimular a los analistas mexicanos, como los 

médicos Guillermo Dávila y Alfonso Millán, para “que intentaran estudios paralelos, 

utilizando los mismos métodos proyectivos y la teoría, con trabajadores industriales y con 

pacientes hospitalarios en la Ciudad de México”, además de conseguir recursos para el 

desarrollo del psicoanálisis en el país mediante el Fondo de las Fundaciones para 

Investigaciones en Psiquiatría de la Universidad de Yale, Estados Unidos.91  

Actualmente, Michael Maccoby vive en Nueva York, y aún sigue en el trabajo 

creativo de obras que comprenden sus ideas aplicadas a los distintos ámbitos de la 

sociedad, incluso en el ambiente empresarial. 

Otros estudios psicoanalíticos de Maccoby son Social Change and Social 

Character in Mexico and the United States (1970), The Gamesman: The New Corporate 

Leaders (1976), The Leader: A New Face for American Management (1981), The Bolivar 

Project: Productivity and Human Development (1978), Why Work?: Leading the New 

Generation (1988) y recientemente The Productive Narcissist, the Promise and Peril of 

Visionary Leadership (2003) y The Leaders We Need (2007). 

 

V.  Aplicación del análisis socio-psicoanalítico. El caso de la comunidad de 

Chiconcuac 

Fromm y Maccoby “se interesaron por la cultura mexicana por su apertura hacia las 

tendencias científicas europeas, la cual fue creciendo desde el momento en que, 
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utilizando métodos empíricos y hermenéuticos, comenzaron a investigar con alumnos 

mexicanos de la UNAM”.92   

En el prólogo de Socio-psicoanálisis del campesino mexicano, el autor refiere el 

desarrollo de esta investigación científica,93 señalando que Erich Fromm “construye su 

teoría del carácter social sobre el concepto freudiano de la naturaleza dinámica de los 

rasgos de carácter”.94 De ahí que se interesara en poner en práctica su modelo socio-

psicoanalítico para una comunidad en particular,  eligiendo la población de Chiconcuac 

que se localiza a 20 kilómetros de Cuernavaca, donde residía. Las afinidades e interés 

científicos de Fromm y Maccoby en cuanto a los mismos temas del psicoanálisis, y el 

modo en que éste se inserta dentro de las ciencias sociales, explican su asociación en el 

proyecto. 

Ambos doctores consideraron fundamental en su metodología tomar en cuenta 

que: 

los rasgos de carácter, son parte de un sistema dinámico, el sistema de carácter. 

Cambian sólo en tanto todo el sistema cambia, pero no independientemente. El 

sistema como un todo se ha formado como respuesta a la configuración social total; 

empero, esta respuesta no es arbitraria, está condicionada por la naturaleza del 

hombre, que determina las formas en que puede ser canalizada la energía humana. 

El sistema de carácter es la forma relativamente permanente en que la energía 

humana se estructura en el proceso de relacionarse con los demás y de asimilar la 

naturaleza. Es el resultado de la interacción dinámica del sistema-hombre y el 

sistema-sociedad en que vive.95 

 

A Fromm y Maccoby les interesaba determinar los rasgos de carácter para 

establecer cómo se comportaban los campesinos del centro de México en relación con las 
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características territoriales que perfilaban las producciones agrícolas y las capacidades 

productivas para el capitalismo que se instauraba en la región a mediados del siglo XX. 

Al inicio del libro, Fromm y Maccoby expresaron al lector que “México, como 

muchos otros países de una gran población rural, se halla hoy en la encrucijada de su 

desarrollo” que podría ser explicada mediante el socio-análisis.96 Esto requería se explicar 

el impulso de la cultura capitalista en varias partes del mundo, como América Latina, en 

que los gobernantes y las élites se insertaban al mercado productor de materias primas 

con una fuerza nunca antes vista. 

El concepto del socio-análisis emerge desde el mismo descontento que Fromm 

encuentra para los tiempos históricos que le toca vivir. Ya se había mencionado a 

principios de este artículo que tal teoría nació como una crítica a la Alemania nazi, y al 

resto del contexto capitalista que fue dominando al mundo occidental. Aunque no dio 

mayores frutos para llevarse a cabo para su aplicación en el contexto europeo, Fromm 

exiliado en Estado Unidos no dejaría su teoría en meras aspiraciones. 

Erich Fromm, con el apoyo de Maccoby, partió de esta metodología para 

aproximarse al mundo capitalista, mediante una comunidad mexicana. Con ésta se diseñó 

un proyecto de tipo psicométrico para explicar cómo emergía un nuevo tipo de carácter y 

personalidad en los campesinos, con la finalidad de reconocer aquellos problemas de tipo 

psicopatológico que se manifestaban en los sujetos del estudio. 

Para comprender ese proceso de desarrollo socioeconómico, los autores 

emprendieron una investigación de caso basada en  

una serie de datos científicos sobre los valores e impulsos arraigados 

profundamente en el campesino, que son los que determinan en buena parte su 

respuesta a las nuevas condiciones, exigencias y oportunidades. Un conocimiento 

minucioso de la estructura del carácter de los distintos sectores de la población 
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rural permite predecir los efectos probables que tendrán en los campesinos los 

programas educativos y los proyectos económicos que se trazan para ellos.97  

 

La mencionada serie de datos se obtuvo a partir de una amplia encuesta entre los 

mayores de 15 años de la comunidad de Chiconcuac. Para ello, Fromm y Maccoby 

definieron a los campesinos como “aquellos vecinos de un pueblo cuya ocupación 

principal es la agricultura, aunque también puedan trabajar como alfareros o 

pescadores”.98 Esto se apreciaba en varios de los municipios del Estado de Morelos en la 

década de 1960, a pesar de la cercanía con la Ciudad de México que se encontraba 

inmersa en una dinámica socioeconómica diferente.  

En el estudio se determinó que el sistema de producción campesino mexicano era 

“altamente individualista”, debido a que el campesino trabajaba “apenas por encima del 

nivel de subsistencia. No cuenta ni con el capital ni con la tecnología del agricultor 

moderno. Trabaja solo o con su familia, o con uno o varios asalariados, y utilizan aperos 

tan rudimentarios como el azadón y el arado”.99 Para los autores, esta característica 

socioeconómica se había originado al final del periodo colonial novohispano y el territorio 

feraz morelense era uno de los factores para su pervivencia. Esto se debía a que la 

agricultura en Morelos había sido la principal actividad económica por varios siglos.  

La muestra demográfica que delimitaron Fromm y Maccoby casi en su totalidad se 

compuso de individuos que practicaban la “agricultura tradicional” caracterizada por la 

producción del “excedente necesario para suministrar alimento a una población pequeña y 

relativamente estable. Empero, en el mundo moderno, se espera que la agricultura 

abastezca de víveres a una población siempre creciente”.100 La transición de la agricultura 

de subsistencia a la de producción intensiva de materias primas para el sistema capitalista 
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fue la coyuntura que le interesó analizar a ambos autores, misma que encontraron 

reflejada en Chiconcuac.  

El campesino en su relación con el medio ambiente “se preocupa por los cambios 

del clima; observa el estado de una planta o de un animal con una cuidadosa 

preocupación por su salud y enfermedad”.101 La dependencia del individuo con el medio y 

las especies vegetales fue concebida por Fromm y Maccoby como una distinción con el 

agricultor moderno que estaba preocupado por la producción intensiva de un solo vegetal, 

sin generar un apego emocional.  

Fromm y Maccoby dividieron a la sociedad de Chiconcuac en cuatro clases: 

ejidatarios que trabajan tierra propia, ejidatarios que trabajan una parte de tierra, 

ejidatarios que no trabajan tierra y no ejidatarios (la mayoría).102 La división social a partir 

de la tenencia de la tierra fue común en los estudios antropológicos de corte indigenista 

que se llevaban a cabo desde la década anterior.  

Los autores se percataron que  

el ser ejidatario en el pueblo significa pertenecer a una clase social privilegiada. Y, 

más importante todavía, significa tener la oportunidad de trabajar su propia tierra y 

estar por encima de la simple subsistencia, no depender de otros para trabajar, no 

tener que aceptar hasta los trabajos más bajos para mantenerse con vida [...] Los 

ejidatarios dominan las estructuras políticas del pueblo, tienen más riqueza 

material que los otros, poseen la mayoría de los negocios pequeños y dan a sus 

hijos más oportunidades de educarse. Además, la mayoría de los jornaleros 

depende de ellos para trabajar. De este modo, existen dos clases 

socioeconómicas básicas dentro del pueblo, a pesar de que la Revolución dividió 

los latifundios y trató de crear una sociedad campesina sin clases.103  

 

Es preciso aclarar porqué se eligió al pueblo de Chiconcuac para la aplicación del 
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método socio-psicoanalítico, además de la cercanía con su lugar de residencia en 

Cuernavaca.  

En lo que se refiere al Municipio de Xochitepec, Fromm señaló que lo escogió 

porque sus principales actividades económicas desde finales del siglo XIX eran la 

agricultura y el comercio. La distancia aproximada a la capital del Estado es de 15 km. En 

cuanto a la comunidad de Chiconcuac, su principal actividad es el cultivo de caña de 

azúcar y en segundo término fríjol y maíz. La distancia a la cabecera municipal es de 

aproximadamente 2 km.104 La elección de la comunidad de Chiconcuac requirió de los 

datos poblaciones censados por el gobierno morelense para soportar el factor teórico para 

la aplicación del método socio-psicoanalítico puesto en práctica por Fromm y Maccoby, 

como una aportación a la profesionalización del psicoanálisis en México. Los datos 

provinieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).105  

La información geográfica de la época al respecto de la población que 

contemplaban Fromm y Maccoby, les permitió formarse una idea de quiénes serían el  

grupo experimental y el grupo control.106  Además, la serie de datos que acopiaron ambos 

científicos ayudó a elaborar la  caracterología del campesino mexicano y así detectar 

cómo el tradicionalismo en las dinámicas de producción que prevalecían dentro de la 

���������������������������������������� �������������������
��� AAVV, Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, México, INAFED, 1986. 
Consultado el 10 de febrero de 2017, en 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17028a.html  
��� Los datos censales incluyeron: lugar de residencia, clase de parentesco o vínculo del 
empadronado con el jefe de la familia, sexo, edad, estado o situación civil, edad de la mujer al 
celebrarse el primer matrimonio o unión libre; sólo para las mujeres que habían tenido hijos, el 
número de hijos nacidos vivos e hijos que estuvieran vivos el día del censo; nivel de instrucción, 
ocupación, sector de actividad y posición en el trabajo, lugar de nacimiento, “defectos” físicos y 
mentales, vestidos, ingesta de pan y otros alimentos, bienes raíces, religión, calzado, lengua 
indígena, ingresos, gastos, nacionalidad, idioma, religión, alimentación y características de la 
vivienda (tenencia, número de cuartos, material de los muros y disponibilidad de agua). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1940/. Consultado el 2 de marzo de 
2017. 
��� El grupo control (grupo pasivo) es aquel grupo prototipo en el cual no hay intervención 
experimental. Es el grupo que se compara al grupo experimental (grupo activo) donde sí hay 
intervención, y así se presentan las diferencias de los resultados de aquel grupo atribuidos al 
efecto de la intervención, creado al azar en diseños experimentales, para ello mismo son creados  
medios no aleatorios en diseños casi experimentales. Warren, Diccionario…, p. 59. 
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comunidad de Chiconcuac, se transformó cuando la comunidad confrontó los cambios 

económicos nacionales e internacionales. Las nuevas generaciones de campesinos se 

van interesando más por los fenómenos de la productividad en forma similar a otros 

esquemas de desarrollo económico capitalista del siglo XX, situación que se ha venido 

gestando en otras comunidades relativamente pequeñas, dentro de otros espacios 

geográficos. 

Fromm y Maccoby avanzaban en el proceso de investigación respecto de la teoría 

psicoanalítca para comprender una personalidad que emanaban de un nuevo tipo de perfil 

del campesino mexicano dentro de la comunidad de Chiconcuac. Ambos llegaron a las 

siguientes conclusiones una vez alcanzada la realización de los objetivos del método 

socio-psicoanalítico: 

dedujeron, con el análisis de datos, un proceso de la “selección social”, por el cual 

ciertos tipos de carácter, en este caso los campesinos más empresariales, los 

“productivo-explotativos”, cuya meta era incrementar sus ingresos, se adaptaban 

mejor a la agricultura moderna y a la sociedad capitalista en desarrollo que los 

campesinos tradicionales cuyas metas eran más conservadoras y estaban 

relacionadas con valores de dignidad y respeto. El acenso al poder de los nuevos 

empresarios fue a expensas de otros tipos de carácter, menos capaces de 

adaptarse. El resultado fue la aparición de rasgos de carácter y conductas negativas 

en campesinos receptivos cuyo carácter no se ajusta al nuevo sistema 

socioeconómico.107 

 

Ahora bien, aquellos resultados que emanaron de todo este estudio, nos permite 

saber cómo ciertos esquemas tradicionales se van sustituyendo por nuevas formas de 

aproximarse a los métodos de productividad campesina, avocados de forma similar al 

capitalismo mexicano que rigió dentro de la segunda mitad del siglo XX. Es notorio que el 

nuevo perfil del campesino también se vería afectado de forma adversa por las exigencias 

���������������������������������������� �������������������
��� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis…, p. 45. 
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de un mundo más complicado, y a partir de ello se van manifestando conductas de tipo 

psicopatológico. Por ejemplo la violencia y el alcoholismo.108 

Como parte del nuevo perfil del campesino, los autores detectaron que la mayoría 

de los pobladores no se identificaba con el pasado, a pesar de la fuerte impronta del 

zapatismo en el discurso político del Estado de Morelos. Los habitantes de Chiconcuac 

aún guardaban un sentimiento de “miembros inferiores y desfavorecidos de la sociedad 

moderna” que cuestionaba los logros de la Revolución Mexicana. Entre las respuestas 

recurrentes, se encontraba que la mayoría anhelaba “escapar de la pobreza del 

campesino y participar de las muchas cosas buenas que se han inventado para hacer la 

vida más cómoda y agradable” en las ciudades, cuyos referentes eran Cuernavaca y la 

Ciudad de México. La minoría entrevistada se encontraba optimista en relación con su 

situación socioeconómica, gracias a que eran “los nuevos empresarios y los agricultores 

mejor colocados que tienen tierra”, para quienes la educación era la “esperanza para sus 

hijos” para ingresar “a la nueva sociedad industrial” que se imponía a su alrededor.109 Esto 

indica las distintas dinámicas sociales derivadas de los cambios económicos vividos en 

una pequeña población rural del centro del país. También advierte de la importancia de la 

educación como medio de distinción social y vía para la movilidad social dentro y fuera de 

Chiconcuac.  

Fromm determinó a través de los resultados obtenidos que el campesino de 

Chiconcuac se transformaba del pasado tradicionalista a la cultura capitalista de 

mediados del siglo XX. Por ello, la comunidad, sobre todo los más jóvenes, se adaptaban 

a las nuevas circunstancias.    

En su nueva patria, a Fromm le fue propicio continuar su labor humanista en pro 

de la realización del hombre, y hacer una crítica sobre la cosificación del ser humano.110 

De hecho, fue por sus críticas al capitalismo americano y sus campañas contra la guerra 

���������������������������������������� �������������������
��� Véase Beatriz Urías, “Degeneracionismo e higiene mental en el México posrevolucionario 
(1920-1940)”, Frenia, vol. IV, No. 2, 2004, pp. 37-67. 
��� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis..., p. 54. 
��� Concepto psicoanalítico constituido en el siglo XX como respuesta al auge de la cultura 
capitalista en el mundo occidental.  
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de Vietnam,  que en el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos lo 

tuvieron vigilado.  

Fromm y Maccoby expresaron que “un conocimiento minucioso de la estructura de 

carácter de los distintos sectores de la población rural permite predecir los efectos 

probables que tendrán en los campesinos los programas educativos y los proyectos 

económicos que se trazan para ellos”111 como parte del contexto del Estado 

posrevolucionario. Esta resolución permite saber por dónde se podría abordar, junto con 

el Estado, el diseño de programas sociales y métodos para aplicarse en pro de una 

comunidad campesina y así detectar fortalezas y debilidades al respecto. Esto para 

resolver aquellas manifestaciones psicopatológicas en la conducta, asunto que compete a 

los temas de la medicina y la psiquiatría, y que emergen debido a los cambios mundiales, 

donde gobierna el sistema capitalista, el cual se caracteriza por su tendencia al dominio 

dentro de los sistemas de producción. 

Después de que este trabajo viera la luz, Chiconcuac ocuparía un lugar importante 

como marco de referencia, para el estudio y aplicación del método socio-psicoanalítico.112 

Fromm y Maccoby expresaron “El carácter de los aldeanos” (1970) que: 

El síndrome productivo-explotador caracteriza al “hombre nuevo”. En la sociedad 

medieval, los valores humanistas de la Iglesia trataban de presionar a quienes 

preferían el lucro material frente a los valores religiosos. En la sociedad moderna, 

las personas se inclinan más a considerar a tales empresarios desde el punto de 

vista de que ayudan a la economía, son capaces de aprovechar las nuevas 

oportunidades.113 

 

Fromm y Maccoby perfilaron una situación que se gestó desde mediados del siglo 

���������������������������������������� �������������������
��� Fromm y Maccoby, Socio-psicoanálisis…, p. 15. 
�� Por ejemplo, Erich Fromm y Michael Maccoby, “Variables caracterológicas, socioeconómicas y 
culturales de una aldea campesina mexicana”, Revista de psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología, 
No. 17-18, 1971, pp. 21-36. 
��� Véase Erich Fromm y Michael Maccoby, “El carácter de los aldeanos”, Revista de psicoanálisis, 
Psiquiatría y Psicología, No. 16, 1970, p. 44. 



���

�

XX y que continúa en la actualidad. Son aún muchas las regiones en México (y del 

mundo), donde poblaciones relativamente pequeñas van resintiendo los cambios que se 

gestan tanto a nivel nacional como al internacional, con el avance del modo de producción 

capitalista, se incluye la transformación del orden social y del espacio geográfico, para 

adaptarse a la nuevas exigencias y necesidades. Su estudio permitirá explicarnos la 

complejidad del cambio de las conductas de los grupos humanos, como efecto de la 

transformación de los métodos de productividad que las afectan. 

En ¿Tener o ser? (1976) uno de los libros derivados del análisis del campesinado 

morelense, Eric Fromm expresó que “el hombre ha entrado en una nueva época de la 

historia de la evolución”.114 Está luchando por conseguir un cambio fundamental, ya que 

ha intervenido en este proceso social. Más vale “que aprecie este hecho y que cultive su 

sabiduría para dirigir el proceso hacia su realización y no hacia su destrucción”.115 De 

igual manera, Maccoby llegó a afirmar que 

Fromm personalmente sentía repulsión por el carácter moderno, tan diferente al 

suyo. Fromm era una persona de sentimientos profundos y de integridad y estaba 

disgustado por la superficialidad y el oportunismo del hombre mercantilista. En 

Fromm se dan simultánea y complementariamente dos actitudes básicas: un 

desprecio por el hombre moderno, por el carácter social predominante y una 

afirmación de la tradición mesiánica.116  

 

En un escrito de 1981, Michael Maccoby afirmó que Fromm elaboró su teoría del 

carácter social “sobre el concepto freudiano de la naturaleza dinámica de los rasgos del 

carácter”, pues la estructura del carácter explicaba acciones, pensamientos e ideas de 

una comunidad y con ello se determinaban “las motivaciones del individuo, sus 

���������������������������������������� �������������������
��� Erich Fromm, ¿Tener o ser?, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 7. 
��� Fromm, ¿Tener o ser?, p. 7. 
��� Citado en Víctor Saavedra, La promesa incumplida de Erich Fromm, México, Siglo XXI, 1994, 
pp. 111-112. 
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satisfacciones y frustraciones”.117 Lo anterior muestra el interés de los psicoanalistas 

frommianos por determinar el carácter del campesino en sus facetas tradicional y 

contemporánea, para con ellas establecer generalidades sobre un grupo ampliamente 

distribuido  en México. 

Maccoby también explicó que el término "carácter" en la teoría psicoanalítica 

implicaba una estructura de motivos “subyacentes, interrelacionados y relativamente 

invariables desde la niñez, o, como lo define Erich Fromm, los rasgos del carácter son 

anhelos apasionados relativamente permanentes. Cuando estos impulsos se satisfacen 

en el trabajo, en el juego, en las relaciones con los demás, el individuo siente placer y 

seguridad; cuando se frustran, la persona se vuelve ansiosa e insegura”.118 Frustraciones 

comunes en la sociedad capitalista.  

Como se ha visto, en el estudio del campesinado morelense se perfilaron aspectos 

teóricos y metodológicos que se expresaron en otras obras de Fromm. Al estudiar las 

reacciones psicológicas de los grupos sociales, debemos ocuparnos de la estructura del 

carácter de los miembros que los integran, es decir, de los caracteres individuales. Sin 

embargo, lo que nos interesa no son las peculiaridades que contribuyen a las diferencias 

interpersonales entre los miembros de un mismo grupo, sino aquella parte de la estructura 

del carácter que es común a la mayoría de ellos. Podemos denominar a esta parte 

carácter social.  Éste es necesariamente menos específico que el carácter individual.119 

 

Conclusiones 

Entre 1940 y 1950, México se encontraba en un momento de transición respecto de su 

formación democrática, social, económica, educativa y cultural. Fueron años de amplias 

expectativas socioeconómicas, en que se vieran superados muchos de los problemas que 

acaecían a la sociedad mexicana, debido al pasado revolucionario. El Estado 

���������������������������������������� �������������������
��� Michael Maccoby, “Erich Fromm y el psicoanálisis de la sociedad. Una  reseña histórica”, en 
Erich Fromm y el psicoanálisis humanista, México, Siglo XXI, 1981, p. 210. 
��� Michael Maccoby, “El carácter nacional mexicano”, en Roger Bartra (ed.), Anatomía del 
mexicano, México, Plaza y Janés, 2002, pp. 41. 
��� Véase Erich Fromm, El miedo a la libertad, México, Editorial Artemisa, 1985, p. 303. 
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posrevolucionario proyectó acciones para que México se adentrara poco a poco al mundo 

contemporáneo internacional, y esto lo condujera hacia la prosperidad económica. 

El psicoanálisis logró conquistar una gama de contextos variados, se aportó 

mucho primero al mundo europeo y más tarde al continente americano. El psicoanálisis 

sirvió en México para tratar de modernizar los rubros educativos, científicos, médicos, 

geográficos, filosóficos y sociales. 

La llegada de Erich Fromm y Michael Maccoby a la Ciudad de México fue el 

comienzo de una nueva era para la historia del psicoanálisis en México, teoría la cual 

ejercía una mayor presencia en los terrenos del mundo de la medicina académica. 

Ejemplo de ello fue que la Facultad de Medicina de la UNAM se convirtió en la primera 

institución donde el psicoanálisis encontró su punto de despegue, para más tarde dar 

nacimiento a nuevos institutos encaminados en el entrenamiento de psicoanalistas 

mexicanos de distintas corrientes del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría. 

Ambos doctores fueron visionarios de una teoría de contenido sociológico que 

gracias al psicoanálisis de corte humanístico logró indagar en las necesidades del ser 

humano en el marco de un mundo capitalista. Con esto, su estancia en México les abrió a 

ambos doctores una nueva forma de ver los efectos del mundo contemporáneo sobre las 

comunidades campesinas y grupos sociales de otra índole.  

Erich Fromm jamás abandonó su teoría sobre el socio-análisis, ya que sabía de 

antemano que el hombre contemporáneo se enfrentaba día a día a un mundo nuevo 

como en ninguna otra época de la humanidad, y que traería por consecuencia una serie 

de anomalías por demás complejas, que requerirían de nuevos modos de aproximarse a 

una solución en pro del desarrollo humano, sin que éste perdiera su esencia en lo 

profundo de su ser.  Como lo ha señalado Rainer Funk “la solución del hombre a sus 

necesidades fisiológicas es, psicológicamente hablando, simplemente sencilla, aquí la 

dificultad es puramente sociológica y económica”.120 Para el caso de la comunidad de 

Chiconcuac, tanto Fromm como Maccoby, le dieron vida a un modo creativo y novedoso 

���������������������������������������� �������������������
�� Rainer Funk, La creatividad según Erich Fromm. Con textos significativos de Erich Fromm 
acerca de la orientación productiva de carácter, México, Demac, 2011, p. 79. 
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de estudiar el fenómeno social con base en los principios científicos en que ambos 

doctores se formaron. Éstos se propusieron comprender cómo una comunidad se va 

transformando y va con ello dejando de lado el tradicionalismo y acervo cultural de su 

pasado para “adaptarse” a las nuevas demandas y exigencias del contexto capitalista.  

Con Socio-psicoanálisis del campesino mexicano se abrieron nuevas 

investigaciones en torno al tema, y que bien vale la pena revisar, para así resolver las 

dificultades que los grupos sociales encuentran en su camino frente a los retos del mundo 

actual. 

La obra de Fromm y Maccoby fue el resultado de una serie de investigaciones y de 

aportaciones pioneras en las investigaciones psicoanalíticas del mundo como base para 

construir una vía de comprensión de  las dinámicas de las comunidades y pueblos en sus 

distintos contextos y espacios geográficos que están inmersas en la cultura capitalista 

contemporánea. 

 

 

�  
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