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Introduccion 

Ana Isabel Alvarez Salgado' 
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 

E
!'>te es el segundo nurnero sobre la p<;ico logfa en el Caribe Islciio quc 

publica la Revista Jnteramericana de Psicologfa (RIP). EI vo lumen 34 

#I mayormente focalizo en areas y aspectos aplicados de la disciplina. 

Este numero pone enfasis en la historia de la psicologfa de la region . lgual quc 

el anterior incluye trabajos de diversoc; pafses. coma Cuba, h las Vfrgcncs 

Estadounidenses. Haitf, Jamaica, Republica Dominicana y Puerto Rico; a~f como 

en distintos aspectos de la historia de la disciplina. Estos incluyen lo\ prccur· 

sores y precursoras, la enseiianza. y la profesionalizacion y reglamenta ·i6n cJ' lu 

practica psicologica, entre otros. Tai vez sea esta la primera vez que sc puhlicu 

un conjunto de escritos sobre la historia de la psicologfa en el Caribc l~leno . 

El volumen cierra con un ensayo en el cual intento, desdc la pcrsp 'ctiva 

historica. explicar el devenir de la psicologfa en la region tomando coma punto 

de partida tanto los trabajos de e te numero como las del anterior. entrc otros. 

Conffo que este esfuerzo estimule la generacion y desanollo de tcorfa, invcsti

gacion y publicaci6n en nuestros paises. 

' Puede comunicarse con la autora a la 'iguiente direcc16n: lniversidad de Pueno Rico. 
Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de p,icologfa. P.O. Box 23345, UPR 
Station. San Juan. Puerto Rico 00931-3345 
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Introduction 

Ana Isabel Alvarez Salgado 
University of Puerto Rico, Puerto Rico 

This is the econd is ue of the Interamerican Journal of Psychology 

(IJP) about psychology in the Insular Caribbean. Volume 34 #I focused 

mainly on applied areas and effort within the di cipline. As did the 

previous issue, thi number includes articles from various countries such as 

Cuba, United State Virgin Islands, Haiti , Jamaica. Dominican Republic and 

Puerto Rico; as well as different aspects of their history such as precursors, 

teaching, professionalization and regulation of its practice. This may be the first 

time a vo lume of hi tory of psychology in the In ular Caribbean i published. 

Thi number concludes with an article in which I attempt to explain the devel

opment of psychology in the region from a historical perspective taking the arti

cles in this and the previous issue. as well as other , as a van tage point. I trust 

this effort will stimulate the generation and development of theories, research 

and publications in our countries. 
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Eldra Shulterbrandt and the Development 
of Public Mental Health Services 

in the U.S. Virgin Islands 

Patricia Rhymer Todman' 
University of the Virgin Island, United States Virgin Islands 

Abstract 

This paper narrates Eldra Shulterbrandt's life (l 913-1994) as a leader in the devel
opment of mental health programs and services in the U.S. Virgin [slands. She 
was the first psychologist in the Virgin Islands as well as the Director Of the 
Mental Health Services Office for over 24 years. She was a key figure in the 
development and implementation of preventive and forensic program as well as 
rehabilitation services for alcoholics, educational and interagency efforts and 
training programs for employees. Among her achievements are building a 
Psychiatric Hospital in 1961, establishing a diagnostic center for mental health 
and mental retardation (1965-66) in St. Thomas, as well as the University College 
of the Virgin Islands (1963) and the Caribbean Institute of Alcoholism (1974). 
Finally, she contributed to the reorganization of the Virgin Islands health system 
in 1975 with the support of the United States National Institute of Mental Health. 

Compendio 

En este trabajo se narra la vida de Eldra Shulterbrandt (1913-1994) como lfder en 
el desarrollo de los servicios y programas de salud mental en las Islas Vfrgenes 
estadounidenses. Ella fue la primera psic61oga en las Islas Vfrgenes y Directora 
de la Oficina de Servicios de Salud Mental por mas de 24 aiios. Fue una figura 
clave en el desarrollo e implementaci6n de programas preventivos, forenses y 
para el tratamiento del alcoholismo; asf como de programas educativos y de 
colaboraci6n interagencial y de programas de mejoramiento para los empleados 
y empleadas. Entre sus logros se mencionan la construcci6n de un Hospital 
Psiqui<itrico en el 1.961., el establecimiento de un centro diagn6stico para salud 
mental y retardaci6n ( 1965-66) en San Thomas, al igual que el establecimiento de! 
Colegio Universitario de Islas Vfrgenes ( 1963), la creaci6n de! lnstituto Caribeiio 
de Alcoholismo (1974). Por Ultimo, se le atribuye la reorganizaci6n del sistema 
de salud en las Islas Vfrgenes en el 1975 apoyada por el Instituto Nacional de 
Salud Mental de los Estados Unidos. 
1 Address for correspondence: Division of Social Sciences, University of Virgin Islands, #2 
John Brewer Bay. St.Thomas, USVI 00802. 
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he history of mental health in the U.S. Virgin .Islands is closely inter'. 

twined with the Jife of one individual, Eldra Laura Monsanto 

Shulterbrandt (1913 - 1994). Eldra Shulterbrandt was a leader in her 

society for more than ~orty years, establishing a lifelong .interest and career in 

education beginning as a teacher of High School English upon her graduation 

from Spelman College with a Bachelor's degree, and subsequently adding an 

interest and career in psychology. She was appointed on May 5, 1949, as the first 

psychologist for the Territory and soon.thereafter served as the Director of the 

Bureau of Mental Health Services for over 24 years, until her retirement on 

September 30, 1976. Concurrent with this appointment she served as 

Chairperson of the VJ Board of Education, Executive Secretary of the VI 

Government Commission on Human Services, co-founder with Michael 

Beaubrun, a renowned Caribbean psychiatrist, of the Caribbean Federation for 

Mental Health and the Caribbean Institute on Alcoholism, and a founding mem

ber of the Board of Trustees of the College of the Virgin Islands, established in 
1963. .Her list of acti,vities and accomplishments is not limited to these but 

extends to include n1emberships on the boards of many arts and civic organiza

tions. 

Despite her contributions to the community, there is no concise record of her 

accon1plishn1ents as exists for other notable Virgin Islanders; this, however, may 

be due to her own reluctance to be featured in the public limelight in her activi

ties (J. Tuitt, Personal Communication, October 18, 1991). Others have noted 

that she used her political and professional connections, and her forceful, per

sonal influence to great effect, preferring to direct events from the background 

(L. Cromwell, Personal Communication, October 8, 1991; M. Smith, Personal 

Communication, October 23, 1991). In researching the annual reports of the 

Health Department and other public documents of the 1950s and 60s, Eldra 

Shulterbrandt's nai~e does not stand out frequently in claiming authorship of 

ideas or papers, although in the early years it was particularly true that there was 

no one else to write the reports. Cromwell recalled that although she was very 

articulate and impressive in making speeches for the causes she was so interest

ed in, she hated writing things down, and probably was not at all sure what she 

was going to say before she said it (Personal Communication, October 8, 1991). 

Shulterbrandt was not an academic · psychologist: one publication 

(Shulterbrandt, 1961), annual reports and a few speeches and remarks have sur

vived in her sparse written record. Although she sponsored a number of valuable 

. •. 



SHULTERBRANDT'S LEGACY TO PSYCHOLOGY IN US VIRGIN ISLANDS 

scientific research projects on the psychological issues facing the Territory, she 

disliked the tedium and attention to detail required in the research process (L. 

Cromwell, Personal Communication, October 8, 1991). Notwithstanding, she 

used her tremendous energy and her talents as an initiator and organizer to direct 

the development of psychology and education in the Territory for many years, 

and laid the groundwork for others to cultivate. 
This paper will focus primarily on Shulterbrandt's contributions to public life 

in the Virgin Islands, particularly the establishment and development of the 

Health Department's Bureau of Mental Health. She was the first of her family 

to pursue a higher education, receiving an B.A. degree from Spelman College in 

Atlanta, Georgia in 1936, and a Masters degree from Columbia University in 

Speech Correction and Theatre Arts in 1939 or 1940. She was employed as an 

English teacher and guidance counselor at the Charlotte Amalie High School in 

St. Thomas from 1936 through 1948. During this period she took a.year's leave 

of absence to pursue a Masters in Education at Harvard University with a con

centration in Counseling and Guidance, a degree she received in 1945,. 

In the late l 940's Shulterbrandt became interested in working with the men

tally ill population of St. Thomas, a severely neglected and ill-treated group 

heretofore. Shulterbrandt's motivation for making the transition to mental health 

services is unknown. A 1968 special report of the Home Journal points to her 

experience as a teacher having "direct contact with children with speech defects" 

(Joe, 1968) as influential. It is also probable .that her exposure to :.counseling 

issues during the Masters program at Harvard may have stimulated her interest. 

Not least in importance might have been the growing natio~al response to men

tal health issues stimulated by the National Mental Health Act of 1946_ (cited in 

Shulterbrandt, 1961), which made funding for the new concept of Community 
Mental Health programs available to the States and Territories. The Virgin 

Island's Department of Health availed itself of these funds early in 1949, and it 
seems likelY that in prior planning a process effort was made to identify an·d train 

potential staff for the new program. In fact a USPHS "Report on Health and 

Medical Care in the Virgin Islands" published in 1947, makes recommendations 

for the inclusion of 25 beds for "nervous and mental patients" in a proposed new 

general hospital for the city of Charlotte Amalie (USPHS, 1947). It would have 

been characteristic of her that Shulterbrandt became interested in the stimulation 

of a new and challenging field, and responded to the opportunity provided. 

Having determined to make the change, she went abroad for further special

ized study in clinical psychology, apparently primarily in the form of a year-long 

internship in 1948-49, at the Academy of Medicine, the La Fargue Clinic and the 
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Quaker Readjustment Center, all in New York (Mrs. E. Shulterbrandt, 1949). It 

is interesting to note that in terms of the expectations for clinical training of the 

present day, Shulterbrandt would not have been considered a fully qualified clin

ical psychologist without the doctorate degree. However, Korchin (1976) 

records that few applied psychologists up through World War II held doctorates 

in psychology. The Veterans Administration and newly formed National Institute 

of Mental Health became major supporters of clinical training and research in the 
early postwar period. The Ph.D. scientist-professional concept of clinical psy
chology was established as a "philosophy and a model of clinical training" in 

1947 by the American Psychological Association, and affirmed by other leaders 

in American psychology at a 1949 conference at Boulder, Colorado. "Procedures 

were developed for the evaluation and accreditation of university graduate pro

grams and internship programs in clinical centers ( ... ) and in 1948 twenty uni

versities were given full approval" (p. 46). Hence Shulterbrandt's training was 

not unusual for the period. 

Shulterbrnndt's first appointment was reported in the Daily News (May, 1949) 

as that of a psychologist, whose "duties will include assistance to the psychiatrist 

[ ... ],conducting psychiatric [ ... ] interviews, administer and interpret psychome

tric [ ... ] tests and screen cases to determine the evidence of neurosis and psy

chosis." 

Campbell (1973) in his classic study of personality and culture in St. Thomas, 

commented on "the treatment accorded the severely mentally incompetent per

sons who live in the townu that was common during the period prior to 

Shulterbrandt's appointment. 

The municipal council has taken no interest in providing a home for 
these individuals, and those who have no relatives wander the streets. It 
is not un~ommon for a crowd of either sex to make a game of tantaliz
ing these helpless defectives, apparently deriving great amusement 
from their shoving and taunting. Adult passers-by seldom interfere (p. 
68). 

These observations were made during Campbell's visit for purposes of data 

collection in 1941, a year after the Territory had entered into a formal agreement 

with the federal government to transfer Virgin Islands patients, legally declared 

insane, to St. Elizabeth's Hospital in Washington, D.C. for treatment and care. 

That agreement was written into the U.S. Code by Act of Congress on July 18, 
1940 (Title 24, Sec. 196 b, cited in U.S. Public Health Survey Team, 1961). 

However, little-had·changed by the time amental·health program was established ")--

in 1949. Shulterbrandt (1961) in her history of the program, described the 
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appalling condition of about thirty psychotic patients locked in cells in the St. 

Thomas municipal hospital as follows; 

The backlog of psychiatric patients, many of whom had been hospital
ized for thirty years in the "Psycho Ward" of the municipal hospitals 
was the number one problem. At this time, they were housed in formi
dable stone buildings with grated iron doors and iron bars at the win
dows. They were ·in the hands of three or four untrained attendants, who 
did not attend to their personal needs. Food was given to them through 
the bars and was often served in tin cans which originally contained 
soup, milk, vegetables, etc. They were never allowed to leave their 
cells, and they received little medical or nursing care (p. 441). 

She was even more graphic in the Mental Health Annual Report of l 955 (VI 

Department of Health, 1955): 

Patients relieved themselves on the floor of the cells and only two or 
three persons ever went into the cell to clean periodically and give them 
a change of clothing. When a patient was manic and excited, he would 
attract the attention of the children going home from school who would 
gaze at these unfortunate people as though they were caged animals. 
Routine medical care wa.:; at a premium and people were afraid to go 
near these cells. They stood off at a safe distance fearing that at any 
moment the bars would be broken and they would be attacked. This 
was true not only of the layman, but of staff members. ( ... ) no one 
can deny that the major reason for this condition was fear of the psy
chotic and the feeling that they were lost souls who could not be helped. 
There was little understanding of the needs of the mentally ill, little 
understanding of the courses of various types of mental illness and of 
how to help these people (p. 3). 

Indeed, 20 and 28 years later, both a U.S. Public Health survey of the mental 

health program undertaken at the request of the Governor of the Virgin Islands in 

1961 (U.S. Public Health Service [USPHSJ Survey Team, 1961), and the territo

ry's first visiting psychiatrist, commenting for the press in 1968 (R. Hernandez, 

cited in R. Joe, 1968) noted continuing difficulties in the arrangements for hos

pitalization, discharge and aftercare for St. Elizabeth's patients, including no 

clear-cut criteria for selection, long waiting periods and lack of housing and serv

ices prior to transfer, and fragmented, inadequate services following discharge. 
In fact, from the start, although Shulterbrandt did perform the traditional clin

ical functions of testing and providing psychological treatment to patients, she 

saw her role as much broader than that of direct service delivery. At the end of 

her first year she wrote, "This is a prevention program, and in this regard every 

attempt is made to meet, adjust and direct situational mental problems arising in 
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the home, school, social welfare department, courts and correctional institu

tions." (VI Department of Health [DOH], 1950). All cases were accepted by the 

"infant" program, including the most chronic and hopeless. A public health 

model was adopted, with the goals of changing community attitudes and focus

ing attention on the problems of the mentally ill and the need for mental health 

services, and combining "preventative and therapeutic approaches to insure good 

community mental health" (Shulterbrandt, 1961, p. 440). 
The skeleton staff assigned to the fledgling program included Shulterbrandt as 

the only full-time staff member, who held administrative responsibility for the 

program. It also included a part-time medical social worker, Mrs. Ruth Adams, 

who was appointed at th_e same time as Shulterbrandt and was shared with the 

Municipal Hospital, and who with Shulterbrandt covered both St. Thomas and 

St. Croix. Finally a visiting psychiatrist from Puerto Rico was added, Dr. 

Raphael Hernandez who traveled once a week, alternating visits to each 1nunic
ipality, to follow patients. Hernandez provided considerable support and direc

tion for Shulterbrandt in her new profession - she credits him with facilitating the 

acceptance of the medical community, establishing the public health philosophy 

and goals of community education and treatment, providing essential training for 

the other two staff in observing, selecting, analyzing and reporting of significant 
psychiatric data, and supervising the treatment progra1n which she carried out in 

her role as psychologist (Shulterbrandt, 1961). 

Shulterbrandt saw her program, and perhaps herself, as being received in the 

community with polite skepticism and condescension, and worked hard to estab

lish her credibility. In its first year of operation, the mental health clinic, housed 

in an old "scantily furnished" kitchen of the hospital, gave services to 150 chil

dren and adults, an unexpectedly large number (Shulterbrandt, 1961). She also 

made the rounds of the "grownup services", the depart1nents of Social Welfare, 

Education, Police and Prison, the courts. the clergy, nursing groups, the juvenile 

aid bureau, and civic organizations, to reassure ·these agencies that she would not 

encroach on their activities, and to enlist their cooperation. In her words, 

During the period of planning and organization it became clear that 
while existing agencies offered casework services, educational guid
ance and judicial counseling, there was no one agency prepared, either 
with trained personnel, funds, or tin1e, to assume the over-all responsi
bility of community mental health. However, great care was exercised 
to ensure cooperation of these agencies and to guard against creating 
feelings of threat, displacement, or loss of status. This called for 
patience, hun)ility, ·ario willingness to listen. This point could hardly be 
overemphasized (p. 439). 
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And again, 

Agencies were approached with the proper protocol and assured of the 
respect for the mental health aspects of the work they had been doing 
(p. 440). 

EdU.cational activities and inter-agency cooperation remained a cornerstone of 
the mental health program throughout Shulterbrandt's tenure. A federal program 

review conducted by the USPHS and Children's Bureau (USPHS; 1952), noted 

with approval that "Scripts are prepared locally and local people take P"crt [in] 

radio prog:ams held once weekly. Panels and skits are both used. Films, pam
phlets and booklets are widely distributed." Radio programs, group discussions, 

consulting services, workshops and in-service training provided to professional 

personnel in the Health Department and other agencies, as well as film screen

ings are routinely mentioned in the Annual Reports (Virgin Island Department of 

Health, 1951 - 1974). 
·~,, 

A Mental Health Week was initiated in May, 1952, and annual Mental Health 

Working Conferences for in-house or inter-agency training and staff develop

ment were initiated in 1951 and continued for at least 5 years. As illustrative 

examples, the th.eme of the Third Annual Mental Health Working Conference in 
1954, restricted to members of the Health Department to focus on their needs and 

concerns, was "Scientific and Economic Uses of Human Resources". Invited 

presenters were Mrs. Elizabeth Ross,_the then Deputy Chief of the Childrens' 
Bureau, a psychiatric social worker and psychologist, and Dr. Bertram Schaffner, 

a psychoanalytically oriented psychi.atrist well known as a scholar on German 

authoritarianism, who had functioned as a U.S. psychiatrist at the Nuremburg 

Trials. Topics selected by the Health Department staff for discussion included 

emotional security on the job, communication, a teamwork approach, and edu
cation and training needs (Virgin Island Department of Health, 1954). ' 

The Fourth Annual Mental Health Conference in 1955 was open to the staff of 

other agencies, and exa~ined various aspects of gro~p processes and functions, · 

scrutinized leadership functions, and examined forces which contribute to or hin
der com.munity growth .. Attendance at this 5 day conference was recorded at .123 

persons, a very large representation of the professional community, although 

many did not attend the entire conference. As in the previous year, Shulterbrandt 
was able to attract well recognized and influential professionals in the field as 

presenters. including Dr. Hilde Bruch speaking on 'changing concepts in psy

chological child care', and Gordon Lippitt on 'concepts of leadership', in addi

tion to Dr. Schaffner (Vfrgin Island Department of Health, l 955). 

Clearly Shulterbrandt was able to meet some strongly felt needs for profes-
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sional stimulation and development in the organization of these conferences. 
Her own perspective on their usefulness was to recognize the value of building 

awareness and goodwill among Health Department and other agency staff, to 

ensure their cooperation in filling needs her tiny staff could not possibly meet. 
Commenting in the 1955 Mental Health Annual Report about the dangers of 

identifying a program with an individual person, Shulterbrandt stated, 

It is for this reason that we like to feel that the staff of the Mental Health 
Program in the last six years has not been limited to the three persons 
who appear on the payrol1, but has grown to include every Division in 
the Health Department and certainly agencies in the local government, 
and citizens in the community. ( ... ) It is only this way that the Mental 
Health Program could survive. It was only in recognizing and utilizing 
the reservoir of local resources that we could give the services and do 
the job outlined in the report (p. 12). 

She gave full credit to the mental health specialist consultants who were 
11 tapped at every opportunity to provide technical assistance, inspiration, and 

direction" (Shulterbrandt, 1961, p. 446), and who gave unstintingly of their time 

and wisdom, without re1nuneration, providing consultation, conducting teaching 

seminars and working conferences, assisting with recruitment, and even treating 

patients. These friends of the Virgin Islands should be given much credit for 

some of the achievements of the Mental Health Program (p.447). 

Schaffner, who was a personal friend as well as a consultant, and who was 

noted by Cromwell as having guided Shulterbrandt's development in mental 

health through the nineteen fifties and sixties (Personal Communication, October 

8, 1991), was singled out for special mention in her article. Shulterbrandt was 
aware of the limitations of her training and expertise, but compensated for these 

with the best possible use of her fearlessness and organizational skills, bringing 

in consultants regarded as at the pinnacle of their professions, often in exchange 

for only room, board and her own hospitality, to supplement the services she 

could provide. 

Yet another factor in the success of the working conferences, and in the devel

opment of her Mental Health program was Shulterbrandt's focus on recognizing 

feelings: intra and interpersonal needs, as they affect working efficiency. She 

stressed that not only the feelings of patients as people are important, but also the 

feelings of employees towards supervisors and towards each other. This orien

tation was clearly a legacy of her clinical training, which she put to good use 

. _building relationships with Health Department staff. To quote her philosophy as 

expressed in the 1955 Mental Health Annual Report, 
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Every year during our Annual Working Conference we give recommen
_dations which include those for improving interpersonal relations, 
improving staff supervisory relations. If we continue to have poor rap
port, it must be because so much of this is taken for granted. It is easi
er to blame the other person. Our jobs will be made much more effec
tive if our working relationship with our staff, and with our team, is on 
a good healthy basis. We can then be assured of utilizing our human 
resources to the greatest possible extent. ( ... ) . 

It becomes increasingly imperative that each and every one of us who 
is a servant of the people, examine our own attitudes -- our attitudes 
towards ourselves, towards our families and towards our staff in an 
effort to determine methods, ways, approaches of strengthening our 
professional and technical offerings. If this one pOint can be communi
cated and assimilated, we then are on the threshold of building a strong, 
dynamic, forceful integrated program which will pay off in better serv
ices to the people we serve. 

(. .. ) We cannot be too firm on this point, we cannot repeat it too often, 
although repetition does not necessarily give assurance of acceptance or 
understanding, but if we dedicate ourselves to making these concepts an 
integral part of our lives, of our program planning and of our approach
es, we can then be assured that we will be on the path to giving better 
services ( pp. 34-36). · 

Shulterbrandt had quickly established her usefulness to the Health Department 

and rose in status and position. By 1952, she was formally identified as Director 

of the renamed 'Division of Mental Health Services', rather than as psychologist 

(VI DOH, 1952). By 1955 she had consolidated her position and was sufficiently 

confident to challenge her superiors to provide increased financial and staff sup

port to the Division. Complaining about the apparent perception that since the 
. . . 

Mental Health program was operating adequately with a skeleton crew it did not 

really need a complete team of professionals, she subtly threatened to quit. 

If, after six years of operation, the community is no further on its way 
towards accepting and utilizing the positive mental health approach 
than it was before the Program started, then it is time to humbly admit 
failure. 

The test of these six years rests, in a measure, in the answers to the fol
lowing: Does the community recognize fuller[ ... ] the need for Mental 
Health Services? Is the community more aware of the· benefits to be 
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derived from a Mental Health Program? Is the community willing to 
lend support to such a Program? Will "mental health" be a forgotten 
concept if there is a change in staff personnel? ( Mental Health Annual 
Report, 1955, p. 12). 

She noted a steady decrease in the Mental Health Program budget, partly to 

lower or no appropriations of local funds, and partly due to the funnelling off of 

designated federal funds to other services of the Health Department, underscor

ing the disapproval by federal consultants of this practice. The effective mental 

health budget was pegged at $12,000 to $13,000, rather than the $17,000 [actu

ally $I 8,000 to $20,000] allocated on record. She requested that as Director of 

Mental Health she be advised of the status of Mental Health Funds and of peri
odic budget changes. Not coincidentally, a reorganization of the Health 

Department effective in September 1955, had placed her Division as one of nine 
under a new Assistant Con1missioner for Public Health, Dr. C. Warren Smith. 

This eliminated her direct line to the Commissioner, a change she was reputedly 

unhappy with (M. Smith, Personal Communication, October 22, 1991 ). She 
admonished the Commissioner in writing, 

Until the day when each and every one of us, starting from the lowest 
paid employee right up to the Commissioner of Health, realizes the 
importance of good interpersonal relations, the importance of the feel
ings of others, the importance of recognizing the needs of the people 
with whom we work -- until this is done, We cannot be assured that we 
are giving the best possible services (Mental Health Annual Report, 
1955, pp. 35-36). 

Although the reorganization held for the next ten years, her efforts did not go 

unrewarded. In 1956 she was awarded a scholarship by the Department of Health 

for a year of postgraduate study at the University of Denmark at Copenhagen and 

Aarhus. Taking her daughter with her, she relocated for the year. Upon her 

return, the Division of Mental Health's budget for the 1957-58 fiscal year had 

increased to $26,149 from $18,871 in FY 1955-56, or from 1.3% to 1.5% of the 

budget for the total Health Department. A small enough amount, yet she could 

report ~t. the end of that year that for the first time, the Division had five full-time 

employees on staff, a Director, psychiatrist, psychological assistant, special edu

cation and guidance counselor, and secretary, and was recruiting for a psychiatric 

social worker, clinical psychologist, and administrative assistant (Virgin Island 

Department of Health, 1958). 

Although the final year for whiCh i Mental Health Working Conference is 

reported was 1956, Shulterbrandt was again expanding her activities, on both a 
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local and a regional level. On the local level, the 1959 Annual Report refers to 

organized Mental Health Associations operating in the Territory to support the 
activities of the Division. Regional Caribbean conferences on mental health 

were being held by 1957, and the Caribbean Federation for Mental Health was 

organized at the first such conference in Aruba, then the Netherlands Antilles, on 

March 14 - 19th. Shulterbrandt was on study leave in Denmark at the time and 

was represented by Mrs. E.B. Hansen, Acting Director of Mental Health, and the 

Commissioner of Health, Dr. Eric O''ieal, also attended. Out of that successful 

meeting a second Conference was scheduled to be held in two ye~S in the U.S. 

Virgin Islands, and an interim Committee chaired by Dr. O'Neal, was appointed. 

The committee was "charged with working toward establishment of a Caribbean 

Federation for Mental Health by the time of the Second Caribbean Conference 
planned for the Virgin Islands in 1959" (Constructive Mental Hygiene in the 

Caribbean, 1957, p. 143). At this meeting, therefore the "Caribbean.Federation 

for Mental Health was born, [as] a federation of islands and mainland societies 

throughout the Caribbean area concerned with mental health" (p. 124). 

It is not clear what role Shulterbrandt played in organizing the first Caribbean 
Conference of Mental Health, however as early as 1953 she had estabhshed links 

to the mental health community in Puerto Rico, probably through the effective 

mediation of Dr. Hernandez. She reported in the 1954 Annual Report attending 

a conference with the Puerto Rico Health Department and making plans to syn

chronize institutes and working conferences for the sharing of resource person

nel. Certainly, on her returri from Denmark she assumed primary responsibility 

for the planning of the second conference in St. Thomas (Vi,rgin Island 

Department of Health, 1958), and is credited as one of the founding members of 

the Caribbean Federation for Mental Health, officially established in 1959 

(Beaubrun, Personal Communication, May 1991 ). She took great pride in this 
achievement, stating, 

The formation of a Caribbean Federation for Mental Health stands high 
on the list of achievements, as it marked the culmination of efforts over 
a long period to awaken interest in mental health in the Caribbean. It is 
significant that the Federation was formed at the St. Thomas 
Conference - sponsored jointly by Puerto Rico and the Virgin Islands -
the date of which coincided with the opening of World Mental Health 
Year and the tenth anniversary of the Virgin Islands' Mental Health pro
gram. lt was attended by 180 delegates from twenty-one units of the 
Caribbean who met with consultants from the United Kingdom, 
Denmark, France, and the United States to chart future plans for mental 
health in this area ( ... ). The organization of several Caribbean mental 
health associations and their eventual affiliation with the World 
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Federation for Mental Health represent progress directly attributable to 
the joint efforts of Puerto Rico, the Virgin Islands, and the Dutch 
Antilles (Shulterbrandt, 1961, pp. 447-8). 

The mental health local legislative budget had been increasing steadily in the 
late 1950s, a development which Shulterbrandt attributed to the increased "sup
port, acceptance and cooperation of the citizenry". Federal support was increas

ing even more rapidly, stimulated by the social consciousness-raising and 
activism of the Kennedy and Johnson 'Great Society' philosophy. In fiscal year 
1958-59, the mental health budget totalled $42,871; $25,871 in local funds and 
$17,000 in new federal mental health matching funds. In fiscal year 1959-60 it 
was substantially the same, at $44,449. However, this represented a $2,000 

decrease in local funding and a $3,700 increase in federal monies. 
Subsequently, the tangible effect of a special focus on the mentally ill, children 

and youth at the level of the federal government made itself felt in the form of 
grant monies provided for the planning and delivery of specialized services. In 
particular, new emphasis was placed on the mentally retarded. The Division of 

Mental Health was designated as the lead agency for the planning and coordina
tion of service to this population, and received a total of $73,072 in local and fed

eral monies in FY 1960-61 (DOH Annual Report, 1961). By FY 1963-64 this 

amount had nearly doubled to more than $130,000, or 2.88% of the total Health 
Department budget. Local funding levels had essentially remained stable since 
FY 1961, however (Virgin Island Department of Health, 1964 ). Consistent with 

the new funding, the Division shifted focus during this era to the development of 
new services for mentally retarded children, in identification and screening, 
research, play therapy, the compilation of a roster, and special education activi
ties. Salaries were improved to facilitate the recruitment of staff, which nearly 
doubled (Virgin Island Department of Health, 1962). 

In 1961 a USPHS survey team, constituted by the National Institute of Mental 
Health and the Region III Office of the Public Health Service, conducted a sur

vey of the Mental Health Program at the request of the new Governor of the 
Virgin Islands, Ralph Paiewonsky. Their essential purpose was to provide rec

ommendations on changing the current arrangement of hospitalizing mentally ill 
persons at St. Elizabeth's Hospital in ·Washington, D.C., and on a proposal to 

build a 200-bed psychiatric hospital in the Virgin Islands. The survey team also 
received a broad mandate to: (I) review present methods of caring for the men

tally ill; (2) suggest alternative care programs; and (3) provide consultation and 
make appropriate recomme.ridations ·concerning· all aspects of a well'ri:>uilded 

mental health program for the Islands (USPHS Survey Team, 1961). 
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Arriong other recommendations made by this team was the hiring of properly 

qualified staff for the carrying out of a program uniquely developed for the 

Virgin Islands, including the recruitment of a "[male] Director who ( ... )should 
be a well-qualified psychiatrist, directly responsible to the Commissioner of the 

Department of Health" (p. 3). Shulterbrandt is not mentioned in the report either 

by name or by title, except insorar as she constituted one of the 'staff' of the 

Commissioner of Health who were interviewed. 

It is not clear what impact this report had on Shulterbrandt in her.perception of 

her own role as Director of the Division, a position she retained for the next 15 

years. The next few years were productive ones. Recruitment continued to bring 

in a flow of qualified professionals from ·the United States. Shulterbrandt 

encouraged and sponsored a number of important research studies by staff and 

consultant professionals, on a variety of psychological issues. 1961 saw the pub

lication of "Sexual Dilemmas of the Caribbean Adolescent (Dalton, .. 1961), and 

"Mental Health in the Virgin Islands (Shulterbrandt, 1961). Research projects 

were carried out on the effects of multiple mothering on the personality devel

opment of children, published in 1967 by the Division as "Mothers and Children: 

A Study of Parent-Child Relationships in St. Thomas, Virgin Islands" (Dalton, 

1967); on "Childhood Behavior Problems in Social Focus" (Dalton, 1968), and 

on the cultural validation of intelligence tests on the Virgin Island's population, 

a project headed by Robert Thorndike. Dalton, who originally came to the Virgin 

Islands as a psychological consultant from Cornell University, acknowledged the 

considerable support and nurturing services provided by Shulterbrandt to further 

his project on multiple mothering (Dalton, 1967). Data for papers on teacher

child-parent interactions and suicide and attempted suicide were also collected 

with her encouragement and assistance. 

Although it is impossible from the written record to establish a firm date for 

the change in her role, by the early 1960s Shulterbrandt was no longer seeing 
patients, the need for her to do so having been eliminated by an ever increasing 

number of specialists swept in by the tremendous wave of program growth. In 
1965 one of the recommendation of the USPHS survey team was implemented, 

and the Mental Health Program was separated out from under the Public Health 

Division of the Department of Health and given independent status as a Division. 

In that y~ar for the first time, a detailed report is inade of clinical services pro

vided, breaking down the figures into number of new cases opened, old cases 

reopened, referrals, psychiatric interviews, psychological interviews, school psy

chological evaluations, and outpatient hospital consultations. New task forces 

dealing with prevention, case finding, public information a~d education, treat-
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ment, case fOllow-up and facilities, legislation and fina"nce, research and evalua
tion, and recruit1nent and training, were formed to deal w.ith the increasing com
plexity of the Divisional bureaucracy (DOH Annual Report, 1965). In fiscal year 

1965-66 a Virgin Islands Diagnostic Center for Mental Health and Mental 

Retardation was established in St. Thomas, and architectural drawings were 

made for new Mental Health Centers as part of new Virgin Islands Health 

Centers. A consultant in Neurology was added, as well as a mental heahh nurse 

consultant. Patients served were now numbered in the thousands; 3, I 00 for that 

year. Psychologists were feeling sufficient strength to form a Virgin Islands 

Psychological Association, which drafted legislation for the licensing of psy

chologists and for a Board of Examiners to certify psychologists eligible to prac

tice in the Virgin Island Department of Health (1966). 
Meanwhile Shulterbrandt had shifted her own interests. She was app_ointed by 

Governor Paiewonsky to the Board of Education in 1961, and served as its Chair 
until her resignation in 1968 when it became an elective body. She had begun to 

be interested in the formation of a local college (L. Shulterbrandt, Personal 

Communication, May, 1991), and was formally named to a planning committee 
for the establishment of the College of the Virgin Islands [CVI] which opened its 

doors to students in 1963. The college project gave Shulterbrandt the opportu

nity to participate again at the ground level in developing a new institution, and 

she threw herself into it with great enthusiasm, continuing to serve as a member 

of the CV! Board of Trustees until her final retirement in 1978. 

She became involved in a new activity in :1974, the Caribbean Institute on 

Alcoholism, which she is given credit for having founded, and was jointly spon

sored by CVJ and the Division of Mental Health. Consistent with her philoso

phy of .regional cooperation, the institute was crea_ted with the goals of training 

workers in their field of alcoholism for the Caribbean region, collecting and dis

serninating information on alcohol-related problen1s pertinent to the region; pro

moting the development of culturally appropriate programs of prevention and 

treatment, and stitnulating research. Summer courses have been offered on an 

annual basis for college credit since the inception of that first institute. 

The final major change of Shulterbrandt's career in Mental Health came with 

the awarding of a new Community Mental Health Staffing Grant by the National 

Institute on Mental Health [NIMH] in 1975. The program grant, of $445,000, 

substantially enlarged and reorganized the Virgin Islands Mental Health 

Program. Shulterbrandt responded as she had done in the past, by recruiting a 

. prominent professional to serve-as -consultant, catalyst, and ·in this ·case organiz

er of the newly mandated services. Dr. Maxwell Jones, the developer of the ther-
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apcutic community concept in community psychiatry, was employed to recruit 

staff and develop the new programs. Regrettably however, the technique which 

had worked in the past failed in this instance, perhaps due to the much larger 

scale of changes that were necessary. With over 30 positions to fill, most of the 

new staff relocated from the United States. creating dramatic problems in cultur

al and social readjustment both for the local staff and for the new arrivals. What 

had worked in Colorado did not work in St. Thomas, and Jones remained in the 

Virgin Islands for only a year. Shultcrbrandt herself finally retired in September 

of 1976, saying in a letter to Dr. Lawrence Wanlass, President of CV!, that she 

had retired from government service to become active in other community areas 

in which she was interested (Personal Communication, September 29, 1976). 

Shulterbrandt had provided the forward thrust for all of the projects into which 

she had so wholeheartedly invested herself. This was particularly true in the cre

ation of a large, thriving mental health program for the Territory whe~e none had 

existed before, performing the almost impossible task of moving attitudes about 

mental illness in the Virgin Islands community out of the Dark Ages and into the 

light of day. In a press release by CV! following her retirement she cited "her 

greatest accomplishment as ~er efforts to have mental patients treated humanely 
and to be recognized as human beings, and the beginnings of acceptance of men

tal illness without sha1ne." She considered the Virgin Islands to be unow at the 

same level as the rest of the nation in the treatment of mental illness" (A. 

Stanwood, Personal Communication #77-117, May 21, 1.977). She was indeed a 

pioneer for mental health in the Virgin Islands. 
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Psicologia en America La.tina? 

Zulma E. Canino1 

Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 

Compendio 

En este trabajo presento el pensamiento psicol6gico de Eugenio Maria de Hostos 
a partir de! ancilisis de su Diario, el Tratado Moral y el Tratado de L6gica. Sefialo 
que tal como indican otros escritores/as sobre la historia de la psi.cologla 
latinoamericana, en Hostos coinciden los elementos revolucionarios e 
intelectuales, el espiritu positivista de su epoca y su interes en la educaci6n y la 
filosofia caracteristicos de precursores/as de la psicologfa latinoamericana como 
Varona en Cuba. Finalmente en el trabajo presento la visi6n hostosiana integral y 
din8mica dcl scr humano. 

Abstract 

In this article I present Eugenio Marfa de Hostos psychological thouiht as it 
emerges from ·the analysis of three of his works: Diario, Tratado Moral, and 
Tratado de L6gica. As do other Latin American writers of the history of 
psychology, in Hostos the following revolutionary and intellectual elements 
coincide: the positivist spirit of his epoch, his interest in education and the 
philosophy characteristics of other precursors of Latin American psychology such 
as Varona in Cuba. Finally, I present Hostos integrated and dynamic view of 
human beings. 

Palabras clave: Hostos; Precursor de la psicologia; America Latina 
Key words: Hostos; Precursor of psychology; Latin America 

A
continuaci6n presento una discusi6n preliminar y parcial de un 

trabajo en progreso, que tiene como hip6tesis de investigaci6n que 

Eugenio Marfa de Hostos fue uno de los precursores de la psicologfa 

en America. De la prolifera obra hostosiana aquf s6lo considerare su Diario, su 

Tratado de Moral y su Tratado de L6gica. 

1 Puedc comunicarse con la autora a la siguiente direcci6n: HC-1, P.O. Box 29030, PMB 406, 
Caguas, Puerto Rico 00725. 
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A Hostos generalmente se le conoce par sus aportaciones a la sociologia y a la 

educaci6n en Hispanoam6rica, asi co1no por sus luchas a favor de la 
independencia de Puerto Rico y Cuba. Sin embargo, es muy poco lo que se ha 

estudiado sabre sus vfnculos con el campo de la psicologfa. Como parte de esa 

excepci6n cabe mencionar. los trabajos de Rojas Osorio ( 1988, 1993), de la 

Universidad de Puerto Rico y de de la Torre (1991, 1993/94), de la Universidad 

de La Habana en Cuba. A esta Ultima debo indirectan1ente el reto que 

eveiitualmente me J1ev6 a escoger este tema de investigaci6n, pUCS en SU Jjbro 

Tern as Actual es de Historia de la Psicologia (1991) ya nos hablaba de la 

necesidad de rastrear el pensamiento seminal de la psicologia latinoa1n~ricana en 

figuras no identificadas tradicionahnente con la disciplina. Hacfa referencia 

especifica a figuras que en el siglo pasado se destacaron, tanto en las luchas 

libertarias de la regi6n, coma en las movimientos intelectuales mas avanzados de 

SU epoca. 

Por su parte, Hugo Vezzetti, en el estudio preliminar para su libro El 

Nacimiento de la Psicologia en Argentina (1988), reconoci6 que si habia de 

fijarse un con1ienzo para historiar la psicologfa en Hispanoamerica Cste debfa 

buscarse en lo que et llama "la intersecci6n entre psicologfa y positivismo". 

Asfnos indic6 que tenfamos que urgar en la concrcci6n de una pr:ictica que, 

orientada por cl espfritu de su tiempo, dilufa el pensamiento psicol6gico que lo 

fundamenta en quehacercs tan especfficos co1no la educaci6n, la jurisprudencia 

y la medicina, entre otros. En direcci6n sin1ilar nos enca1nina un estudioso de la 

psicologia latinoamericana, Ruben Ardila (1986), al indicar que la disciplina en 

la regi6n tuvo tres fuentes principales, a saber: la filosoffa, la medicina y la 

educaci6n. 

A tono con estos planteamientos la figura de Hostos emerge co1no id6nea para 

ser estudiada co1no posible precursor de nuestra psicoJogfa, pues en el coinciden 

los elementos revolucionarios e intelectuales, asf coma el espfritu positivista de 

su Cpoca. Antes de entrar en esta nueva perspectiva de an3.Iisis de ·1a obra del 

puertorriquefio me parece pertinente que se conozca alga de su vida y de! 

desarrollo de la disciplina psicol6gica en el 31nbito americano en que se 

desenvolvi6. 

BREVE RESUMEN DE LA VIDA DE HOSTOS 

Eugenio Maria de Hostos naci6 en 1839 en Mayagliez, Puerto Rico. Tras 

cursar sus grades primaries en la Isla, su educaci6n continu6 en Espafia donde 

dej6 inconclusa una carrera de leyes. Su for1naci6n intelectual sigui6 su curso de 

man~era independiente y ·oiientada hacia intireses muy divefsOS. DesiluSionado 

por la politica colonial de la nueva republica espafiola par la que el habia 
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luchado, Hostos se traslad6 en 1869 a Nueva York, lugar de encuentro de los 

emigrados y e1nigradas anti llanos. 

DespuCs de una precaria subsistencia econ6mica, asi como de mt11tiples 

desavenencias y desilusiones en el seno de las organizaciones de la ciudad, 

Hostos emprendi6 un largo viajc por Sur America (1870-74) en busca de apoyo 

para la Ja guerra de independencia de Cuba. Al termino dcl mismo Hostos 

cumpli6 dos estadias mas en Nueva York y una en la Reptiblica Dominicana 

antes de partir hacia Venezuela, donde se cas6 en 1877 con la cubana Belinda de 

Ayala. La pareja constituy6 su hogar en la RepUblica Dominicana tras una 

invitaci6n de su gobiCmo para quc Hostos organizara el sistema cducativo <lei 

pafs. Allf pcrmaneci6 de 1879 a l.889. Pm presiones polfticas Hostos sc vi6 

obligado a trasladarse a Chile, donde labor6 en diferentes instituciones 

educativas durante nueve ai'ios. 

El estallido en 1898 de la guerra entre Esp.ai\a y Estados Unidos hizo que 

Hostos abandonara Chile, pues cntcn<lfa quc era una oportunidad para adelantar 

la causa de la independencia de Puerto Rico. Particip6 en comisiones· politicas 

ante el gobiemo estadounidense, se incorpor6 al quehacer educativo en la isla y 

promovi6 con ahfnco la celebraci6n de un plebiscito en quc los puertorriqueiios 

y puertorriquei\as decidieran libremente su futuro polftico. Desalenta?o por la 

pobre respuesta que recibfa de su pueblo, Eugenio Marfa de Hostos ac,ept6 una 

nUeva invitaci6n del gobierno dominicano para reorganizar la ensci'ianza en csc 

pafs. Allf labor6 de 1990 a 1903, a5o de su muerte. 
Como puede verse, la vida de Hostos consisti6 de un constante peregrinar por 

tierras americanas. Por esta raz6n uno de los primeros estudiosos de su obra, ·et 

puertorriquei\o Antonio S. Pedreira (1964), lo calific6 de "Ciudadano de 

America". Sin embargo, csa misma y honrosa circunstancia hacc que algunos 

aspectos de su obra sean percibidos de una manera difusa o desarticulada y hasta 

lleguen a pasar inadvertidos. Este es el caso de! campo psicol6gico, en el cual las 

personas dedicadas a su historia han tendido siempre a organizar la informaci6n 

dentro de lo que podrfamos Hamar una cronologfa geografica o nacionalista. Asf 

lo comprobare al considerar someramente el desarrollo de la psicologfa en 

algunos pafscs latinoamericanos para fines del siglo 19 y principios de 20. 

DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA 

Desde el principio de la decada de los ochenta en Mexico se habfa propulsado 

la ensei'ianza de la psicologfa coma materia con independencia propia. Ya en 

1902 Enrique Arag6n public6 allf el primer texto, sabre la materia (Alvarez, 

1993). En Argentina, mientras tanto, se cnsei\6 psicologfa pedag6gica hacia 1891 

y casi a la par se fund6 un modesto \aboratorio de psicofisiologfa (Vezzetti, 
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1988). Por su parte, la Universidad de Chile se interes6 por el estudio de la 
psicologfa cientifica y aplicada a la pedagogfa hacia el 1889 (Ardila, 1986). 
Hostos lleg6 a laborar en el sistema educativo chileno precisamente en ese afio 

de 1889. 
De los ai\os fundacionales de la psicologia en Cuba cabe destacar la figura de 

Enrique Jose Varona, quien tan temprano como en 1880 y 1881 dict6 un extenso 
ciclo de conferencias sobre psicologfa, l6gica y moral en la Universidad· de La 

Habana (Rojas,1993). Por otro !ado, en Puerto Rico tenemos de constancia que 
hacia 1888 se habfa organizado una Sociedad de Estudios Psicol6gicos (Roca, 
1993) y queen 1903 el primer centro de estudios universitarios del pals incluia 
entre sus requisitos un curso de psicologia (Alvarez, 1993). 

LA PSICOLOGIA EN HOSTOS 

En ese cuadro hist6rico no se resei\a el hecho de que en la misma decada en 
que Varona ofreci6 sus famosas conferencias en Cuba, Hostos se dedic6 en la 

Repliblica Dominicana a la formaci6n de maestros y maestras. Son las clases o 

conferencias de esa epoca las que sus estudiantes publican en 1888 bajo el tftulo 
de Moral Social, obra que fue ampliada en 1901 y llamada Tratado de Moral. 

En 1901 tambien se public6 el Tratado de L6gica y en el incluy6 algunas 
nociones de psicologfa. En ellas Hostos reconoci6, tal como lo hiciera Varona en 

sus trabajos iniciales, la influencia que recibi6 <lei escoces Alexander_ Bain 

(Rojas, 1993). Bain fue una de las figuras mas destacadas en la postulaci6n de 
la independencia de la disciplina psicol6gica dentro de un marco no 
experimental. Desde ese punto de referencia, la psicologia qued6 definida por el 
puertoniquefio como una ciencia general que noS pennite conocer el alma o la 

mente humana. Ella, junto a la dimensi6n fisiol6gica de la conducta, fundamenta 

el concepto unitario que Hostos tenfa del ser humano. 

Es importante aclarar que para Hostos el estudio de la 16gica no era un mero 
ejercicio formalista que desembocaba en una ret6rica estenl al estilo de! 
escolasticismo que tanto combati6. Al contrario, para el la 16gica era un 

instrumento para conocer c6mo opera la raz6n humana y asf detenninar la mejor 

forma de estimularla y encauzarla. En otras :palabras, a traves de! estudio de la 
16gica podemos familiarizamos con los procesos cognoscitivos del ser humano. 

Hostos entendfa que el centro de ese proceso es la raz6n y que a traves de ella se 

conoce la verdad. Para llegar a la verdad Hostos insistia en conocer la realidad, 
pues entendfa que el conocimiento se alcanzaba cuando ]a idea que forjamos de 

una cosa corresponde a la cosa-misma. -Es ·esta adecuaci6n -entre idea y realidad ....;,.. ____ ~ 

lo que Rojas llam6 noci6n realista de! conocimiento o realismo representativo 
(Rojas, 1988). 
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En su Tratado de L6gica Hostos explic6 que la funci6n general de la raz6n 

reclamaba a su vez cuatro funciones particulares: intuici6n, inducci6n, deducci6n 

y sistematizaci6n. Cada una de ellas conlleva varias operaciones, por ejemplo: la 

percepci6n, la memoria, el analisis, la sfntesis y la generalizaci6n. Los resultados 

de estas funciones varian desde la noci6n de idea hasta la de ciencia. 

El estudio de esas funciones en el desarrollo individual del ser humano no es 

materia del tratado que me ocupa, pero si puedo adelantar que en otra parte de su 

vasta obra, Hostos le asign6 a las mismas un caracter evolutivo (Gonzalez, 1987; 

Rojas, 1993). De esta forma relacion6 la intuici6n con la etapa infantil, la 
inducci6n con la adolescencia, la deducci6n con la juventud y la sistematizaci6n 

con la madurez o adultez. El mismo Hostos nos indic6 que el objetivo Ultimo de 

la educaci6n es contribuir al desenvolvimiento de esas fuerzas intelectivas. Casi 

una perogrullada resulta sefialar aqui el paralelismo que se vislumbr6 entre esta 
posici6n hostosia,na y la que ctecadas mas tarde asumiera Jean Piaget . . I 

Aparte de reconocer que la educaci6n ha de articular su metodologfa a la luz 

de la evoluci6n psicol6gica del ser humano; Hostos afirm6 que la educaci6n se 

fundamenta en la ciencia, entendiendose por ello que la educaci6n ha de conducir 

a una ·visi6n sistematica y totalizante de la realidad f(sica y mental del ser 

humano. Segun Hostos, esta educaci6n cientifica que lleva a la verdad, 

incvitablemente conduce al bien. De esta forma: quedaba planteado que e:I fin 

Ultimo de la ciencia es la moral. 

El Tratado de Moral es considerado por muchos (as) estudiosos (as) como la 
piedra angular de la obra de Hostos. Para Carolina de la Torre (1993), por 
ejemplo, la esencia de esta obra es una de caracter psicol6gico, pues sus paginas 

se dedican, mas que nada, al estudio de un orden distinto del ffsico. Se trata de 

la exploraci6n de la subjetividad humana a la luz.de sus relaciones con el orden 

natural, individual y social. 

Hostos afirm6 que cuando el ser humano comprende a cabalidad que es parte 

del orden natural que lo rodea logra construir su dimensi6n cosmol6gica. El 
deber mas importante que nos. impone esa toma de conciencia es el de 

conservarnos coma parte de cse orden. Se trata de preservar la vida, pero tambien 

de mantener la calidad de la ·misma, asi coma d·e conocer y asumir la existencia 

de un orden interior, cuyo equilibrio tambien es preciso mantener. 

El cuerpo, la afectividad, la voluntad y la raz6n constituia para Hostos 
13. diversidad en la unidad que distingue al ser humano. Nuestro 
pensador reconoCi6 en la voluntad, la presencia de.I instinto y la 
reflexion. El primero brinda el impetu que moviliza y la segunda aporta 
la calma o el equilibria. La integraci6n de ambos elementos 
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determinara en gran medida diferentes tipos de conducta. La 
racionalidad, por su parte, hace ostensible la mayor perfecci6n de la 
criatura humana. No obstante, Hostos reconoci6 que Ja raz6n no basta 
para crear un ser armonioso y equilibrado. Junta a ella es imprescindible 
1a presencia de la sensibilidad y de esta manera lo expresa: 

... del calor o la tibieza de nuestro coraz6n, indiferencia de nuestra 
actividad, de la capacidad o incapacidad de sentir, depende la salud del 
alma (Hostos, I 969d, p.82). 

La fuerza intelectual es la que mejor representa lo que .Hostos llama el yo 

humano. Por ser dotado de raz6n el ser humano tiene el derecho y el deber de 

conocer, de ahf la importancia de la educaci6n. Por ser valor regente de la vida 

humana la raz6n necesita de una conciencia que la gufe, es por ello que su 

desarroUo Hostos lo califica como: " .. el mas alto, el mas noble y el mas fecundo 

de cuantos deberes impone al hombre su naturaleza racional" (Hostos, 1969, p. 

91). Sobre todas las cosas, es la conciencia la que distingue a la personalidad 

humana. :La noc16n que cada quien tiene de si se logra a traves de ella. Junto a 

elementos de libertad y responsab11idad, es la conc]encia Ja que adjudica carga 

moral a los actos humanos. Asf concebida, la moral no es para Hostos un mero 

producto social o natural y sf un acto de afinnaci6n personal. En este particular 

el puertorriquefi.o se distanci6 de su tan adrnirado Augusto Cornte, pues para este 

Ultimo s61o lo social tiene primacfa, de ahf su rechazo a la psicologfa corno 

ciencia. De JguaJ forma se alejan cuando Hostos afinn6 el valor de la 

individualidad humana, tanto ante sus derechos coma sus deberes, mientras 

Comte s61o reconoci6 las t1ltin1os. 

El que se atisben diferencias entre Hostos y el positivisn10 ortodoxo no quiere 

decir que el no creyera en la doctrina que, ante todo, proclamaba su fe en la 

ciencia y en el progreso. Sin embargo, creo que fue Hostos el que mejor supo 

imprimir un sello individual y americanista al positivismo. Se dice que esto en 

gran medida se debi6 al cruce de su positivismo con el idealismo kantiano o con 

el krausismo que forj6 sus primeros afios en Espana (Ferrer, 1990; Rojas, 1993). 

No obstante, aquf lo que deseo destacar no son sus fuentes ideol6gicas y si el giro 

diferente que imprime Hostos a su obra. A tales efectos me parecen muy 

acertadas las palabras de Victor Massuh ( 1988): 

Hostos tuvo la certeza de esta extrafi.a verdad para SU epoca: que la mas 
importante transfonnaci6n de-America, era una·aventura a-Iibrarse en el 
coraz6n de! hombre, en el nucleo vivo de su intimidad ... Esto es: el 
problema espiritual americano era un problema abierto a la reflexi6n 
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antropol6gica mas que a la socio16gica. En el sentido de ser un 
problema de estabi1izaci6n de fuerzas psico16gicas, de nuevas 
estructuras espirituales, vastos ordenamientos subtcrrancos en la regi6n 
de los fennentos irracionales ... En suma, Hostos co1nprendi6 que la 
transformaci6n americana, su 'liberaci6n mental', consistia 
fundamentalmente en la creaci6n de un hombre nucvo ... Arte sutil de la 
transfiguraci6n cspiritual que el positivismo americano, dorninado por 
exigencias pragmaticas, habia descuidado ( p.479-480). 

Cuando mis adclante Victor Massuh se pregunt6 cu3.I es la extrafia alquirnia de 

ese nuevo ser, es inevitable que haga referencia al Diario·de Hostos, instrumento 

por excelencia de coriocimiento propio y portador de una concepci6n particular 
del ser humano y su vida. Allf nuestro compatriota nos defini6 sll ideal humano: 

Ser nifio de coraz6n, adolesccntc de fantasia, joven de scntimicnto en la 
edad de la madurez temprana, en lo que alguien llama la edad cientffica; 
ser-armonfa viviente de todas nuestras facultades, raz6n, sentimiento y 
voluntad 1novidos por concicncia; scr capaz de todos los herolsmos y de 
todos las sacrificios, de todos los pensamientos y de todos los grandes 
juicios, y poner en todo aquella verdad, aquella sinceridad, aquella 
realidad de! ser que solo de ese sentimiento, que s6lo de el trasciende; 
ser finalmente un mediador cntrc el racionalismo excesivo ... y entre el 
pasionalismo de los que creen que todo lo hace la pasi6n, eso es lo que 
llamo ser hombre completo, eso es lo quc yo practico (Hostos, l 969a, 
p.194). 

Plantea la vida humana, pues, como constante tensi6n dialectica en busca de 

su equilibria o plenitud . Esta esencia dinamica o de propensi6n al cambio queda 
resumida por Hostos en su Diario de la siguiente manera: "El hombre completo 

es un edificio que nose acaba nunca" (Hostos, 1969a, p.ll7). 

Lo poco aquf resefiado y lo mucho por investigar nos hace vislumbrar en 

Eugenio Maria de Hostos a un precursor de la psicologia en nuestro Caribe yen 

toda Hispanoamcrica. Particularmente desde su quehacer filos6fico y educativo, 

entiendo que contribuy6 a la constituci6n de! pensamiento psicol6gico en el que 

es necesaria la afirmaci6n de un sujeto natural, social y capaz de tomar distancia 

de su dimension trascendental. i.Con que otro calificativo que no fuera el de 

precursor podrfamos referirnos a quien en 1872 ya reclamaba en los altos faros 
chilenos el derecho de la mujer a educarse a base de su igualdad racional con el 

hombre? lC6mo hablar de estudios psicol6gicos dentro de la literatura sin tomar 

en cuenta el analisis que Hostos hiciera del Hamlet? l Que decir del uso de! 
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echar una ojeada al Diario hostosiano y al Hostos diarista? l D6nde ha de buscar 

rafces la psicologia escolar en nuestra America, sino en quienes como Hostos se 

ocuparon, no s6lo de darle prioridad a la raz6n, sino tambien de estudiar y 

sistematizar las procesos cognoscitivos a la luz del desarrollo integral del ser 

humano? 

Es desde esa visi6n integral y din3.mica de· la criatura humana que Hostos 

describe y denuncia el colonialism6 asentado en los mas rec6nditos niveles de 

nuestra vida psiquica. Este colonialismo que deja versus frutos mas torcidos en 

la mengua de la confianza propia y en el encauzan1iento de una violencia 

internalizada por los estrechos caminos del prejuicio, la discriminaci6n y la lucha 

fraticida. Hostos sabfa muy bien, coma Fanon ( 1969 ) afinnarfa decadas despues 

desde su experiencia psiqui<ltrica y revolucionaria, que 1os hombres y las mujeres 

colonizadas s6lo recuperamos nuestra humanidad en el proceso mismo en que 

nos liberamos. De ahf, sin lugar a dudas, el enfasis que Eugenio Marfa de Hostos 

siempre puso en la conceptualizaci6n de la vida humana coma lucha o como 

fragua de! propio ser. De ahi, tambien, la deuda que sus compatriotas todavfa 

tenemos con eJ. 
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Compendio 

Prevenido contra cl vin1s <le la "precursitis" quc sue le afectar a los historiadores 
e historiadoras .de las ciencias y Jes induce a ver continuidad donde no ex.isle 
ninguna, expongo las primeras expresiones del pensa1niento psicol6gico y 
mctapsicol6gico en RepUblica Don1inicana. En ese sentido, t.:xpungo los 
rcsultados del esfucrzo del espaiiol Fernando Sainz por hacer una-dcscripci6n 
psico16gica del dominicano en los aiios '40, y dcl dominica_i10 EilriquC Patfn por 
lograr una caracterizaci6n del ahna dominicana y de la psicologfa de quienes 
habitaban los barrios pobres de la capital dominicana en 1950. EvalUo ambas 
publicaciones poniendo de mnnitiesto el caracterfstico efecto Barnum quc suele 
afcctar los estudios dcl caractcr nacional basados en cvidencias anecd6ticas. Por 
otra Parte, describo la participaci6n dominicana en el Primer Congrcso 
Interamericano de Psicologfa celebrado en la capital dominicana de! I 0 al 20 de 
<liciembre de 1953. Evalti'O las ponencias de los profesorcs de Filosoffa. Andres 
Avelino y Juan Francisco Sanchez, a la luz del contexto lilos6fico y psico!OgiCo 
de la epoca. Muestro cl grado de aislamiento dcl pcnsamiento filos6fico 
dominicano def momcnto, y procuro. rescatar interesantes aspectos 
metapsicol6gicos, principalmcnte le6ricos, epistemol6gicos y n1etodol6gicos, 
prcsentes en el discurso filos6tico dominicano sobre las posibilidades y 
condiciones de viabilidad de una ciencia psicol6gica. Finahnente,. describo cl 
proceso de fundaci6n de los primeros Departamentos de Psicologfa y la acci6n de 
sus principales protagonistas. 

Abstract 

Scientific historians arc usually plagued by the need to identify precursors, 
leading them to identify continuity where there is none. In an effort to counter 

1 Pucde comunicarse con cl autor a la siguiente direcci6n: Aparlado 2733, Santo Domingo, 
RcpUblica Dominicana. 
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this trend, J present the initial expressions of psychological and 
metapsychological thought in Dominican Republic. I describe the efforts of 
Fernando Sainz, a Spaniard, to present a psychological description of Dominicans 
in 1940 and Dominican Enrique Patin's intent to present a characterization of the 
Dominican soul and of those that lived in the slun1s of the country's capital in 
1950. I evaluate both publications evidencing the Barnum effect which usually 
affects studies of naturalist character based on anecdotal evidence. On the other 
hand, I describe Dominican participation in the First lnteramerican Congress of 
Psychology held in the capital in December, 1953. I evaluate papers presented by 
Andres Avelino and Juan Francisco Sanchez within the philosophical and 
psychological context of the 1noment. I demonstrate the isolation of Don1inican 
philosophical thought and try to rescue metapsychological, theoretical, 
epistemological and methodological issues present in Dominican thought as 
relates to the possibility and viability of a science of psychology. FinaJly, I 
describe the creation of the first Department of Psychology and the efforts of its 
leaders. · 

Palabras clave: ·Historia de la psicologfa; Precursores; RepUblica 
Dominicana 
Key words: History of psychology; Precursors; Dominican Republic 

L
a blisqueda.de precursores y precursoras, ya sea de un descubrimiento, 
de una opini6n, o del cstudio de una ciencia en una detenninada 

. sociedad, descansa en ]a suposici6n de que existe una continuidad en 

]a historia, de que Ia historia es un proceso evolutivo, sin rupturas ni nucvos 
comienzos. Por ejemplo, Pierre Duhem (1861-1916) defendi6 la existencia de 

una continuidad fundamental en la historia de la ffsica desde la antigUedad hasta 
las primeros afios de! siglo XX (Fichant & Pecheux, 1975). Es en ese contexto 
en que el concepto de "precursor" alcanza su p1eno sentido. La tendencia 

generalizada en historiadores e historiadoras afectados por dicha concepci6n se 
caracteriza por sus denodados esfuerzos por encontrar un hilo de continuidad 

subyacente entre ideas afines separadas en el tiempo. De esa manera, por 
ej~mplo, los sofistas, con sus cl3.sicas preguntas "lque quiere usted decir?" y 

"l c6mo lo sabe usted?" se consideran precursores de la moderna metodologfa de 
la investigaci6n cientffica (Brett, 1963). Para poner s6lo un ejemplo dentro de la 

psicologfa, el .ofta1~61ogo aleman E. Raehl man en 1890 sostuvo puntos de vista 
que hoy pueden considerarse "conductistas" (Wesley, 1968), y mucho tiempo 

antes, en 1728, Benjamin Franklin concibi6 y ejecut6 un plan para modificar su 
propia conducta, en e] cual estaban presentes las principales categorfas 

conceptuales de! conductismo (Mountjoy & Sundberg, 1981 ). Ambos entonces 

serian considerados precursores del conductismo. Pero si se lleva la bUsqueda de 
-----pfecufsoieS-y ·prcCiiTSOias· def· C60dtictiSITio hasta ias ciitinias ;oOsecUenc·i~s. 

habrfa que concluir que el precursor mas remoto ~el conductismo fue Arist6teles, 
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que no incluy6 sus principales trabajos psico16gicos en su obra sobre el alma sino 

en los Parva Naturalia, sus trabajos de Biologfa (Barratt, 1971). Como podemos 

ver, siempre hay la posibilidad de encontrar en el pasado ideas aniilogas a ideas 

del preSente, sin que necesariamcnte haya ninguna relaci6n de continuidad entre 

las mismas. Es la presuposici6n biisica de la existencia de una continuidad en la 

historia la que induce en el historiador e historiadora la actitud de buscar siempre 

en el pasado las rafces de! presente, y de aquf a percibir relaciones de dudosa o 

ninguna existencia entre ideas y acontccimientos. Lo expuesto no implica una 

oposici6n incondicional a la idea de la existencia de precursores y precursoras; 

m<ls bien implica la oposici6o a SU btlsqueda generalizada e .indiscriminada. 

El estudio de la psicologfa en Republica Dominicana es un fen6meno 

emergente, de la segunda mitad de la decada de los sesenta. A fin de evitar las 

implicaciones que encierra la bU.squeda de precursores y precursoras, prefiero 

hablar de antecedentes de la psicologfa en Republica Dominicana, descartando la 

re1aci6n de continuidad entrc csas expresiones de psicologia y el comienzo real 

del estudio de la psicologia en el pals. 

PRIMERA$ EXPRESlONES DE LA PSICOLOGIA DOMlNICANA 

Dejando de lado las observaciones y/o descripciones que sobre las personas 

que habitaban la Espanola hicieron los primeros colonizadores, por-su escasa 

relevancia psicol6gica, las primeras expresioncs psicol6gicas dominicanas est3.n 

contenidas en el ensayo "La Alimentaci6n y las Razas" del periodista, cuentista 

y muy probablemente primer soci6logo dominicano, Jose Ramon Lopez (l 866-

1922), publicado por primera vez en Santiago de Cuba en 1896 (Lopez, 199 l ). 

Puedo resumir la tesis de L6pez en que la pobre salud ffsica de! dominicano o 

dominicana, su atrofia intelectual y su incapacidad para ascender a las formas 

mfu; elevadas de la vida civilizada, tienen SU origen CO la n1ala alimentaci6n; esta 

debilit6 al ser humano do.minicano, le empobreci6 la fuerza cerebral y le hizo 

perezoso/a e indolence. Tres son los rasgos principales que, en opinion de L6pcz, 

la degeneraci6n causada por la deficientc alimentaci6n ha impreso en el cardcter 

del carnpesinado dominicano: la imprevisi6n, la violencia y la doblez. La 

imprevisi6n, porque la previsi6n es una suCesi6n de esfuerzos mentales bien 

dirigidos, de los cuales no es capaz un espfritu desprovisto de vigor y 

conocimiento. S61o-quien tienc conocimiento de causa puede ser previsor, pues 

a fuerLa de razonamicnto, puede ir de lo conocido a lo porvenir. La persona 

degenerada, escasa de entendimiento, apenas puede columbrar el presente. En 

cuanto a la violencia, esta cs la consecuencia natural de un entendimiento 

perezoso e ignorante, para el cual razonar es trabajo recio y a veces imposible; 

par ello, en toda contradicci6n prefcriri siempre aniquilar al Contrario antes que 
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desarrollar una complicada argumentaci6n para convencer1e. Finalmente, la 

dob1ez coma rasgo del carcicter del cafnpesinado dominicano, responde, segUn 

L6pez, a la inferioridad en que coloca la degeneraci6n intcJectual a quien la 

sufre, respecto a quienes gozan de un entendimiento despejado. SegUn L6pez, es 

un homenaje a la superioridad ajena, un temor constante de salir mal en todas sus 

relaciones. Estos tres rasgos <lei car3cter generan vicios secundarios. Par 

ejemplo, la perezosa imprevisi6n hace al campesino jugador e1npedernido, la 

violencia le convierte pronto en hon1icida, y la doblez le cierra el camino a la 

prosperidad honrada (Lopez, 1991 ). 

Al enfocar la situaci6n de quienes viven en la ciudad, L6pez seii.ala que la 

degeneraci6n en las ciudades, sobre todo en lo psicol6gico, ha ocurrido a saltos, 

a diferencia de la fonna gradual en que ha ocurrido en Jos campos. En este 

sentido, agrega: 

La gin1nasia mental continua de la vida urbana n1antiene el cerebra de 
manera que es Jo Ultimo que sucu1nbe en la ruina del organisn10. El 
cuerpo se va extenuando de generaci6n en generaci6n y todavla 
pr6ximo a inutilizarse derra1na en el la inteligencia SUS postrerOS 
fulgores como los de la l:impara al quemar las Ultin1as gotas de aceite. 
La cat3strofe sobreviene de sorpresa. SUbitarnente aparecen los 
des6rdenes nerviosos, y los hijos [e hijas] de [seres humanos] de buen 
juicio, Ultimas afligidos de extrafias manias, con propensi6n tenaz a la 
locura, que se desarrolla en el transito dificil de la puerilidad a la 
ridolescencia, o en cuanto violentas emociones conrnueven su :ini1110. 
Se podrfa citar ya familias enteras cuyos mie1nbros ado'Jecen de 
trastomos mentales; y otras con el sisten1a nervioso tan quebrantado que 
carecen de muchas de ]as condiciones necesarias para alcanzar a 
mantener el bienestar, perdidas y la iniciativa y la constancia, y tupida 
la comprensi6n de manera .que no les permite el entendin1iento 
completo y el dominio de los asuntos que Jes interesan. (Lopez, 1991, 
p. 39). 

Como via de regeneraci6n, .L6pez propane el retomo a una alirnentaci6n 

abundante, sana, nutritiva, y consumida a intCrvalos regulares. Seglln L6pez, 

la raza es buena, tenaz y conserva todavia en embri6n las excelentes 
condiciones que extingue durante el crecimiento la mala ali1nentaci6n. 
Observese con cuidado a nuestros nifios [y niflas]. Tienen inteJigencia 

. ________ s_u.tillsin1a;. _son_ .vivaces,_ fuertes, .. cigiles.. Pero a . rnedida que. van 
desarroll3ndose en un media desfavorable por la escasez de nutrici6n, 
esas bellas cua1idades se atenllan o se borran en vez de aquilatarse, y 
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sucede muchas veces quc quicn fuera un lince a las ocho afios, a los 
veinte es casi un topo. jQue espirituales, quC hennosas, que fuertcs 
seran las gcneraciones futuras si sc las crfa de hoy en adclante con 
educaci6n griega, dotandolas de cuerpos vigorosos y bellos, para que el 
alma tenga instrumcnto h3.bil con que manifestarse en todas formas 
(L6pez, 1991, p. 41). 

Hoy, a 99 ailos de la publicaci6n original de "La Alimentaci6n y las Razas", 

no se necesita de mucho an3.lisis para determinar la debilidad explicati.va de la 

tesis de Jose Ram6n L6pcz a causa de su reduccionismo y unilateralidad. M:is 

interesante es saber que un contemporaneo de Lopez, Rafael J. Castillo, 

desmont6 pieza por pieza todo cl aparato argumentativo contenido en "La 

Alimentaci6n y las Razas", desde los supuestos hechos utilizados coma 

elementos de prucba hasta la urdimbre l6gica propiarnente dicha de Jos 

argurnentos de sus autor, poniendo de manifiesto las debilidades tanto empfricas 

como inferenciales de la tesis mencionada (L6pez, 1991). 

En 1940 cornenz6 una etapa nueva para el estudio de la psicologfa en 

Repllblica Dominicana. Fue durantc csc afio cuando por primer.a vez se 

empezaron a enscfiar algunas asignaturas psicol6gicas en la Facultad de Filosoffa 

de la Universidad de Santo Domingo, entonces la Unica universidad del pals. El 

Dr. Fabio A. Mota, medico de amplia cultura filos6fica, profesor de Psiquiatrfa 

en la Facultad de Medicina, enscfiaba un curso de Psicologia Anormal al 

estudiantado de Filosofia, mientras quc ~I Dr. Salvador Iglesias, gi"iduado en 

Filosoffa en Roma y con cursos de Psicologia en varias universidadcs 

estadounidenses, cnsefiaba los cursos de Psicologfa General, Aplicada y 

Educativa. 

En 1945 se public6 la primcra obra de canicter psicol6gico en Republica 

Dominicana. Fernando Sainz, un cxiliado profesor y escritor espaiiol, rcuni6 y 

public6 en forma de libro una serie de artfculos sabre la psicologfa de la persona 

dorninicana, los cuales habfan aparecido previamcnte en las ediciones 

dominicales de un Diario de Santo Domingo (Sainz, 1945). Sobre una base 

puramente anecd6tica, el autor pretendi6 describir la personalidad dominicana, y 

lo hizo en los siguientes terminos: 

El dominicano [y dominicana] es mucho mas complejo que su 
apariencia. Su pensar es filos6fico teoretico; sostencdor de doctrinas y 
op1n1ones. Pero si se trata de actuar es preferenten1ente positivista y 
pragmatista. Salta de la metaffsica al practicismo con soltura que le 
pennite no posar en el largo camino intennedio, que es la ciencia. 
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Siente la cortesfa y la amabilidad en su sangre. Es generoso, sabre todo 
con los extrafios, y le encanta prestar servicios, tanto por lo que puedan 
beneficiar a quien los reciba coma por experimentar la sensaci6n 
protectora. Disculpa los agravios y desdenes y no guarda rencor largo 
tiempo. 

Es genuinamente tradicionalista. Cultiva los usos y costumbres 
ancestrales hacienda una traducci6n original a la epoca actual. 

Es enormemente confonnista. Acepta su suerte sin protesta. Resiste la 
adversidad como un estoico, y celebra la dicha como un nifio. Arna la 
vida coma un epicUreo. Se cuida, se medica y se trata con sabiduria y 
tecnicas populares inigualables. Al servicio de su salud pone toda la 
gea, la fauna y la flora, la experiencia, las doctores, las hechiceros y Ja 
Corte celestial; pero Si llega para el 0 SUS deudos el ultimo momenta Jo 
acata con ejemplar confonnidad. 

Las personalidades dominicanas de mas calidad son sencillas, 
modestas, cordiales y amables, dentro de un marco de gran dignidad. 
Las ficticias son de una fatuidad y orgullo compensadores de su vacfo 
interior. (Sainz, 1945,pp. 181-183). 

Posiblemente hay muchos dominicanos y dominicanas a las que ]a descripci6n 

anterior se ajusta de un n1odo mas o menos exacto. Pero posiblemente tan1bien 

hay muchas personas de Puerto Rico, Cuba, Haiti, entre otros, para quienes la 

misma descripci6n es vcilida. La raz6n de esto es que descripciones de ese tipo 

se basan en rasgos o caracterfsticas que ocUrren ·con mucha frecuencia en 

cualquier poblaci6n humana. El simple hecho de que cada persona conozca 

algunos casos para las que una descripci6n es valida, produce una ilusi6n de 

validez que insensibiliza a quien observa frente a evidencias falseadoras. 

Mientras mas universales sean las caracterfsticas incluidas en la descripci6n, 

mayor es la probabilidad de que esta sea considerada valida, pues habr:I un 

nU.mero mayor de casos en cualquier poblaci6n a Jos que dicha descripci6n es 

aplicable. Se trata de! "efecto Barnum", nombre con el que design6 Meehl 

(1956) la f:lcil aceptaci6n de que gozan las interpretaciones de la personalidad 

basadas en descripciones muy generales (Snyder, Shenkel & Lowery, 1977). Par 

otra parte, hablar de un grado de homogeneidad es incompatible con las 

diferencias atribufdas a las expectativas culturales vinculadas al sexo, la edad, la 

c]ase social y el nivel educativo, y descansa en un error, a] pretender construir un 

discurso psicol6gico razonando par analogfa a partir del universo geogr:ifico, 

jurfdico y poJftico. A pesar de las limitaciories sefialadrts;-que -wn-comuneS a la 

mayorfa de las trabajos publicados sabre el caracter nacional (Barnouw, 1967; 
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Bejar, 1966), los cnsayos de! profesor Sainz reflejan una s61ida cultura filos6fica 

y una gran familiaridad con las teorias psicol6gicas predominantes en Europa 

durante la primera mitad del presente siglo. Es lamentable que sus trabajos no 

provocaran el interes de los pocos interlocutores e intcrlocutoras calificados en 

Psicologfa que habfa entonces en el pais. 

Cinco afios mas tarde, el dominicano Enrique Patin, doctor en Derecho y 

Filosofia, public6 un opusculo que contenia dos ensayos (Patin, 1950). El 

primero, y mas extenso, trata de los co~plejos del pensamiento dominicano y el 

segundo sabre el alma de nuestra plebe. El autor suscribe la tesis de la existencia 

del alma colectiva, y sefiala que asf como los sujetos padecen de prejuicios ode 

trastornos psicopatol6gicos, tal sucede con las almas colectivas. Un coinplejo es 

definido coma "un conj unto de pensa1nientos prejuiciosos que siguen orientaci6n 

determinada y esta dotado de cualidades comunes entre sf "(Patin, 1950, p.7). A 

mancra de resumen sabre los complejos de! pensamiento dominicano, cl autor 

seiiala: 

El pensamiento popular dominicano es afectado por una serie de 
conjuntos de prejuicios que hemos denominado complejos. Estos nos 
inducen a juzgar superior todo lo extranjero por el solo hecho de serlo. 
A darle sentido colonial a nuestras cosas politicas, sociales o nacioriales. 
A sentirnos afectados par las condicianes geogr:ificas de nuestra Patria. 
A creemos amcnazados par Haiti o a rcputar coma despreciables o 
perjudiciales las cosas haitianas. A considerar como superiores las 
personas o las cosas de una regi6n por el solo hecho de perteneccr a ella. 
A adoptar ideas y costumbres tipicamente yankis, por reputarlas 
originales y supcriores a las nuestras. Y, por Ultimo, a identificarnos con 
la crisis cultural europea, pravocada por las dos Ultimas gucrras 
mundiales (Patfn 1950, pp. 44-45). 

Patin considera que a los dominicanos y dominicanas nos falta una noci6n 

clara de lo que somos como pueblo y de cual cs nuestra psicologfa, pues aunque 

sabemos lo que somos geogr<ifica e hist6ricamentc, todavfa no disponemos de 

una obra que nos diga dcsapasionadamente lo que somos, psicol6gicamente 

hablando. A fin de superar los complejos que lo aquejan, 

[ e ]I pueblo dominicano necesita de una ideologfa sabia que le de 
conciencia de su propio valor, que le quite de los ojos la bruma que 
empaiia su visi6n. La carencia que hay en nosotros de [seres humanos:J 
de pensamiento dificulta la empresa. Por lo regular la mayor parte de 
nuestrajuventud se inclina al Arte, muy pocos se entregan al cultivo de 
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la Filosoffa o la Ciencia_ 

Conocer Jo que somos; saber lo que fueron nuestros antepasados; 
valorar certeramente sus actos; apreciar con exactitud lo que valemos, 
tal es lo que esperamos que nuestros hon1bres [mujeres] de estudio nos 
hagan aprender (Patin, 1950, PP- 28-29). 

Finalmente, el autor tennina su primer ensayo afirmando la necesidad de la 

higiene mental, del fortalecimiento de la n1ente con principios o ideas sanas que 

constituyan verdaderas barreras contra la intromisi6n de ideas perniciosas o 

nocivas. 

En el segundo ensayo incluido en el opU.sculo mencionado;Patfn habla de la 

vida en los arrabales de Santo Domingo, de manera espeCial en los patios Henos 

de habitaciones denominados cuarterfas, y de la psicologfa de sus habitantes, a 

quienes genericamente llama plebe; de ahf el tftulo del ensayo como El Alma de 

Nuestra Plebe. Segun el autor, 

En nuestros arrabales, el campo y la ciudad se juntan. Lo ·animal y Jo 
hun1ano. Lo civilizado y lo salvaje. Tai amalgama de cosas origina 

· choques de instintos y Tazones que engendran un ti po de [ser huma:no]: 
el plebeyo (Patin, 1950, P- 30). 

Al considerar al plebeyo como-un salvaje de arrabal que aun no ha superado 

el nivel de funcionamiento pura1nente instintivo, el autor expresa: 

Sexo y est6mago son los polos vitales de su vida. En ninguna partc 
como en el arrabal ejerce el ·est6mago su atroz tiranfa. El hombre '[y la 
mujer] vulgar s6lo vive para satisfacer, principahnente, sus necesidades 
alimenticias y sexuales (Patfn, 1950, P- 32). 

Entre las caracteristicas que el autor atribuye a quienes habitan los arrabales 

sobresalen la falta de higien~, la sensualidad, la concupiscencia, el egoismo, la 

catatimia, la inmoralidad, la irracionalidad, la bullanguerfa, la extraversi6n, la 

superstici6n, la obscenidad y el sadomasoquismo. 

Los planteamientos de Patin sobre lo que el llama "complejos del 

pensamiento dominicano" le atribuyen a este pensamiento una serie de prejuiciOs 

vinculados .a nuestras condiciones geogr:ificas, hist6ricas y econ6micas. Pero 

esta .tesis confronta dos dificultades importantes. La primera es inherente al 

concepto de "pensamiento dominicano" y su car:icter mas de sujeto 16gico que de 

---------siijiif6fea1; 1a-segliflda-esqUe-JOS-mencioTiactos pie]UTCios pfilecen deducirsf-de 

las condiciones geogr5ficas, hist6ricas y econ6micas de la Repllblica 
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Dominicana mas que constatarse a traves de observaciones sistcmfiticas 

independientes. Por otra parte, las caractcristicas atribuidas por el autor a 

quienes habitan los arrabales configuran un estercotipo n1uy difundido en los 

estratos sociales mas elcvados de la sociedad dominicana, probablemente 

resultante de observaciones anccd6ticas interpretadas a la luz de prejuicios de 

clase social. S6lo estudios comparados pcrmitirfan determinar en quC medida los 

rasgos sefialados caracterizan de manera exclusiva o predon1inante a quienes 

residen en las arrabalcs de Santo Do1ningo. 

Los intentos de caracterizar psicol6gican1ente a la persona dominicana en 

sentido gen6rico no se limitaron a csta primera etapa de la Psicologia en 

Repliblica Dominicana. Sin embargo, manifestaciones mas recicntes de la 

misma tendencia escapan al prop6sito de este trabajo. 

PRIMER CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA 

Del lO al 20 de dicicmbre de 1953, se celebr6 en Santo Domingo el Primer 

Congreso Intera1nericano de Psicologia acontecimicnto de importancia 

trascendental para la Psicologia amcricana, y sin lugar a dudas el hecho de mas 

importancia para la Psicologfa en RepUblica Dominicana antes de la fundaci6n 

de los primeros Departamentos de Psicologia. Despues de infructuosas gcstiones 

en busca de financiamiento, realizadas ante la Secrctarfa de Educaci6n PUblica 

de Mexico y la Direcci6n General de la UNESCO, cl Secretario General de la 

incipiente Sociedad Interamericana de Psicologfa, el Dr. Oswaldo Robles, se 

dirigi6 a su amigo el fil6sofo dominicano Andres Avelino Garcia a fin de que 

explorara la posibilidad de que el Gobierno Dominicano auspiciara la 

celebraci6n <lei Primer Congreso Interamericano de Psicologfa. Fue asf como 

RepUblica Dominicana, pafs de escasa tradici6n en el estudio de la Psicologia, se 

convirti6 sllbitamente en el primer punto de reuni6n de los psic6logos y 

psic61ogas dcl Continente Americana. En el discurso de apcrtura del Congreso, 

el Dr. Pedro Troncoso Sanchez, Secrctario de Estado de Educaci6n y Bc11as Artes 

de Repiiblica Dominicana, destac6 la necesidad de dar unidad de direcci6n a la 

Psicologfa, en las siguientes t6rminos: 

besde que cl genial Estagirista cscribi6 "De anima" y las monograffas 
incluidas en los "Parva Naturalia", hasta los tiempos actuates, la 
Psicologfa ha hecho enonnes progresos. Pero es necesario unificar el 
pensamiento psicol6gico, para darle su hondo y autentico sentido 
humano. Existen demasiadas cscuelas localistas y demasiadas 
tendencias individualistao;; de pseudooriginalidad, en las cuales las 
diferencias son a vcces de nombre. produciendo la natural anarqufa y 

45 
)> 

~ 
0 
c 
r 
0 
(f) 



46 

(/) 

0 
-' 
::i 
u 
~ 
<( 

'RODRIGUEZ 

desorientaci6n. La ciencia psicol6gica ha crecido extraordinariamente, 
y es hara de agrupar todas sus corrientes y todas sus fecundas y 
provechosas investigaciones en las dos Unicas fonnas de considerar, en 
mi modesta opini6n, el hecho psfquico: la cientifica, fundada en la 
expe:riencia y la experimentaci6n; y la filos6fica, basada en ]a intuici6n 
metaffsica y la reflexion, con el auxilio de la ciencia (SIP, 1955 p. 10). 

La preocupaci6n por la falta de uni dad del pensamiento psico16gico ha· sido 

una constante durante el primer sig]o de existencia de la psicologia cientffica, y 
merece destaca!se el hecho de que este intelectual dominicano, ajeno al qllehacer 
psico16gico, expres6 en 1953 una preocupaci6~ que ya habian expresado Buhler, 

Vygotsky y Krueger en diferentes ocasiones, y que seguiria siendo objeto de 

reflexiones y debates muchos aiios despues (Ardila, 1983; Betancourt, 1983; 

Clark, 1959; Koch 1969, 1981; Perez Gomez, 1983; Staats, 1983). 

El Primer Congreso Interamericano de Psicologfa abarc6 una aniplia gama de 
temas psicol6gicos. En este sentido, se pas6 un balance _sobre el estado de la 

Psicologfa como ·ciencia y profesi6n en diversos pafses del area; se presentaron 

r~su,tad~s ·de inve~tiga~ion~s; se insinuar:on posibilidades de _ap1icaci6n de la 
Psicologfri._; y se presentaron trabajos ·ac· reflexi6n filos6f1ca sobre la disciplina. 

En cuanto al estado de la Psicologfa en diferentes pafses, Bachrach (1995a) habl6 

de las tendencias predominantes en la ciencia psico16gica, Schwartz (1995) de 

las tendencias en la profesi6n psicol6gica, y Gilbert ,(1955) de los pasos del 

adiestramiento clfnico, todo ello en los Estados Unidos de America; Blackburn 

(1955) present6 el estado de la Psicologfa en Canada; Brachfeld ( 1955) present6 

el estacio de la Psicologia en Ecuador y Venezuela; Nassar (1955) 'envi6 al 

Congreso un trabajo sobre las experiencias chilenas en tomo a la preparaci6n 

profesional 'del psic61ogo y la psic6loga y Robles ( 1955) describi6 esa formaci6n 

profesional en Mexico y la organizaci6n de los serviCios psicol6gicos en 

hospitales e instituciones educativas mexicanas. 

Mota y Gil (1955) presentaron el estado de la docencia y practica de la 

Psicologfa en Reptiblica Dominicana. En cuanto a la docencia, su exposici6n se 

· liinit6 a presentar en rasgOs generales la orientaci6n y el contenido de l~s 
principales cursos de Psicologfa que se impartian en los niveles media y superior 

de la educaci6n dominicana, asf como en las escuelas destinadas a Ia formaci6n 

de maestros y ma:estras. En Cuanto a la pr:ictica psicol6gica, la misma se Iimitab.a 

entonces a Io queen ·el campo clfnico hacfan los seis Psiquiatras que ejercfan su 

especialidad en el pafs y a lo que en el campo psicometrico hacfa el Instituto de 
~---~1nvestigaciones-Psifopedag6gieas;-depehdientedelif"Secretariil-deEstadooe ____ _ 

Educaci6n y Bellas Artes. Para esa epoca, el principal trabajo del lnstituto. habia 
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consistido en la aplicaci6n de un test de inteligencia (el test P. V. de Simon) a 

5,000 escolares dominicanos, cscogidos de todos los cursos de la escucla 
primaria c intermedia (7 a 14 afios), provenientes de escuelas oficiales y 
privadas, del campo y de la ciudad, con el fin de establecer en forma general una 

escala del cociente intelectual del nifio y la nifia dominicana. 

Ademas. del informe general expuesto, varios/as profesionales dominicanos 

sometieron al Congreso trabajos rclacionados con la aplicaci6n de la Psicologfa 

en diferentes contextos y con problemas filos6ficos y te6ricos de la Psicologfa. 

Entre los primeros, Daniel Avelino ( l 955a) trat6 sobre los fundamentos 
psicol6gicos y categoriales de la responsabilidad penal y civil; Cordero (1955) 
sabre la irnportancia del factor psicol6gico en la orientaci6n profesional; M'ejfa 

Ricart ( 1955) sobre la aplicaci6n de la Psicologfa al conocimiento y tratamiento 
juridico de la delincuencia; y Pannochia (1955 a, b) sabre las reacciones y 
actitudes femeninas frente al sentimiento maternal, y sabre el traurnatisrno 

psfquico de la mujer ante la amputaci6n del seno. Entre los segundos, Andres 
Avelino ( 1955b) trat6 sobre los problemas antin6micos de la categorial 
conciencia; Lockward ( 1955) sobre el problema de la matematizaci6n de lo 

psfquico; y Sanchez ( 1955) sobre las implicaciones metafisicas, antropol6gica' y 

gnoseol6gicas de la Psicologia. 
Estos Ultimas tres trabajos constituyeron la mejor aportaci6n dominicana al 

Primer Congreso Interamericario de Psicologfa; y no es extrafio que esa 
aportaci6n ocurriera en asuntos metapsicol6gicos, dada la ausencia de 

profesionales de la Psicologfa para csa Cpoca en RepUblica Dominicana. El 
trabajo del Dr. Lockward es importante mas por el problema en sf que por el 

tratamiento que le di6 al mismo. El problema de alcance y lfmites de las 
matematicas aplicadas a la Psicologia ha sido objeto de un prolongado debate en 
la Psicologfa. Lockward trat6 el problema al margen de las principales 
posiciones te6ricas en torno a la medici6n psicol6gica, desconociendo, por 

razones obviamente comprensiblcs, importante literatura ya publicada sabre el 

problema (Comrey, 1950; Stevens, l 946). 
El Dr. Andres Avelino, fue presentado por el Dr. Oswaldo Robles, fil6sofo y 

psic6logo mexicano, ante el Primer Congres.o coma uno de los tres pensadores 

originales que para esa epoca habfa dado Hispanoamerica, compartiendo el 

honor con Jose Vasconcelos de MCxico y Francisco Romero de Argentina. 
Romero disert6 con la profundidad propia del verdadero fil6sofo sobre los 
problemas antin6micos de la categorial "conciencia". Para el lo que distinguia 

los problernas filos6ficos de los problemas cientfficos era que mientras estos 

Ultimas son problemas n6micos de inequfvoca soluci6n comprobablc con dates 
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sensibles, los primeros son problemas antin6micos susceptibles por lo menos de 

dos soluciones opuestas, contradictorias, de posible, igual y excluyente validez. 

Segtln Avelino, la ciencia trabaja con entes considerados como realidades; la 

filosofia no trabaja con entes sino con categoriales de pensamientos sabre entes. 

En este sentido, la conciencia no es una categorial para e·I psic6logo o psic61oga 

cientffico, sino una realidad 6ntica indubitable; en cambio, para el fil6sofo o 

fi16sofa Ia conciencia no. es una realidad 6ntica de ev.idencia absoluta, sino una 

categorial antin6micamente problem:itica, que debe discutirse y de la cual no 

podemos tener una evidencia absoluta. Avelino discuti6 los problemas 

antin61nicos de la existencia y el ser de la conciencia, alga que a su juicio no 

puede hacer el psic61ogo o psic61oga cientifico, porque: 

El cientffico desproblematiza todo. No le interesa ni el problema 
antin6mico del ser ni el ·problen1a antin61nico de la existencia. 

No le iinporta lo que sea conciencia, ni lo psfquico. Le basta con 
sefialar, con decir: he ahf la conciencia, he ahf Jo psfquico. Supone la 
existcncia de la conciencia y de Jo psfquico y esto le permite hacer 
ciencia de la conciencia ode lo psfquico aunque no estC autorizado para 
ello, aunque este realizando una pseudo ciencia y no una ciencia 
verdadera (Avelino, l 955b, p. 545). 

Los pl.anteamientos de Avelino se inscribieron en la exigencia de lo que 

Husser] Ha1116 Psicologia Eidetica cuya funci6n no es sustituir a la PsicoJogfa 

e1npfrica sino precederla con un esfuerzo reflexive mediante el cual se elabora 

las nociones fundamentales de las que debera servirse la psicologfa en1pfrica. 

Esta ultima persigue el conocimiento de los hechos, pero la definici6n de las 

noc.iones que servir8.n para elaborar esos hechos es obra de la reflexi6n eidCtica. 

Merleau-Ponty (1977) ilustra la funci6n de la reflexi6n eidetica de la siguiente 

rnanera: 

Cuando un psic6logo [o psic61oga] habla de la concicncia, cl modo de 
ser de la conciencia tal coma lo.entiende, no es radicalmente distinto del 
modo de ser de las cosas. La conciencia es un objeto que hay que 
estudiar y el psic6logo [a psic6loga] apercibe esta conciencia entre las 
cosas <lei 1nundo, coma un acontecimiento en el sistema del mundo. 
Para llegar a una concepci6n que mantenga la originalidad radical de la 
conciencia hace falta un ancilisis que no sea de este tipo, que descubra 
en nuestra experiencia propia el sentido o la esencia de toda psique 
posible. Conoceremos, de manera Ulti1na, lo que es la conciencia 
Un_ica1nente_ a c_ondiciQn_d_e vqlver a unir en nosotr.os .el.sentido_interior 
y alcanzar asf la intuici6n eidetica de el (Merleau-Ponty, 1977, pp. 40-
41 ). 
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Es precisamente la nccesidad de csa reflex.i6n sobre la existencia y el ser de la 

conciencia la que reivindic6 Avelino c(lmo tarea fi1os6fica prcvia al quehacer 

psicol6gico cientffico; sin la dirccci6n dada por la reflex.i6n eidCtica, la inducci6n 

serfa ciega, pucs no sabria hacia d6nde conducen los hechos y sus rclaciones 

empfricamente dcterminadas. 

El tcrcer trabajo de car:icter te6rico, prcsentado por un intclcctual do1ninicano 

en el Primer Congreso lntcran1ericano de Psicologfa, lo escribi6 el Dr. Juan 

Francisco Sanchez, profesor de Metafisica e Historia de la Filosoffa, y uno de· los 

hombres de mayor erudici6n filos6fica que ha tenido el pafs. Sanchez (1955) 

reflcxion6 sabre las implicaciones rnetaffsicas, antropol6gicas y gnoseol6gicas 

de la Psicologfa. Con una erudici6n filos6fica veidaderamentc impresionante, 

Sanchez hizo desfilar al lector y lectora frente a la historia del concepto "alma" 

desde los diillogos plat6nicos hasta el existencialismo. Luego pas6 examen de 

las tres principales caracterfsticas atribuidas a la realidad humana a travCs de la 

historia, a saber, la sustancialidad, la conciencia y el dinamismo; examin6 el 

conocimiento corno "espejo" de la realidad y como creaci6n de significados, 

ilustr6 su car::icter hist6rico, y expuso las consecuencias gnoseo16gicas del 

proceso de objetivaci6n. 

Sohre estos Ultimas problemas, despues de exponer las dos grandes 

tradiciones gnoseol6gicas del pensamicnto occidental - la plat6nica con su 

enfasis en el conocirniento par intuici6n y la aristotelica con su Cnfasis en el 

conocimiento conceptual - Sanchez ilustr6 hist6ricamente el carticter relative de· 

todo conocimiento con referencia a las 1nodificaciones fundarnentalcs que ha 

sufrido el pensamiento cientffico dcsde Arist6teles hasta el presente siglo, 

describiendo el estado de las ciencias contemportineas en los tCrminos siguientcs: 

Pues bien, despuCs de la revoluci6n introducida por Einstein con la 
teoria de la relatividad; por Planck con la teoria de los quanta; por 
Heisenberg con su "principio de indeterminaci6n" y por la~ 

termodin5rnica y la teorfa de la n1diaci6n, la ffsica y su instrumento la 
matem:itica moderna, han construido un tipo de saber mucho mas 
flexible: la ciencia de los observables estadisticos. No existc una sola 
geometrfa, sino que son posibles varias mec3nicas y varias gcometrias, 
es decir, varias mate1ntiticas. Pero lo importante del caso es que esto cs 
posible porquc el "instrumento" mismo se ha modificado: ya hoy en dfa 
se sabe que no existe una sola 16gica quc se~ la Unica necesariamente 
valida. Los principios de la 16gica clasica (contradicci6n, identidad, 
disyunci6n) son hoy dia considerados s61o coma tcoremas; si se toman 
coma axiomas se cierra la posibilidad de constituir deductivamcnte una 
16gica donde quepan todos los descubrimientos que modemamente han 
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tenido lugar en ffsica. Y es que lo deductivo, la 16gica, no es una 
estructura "necesaria" de la raz6n - como se crey6 - sino s6lo una 
"funci6n de hecho", que puede ser o puede no ser aplicada seglln el casp 
(Sanchez, 1955, pp. 633-634). 

El panorama descrito revela que las ciencias particulares son productos 

culturales, hist6ricos, cuyos contenidos tienen vigencia s61o en forma relativa y 

temporalmente limitada, lo cual permite concluir que no hay verdades cientificas 

absolutas, sino operacionales, relativas y provisionales. Pero donde Sanchez 

vefa el tend6n de AquiJes del conocimiento conceptual, era en el campo de la 

subjetividad. La subjetividad no es conceptual; lo conceptual es producto de una 

actitud objetivador~., Mientras el conocimiento objetivo y conceptual nos llega 

por la vfa de la esencia, el verdadero conocimiento de nosotros/as mismos nos 

viene por la via del ser que es la via de la existencia real. Por eso, cuando 

queremos conocernos conceptualmente, ya no nos conocemos como vida sino 

como "cosa". En este sentido, el Dr. Sanchez agreg6: 

Cuando el fil6sofo [o fil6sofa) o el psic6logo [o psic6loga] se analizan 
y se estudian, se objetivan; el pensamiento 'cosifica' la conciencia y 
entonces ya no conocemos que so mos sino que tenemos una 'idea' de lo 
que somos. Y par eso toda la filosoffa y la psicologfa cientfficas estiin 
cargadas de ese inaceptable logicismo objetivo que escamotea lo real y 
cosifica la vida (p. 635). 

Despues de sefialar la insuficiencia de la observaci6n y del experimen~o coma 

metodos de la psicologfa, porque no pueden atrapar lo intimo, lo subjetivo, lo no 

aparente, Sanchez sefia16 con la misma franqueza que la introspecci6n altera o 

destruye la objetividad a causa de la acci6n inevitable de! sujeto. Frente a las 

limitaciones de la observaci6n extema y de introspecci6n pfila el conocimiento 

de la subjetividad, Sanchez explor6 la via de la persona mistica, la cual 

presupone un vacfo mental, una O$CUridad sentimental, como requisito ·para el 

verdadero sentimiento de sf misma, pues todo concepto es mediaci6n e implica 

distancia. Toda . su exposici6n sabre el yo y sabre las condiciones de su 

conocimiento discurri6 en el contexto del conocer la persona mfstica. 

Volviendo a la psicologfa y a sus posibilidades de llegar al fondo mismo de la 

realidad humana, Sanchez sostuvo que si la psicologia ni siquiera habialogrado 

convertirse en una ciencia natural, mas dificil aUn seria convertirla en ciencia del 
- --- --·-··espfritu;-·dada· ·Ia-- resistencia-·del-ser-humano·· al· conOCihiieiltO-de-sf-iiiiS·mo. -

Despues de sefialar que la psicol.ogia no contaba con un cuerpo de !eyes para 
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interpretar los fen6menos psfquicos, Sanchez distingui6 entre lo que el llam6 
causalidad "macrosc6pica" de la ffsica y la causalidad "at6mico-din::imica" de los 
procesos psfquicos. Al referirse al lugar de la psicologfa en la cultura y a su papcl 

en la civiJizaci6n, Sanchez scflal6: 

La psicologia oficial, cientffica y academica, experimental y 
laboratorista, tiene su puesto hist6rico en la cultura y su papel a ju gar en 
la ciVilizaci6n nadie puede quit<irselo, pero no pasara de conocer al [ser 
humano] mas o menos superficial. El mismo Boring, uno de los 
psic61ogos experimentales mas ilustres, confiesa que 'todo lo que existe 
coma realidad para la psicologia cs producto de la inferencia inductiva, 
(obtenida) generalmcnte de datos experimentales .. .'. Inferencia, 
inducci6n sabre datos experimentales, esquema 16gico y por tanto 
proceso mental condicionado por el objeto, por normas de pensamiento 
e intereses subjetivos dcl psic6logo [o psic6loga]: por ese camino la 
psicologfa "cientffica" no saldra jamas de la trillada senda del ensayo, 
las interpretaciones provisionales y la continua rectificaci6n de errores 
(p. 646-647). 

Sanchez termin6 su trabajo subrayando la importancia capital de! 
conocimiento de sf mismo, e invit6 a las personas estudiosas a desarrollar una 

psicosofia al margen de la psicologfa acactemica y del pensar conceptual, pues 
"todo el misterio del [ser humano] esta encerrado en el [ser humano], y 

cualquiera que haga del conocimiento de sf 1nismo el principal objetivo de su 

vida, se tropezara con maravillas que no estan consignadas en las frfas p<iginas 

de los libros acactemicos ... " (p. 647). 

Muchos de los problemas planteados por Sanchez constituyen temas en 
discusi6n entre quienes defienden una perspectiva cicntffico-naturalista en 

Psicologfa y quienes prefieren una Psicologfa fenomenol6gica. Por cjemplo, el 

problerna de las limitacioncs del pcnsamiento conceptual y del alcance de las 

experiencias no conceptualizadas fuc el centro de un debate psicol6gico trcce 

aiios despues del Primer Congreso Tnteramericano de Psicologfa (Brody & 

Oppenheim, 1966; Giorgi, 1970; Henle & Baltimore, 1967; Zaner, 1967). 
El Primer Congrcso Interamericano de Psicologfa visto retrospectivamente, 

constituy6 un excelente tcstimonio de la distancia que entonces separaba a las 

psicol~gfas latinoamericana y estadounidense en tfrminos de desarrolJo. Par 

ejemplo, Bachrach (1955b) no encontr6 interlocutores ni interlocutoras 

latinoamericanos calificados cuando hizo una abierta defensa del 

operacionalismo y del positivismo 16gico coma las metodologfas de la ciencia, y 

coma las 1nas productivas en la investigaci6n psicol6gica. Su tcsis fue 
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respaldada con extensas citas de Carnap, Einstein, Feigl, Planck, Pratt y Stevens, 

acerca de la realid3.d y lo real, la experiencia privada y pllblica, la verdad, el 

1nundo sensorial y el n1undo objetivo. Estos problemas tlotaban en la atm6sfera 

de la filosoffa de la ciencia desde principios de siglo, y fueron objeto de reflexi6n 

y debate en el Simposio sobre Operacionalismo organizado en 1945 por 

iniciativa previa de Boring; un segundo Sin1posio sabre Operacionalisn10 se 

realiz6 en 1954. Una lectura a la discusi6n que sigui6 a la exposici6n de 

Bachrach revela que las psic6logos y psic6logas latinoamericanos que asistieron 

al Primer Congreso Interan1ericano de Psicologfa no estaban muy al tanto de lo 

que era el operacionalismo, de sus alcances y limitaciones en una ciencia 

psicol6gica, ni del primero de los simposios mencionados. En este contexto, vale 

sefialar que la principal significaci6n hist6rica deJ Primer Congreso 

Interamericano de Psicologfa reside en que fue el comienzo de una fructffera 

interacci6n entre 1os psic6logos y psic6logas de Latinoamerica y de Estados 

Unidos que habrfa de continuar para siempre. Fue como Oliver Brachfeld 

interpret6 el exito de! Congreso, al pronunciar el discurso de clausura de! mismo: 

Nuestro Congreso fue un exito. Fue un exito porque correspondfa a una 
necesidad. .Era ya hara de reunir en una conferencia a los psic6logos 
[ y psic61ogas] del Norte con los de! Centro y de! Sur; ya era imposible 
continuar separados, 0 como se dice en Norteamerica; "segregados". 
Ha quedado de1nostrado de una vez para siempre, Sefioras y Seiiores, 
que una tal colaboraci6n no s6lo es posible, sino que ya es una realidad 
(SIP, 1955, p. 693). 

Y al refer.irse al estado de la PsicoJogfa en RepU.blica Dominicana, con una 

mezcla de cortesfa, co1nplacencia, aspiraci6n y allente, Brachfeld dijo: 

Creo expresar el sentir de todos nosotros al afirmar que los delegados 
[y delegadas] de la Republica Dominicana supieron demostrar que estan 
a punto de entrar en el gran concierto internacional de los estudios 
psico16gicos, que son perfectamente maduros para esta tarea, y que s6lo 
falta ya una pequefia chispa para que sus inicios fecundos se plasmen en 
trabajos que llamanin la atenci6n de los psic61ogos [y psic61ogas] del 
mundo entero. Y si con la presencia de tantos distinguidos delegadOs 
[y delegadas] <lei Norte y del Sur hemos podido contribuir a que la 
psicologfa dominicana se convierta sin demora en otra hermosa rama de 
la psicologfa an1ericana, creo que todos consideramos nuestros 
esfuerzos como colmados con creces (SIP,-i955-, p. 692). · · 
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Asf concluy6 cl Primer Congreso lnteramericano de Psicologfa. Aparte del 

interCs por la Psicologfa que ciertamente despert6 en uno que otro/a joven 

dominicano, dicho Congrcso no tuvo ningt1n efecto desencadenante inmcdiato 

del potencial entonces latente en algunos dominicanos y dominicanas para el 

estudio de la Psicologfa. Es muy probable que la auscncia en el pafs de personal 

con estudios profesionales con1pletos en Psicologfa impidicra aprovechar la 

coyuntura del Congrcso para iniciar dichos estudios en la Unica univcrsidad 

dominicana de entonces; en otros tCrminos, el clima cultural y cientffico <lei pafs 

no estaba todavla n1aduro para cl dcsarrollo de la Psicologla como ciencia y 
profesi6n. Un dato revelador es queen los afios que siguieron al Congreso no 

hubo en cl pafs ninguna manifestaci6n escrita en el campo de la Psicologfa. 

Una etapa nueva para la Psicologla en Rept1blica Dominicana se inici6 en l 967 

con la creaci6n de los primcros Departamentos de Psicologfa en dos 

universidades dominicanas. Este es cl verdadero comienzo del estudio de la 

Psicologfa en Republica Dominicana. 

CREACION DE DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGIA 

Es necesario sefialar los principales acontecimientos hist6ricos que hicieron 

posible el desarrollo de las condiciones para el nacimiento de dichos 

Departan1entos. En este sentido, cl punto de partida hay que situarlo en la 

desaparici6n de la tiranfa de Rafael Leonidas Trujillo, Bajo cuyo regimen vivi6 

el pafs desde l 930 hasta 196 l. Una de las primeras conquistas de! proceso de 

democratizaci6n del pafs fue la promulgaci6n de una Icy que garantizaba desde 

entonces la autonomfa de la univcrsidad estatal. La autonornfa universitaria trajo 

consigo la apertura de carreras no tradicionales en el pafs, inici<indose en 1963 la 

carrera de Sociologfa, la cual inclufa cntre sus asignaturas dos cursos de 

Psicologia Social, adern3.s de un curso biisico de Psicologfa. Ademas. se inici6 

un amplio programa de becas para que profesionales dominicanos pudieran 

especializarse o estudiar en univcrsidades extrajeras con el compromiso de scrvir 

a la Universidad a su regreso al pafs. 

Entre 1965 y l 966 se desarro116 un proceso de sustanciales reformas intcrnas 

en la estructura yen el funcionamiento de la ya aut6noma universidad estataJ. El 

rnOvimiento renovador, como lo bautizaron sus propulsorcs y propulsoras. 

profundiz6 en el proceso de democratizaci6n de la ensefianza superior en cl pafs, 

facilitando a grandes nUcleos de la poblaci6n el acceso a la educaci6n superior, 

abriendo nuevas carreras tanto en las areas hurnanisticas y sociales como en las 

cientificas y tccnol6gicas, y creando un Departamento de Orientaci6n 

Profesional para brindar asistencia rnUltiple al estudiantado. Pue en esa 

atm6sfera de renovaci6n y apcrtura que se fund6 el primer Departamcnto de 
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Psicologfa en la Republica Dominicana. Ese hecho ocurri6 el 14 de julio de 1967 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo 
(UASD). Su fundador y primer director fue el Dr. Tirso Mejfa-Ricart, medico 

dominicano con adiestramiento en psiquialria y estudios especializados de 

psicologfa en la Universidad de Bonn. Desde 1970 hasta 1981 dirigf el 
Departamento de Psicologfa de la UASD habiendome graduado en la 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Introduje al pais la ensefianza tanto 
del condicionamiento operante como de los procesos cognoscitivos, ya traves de 

numerosas traducciones divulgue en nuestro media el mas reciente debate entre 

la fenomenologfa y el conductismo, iniciado en el Simposio de Rice en 1963 

(Brody & Oppenheimer, 1966, J 967). 
A los pocos meses se fund6 el Departamento de Psicologfa y Orientaci6n, 

adscrito a la Facultad de Educaci6n, en la Universidad Nacional Pedro Henriquez 
Uraiia (UNPHU), universidad privada fundada por iniciativa de un numero 

considerable de profesores/as que se retir6 de la UASD en desacuerdo con el 
movimiento de renovaci6n interna previa1nente mencionado. A unque este 

Departamento fue fundado por iniciativa del Lie. Malaqufas Gil, educador y 

pedagogo espaiiol, ex profesor de pedagogfa de la Universidad Aut6noma de 
Santo Domingo, la Licenciatura en Psicologfa empez6 a ofrecerse en agosto de 

1968, bajo la direcci6n de Jose Cruz, entonces con grado de Maestrfa en 
Educaci6n (con enfasis en Orientaci6n y Consejo) de la Universidad de Loyola, 
en Chicago. Cruz fue sustituido poco tiempo despues por el Dr. Ruben Farray, 

psic6logo graduado en la Universidad de Lovaina, de s6lida formaci6n 
academica y con intereses de investigaci6n en el campo de la formaci6n y 

cambio de conceptos. Aunque Jose Cruz permaneci6 por muy corto tiempo al 
frente del Departamento de Psicologfa de la UASD, en 1978 fue el ide6logo del 
cambio de la antigua Divisi6n de Psiquiatrfa e Higiene Mental de la Secretarfa 

de Estado de Salud PUblica y Asistencia Social a la Divisi6n de Salud Mental, 
iniciando par primera vez en el pals las servicios de salud mental co1nunitaria, y 
auspiciando junto con el Departamento de Psicologfa de la UASD un programa 
de Maestrfa en Psicologfa Comunitaria, de! cual fue el primer coordinador. 

Estos fueron los antecedentes mas importantes de la Psicologfa en la 
Republica Dominicana. Lo que seguirfa corresponde ya al estado actual de la 

psicolagfa en nuestro pafs. 
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Propuesta de un Diseno Teorico -
Metodologico para la Intervencion 

Familiar en Salud Comunitaria 

Patricia Ares Muzio' 
Universidad de la Habana, Cuba 

Cornpendio 

En estc trabajo describo la intervenci6n familiar en <;:uba corno parte de! siStema 
de salud comunitaria con que cuenta el pais. Planteo la complejidad concep~ual y 
prdctica quc implica el trahajo con fa1nilias y discuto di versos niveles de an/i.lisis 
y accrcamicntos tc6ricos de la psicologfa de grupos, sistCmica,' la terapi'a de 
familia y la psicologfa comunitaria de la salud. Conscicntc dC lo$ ohstaculos· y las 
limitacioncs que confronta el trabajo comunitario en Cuba y con una postura 
crftica ante dicha pr<ictica, presento diversas estratcgias grupalcs que se han 
utilizado en cl pafs para intcgrar la intervenci6n familiar en cl trabajo de salud 
comunitaria. 

'· 
Abstract 

In this article, family intervention within the community health sysl'em in Cuba is 
presented. I state the conceptual and applied complexity of work with families and 
discuss the diverse levels of analysis and theoretical approaches of group 
psychology, systems frameworks, family therapy and community health 
psychology. Aware of the obstacles and li1nitations that community efforts face in 
Cuba, and with a critical perspective about such practices, I present various group 
strategies that have been used in the country to integrate family interventions in 
community health psychology. 

Palabras clave: Diseiio te6rico-metodol6gico; lntevenci6n familiar; 
Psicologia de la Salud 
Key words: Theoretical-methodological design; Family intervention; Health 
psychology 

1 Puc<.le comunicarse con la autora a la siguicnte dirccci6n: Facultu<.I de Psicologfa, Universidad de 
La Hatmna, San Rafael y Maz6n. Plaza. Ciudad Habana, Cuba. Tel. 0053-7-7046l7 o al 705842. 
por fax al 335823 y por corrco clcctr6nico a Patrida@psico.uh.cu. 
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Ante las grandes transformaciones sociales del mundo contemporaneo 
que han tenido fuertes impactos en la familia coma grupo humano y, 
por otra parte, ante la irrevocable realidad de que la familia a pesar de 

estos cambios se mantiene como el habitat natural del ser humano, emerge la 

necesidad de desarrollar nuevas estrategias de intervenci6n. Estas deben 

proveerle a las familias elementos de lectura de la realidad facilitarle identificar 

las contradicciones que inevitablemente van surgiendo entre la fuerza de las 

asignaciones culturales y las nuevos valores que se van imponiendo a tenor de 

las transforn1aciones socio-econ6micas de la sociedad. 
En los tiempos actuales mucho se habla de la crisis de la familia a nivel 

mundial, ya que han surgido valores emergentes que tienden a sustituir los 

valores de la tfpica familia tradicional. Pero nada apunta hacia la desaparici6n 
de la farnilia coma grupo hu1nano. Lo que sf estii en crisis es un tipo de familia 
y otras prticticas van surgiendo en correspondencia con los cambios actuales. 

Cuba co1nparte un conjunto de tendencias de cambio con los pafses de 
America Latina y el Cari be: reducci6n de! tamaiio de la familia, e incremento de 
divorcios, de la maternidad precoz, de los nllcleos en Jos cuales ambos c6nyuges 
trabajan y de las uniones consensuales o de mutuo acuerdo. Algunos indicadores 
muestran estas tendencias (Colectivo de Autores, ! 993a, l 993b): 

I. En 1993 el tamafio promedio de la familia er~ de 3.5 debido a los bajos 
niveles de fecundidad, imperativos de privacidad y la necesidad de 
autonomfa de la pareja. 

2. Las jefaturas femeninas aumentaron en un 30% debido-al aumento de los 
divorcios, el ascenso de la esperanza de vida, su incorporaci6n al trabajo 
y el establecimiento de relaciones basadas en la afectividad y en la 
dependencia econ6mica. 

3. En 1993 la tasa de divorcios en relaci6n con los matrimonios alcanz6 la 
cifra de 23.5 x 100 es decir, la cuarta parte de las separaciones conyugales 
al compararse con el nU.mero de matrimonios. La nupcialidad temprana y 
la insuficiente preparaci6n para la vida en pareja unida al deficit 
habitacional, son algunas de las causas de la inestabilidad y del 
rompimiento de vfnculos afectivos. 

4. Existian elevados Indices de matemidad precoz por encima del 20% en 
mujeres hasta los 20 afios, debido al inicio de las relaciones sex~ales a 
temprana edad y su asunci6n irresponsable; y 

5. Las mujeres representaban el 61% de Ios tecnicos de nivel media y 
-·superior. de! pafs, constituian eL56.5%-de .las-personas-graduadas -de-~- .. 

universidad, el 39.7% de! total de la fuerza laboral y el 38.8% de los 
dirigentes (Alvarez, 1995). 



DISElilO PARA INTERVENCION FAMILIAR 

Los cambios y objetivos que han tenido lugar en la posici6n econ6mica y 
social de la mujer han repercutido en la vida familiar. Ellos han favorecido que 

la mujer cubana pueda ser hoy mas libre en la selecci6n de su pareja y en el 
disfrute de su vida sexual. Tambicn le han abierto la posibilidad de decidir el 

nllmero ·de hijos o hijas que desea tener. 
Por supuesto que este proceso ha estado fuertemente matizado de 

contradiccioncs. En muches casos ni la familia ni la mujer han estado preparadas 
para cambios tan riipidos. En el Ambito dom6stico se mantienc la tradicional 

divisi6n del trabajo. aunquc sc reduce en las nuevas generaciones. Estas 
realidades nos conducen al an<ilisis de quc hay una insuficiente preparaci6n para 
la vida en pareja y en familia al mismo tiempo que cada vez se exige de ella 

relaciones mas autCnticamente personalizadas basadas en una donaci6n amorosa 
y en una equidad de sus miembros. 

Por otra parte la crisis econ6mica que ha enfrentado Cuba a partir de 1990 
conllev6 la falta de servicios de apoyo al hogar, limitaciones en las alimentos, 

energia elfctrica, combustibles, escasez de productos higiCnico-sanitarios y 
medicamentos, lo quc hace que la familia en la actualidad enfrente mayorcs 

tensiones y dificulta mas el desempciio de SU papel. Es por ello que el tema de 
la familia ha constitufdo para los investiga<lores e investigadoras de las Ciencias 

Sociales, un rcto importante. Al respecto Pich6n Rfviere plantea: 

Entiendo que la tarea corrccta no es anunciar decesos para la 

familia que no se producir<ln, sino investigar sus crisis y modificar 

la realidad familiar mediante tecnicas sociales id6neas para lograr 

nuevas ideologfas en esta instituci6n para ir perfeccion<lndola. 

Hasta que se convierta en verdadero centro de aprendizaje 

dinamico de la realidad y dcl amor generando asf una amplia 
capacidad comunicativa (en Zito Lema, 1992). 

Para explicar mi propuesta de intervenci6n familiar en Salud Comunitaria me 

parece imprescindible puntualizar algunos de los supuestos en que baso su 

disefio. 

Los referentes mas generales panen de considerar a la Familia como categorfa 
hist6rica, en la que su vida y forma estan. determinadas por el modo de 

producci6n imperante y por las relaciones sociales de producci6n (Engels, 1972). 

Es necesario verla desde una concepci6n bidimensional es decir, 

macrosociol6gicamente en calidad de instituci6n social y 
microsocio16gicamente coma ntlcleo de relaciones que compartc caracteristicas 
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60 comunes con otras farnilias, pero tambien Unica e irrepetible con sus 

Cl) particularidades, c6digos, normas, metas, y valore5. Ello explica la interacci6n 
0 __, dialectica y la interdependencia de familia-individuo-sociedad; relaci6n que dista 
::> 
o 111ucho de ser unidireccional, sino muy par el contrario, es un continua proceso 

~ de interinfluencia. 
<( 

Hoy dfa hablar de familia no es hablar de una masa homogenea. Muy por el 

contrario, estamos ante el reto de trabajar con una gran diversidad de pr:lcticas 

de familia que han tenido que ver con los cambios socio-estructurales que se han 

dado coma resultado de la salida de la rnujer al trabajo y su creciente 

incorporaci6n a la vida social, el aumento creciente de una actitud favorable 

hacia el divorcio, y la dis1ninuci6n de la natalidad, entre otras causas. Ello ha 

in1plicado una ruptura con el modelo tradicional de fa1nilia nuclear de madre, 

padre, hijos e hijas; existiendo ahora un escenario di verso de familias con un solo 

padre o madre, de convivencias mUltiples, en las cuales coexisten m:is de dos 

generac.iones, reconstrufdas o de segundas nupcias, uniones consensua1es, 

heterosexua1es y hon1osexuales; al rnargen de otros tipos de fa1nilias que sedan 

en nuestro pafs por·falta de espacio habitaciona1, en las que conviven personas 

sin vlnculos de· parentesco o conyugales, sino por razones estrictamente 

circunstanciales. 

A su vez la familia, adem;is de ser una categoria hist6rica que cumple 

importantes funciones para la sociedad (bio16gica, econ6mica, cultural, 

espiritual), ta1!1bien es una categoria evolutiva. Hay que verla entonces en 

calidad de proceso, siempre en contfnuo cambio, atravesando ciclos o etapas 

cuyo transito son potencia1es.crisis para la fa1nilia. Esto i1nplica una constante 

exigencia de equilibr.io y tlexib.ilidad para que esta unidad logre sostenerse a lo 

largo del tiempo. 

Partir de estos presupuestos generates me 11ev6 a pensar metaf6ricamente _en 

una obra de teatro. La fa1nilia es una obra o el drama diario de la vida con un 

escenario hist6rico-socia1. Su trama depende de los actores y actriccs 

(personalidad de sus miembros, recurses personol6gicos), de los guiones 

(asignaciones socio-culturales, para el hombre, la mujer, la pareja, disefio de la 

familia, pautas de cr.ianza); asf como de las interacciones de estos dos factores 

que gesta un resultado cualitativamente superior que la simple suma de sus 

integrantes. 

Si hacemos un analisis detallado y minucioso de los desarrollos te6ricos para 

el estudio cientlfico de la famiha, encontramos .que la realidad fami1iar es vista 

desde diferentes acentos.en. funci6n de_.p3:fa-que sirven esos desarrollos··Y de·las 

teorias que han sustentado los diferentes aportes. Asf, por ejemplo, desde 
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diversas teorfas de personalidad que parten de la psicologfa individual se ha 

hecho enfasis en los actores y actrices a partir de las cualcs se estructura la trama 

familiar; el actor es la figura, la familia s61o el fondo. 

La teorfa psicodin3mica, cl an<ilisis transaccional, las teorfa.., conductuales

cognitivas, hacen uso de categorfas que parten propiamente <lei valor 

determinante de lo personol6gico, lo intrapsfquico para vivir de forma sana. 

Virginia Satir, por ejen1plo, enfatiza el valor de la autoesti1na para cl 

establecimiento de relaciones familiares nutridoras (Satir, 1989). Sin embargo, 

la sociologfa y la psicologfa social (Colcctivo de Autorcs, 1993a, l993b) parten 

de ver la familia coma grupo, coma un cjernplo de un proceso de asignaci6n y 

asunci6n de roles quc son complementarios. En la familia co1no grupo primario 

la relaci6n se apoya, no s6lo en contactos personales, sino tan1bi6n en una gran 

atracci6n emocional y en el alto grado de identificaci6n con cada ni.iembro. La 

Psicologfa Social no pone su acento ni en la familia ni en cl individuo, Io·pone 

en la interacci6n entre familia y socicdad, puntualiza en el tema de los guiones: 

quC se espera desdc lo socio-cultural para la mujer, maternidad, hombre, 

paternidad, pareja, familia, educaci6n de las hijos e hijas. 

La concepci6n de la fan1ilia come grupo es un aporte importante que permitc 

desentrafiar procesos grupales o interactivos que superan los planteamientos de 

la psicologia individual. Dentro de los desarrollos tc6ricos para el cstudio de la 

familia ha habido un movimiento impresionante de Terapia Familiar, que parte 

de considerar la familia como un sistema. Este movin1iento deViene 

fundamentalmente de la teorfa general de sistemas y signific6 un aporte 

importantfsimo al estudio cientffico de la problemi:itica de familia, muy 

especialmente en cl ambito de la terapia (Colcctivo de Autorcs, l993a, 1993b). 

La tcoria de los grupos coincide con la teoria de los sistcmas en su enfoque 

holfstico (la familia cs un todo orgUnico e integrado y tiene una realidad 

independiente y mas compleja que la suma de SUS partes). Las terapias fami!iares 

se diferencian mas notablemente de las teorias de la psicologia individual en cl 

supuesto de que el individuo constituyc una unidad con el problema o la unidad 

sabre la cual debcrfa concentrar la tcrapia. 

La Terapia SistCmica dcntro de la cual tenemos exponentes de la Terapia 

Estructural (Minuchin, 1984, 1988) estrategic~structural (Haley, 1967), 

comunicacional (Watzlawick, s.f.) hace especial enfasis en la trama de la novela 

familiar. Aunque desde sus afirmaciones te6ricas no deja de considerar a la 

familia como un sistcma abierto, sujcta a las influencias del macrosistema social 

y de lo puramente individual en su quehacer, no opera con los actores y actrices, 

incluso descentra el paciente identificado. Focaliza en las interacciones ("El 
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sfntoma siempre cumple una funci6n en el sistema"), al mismo tiempo que 

descontextualiza la familia y soslaya los determinantes personol6gicos de quien 

es portavoz de la patologia. 

Es cierto que la enfermedad o sfntoma puede ser la expresi6n de la patologfa 

familiar, pero lPOf que es un miembro quien la asume y no otro?; j,que 

caracterfsticas biol6gicas, fenotfpicas, personol6gicas le permiten ser el chivo 

expiatorio? lque relaci6n existe entre lo socio-cultural y el hecho de que sean la 

mujer 0 los hijos e hijas las personas mas vulnerables? 

En la actua1idad estas criticas hechas a las terapias sist6micas son 

reconocidas y estan siendo sometidas a revisi6n por quienes exponen este tipo de 

terapias. Asf por ejemplo Peggy Papp en una carta dirigida a Salvador Minuchin 

plan tea: 

Pienso que los conceptos sistemicos derivados del modelo cibernetico 

amp1iaron nuestro pensamiento sabre las problemas humanos y nos 

condujerOn a nuevas formas de tratarlos; pero ahora siento que limitan 

nuestro campo de visi6n. Estos conceptos proporcionan un paradigma 
mecAnico, mas que uno humanistico, y por lo tanto son inadecuados 

para representar el intercambio humano. Excluyen los aspectos 

psicol6gicos y polfticos de los sistemas humanos (Papp, 1998). 

Para hablar de la familia creo que es necesario partir de estos referentes 

obligados, sin embargo, encontrarnos esta diversidad de teorias en la que cada 

una reclama su cuota de verdad, me conduce a verJas como referentes necesarias 

sin asumirJas desde un punto de vista ecletico o unilateral, sino intentando 

integrar sus aportes fundamentales. 

Trabajar en un 3mbito preventivo en Salud Comunitaria exige 

necesariamente tener en cuenta esta multiplicidad de factores, no s6lo desde lo 

decJarativo o te6rico sino que se hace necesario instrumentar y disefiar 

metodologfas que permitan actuar en esas tres dimensiones: actor, gui6n, trama. 

lC6mo se da esa compleja interrelaci6n en el modo de vida familiar? 

Una acci6n preventiva no basta con potenciai rec~rsos personol6gicos o 

habilidades de comunicaci6n. Hemos visto en la literatura cientifica toda una 

profusi6n de talleres de adiestramiento en asertividad, autoestima, capacidades 

comunicativas, sin revisar otros factores, lo que hace que el nivel de efectividad 

sea limitado. Se trabaja preventivamente, par citar un eje1nplo, en 1nejorar la 
··-·-·atitoesiiina ·ae la.niujer-como si el problema de la mujer fuese determinado por 

una baja autoestima. Este abordaje excluye otras consideraciones. lEl problema 
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de la rnujcr es la autoestirna? i.,O la autoestima baja esta tambien condicionada por 

el lugar que hist6ricamente ha sido asignado a la mujer? 0es un problema 

persono16gico o social? i.,Si no se revisa el lugar que asume en la familia, el rol 

asignado, el espacio y papel social de la mujer. puede efectivamente la mujer 

superar su baja autoestima? Hay que buscar las condiciones socio-hist6ricas, 

desentraiiarlas, denunciarlas, s61o asf sc valora a la mujer desde un punto de vista 
social y se crearan las condiciones para quc eleve su autoestima a nivel personal. 

De nada vale, por poner otro ejemplo. dar adiestramiento a un nivcl 

preventivo en mejorar habilidades de comunicaci6n, sin revisar que la tfpica 
familia tradicional gest6 un modelo de relaci6n al servicio de la dependencia y 

una estructura de poder con jerarqufas rfgidas que por sup~esto, mas que una 

cornunicaci6n efectiva, potencialmente genera severos y profundos problemas de 

comunicaci6n. Igualmente en este caso la comunicaci6n vienc sicndo una 

resultante, no la causa esencial del problema. 

Con esto quiero decir que dcsde diferentes teorfas se han hecho muchas 

apologias a las causas o raices de la problematica familiar desde lo puramente 

pcrsonol6gico. Nuevamente emerge la necesidad de puntualizar que se va 

hacienda un reto para las· Ciencias Sociales la bUsqueda de concepciones mas 

integradoras, que permitan ver, unir, separar, integrar la obra famil_ia coma un 

todo Unico, lo cual es verdaderamente complicado. 

1,Por que la lntervenci6n Familiar en la Comunidad? 

La organizaci6n del sistema de salud en C4ba es comunitaria. Cuba cuenta 

con una infraestructura social que permite utilizar el 3mbito comunidad para 
trabajar de manera preventiva en la familia. 

Cada comunidad cuenta con instituciones de salud (policlfnico integral, 
medico/a de familia) que pone a disposici6n de! psico16go 0 psic61oga la 

poblaci6n que asiste al dispensario, ademas de contar con otras instituciones 

presentes en la_ comunidad, que manejan loS problemas sociales mas emerjentes 
de cada una de ellas. Asi podemos citar, por ejemplo, a la persona delegada del 

Poder Popular, de la Comisi6n Nacional de Prevenci6n, ya la brigadista sanitaria 
del bloque de la Federaci6n de Mujeres Cubanas. Esta infraestructura constituye 

un escenario Unico y particular en LatinoamCrica para el trabajo cornunitario y la 

prevenci6n primaria. Sin embargo, no sicmpre se ha contado con los recursos 

te6ricos y rnetodol6gicos para lograr verdaderos resultados. Han existido 

tambien obst::lculos y concepciones equivocas que de alguna manera ban fre"nado 

la posibilidad de hacer intervenciones efectivas. Podrfamos mencionar alguna..:; 

causa-; de estas limitaciones para el trabajo comunitario en familia durante estos 
afios: 
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1. Una falta de vision de familia coma grupo, desarrollandose programas en 

beneficio a la mujer, al nifio o nifia, a la persona anciana, pero de fonna 

aislada y no integrada. 

2. Una concepci6n paternalista de! Estado en relaci6n a la salud coma 

responsabilidad social, lo cual constituye una conquista, pcro tantbien 

pone a la poblaci6n en el lugar de la pasividad, limitandose la 

autogesti6n y· la responsabilidad individual con la salud. 

3. Falla de preparaci6n de las medicos y medicas de fan1i1ia para el trabajo 

cornunitario, egresados desde un plan de estudio con una concepci6n 

biologicista de la medicina y no propian1ente biopsicosocial, lo que 

produce un sesgo de sus acciones e intervenciones. 

4. Escasa preparaci6n de las psic6logos y psic61ogas para el trabajo 

preventivo con familias y con grupos. Esto se debe al bloqueo de 

informaci6n de la Psicologfa Occidental y tambien de la Psicologfa 

Latinoamericana y del Caribe en los inicios del proceso revolucionario, 

en las que se dieron los mayores desarrol1os en el lirea de familia y 

comunitaria. Por otra parte est3 la urgencia de una demanda de asistencia 

a partir de la gratuidad de los Servicios y una mayor cultura psico16gica 

de la poblaci6n que hizo que se centrara mas la atenci6n en ]a asistencia 

que en la prevenci6n. 

Estas, entre otras limitaciones condujo al grupo de familia de la Facultad de 

Psicologfa a desarrol1ar una propuesta de intervcnci6n para profesionales en 

Salud Comunitaria que permitiera ir superando las limitaciones existentes. 

Hablar de Salud Comunitaria exige puntualizar algunos supuestos de las 

cuales partimos. En prin1er lugar, es necesario ro1nper con la dicoto1nfa existente 

entre salud y enfer1nedad con10 dos polos opuestos. Es necesario rescatar la idea 

de proceso y ver la salud ni como la ausencia de enfermedad, ni a partir de los 

planteamientos de la OMS como el estado pleno de bienestar y satisfacci6n. 

Salud Comunitaria es la mayor o menor capacidad de una pob1aci6n de resolver 

sus contradicciones ya sean econ61nicas, polfticas o sociales (Cucco, 1990). 

Por otra parte la prevenci6n a nivel comunitario es el marco propicio para el 

an:ilisis de toda una serie de procesos que se han normalizado en la poblaci6n, 

que se sufren y se padecen, pero que no se analizan ni cuestionan y tienen altos 

costos de salud. Es decir, las n1odos de ser mujer, hombre, padre, madre, fonnas 

de hacer fan1ilia, y pareja son proccsos vitales que muchas veces tienen un alto 
-- - ---- --·· -pbtenci"al · pat6genb, -pero ·aparecen· instalados en la subjetividad individual y 

social, con10 cosas naturales, norrnales incucstionables. L,a intervenci6n 
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· comunitaria en familia debe dar elementos de lectura para desentrafiar esas 

contradicciones entre lo que se asigna como normal y el riesgo de asurriirlo. lPor 

que hay que vivir coma natural lo que es social y esta en funci6n de una ideologfa 

dominante? 

, El modelo de matemidad, por ejemplo, de sacrificio y abnegaci6n, que exige 

de una continua donaci6n amorosa hace sentir al hijo o hija coma carga, coma 

agobio. Cambiar la M de mujer por la d~ madre, asumido coma alga asociado a 

leyes biol6gicas instintivas y por tanto "para siempre" crea en estos momentos de 

cambio y participaci6n social d~ la rnujer una fuerte carga de contradicci6n y 
culpa entre lo asignado y lo que esta: dispuesta a asumir. · Crear espacios sociales 

en la comunidad para aprender a leer estas contradicciones. comenz6 a tornarsc 

una necesidad imperiosa. 

La realidad de los cambios sociales, las transformaciones en el sistema de 

valores para la familia gener6 una realidad nueva para la trama de la novela 

familiar: "A los actores y actrices no le gustan del todo sus guiones". 

Enmendarlos implicaria cambiar la trama y se hace dificil ·cambiarlas, porque 

a.Un persisten apuntadores sociales muy poderosos que son las. generaciones que 
nos antecedieron, los·medios de comunicaci6n y la propia sociedad, que imponen 

muchas veces para la familia un doble discurso que desde un lugar promulga y 

promueve nuevos valores, c6digos y preceptos y desde politic.as concretas 
preserva los valores de la familia tradicional patriarcal. 

Esto toca con otro presupuesto importante para el trabajo comunitario en el 

:irea de la fam~lia: "Los cambios no se logran desde un voluntarismo, desde un 

deber hacer". Muchas de nuestras intervenciones a nivel primario en da 

orientaci6n familiar en nuestros. inicios quedaban reducidas a las escuelas para 

padres y madres vistas desde la concepci6n de charlas o conferencias de car::'i.cter 

infonnativo.·La experiencia con los padres y las madr~s, las parejas, la fal,llilia 

en general, nos demostr6 la limitada eficacia de ese tipo de intervenci6n.· Fuimos 

descubriendo en el trabajo la inevitable y necesaria relaci6n entre lo cognitivo y 
lo afectivo. Entonces mas que dar informaci6n comen~amos a concebir la 

intervenci6n .de un aprendizaje. de la realidad a partir de la lectura de las 

contradicciones y su resoluci6n. Estos elementos de lectura implicaban el 

an:ilisis de las ambivalencias, las resistencias a los cambios, los_ cambios vistas 

como proceso, el aprendizaje de la elaboraci6n de las perdidas y sus duelos 

correspondientes. 

Este camino, gracias a los aportes de Pichon Riviere, y otros exponentes m:is 

j6venes de la Teorfa Psicodin:imica aplicada a los Grupos (Armando Baulio, 

Pavlosky en Riviere, 1985), los aportes de Cucco (1990), resu.lt6 ser mucho mas 
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efectivo y nos penniti6 una conceptualizaci6n mejor a la hora de elaborar una 

metodologfa de intervenci6n familiar en salud comunitaria . 

Aprendimos que de nada vale decirle a las personas: "Comuniquense 

mejor", 11dt!Je m8s af'ecto a SU hijo", "dense m3.s independencia COIDO 

pareja"' porque ello depende no solo de la intencionalidad de un cambio desde 

nuestras cabezas sino de la identificaci6n y resoluci6n de una contradicci6n de 

"querer cambiar y no poder". Se hacfa necesario desarrollar una "conciencia 

crftica" que segU.n Pichon Riviere es una forma de aprendizaje que implica la 

superaci6n de ilusiones acerca de la propia situaci6n, como sujeto, c6rno grupo, 

coma pueblo. Es el reconocirniento de las necesidades propias y de la 

comunidad, conocimiento que va acompailado de Ja estructuraci6n de vinculos 

que permiten resolver esas necesidades (Riviere, 1985). Dicha concepci6n 

implica generar un tipo de dinamica de trabajo en la que a traves de una 

participaci6n consciente y creativa se apunta a conseguir un an<ilisis de la 

realidad para que leyendo las contradicciones a superar se pueda entender el 

camino personal y social en la resoluci6n de conflictos. Esto in1plica tener en 

cuenta, tanto los aspectos din<imicos, coma tem<iticos de la tarea, es decir, el tema 

y la particular forma de elaborarlo para realmente instrumentarlo. 

Otro supuesto importante del cual partimos tiene que ver con la necesidad de 

redimensionar e] rol profesional a la hara qe trabajar con familias en la 

comunidad a un nivel preventive. Desde una concepci6n paterna1ista de salud y 

trabajo comunitario el/la profesional es e] quien sabe que necesita la poblaci6n, 

asume el lugar del saber y ese Jugar tambien tiene que ver con el lugar que le 

dejamos a la otra persona. Si se asume el lugar del saber se supone que las otras 

personas estan en el lugar de la ignorancia Esto trae consecuencias negativas, 

puesto que se establecen dependencias, se anula el protagonismo y la 

pertenencia, se anula la participaci6n y, finalmente, se obstaculiza el saber social. 

El/la profesional asun1e una ornnipotencia cuyo costo final es la impotencia. 

Es cierto que el/la profesional tiene un saber el cual le da una cuota de poder 

y responsabilidad. Si se renuncia a ese poder facilitamos que el saber se 

desarrolle. Pero su acercamiento a la comunidad tiene que ser a partir de las 

necesidades sentidas por las familias de una detenninada poblaci6n. Las 

necesidades sentidas se convierten en demandas explicitas y es ahi donde la 

relaci6n profesional-poblaci6n debe partir de un consenso superando la 

dicotomia 11 demanda de la poblaci6n versus propuesta profesional"como 

aspectos que no se encuentran. El saber profesional no debe estar al servicio de 
generar-ctependencias·ni pasiviaacr· · · - - ---- -- -- - -----

Hay una distancia entre la demanda explicita y la necesidad, no todo Jo que 
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las familias demandan es lo que verdaderamente nece~itan, pero la intervenci6n 

debe partir de esa demanda y el/la profesional traducirlas a una verdadera 

necesidad o descubrir nuevas necesidades. La demanda manifiesta, por lo 

general, tiene que ver con el rol asignado a la nece~idad. Esto esta estrechamcnte 

relacionado con el an:ilisis de al servicio de que esta el saber. El saber puede 

estar al servicio de darle protagonismo a la otra persona; puede estar al servicio 

del esclarecimiento de las contradicciones o de su ocultamiento y manipulaci6n. 

Cuando est:i al servicio. de las necesidades legftimas, ese poder va a generar 
autoridad. Por otra parte la comunidad tiene un saber que hay que escuchar. 

lQue metodologia utilizamos para trabajar bajo estos supuesios'! En nuestro 

trabajo de intervenci6n comunitario prestigiamos la modalidad grupal por 

considerar al grupo como el espacio donde se ponen en juego la mediaci6n entre 

lo social y lo individual. Hemos venido desarrollando programas para trabajar 

diferentes grupos poblacionales (mujeres, grupos de hombres, padres y madres, 

adolescentes, parejas, personas de tcrcera edad). Estos programas se han 

desarrollado asimilando los aportes del Grupo Operativo, Grupo Formativo, a los 

que hemos denominado grupos de reflexi6n. 

El grupo de reflexion tiene coma objetivo proporcionar a la poblaci6n 

herramient<is de ancilisis. Parte de los principios de Pich6n Riviere de 

aprendizaje de la realidad (Riviere, 1985). Trabaja desde la indisoluble unidad 

de Jo cognitivo y lo afectivo permitiendo reconocer las ambivalencias y las 

resistencias a los cambios. Como decfa Pich6n Riviere: "las contradicciones se 

resuelven, no se disuelven", y para ello es necesario trabajar con procesos 

vivenciales. 

Dentro de los metodos grupales utilizamos tecnicas de caldeamiento, 

representaci6n de papeles, esculturas, metaforas, juegos dramciticos que 

representan escenas del vivir cotidian~. En las diferentes sesiones el/la 

profesional propane .una escena, se recrea la escena, se discute y se hace una 

devoluci6n sintetizadora, partiendo de los aportes grupales, saberes colectivos, 

emergentes principaies y de las objetivos del programa en cuesti6n. 

En cada programa se trabaja un conjunto de temas que hemos distribuido en 

tres grandes grupos de tareas: 

(a) Tareas B:isicas: Estas tienen que ver con las determinantes 
personol6gicos de la familia y se trabajan m:is a un nivcl dC asistencia 
que de intervenci6n grupal, aunque algunos programas concretes 
incluyen dentro de sus ten:as el potenciar recurses persono16gicos. Los 
temas son: autovaloraci6n, c6digos emocionales·, capacidades 
comunicativas, asertividad, y iesoluci6n de conflictos intrapsfquicos. 
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(b) Tareas de Desarrollo: Trabajan sobre el cuestionamiento de las 
asignaciones culturales (guiones) temas tales coma roles, espacios, 
If mites, modelos de familia, de pareja, pautas de crianza. 

(c) Tareas. de Enfrentamiento:, Enfocan areas como. Ja comunicaci6n, 
contlictos, cambios, crisis transiciona]es del ciclo vital; se aborda la 
tram a. 

La experiencia en la formaci6n de profesionales en esta metodologfa de 

intervenci6n y su aplicaci6n a comunidades concretas me permite afirmar que 

hemos logrado n1ayores· niveles de eficacia y efectividad. Como criterios de 

efectividad hemos considerado los siguientes: 

1. Aplicaci6n de un cuestionario inicial y final. 

2. Producciones verbales y testimonios de cambio de las personas participantes. 
3. Disminuci6n de la problematica psicol6gica que dio origen a la demanda 

generalmente de un nifio o niO.a adolescente. 
4. Disminuci6n de indicadores de riesgo inicialmente constatados de la 

poblaci6n estudiada en una comunid_ad que revelan que el desarrollo grupal 
alcanzado transciende 1os niveles discursivos. 

5. Los niveles de integraci6n grupal. 
6. Fomento de! desarrollo de la participaci6n, y 

7. El grado de crecimiento grupal a partir de! punto de madurez inicial. 

Los grupos de reflexion se trabajan en 10-12 sesiones durante dos horas con 
una frecuencia semanal, lo cual permite un aprendizaje progresivo de los 
cambios, a partir de una elaboraci6n "conscientemente sentida" y 
"emocionalmente pensada" .. La aplicaci6n de esta metodologfa persigue dos 

objetivos: inlervenir en la poblaci6n a partir de los diferentes programas y 
desarrollar investigaciones a partir de una metodologfa de Investigaci6n-Acci6n. 

La investigaci6n se realiza partiendo de la aplicaci6n del mismo programa de 
intervenci6n. Esto presupone un cambio en la concepci6n empirica y de corte 
positivista de mochas de las investigaciones realizadas en las Ciencias Sociales, 
que corren el riesgo de caer en la acumulaci6n indiscriminada de informaci6n y 
datos con cierto reduccionismo empfrico, que niega la ret1exi6n. Es necesario un 
cambio de mentalidad que vaya de! dato empirico al proceso, es decir, un tipo de 
investigaci6n mas cualitativa; con objetivos funcionales, medibles y evaluables; 

entender que los procesos.no.tienen fine_s clasificatori_os. _ ·-·· _ . 

Estos objetivos nos permitiran establecer y poseeer un encuadre de la tarea 
que nos sirve de marco de referencia b<isico, tanto para ir encauzando el proceso, 

t:' 
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asi. co mo para ir evaluando su desarrollo. Se cambian por tan to, los conceptos 

de validez que se derivan del dato, sino a partir de la historia del proceso. 

Sosterigo la relaci6n teorfa y pr:ictica como una unidad dialectica indisoluble, 

confirmando o cuestionando diversos aspectos de mis planteamientos b:isicos. 

·Las demandas de los diferentes programas provienen de muy diversas formas 

e instit'uciones, pero son canalizadas a traves del COAP (Centro de Orientaci6n 

y Atenci6n a la Poblaci6n) adscrito a la Facultad de Psicologfa de la Universidad 

de La Habana. Hemes instrumentado este programa de intervenci6n en. la 

fonnaci6n de profesionales a Mexico, Costa Rica y Venezuela. Dentro de nuestra 

propuesta metodo16gi_ca son ejes nucle~res el concepto de participaci6n, de 

trabajo interdisciplinario y en grupo. Es imprescindible evaluar el punto de 

partida del grupo y los indicadores de riesgo de la comunidad en cuesti6~, para 

evaluar el alcance de los resultitdos. 

Esta propuesta te6rico-metodo16gica para la intervenC?i6n en Un 3.mbito 

· comunitario constituye coma su mismo nornbre lo indica s610 una pfopuesta que 

ni con mucho es un producto acabado, sino sujeto a modificaciones, a partir de 

sus propios resultados. S6lo la acumulaci6n de experiencias ira constatando su 

valor, porque tal y corrio decfa Ruben Dario: "La ciencia es flor del tiempo". 
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Compendio 

En este trabajo presento el reeorrido de la psicologia del trabajo en Cuba desde la 
decada de los cincuenta hasta la de Jos noventa. Cada d~cada la identifico con 
procesos hist6ricos particulares. La decada de! cincuenta se caracteriz6 por el uso 
de pruebas estadounidenses y la oferta de servicios a compafifas de Estados 
Unidos y sus afiliadas cubanas. Durante los sesenta se estableci6 la Escuela de 
Psicologia en la UniversJdad de la Habana y la disciplina se expuso al bloqueo 
intelectual de Estados Unidos y a la intluencia de la psicologfa sovietica: El 
intercambio y la influencia de la psicologfa de la Universidad de Humbolt de la 
Repllblica Democr<'itica Alemana marc6 la decada de los setenta. En los ochenta 
y los noventa, como parte dcl Proceso de Rectificaci6n, se formaliz6 una 
psicologfa de! trabajo propia. Esta csta interesada en el papel que juegan los 
objetivos, la estructura y el sistema de comunicaci6n y estimulaci6n de la 
organizaci6n en la relaci6n entre cl proceso Jaboral y la subjetividad de sus 
miembros. 

Abstract 

The author presents the development of work psychology in Cuba from the fifties 
to the nineties. Each decade is identified with particular historical processes. In 
the fifties the discipline was characterized by the use of U.S. tests and by services 
offered to U.S. companies and their Cuban affiliates. During the sixties, the 
University of Havana created the College of Psychology and the discipline was 
influenced by the U.S. blockade and soviet psychology. The seventies included 
exchanges and influences from Humbolt University of the German Democratic 
Republic. In the 80's and 90's during the "Period of Rectification" a Cuban 
psychology of work was formalized. It focuses on the relationship between work 
objectives, structure, communication and motivation of organizations, and their 
members' subjectivity. 

Palabras clave:Psicologia dcl trabajo; Cuba 
Key words: Work psychology; Cuba 

1 Para mayor informaci6n puede comunicarsc con Irene E. Smith Alay6n a la Universidad de la 
Habana, Facultad de Psicologia, Departamento de Psicologfa de! Trabajo, San Rafael Maz6n 
Plaza, La Habana, Cuba. 
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72 BREVE HISTORIA 

g Antes de! 1959, la Psicologia de! Trabajo conocida como Psicologia 
:::i Industrial, tuvo un desarrollo limilado (Rodriguez Alvarez, 1990). 
0 
~ Sus tareas fundamentales estaban asociadas a la selecci6n de personal 

<t ya la publicidad. En las grandes compafifas estadounidenses asentadas en Cuba, 
o en s_us filiales cubanas, se evaluaba psicol6gicamente a los empleados y 

empleadas a traves de pruebas psicol6gicas -de inteligencia y habilidades asf 

como escalas de actitudes socio-polfticas. De estas pruebas surgfa un perfil de 

e~te futuro empleado o empleada no solo desde el punto de vista de sus 
capacidades intelectuales, tC:cnicas, y rasgos persono16gicos sino desde sus 

proyecciones e inclinaciones sociales. Estas pruebas provenfan de ·Estados 

Unidos principalmente, al igual que las nonnas por las cuales se evaluaba a las 

personas participantes. Esto trafa por consecuencia falta de rigor en Ia selecci6n 

de las personas y su ubicaci6n en Ios puestos de trabajo, pudiendo afectar en 

ocasiones el desempeiio y/o Ia satisfaCci6n con el trabajo y la organizaci6n por 

parte del empleado o empleada. 
Algunos psic6logos y psic6logas de esa epoca, que posteriormente se 

incorporaron a la ·universidad y contribuyeron a la creaci6n de la Escuela de 

Psicologfa, se esforzaban por contrarrestar esta falta de rigor adecuando estas 

pruebas y sus normas a las caracterfsticas de las poblaciones de trabajadores y 
trabajadoras y al estu.diantado cubano. Trabajaban con las pruebas para de esta 
1nanera asegurar la vaJidez y confiabilidad de los procesos de evaluaci6n y 

selecci~n en que participaban. 

A Partir de 1959 

Para explicar la transformaci6n de la Psicologfa, y en particular de la 

Psicologfa del Trabajo, en Cuba, es necesario ubicarse desde el triunfo de la 
Revoluci6n y la iinplantaci6n de la Reforma Universitaria, uno de cuyos 

resultados fue la fundaci6n de la Escuela de Psi co logia en la Uni versidad de la 
Habana, junto con otras escuelas y facuhades tambien de nueva creaci6n. Antes 

de este momenlo la Psicologia se estudiaba en Bachillerato (o escuela superior) 
como una asignatura yen la Universidad en las carreras de Pedagogia y Filosoffa 

y Letras. Esta enseiianza era muy te6rica y estaba matizada por el conductismo 

de principios de siglo y en alguna medida por el psicoan:ilisis. Las personas 

egresadas de estas carreras realizaban estudios posterior~s en los Estados Unidos. 

Estas fueron en algunos casos quienes fundaron la Escuela de. Psicologfa, 
·ampcirada por la Reforma Universitaria~ - -- - - -- -- -- "- .. -" . - . 

Esta Escuela contaba con 4 depanamentos: Psicologfa General, Psicologia 
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., Educacional, Psicologfa Clfnica y Psicologfa Social e Industrial. Este ultimo se 
encarg6 desde un principio.de la ensefianza de la Psicologfa Industrial . Tambien · 

se responsabiliz6 por la direcci6n de los servicios psicol6gicos solicitados por 

instituciones laborales del pafs· los cuales 1levaban a cabo profesores, profesoras 

· y estudiantes de la Escue la. El vfnculo de la naciente Escue la con las demandas 

de la sociedad fue estrech'1ndose en la medida que estas solicitudes fueron 

aumentando, lo cual le di6 un prestigio considerable a la Psicologfa Industrial en 

esa epoca, y contribuy6 a la formaci6n profesional del estudiantado .de la 

Escuela. Los principales campos de aplicaci6n de aquellos servicios psico16gicos 

. en -la esfera laboral. eran la selecci6n de .personal y la motivaci6n y moral en la 

industria. 

La DoCencia 

A partir del' afio 1960, a nuestro pafs le fue impuesto el Bloqueo 

Estadounidense. Este n,o s6lo caus6 graves, efCctos en li:i: esfera econ6mica sino 

tambie~ en muchas otras, en .particular. la de la informaci6n cicntffica. Como 

resultado durante muchos aiios, nuestros planes de estudio eX.perimentaron 

grandcs carencias bibliograficas en cuanto a libros y revistas ci~~tfficas. 
Dependfamos de amistades ·cte· diferentes pafses que no.s. haCfan Iiegar_ algunos 

materiales segllri sus posibilidades, lo cual hacfa que los contenidos de los planes 

de esttidio fueran muy eclecticos. 
En la decada del. 60 form6 parte de nuestro claustro el Dr.. Luis Arana, 

psic6logo hispano-sovietico, a quien debemos el primer i~te"nto de homogeneizar 

los contenidos de la cti·sciplina de Psicologfa Industrial y dotarla de una base 

bibliogr<ifica sistematizada y cohercnte fundamentada en los principios de la 

Psicologfa Soviftica, cuya base epistemol6gi'ca la constitufa la filosoffa 

materialista-dialectica. Desde el punto de vista psicol6gico, su base te6rica _era 

la teorfa de la actividad de A.N. Leontiev y el modelo de Y. Galperin. La 

primera sustentaba la definici6n del trabajo como actividad hutnana encaininada 

a un fin, pennitiendo el an:ilisiS de sus c6mponentes· para el ·estudiO del ajuste 

entre el ser humano. y el proceso de trabajo. Este an:ilisis se establ'eci6 como 

objeto de estudio de la disciplina. El segundo, d de Galperin, servfa de base 

te6rica a los planes encaminados al aprendizaje laboral de los obreros y obreras_ 

Este enfoque constituy6 un paso de ·avance frente al eclecticismo anterior, 

pero tenia a la vez.,. a mi j,uicio, limitaciones. heurfsticas. No logr6 mostrar la 

relaci6n dialectica entre el' sujeto y sus condiciones de trabajo. c·oncebia esta 

Ultima de la forma tradicional en la Psicologfa Industnai. de corte positivista, o 

sea de forma fracci"onada, aislada. y descriptiva, sin tener en cuen~a la 
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interrelaci6n diaJectica sujeto-objeto. En cuanto a la selecci6n de personal, 

conservaba el modelo tradicional de la Psicologia Industrial, ta! como aparece 
descrito en los textos de McCormick y Tiffin (1974); Dunnette y Ghiselli (1966) 
y Brown (1954) y otros textos con los que contaba como literatura de consulta 
nuestra 'Escuela. 

A finales de la decada de los 60 se introdujo en nuestro Departamento el 

estudio de la Psicologfa Institucional o de las Organizaciones. Las fuentes 
bibliograficas incluian a Ios psic61ogos estadounidenses D. Katz y R.L. Kahn en 
su libro Psicologfa Social de las Organizaciones (1985). Estos temas se 
analizaron profundamente en nuestro Departamento y se introdujeron como 

asignaturas en el plan de estudios. La inclusi6n de esta tem:ltica fue, en mi 
opini6n, muy importante no s6lo por lo que signific6 al aportar un enfoque 

te6rico m:is abarcador y sistematizado, sino, en aque1 momenta especffico, por 
su uso vinculado a la pr3.ctica. En esta etapa se realizaron numerosos "Estudios 
Institucionales", que aunque inspirados, primero en las ideas de Bleger y 

posteriormente complementados por Katz y Kahn, se asumfan con un enfoque 

muy empirico y con e] objetivo inmediato de contribuir a resolver un problema 

pr:ictico. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos trabajos se realizaran en 
industrias, empresas y otros centros labora1es, nos hizo ver el vinculo entre la 

Hamada Psicologia de las Organizaciones y la Psicologia del Trabajo. Ya en la 
pr3ctica, nuestros objetivos inmediatos se habfan establecido a tono con la 

demanda. Esta fluctuaba entre los aspectos "organizacionales", o los aspectos 

"puramente Jaborales". Sin embargo, era insoslayable tener en cuenta an1bos 

factores, para poder explicar los problemas que aparecfan en nuestros 

diagn6sticos. Asi, de una manera natural, a partir de nuestra pr::'ictica, utilizando 

todavia, en mayor medida, "lo organizacional 11 coma contexto de "lo laboral", fue 

surgiendo lo que afi.os despues se convertiria en el basamento de nuestra 

disciplina "Psicologia Laboral y de las Organizaciones", la coal describiremos 
mas adelante en este trabajo. 

La Decada del 70 

En la segunda mitad de la decada de los setenta, tuvimos durante dos afios 

una asesoria de profesores de las Universidad de Humbolt de la antigua · 
Repiiblica Democratica Alemana, Ios Ores. Uwe Schaarschmidt y Hans Jurgen 

Rothe (Schaarschmidt, 1980). A partir de esta colaboraci6n desarrollamos un 

modelo te6rico de la Psicologfa de! Trabajo, fundamentado tambien en los 
--··-. ·-· --principios del materialismo dialectico, pero m'kdesarrollado y abarcador en el 

desarrollo de categorias que el de la decada de! 60. Este modelo tenia una fuerte 
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consistencia interna. Veamos algunos de sus elementos esenciales. 

Por el contrario de anteriores enfoques, el modelo definia el objeto de estudio 

de la Psicologfa del Trabajo coma "los componentes psfquicos de la actividad 

laboral" y "la estructura psfquica o interna de la actividad laboral". Esto se 

consider6 coma un paso de avance respecto a otras posiciones anteriores, 

incluyendo las nuestras; ya que se iba asumiendo "lo intemo", "lo psfquico", 
coma objeto de estudio de esta disciplina y no los componentes conductuales 

extemos. Otro aspecto importante de este modelo es que trata de mostrar la 

relaci6n dialectica entre lo subjetivo (condiciones · internas) y lo objetivo 

(condiciones externas), introduciendo el concepto de "efectos de las condiciones 

de trabajo exteriores". Por estas Ultimas se entienden todos aquellos factores 

externos al ser humano que influyen en los resultados del trabajo y en los estados 

de salud y psiquicos de! trabajador o trabajadora. Como condiciones de trabajo 

interiores se entienden aquellos aspectos correspondientes al trabajador o 

trabajadora, ya sea rasgos ffsicos, psicoffsicos o psfquicos, presentes y 

relativamente estables en el sujeto al incorporarse a la vida laboral; o fonnados 

durante la actividad laboral, como efecto de esta. Aunque. al definir las 

condiciones exteriores ·de trabajo, estas incluyen desde las socio-econ6micas 

hasta las ambientales, la realidad es que a la hara de aplicar .este esquema a la 

interpretaci6n de la realidad laboral, el anl:ilisis se centraba en aquellos aspectos 

m:is concretes e inmediatos del puesto laboral dcl trabajador o trabajadora, 

considerando que los aspectos socio-psicol6gicos de la organizaci6n eran objeto 

de estudio de la Psicologia Social. A mi juicio, esto limitaba las posibilidades de 

conocimiento y explicaci6n que ofrecfa este modelo, ya ~ue el comportamiento 

del ser hurilano en su trabajo y la subjetividad que en esas condiciones se 

construye, no puede desligarse de los distintos niveles, a saber, el grupo y la 

organizaci6n, con todos los procesos que en ellos tienen lugar. 

Este modelo, asumido de manera bastante absoluta par la Psicologia de! 

Trabajo cubana en esa epoca, diferia en ciertos aspectos de la Psicologia de! 

Trabajo en la antigua URSS, alln cuando Csta habfa influfdo en sus aspectos 

epistemol6gico.s y te6ricos en la Psicologfa Alemana de la cual nos nutrimos. La 

Psicologia Sovietica, la cual tuvo de nuevo influencia en los psic6logos y 

psic61ogas cubanos que realizaban estudios de postgrado en ese pafs al final de 

las afios 70 y hasta mediados de la decada de las 80, enfatizaba mas el papel de! 

ser humano como sujeto, diferenciando niveles en su subjetividad, que daban 

cuenta a su vez de los distintos malices que puede asumir la inserci6n o 

implicaci6n en el trabajo. Asf, no s61o se concebia al sujeto coma "yo actual", 

en una situaci6n laboral concreta, aquf y ahora, sino tambien coma el "yo 
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generalizado",.que se.referfa aJos.aspectos histGricos y futuros, asf con10 el uyo 

en relaci6n con las otros", coma miembro de una profesi6n, de una ·sociedad. 

Esta ·concepci6n no ignoraba los aspectos objetivos de la actividad 1abora1, pero 

alln en relaci6n con e11os tenia en cuenta la subjetiv.idad <lei sujeto. Por·ejemplo, 

inclufa al igual que en otros modelos, el objeto, Jos medias y las condiciones de 

trabajo,. entre otros, refiriendose a c61no se reflejan y constituyen por el ser 

humano en los distintos niveles. -Eje1nplos lo son el "n1odelo sensorial", el 

"modelo representativo concreto" y el "1nodelo representativo indirecto". Como 

se observa, en esta concepci6n se privilegiaba nuis al sujeto, y su papel activo, 

· enriqueciendo sus· contenidos asf como destacando sus vfnculos con las otras 

·personas, ademas de ·con su puesto y con· el· proceso .Jaboral. Asf, al. entrar en 

contacto con la Psicalagia de! Trabajo Sovietica de las afias 80, las psic6logos y 
psic61ogas cubanos fuimos profundizando nuestras concepciones, lo que nos 

penniti6 introducir ademas aspectos subjetivos din;imicos, mediatizadores e 

inductores. Esto lo logramos. sin ·soslayar Jos aspectos cognitivos presentes en 

toda actividad laboral, ·Jos cuales constituyen ]a base para la ejecuci6n eficaz. 

Esto estaba sugerido pero no eJaborado en el modelo alen1<in, y constituye, en mi 

opini6n el .centro de "interes del estudio psicol6gico del trabajo. 

La tendencia desarrollada desde los inicios de nuestra joven Escuela, de 

vincu]arse a la priictica social a traves de servicios tecnicos e investigaciones, 

cobr6 fuerza al tener una base te6rica mas s61ida. ·El comienzo en nuestro pafs a 

mediados de la decada de los 80 de! Proceso de Rectificaci6n, increment6 la 

demanda de servicios a nuestra (ya en estos n1on1entos) Facultad de Psicologia, 

especialmente en las areas de Psicologfa Laboral y de las Organizaciones. Estas 

experiencias ricas y diversas de vinculo con las problemas mtis acuciantes de 

nuestra realidad social, nos permiti6 ir ajustando nuestros modelos te6ricos y 
academicos, adquiridos fundamentalmente de concepciones extranjeras, a 

nuestras propias realidades nacionales; es decir, ir sentando las bases para una 

Psicologia de! Trabajo cubana. Esta transformaci6n no implic6, por supuesto, el 

rechazo absoluto de aquellos aportes te6ricos y empiricos de otras psico1ogfas, 

pero sf tener en cuenta que aunque en aquel momento, nuestro pafs y aquellos del 

campo socialista compartfamos ideologfas, sisten1as sociales e intereses 

comunes, tambien existian diferencias en historias, desarrollos econ6n1icos y 

sociales, culturas, e idiosincracia. Por estas razones no era correcto, ni posible, 

adaptar mecanicamente ni aplicar modelos desarrollados de un pals a otro. De 

esta manera, abordamos temas co1no los aspectos psicol6gicos de la disciplina 
________ laboral,.los aspectospsicol6gicos.delas mujeres.trabajadoras, losfactores.socia- - -

psical6gicos de la socializaci6n de j6venes que ingresan al trabajo, !os problernas 
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de· la carga pslquica producto de exigencias de trabajo, Jos metodos· de 

diagn6stico psico-laboral, los aspectos. psicol6gicos de la accidentalidad laboral, 

los aspectos socio-psico16gicos de la actividad de direcci6n y otros (Prado & 

Smith, 1985). 

Un papel importante en el desarrollo y ennquec1m1ento de los nuevos 

enfoques de la Psicologfa del Trabajo cubana lo han tenido sin duda los 

. Encuentros de Psic61ogos Latinoamericanos Psicoanalistas y Marxistas que se 

celebran en Cuba desde 1986, cada dos ai\os. Este reencuentro (ya en la decada 

del 60 existfa un contacto muy estrecho con psic61ogos y psic6logas 

latinoa~ericanos que se debilit6 afios despues), fue movilizador para ambas 

partes desde su primera edici6n.- No s6lo signific6 enterarse de lo que hacian 

otras personas y ellas de lo que hacfamos,. (ya· hemos hablado. de las 

consecuencias· :·aislacionis~as del: bloqueo · estadouniden.se ), sino que . en las 
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discusiones, no siempre "pacfficas" (especialmente en los. principios); pero ~, 

siempre productivas, ambos grupos sometieron a profundoS an3.lisis · sus 

respcctivas posiciones te6ricas, metodol6gicas y pr3.cticas. Fue gratificante, 

como . resultado, vcr el allge· .. que tuvo la Psicologfa Instituci6nal. i.J · 

Organizacional, enfoque queen cierto modo habfamos relegado un tanto bajo la 

influencia alemana. Quienes sentfamos la necesidad de integrar nuestros 

· enfoques de la psicologfa·laboral con los aspectos·organizacionalcs·, nos sentimos 

estimulados y estimuladas a continuar conformando esa lfnea de trabajo. Asf 

llegamos al momento, en que a finales de la d6cada de los 80, nuestro. desarrollo 

te6ri_co y las, experiencias de la pr3.ctica nos llevaron a la "formalizaci6n" de un 

enfoque propio de la Psicologia Laboral .y de las·Organizaciones, el cual presento 

sint6ticamente a continuaci6n. 

NUESTRO NUEVO ENFOQUE 

En.1989 introdujimos modificaciones de caracter formal en l<i; estructuraci6n 

y el contenido de nuestra disciplina docente, pero lo mas important~. en ~u · 
sentido y coherencia interna. Esta se enc.uentra inte~rada por cinco asignaturas 

y un trabajo de curso que el estudiantado debe realizar par equipo en una 

instituci6n laboral y cuyo.objetivoe:s el diagn6stico de sus principales. problemas 

organizacionales, utilizando coma. base los conocimientos te6ricos y 

metodol6gicos y las tecnicas_ de abordaje que reciben a trav~s d~ las asignaturas. 

Este enfoque se caracteriza por partir del concepto de organizaci6n y de] 

obje_to de estudio de la Psicologfa Organizacional. A continuaci6n lo vinculo con 

la Psicologfa del Trabajo y muestro la necesaria interrelaci6n entre ambas para 

poder abordar la subjetividad en la actividad laboral de una manera completa e 

integral. 
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El trabajo es una actividad social par sus fines y por su fonna de realizaci6n. 

Desde que surgi6 la divisi6n de! trabajo y se reuni6 cierto numero de trabajadores 

y trabajadoras en un local o espacio fisico a realizar acciones coordinadas en 

funci6n de un producto final, actividad supervisada y ajustada a normas e 

indicadores, .se hizo evidente que ya no s6lo estaba sujeto el ser humano o el 

proceso de trabajo a su mutua influencia, sino que tambifn tanto el sujeto coma 

el _proceso estful atravesados por los distintos factores componentes de la 

organizaci6n en la cual ocurre esta actividad. Por esto considero imprescindible 

para quienes estudian y practican la Psicologfa de! Trabajo tener en cuenta las 

caracteristicas de esta organizaci6n, identificar sus distintos componentes 

sociopsicol6gicos y la din<imica subjetiva que en ella se desarrolla. Sin esto1 

quedarfa incompleto cualquier analisis e intervenci6n psico16gica en ]os 

problemas de! trabajo. 

Tradicionalmente, el fen6meno organizacional ha sido objeto de estudio de la 

Sociologfa y de la Psicologfa Social, debido a que es un espacio particular de 

manifestaci6n de las relaciones sociales y de las producciones subjetivas. De 
esta manera, no s6lo se consideran organizaciones las instituciones o centros 

laborales sino que la categorfa abarca tambien otros tipos de organismos con 
diferentes objetivos, siempre que cumplan las condiciones que definen la 

organizaci6n social. Sin desconocer esta pertenencia de la organizaci6n coma 

fen6meno social al conjunto de objetos de las disciplinas mencionadas, la 

Psicologfa del Trabajo debe tomar este concepto para utilizarlo coma categorfa 

de an8.lisis de ]a problemiitica laboral, precisando las rasgos que la caracterizan, 

y atendiendo a la particularidad de los procesos que en ella transcurren. 

Definimos la organizaci6n coma un espacio ffsico y temporal que agrupa a 
un nllmero de personas, que realizan acciones coordinadas y sistemiticas para un 

objetivo o fin social. Hay autores y autoras que enfatizan en la definici6n, 

adem3.s la existencia de una estructura de autoridad o poder, o las procesos de 

comunicaci6n. Las diferentes ciencias sociales enfatizan diferentes 

componentes de las organizaciones segun sus perfiles. A la Psicologfa de! 

Trabajo le interesa particularmente por el papel que juegan en la relaci6n entre el 

proceso Jaboral y la subjetividad de quienes integran la organizaci6n, los 

siguientes: (a) los objetivos de la organizaci6n, (b) la estructura organizativa, 

(c) la estructura jeriirquica, (d) el sistema de. comunicaci6n, y (e) el sistema de 

estimulaci6n. 

La Psicologia de! Trabajo con un enfoque organizacional enfatiza Jos 

aspectos .. subjetivos_de_estos.componentes_y su .. papel en .la .articulaci6n-de la 

actividad y el estado de <inimo de quienes integran la organizaci6n. _ Veamos 
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brevemente cada uno de estos aspectos organizacionales en sus vfnculos con los 

problemas concretos del sujeto en el trabajo. 
Los objctivos le dan una direcci6n y unidad a 1a actividad de la1:; pcrsona.o;; y 

alrededor de cllos se construye el sentimiento de pertenencia e idcntificaci6n 

psicol6gica e implicaci6n en la tarea, o par el contrario el sentimiento de 

alienaci6n, aislamiento, perdida de sentido respecto a la organizaci6n y su 
proceso laboral. La estructura organizativa es la forma en que se ordena el 

sistcma de procesos de la organizaci6n, definiendose el sistcma de roles 

organizacionales, momenta socio-psicol'6gico importante que constituyc la base 

de su funcionamiento. 

La organizaci6n va creando niveles dentro de su estructura en funci6n de la 

divisi6n del trabajo y de la necesidad de coordinaci6n, supervisi6n y control de 

las actividades. Esto da lugar al surgimiento de los niveles jerarquicos y de 

poder, de la estructura de autoridad y de las posiciones de liderazgo, otro 

momento socio-psico16gico importante dentro de la organizaci6n en relaci6n con 

el proceso laboral que en ella transcurre. En cuanto al sistema de comunicaci6n 

esta es la forma de lograr o realizar las relaciones sociales (vinculadas a la forma 

organizativa de la tarea) y las relaciones interpersonalcs. Jucga un papel decisivo 

en la vida de la organizaci6n y en sus procesos. Los sistemas de incentivos o 

patrones motivacionales empleados en la organizaci6n est<in relacionados a la 

necesidad de estimular y regular el ingreso, a la permanencia y cornportamiento 

confiable, eficaz y creador de las personas de la organizaci6n y estan basados en 

principios y regularidades de la esfera motivacional humana. 

Como resultado de la puesta en marcha de una organizaci6n laboral surgen 

una serie de fcn6menos socio-psicol6gicos de gran interes e importancia para su 

vida y para el desarrollo de su actividad laboral. Se trata del clima y la cultura 

organizacional, los contlictos en distintos niveles de la organizaci6n 

(individuates, grupales, intergrupales, organizacionales), que pueden tener 

efectos funcionales y disfuncionales en la subjetividad individual y 

organizacional. Por Ultimo, es tambi6n de interes el estudio dcl cambio 

organizacional, asumido coma un proceso normal independiente de la voluntad 

o intenci6n, o determinado intencionalmente, seglln los fines u objetivos de los 

diferentes grupos de la organizaci6n, siguiendo determinados pasos o 

estratcgias. A este proceso de cambio organizacional estrategico o intencional 

muchos autores y autoras le llaman "Desarrollo Organizacional". 

El desarrollo organizacional con un enfoque psicol6gico esta iniciAndose en 

nuestro pafs. Las etapas propuestas hasta el momenta, de forma muy general, 

son: 
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1. Diagn6stico organizacionaL 

2. Diseno del plan de desarrollo organizacional desde el punto de vista socio
psicol6gico. 

3. Discusi6n de la propuesta con la empresa; y 
4. Ejecuci6n del plan de desarrollo si es aceptada la intervenci6n por la 

empresa. 

Los metodos y tCcnicas mas frecuentemente utilizados son: observ~ci6n; 
entrevistas grupales e individuales; cuestionarios y otras tecnicas de indagaci6n; 

tCcnicas ab.iertas y seiniabiertas; reuniones y discusiones de grupos; 

conferencias y seminarios, y adiestramientos socio-psico16gicos coma juegos de 

roles, metados de casos, y din3.micas de grupos. 

Partiendo de este enfoque organizacional de la Psicologia del Trabajo, 

veamos una propuesta para el and1isis de las aspectos socio-psicol6gicos mas 
especfficos de la relaci6n ser humano-trabajo. El primer momento de esta 

relaci6n es el ofreci1niento de la tarea al trabajador o trabajadora y su aceptaci6n 

por el o ella. Esto se produce a traves de un proceso de comunicaci6n. A la vez 

iJnplica una representaci6n intema de la tarea ofrecida por parte del sujeto 

(trabajador o lrabajadora), la cual va a servir de reguladora de su actividad 

laboral. Aqui en este paso inicial, podemos apreciar algunos de las elementos de 

carilcter socio-psico16gico que 1nediatizaran no -.s61o la relaci6n ser humano

trabajo, sino sus resultados efectivos. Por ejemplo, Ja comunicaci6n jefe o jefa 

con el .subordinado o :subordinada ·en el ofrecimiento de la tarea puede ser 

estimulante, puedc ser desagradable, o puede ser atnbigtia, entre otras 

posibilidades. El estado de animo de! trabajador o trabajadora, el conocimienlo 

y habilidades que posea, por ejen1plo, van a -matizar tambien eSta relaci6n de 

comunicaci6n sabre la tarea laboral asf como su forma de recibir la inis111a. 

Muches otros factores socio-psico16gicos de la organizaci6n n1atizar3.n o 

mediatizaran el comportamiento del ser humane en su trabajo y a la vez cada 

comportamiento ira determinando nuevos elementos de car:icter socio

psiCol6gico que confor1nar3.n los aspectos subjetivos a la subjetividad 

organizacional. Asf, coma se observa, nose trata de que las categorlas de anAlisis 

propuestas en Jos modelos alemanes y sovi6ticos que asumimos en un tiempo, 

carez.can de va1or con1prensivo y explicative en sf mismas. Se trata mas bien de 

que su contenido e itnplicaciones psico16gicas no se agotaron lo suficiente en 

esos modelos ni se integraron sistem<iticamente a otras variables y procesos que 

forrnan parte de la compleja red organizacional. ______ _ 
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Perspectivas Actuales 

En la actualidad hay un buen numero de psic6logos y psic6logas graduados 

que 1aboran en las mas diversas instituciones del pafs. Muchos se dedican a la 

Psicologfa del Trabajo, enfocando diversas problematicas, entre ellas la salud 

ocupacional, la selecci6n de personal, los problemas <lei clima psico16gico en las 

organizaciones, y algunos otros (Smith, 1994 )_ 

Dados los cambios quc ocurren en nuestro pafs, producto de las medidas para 

enfrentar la crisis econ6mica, y los impactos que tienen en la econornfa, .en lo 

social, y en lo laboral, y en general en todas las esferas de la vida de nuestra 

naci6n, se hacc imprescindible la participaci6n mas activa del psic6logo y la 

psic6loga en estos problemas, y en particular, en la esfera laboral. Muchos 

problemas abordados tradicionalmcnte por la Psicologfa del Trabajo se ban 

actualizado y se nos solicitan servicios que habfan sido rclegados, coma por 

ejemplo, la sclecci6n de personal. que recupera su papel con el ·augc dcl turismo, 

y la necesaria busqueda de la idoneidad de! personal. El papet de la Psicologfa 

del Trabajo en la formaci6n y desarrollo de las· recursos humanos se esta 

reactivando y es actualmente una de las esferas de acci6n mas importantes a 

abordar por esta disciplina. Para esto, es necesario que el estudiantado y quienes 

ya han egresado tcngan una preparaci6n que les permita enfrentar las dcmandas 

de la nueva situaci6n, con la urgencia y rigor que requiere. 

Como respuesta a lo anteriormente planteado no s6lo se ha llevado a cabo la 

reformulaci6n <lei Plan de Estudios Y"' referida, sino que sc elaboran tambien 

sistemas de estudios de postgrado, uno de 1os cuales, la Maestrla en Psicologla 

Laboral y de las Organizaciones, es uno de los mas importantes. Para una 

elaboraci6n realista de estos programas de estudios se trata tambi6n de asegurar 

el vfnculo de las personas egresadas que laboran en las distintas esferas con la 

Facultad y con otras Universidades del pais, e incluso del extranjero. Esto 

permitirU conforrnar un enfoque cohere_nte e integrado, teniendo en cuenta no 
s6lo transforrnaciones en el ambito nacional sino transformaciones a nivel 

intemacional, asegurando una cohercncia entre las neccsidades y expectativas 

acerca de nuestros servicios, las contenidos te6ricos, metodol6gicos y prUcticos 

que ofrecemos, y la realidad nacional y for<lnea en la cual vivimos, en particular 

en nuestra regi6n. 

En pr6ximos trabajos continuarcmos elaborando sobre estos aspectos ya que 

no consideramos esta una cuesti6n cerrada y sf muy importante para la 

contribuci6n al desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestros pafses. 

Tenemos muy en cuenta que el trabajo con resultados productivos, y no la 

dependencia, cs lo que nos pcnnitira: saJi'r de la crisis que nos aqueja. 
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Psicologia Social-Comunitaria: Una 
Alternativa Te6rica Metodol6gica 

desde la Subjetividad 

Maria de los Angeles Tovar Pineda' 
Universidad de La Habana, Cuba 

Compcndio 

Partiendo de las crisis sociales actuales, de la globalizaci6n y de la realidad 
caribcfia, en este trabajo planteo que el problema del para que de las ciencias es 
central para la psicologfa social-comunitaria. Asumo que el memento actual es 
clave en la rcconceptualizaci6n de la disciplina. Presento _y discuto .un modelo 
tc6rico-mctodol6gico para la psicologfa social-comunitaria desde la sociedad 
cubana actual. Los tres postulados conceptuales esenciales son; una perspectiva 
hist6rica concrcta, c_ultural y contextuada, el valor de la singularidad configurada 
y la lcgitimaci6n del lugar de los procesos subjetivos. Propongo una metodologfa 
configuracional la que legitima y ~ermite la recuperaci6n de la subjetividad. 

Abstract 

Based on actual social crises, globalization, and Caribbean realities, in this article 
I present the problem of the purpose of science as central to social-community 
psychology. The present is a key moment for the discipline's reconceptualization. 
I present and discuss a theoretical and methodological model for social
community psychology within Cuban society. Its three main components are: a 
concrete and contextualized cultural and historical perspective, the value of 
singularity and the legitimation of subjective processes. A configurational 
methodology which legitimizes and allows for the recuperation of subjectivity is 
proposed. 

Palabras clave: Psicologia Social-Comunitaria; Modelo te6rico
metodol6gico; Cuba 
Key words: Social-Community Psychology; Theoretical-methodological 
model; Cuba 

1 Para obtcner infonnaci6n adicional puede comunicarse con la aurora a: Universidad de la 
Habana, Facultad de Psicologla, San· Rafael Maz6n Plaza. La Habana, Cuba. 
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S 
i asumimos que la comunidad es un espacio que resurge y se revitaliza 

en epocas de grandes crisis sociales, en las que el escenario global se 

hace tan con1plejo que se incentivan estrategias parciales para controlar 

o desarrollar las contradicciones que le caracterizan, concluiremos que 

reflexionar sobre la identidad de la Psicologia Social-Co1nunitaria es un terreno 

poJemico y fructffero, tanto por sus componentes te6ricos co1no por su inserci6n 

en la prcictica. En este Ultimo orden, la comunidad en nuestro continente y en 

nuestras regiones caribeiias, ha sido ca1npo de mUltiples intervenciones, las que 

por sus objetivos y formas de alcanzarlos recorren un amplio espectro. En el 

encontramos desde aquellas versiones generadoras de tecnologfas y fonnas de 

control social, hasta aquellas acciones que sostienen un co1npron1iso ·explicito 

con estrategias de desarrollo y concientizaci6n de los grupos sociales mtis 

debiles, en especial con aquellos cuyas identidades resultan amenazadas por la 

estandarizaci6n de detenninados c6digos culturales. Nos encontramas, por tanto, 

ante una disciplina que - desde sus orfgenes hasta nuestros dfas - requiere de una 

consideraci6n particular en torno a los valores para con la profesi6n y la 

sociedad. 
Tal consideraci6n valorativa nos re1nite al problema del para quC se hace 

ciencia, esta ultima entendida como proyecto explicativo de la realidad, capaz de 

devenir en una estrategia transfonnadora de esa misma realidad explicable. 

Desde esta arista nos acercamos a un n1omento reconceptualizador dentro de la 

disciplina de la que se trate, momenta que asu1ne intencionales compromisos con 

la construcci6n de ·una filosoffa concreta para las ciencias sociales y con una 

manera especffica de concebir sus objetos de estudio particulares. Ambas 

exigencias han de ir juntas y se penetran mutuamente en el retador anc'ilisis que a 

continuaci6n expand.re: la presentaci6n y discusi6n de un modelo te6rico 

metodol6gico para la Psicologia Social-Comunitaria desde la sociedad cubana 

actual. 

La contribuci6n al tema sugerido nos coJoca frente a varias preguntas y 

demandas. Esta disciplina sugiere a un psic6logo o psic6loga social 

comprometido con un proyecto de desarrollo, que, partiendo de! ser humano real, 

se enmarca en circunstancias globales y especfficas de orden econ6mico, 

ideo16gico y politico de alta complejidad; las que no en toda ocasi6n le propician, 

pero sfompre le desaffan. Las problematicas e interrogantes que de aquf se 

derivan, conducen a un escenario de procesos sociohist?ricos, con coordenadas 

de tiempo y espacio, que se comprenden desde la especificidad de. lo que 

representan para Jos sujetos·que devienen sus .. actores·: ·Este contexto original"nos 

lleva entonces a una forma particular de entender dichas dinc'in1icas sociales, con 
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el fin de explicarlas y. contribuir a su modificaci6n, prop6sito que le es propio a 

toda ci_encia social que asuma su Cpoca. Sc trata de una rcalidad que no puede 
'C 

interpretarse como una cadena de factores estructur_ales enajenados del slljeto 

que les penetra; asf como tampoco puede aprehenderse como la simple suma de 

cotes individuales y abstraidos de sus determinaciones. 

La relaci6n individuo sociedad - enclave al quc incxorablemente conduce la 

raz6n de .ser de la Psicologfa Social - sc rcvcla asi como intcrjuego, como 

mediaciones, como nociones que no sc pucden explicar si .no se toman en su 

penetraci6n mutua. Esta 16gica dial6ctica apunta a una dimensi6n vincular en la 

cual el ser humano, en la condici6n de sujeto de su intencionalidad, no es algo 

sustancial. no es una rcalidad dada a priori, sino una potcncialidad que sc 

configura hist6ricamente. A la par, lo ·quc llamamos socicdad, no resulta 

suficientemente comprendida teniendo en cuenta s61o sus aspectos subjetivos, en 

la misma medida en que no puede prescindir de ellos porque le son constitutivos, 

indispensables (Freire, 1993), ya que necesarios. Tales exigencias a la reflexi6n 

y a la pr3.ctica profcsional, sc con Forman al cntcndcr cl clcmento dcfinidOr de la 

Psicologfa Social cubana contempor<inea, y el modclo quc aquf prcsento. 

La construcci6n te6rica en discusi6n, est3. en concordancia y tiene rafces en 

el movimiento crftico que convulsion6 a las ciencias sociales, sobre todo a las 

tercermundistas y a las latinoamericanas. desde la decada de los afios 60. Pienso 

quc dcspuCs de estos aiios crfticos y fccundos, cstas cicncias sociales nunca mas 

volvieron a ser las mismas, en tanto constituycron una ruptura con cl paradigma 

estructuralista anterior. La Psicologfa Social-Comunitaria en particular, se perfil6 

en este proceso aludido, como importante centro de reconceptualizaci6n te6rica 

y metodol6gica dentro del pensamiento psicosocial latinoamericano actual 

(Escovar, 1980, Irizarry & Serrano-Garcia, 1979; Lane & Sawaia 1991; Montero, 

1984, 1988, 1991; Rivera Medina & Scrrano-Garcfa, 1990; Serrnno Garcia & 

Alvarez Hernandez 1992; Serrano-Garcfa, Lopez, & Rivera Medina 1992; 

Serrano-Garcia, l 992; Serrano-Garcia & L6pez l 994, Wiesenfeld & Sanchez, 

1991). En sus inicios, el debate te6rico metodol6gico puso en duda y enjuici6 al 

pensarri.iento psicosocial para definitivamcntc. contribuir a afianzar su 

pcrtincncia, para penetrar desde una lcctura propia en la comprensi6n de los 

procesos sociales de los cuales debfa nutrirse. La propuesta conceptual que 

someto a consideraci6n encuentra su nt1cleo constitutivo en la explicaci6n de las 

constn1cciones subjetivas emergentes en contingencias sociales concretas yen la 

redimensi6n de la cotidiancidad comunitaria compartida de un sujeto, que a la 

vcz que trascendente,. se constituye en el ticmpo y ritmo de procesos sociales 

reales y, en ese orden, contradictorios. 
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Al analizar di cha propuesta conceptual para la definici6n del campo ·de la 

Psico1ogia Social-Comunitaria puedo resumir los siguientes postulados 

esenciales que le conforman: 

(a) El abordaje de su objeto de estudio se hace desde una perspectiva 

hist6rico concreta, cultural y contextualizada. 

(b) El segmento de la realidad que la define y le constituye se 

compfende desde la diversidad de alternativas en que se ptesenta. 

Esta diversidad conduce a incorporar a la discip1ina el v3.lor de la 

singularidad configurada. sabre todo si tenemos en cuenta ·q'ue si 

import.ante son los contextos de los proceso.S sociocomunitarios, 

mas importantes son sus actores, entendidos como sujetos 

individuales o sociales - que son empfricos, reales y concretos. 

(c) Apuntando a. un tercer elemento definidor de una ciencia que 

. estudia un aspecto de la sociedad y el ser humano, o mejor allri, de 

la sociedad del ser humano, podemos delimitar que este campo de 

estudio e investigaci6n se constituye en tomo a la legitimaci6n.del, 

lugar de los procesos subjetivos que le son inherentes. 

Se denota entonces un campo especifico para la disciplina, con raices y 

anclajes en espacios sociales, coma el comunitario, igualmente especfficos. 

Estos Ultimas nose reducen al entomo o al apoyo de la construcci6n del sujeto. 

sino que se entienden coma condici6n de su genesis y desarrollo, y como 

instituyentes de la subjetividad que a este pertenece y distingue. Esta 

subjetividad se constituye en una realidad psicosocial configurada en torno a la 

fonna particular en que ese sujeto - individual o social, pero siempre concreto -

ha de representarse y vivenciar sus vinculos consigo rnismo, con la naturaleza y 

con los dernas seres humanos. 

En esta obra- presento una manera particular de entender tal identidad 

disciplinaria, erigi6ndose como una construcci6n te6rica de 'Ia que se deriva una 

estrategia metodol6gica. Su esencia consiste en considerar a su objeto de estudio 

en tenninos de la subjetividad social cOnfigurada en el nivel de inserci6n social 

que la comunidad constituye, Io cual se traduce en estudiar a esta. unidad social 

a partir del sentido psicol6gico que esta reviste para los individuos y grupos que 

la conform an (Tovar, 1994 ). Esta definici6n sustantiva estarfa inconclusa si no 

aportara elementos para comprender la acci6n interventiva transformadora que 

----· - ·es-constitutiva de-la disciplina ·que nos ocupa. ·Esta practica ·tienda-finalidad ·de - -

introducir carnbios dirigidos a desarrollar la capacidad - en los individuos y 
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grupos que a la comunidad constituyen - de orientarse intencionadamente hacia 

objetivos definidos. por sus propios intereses, las que en una fase madura de su 

desarrollo debe materializarse en UJ?. proyecto y acci6n consecuentes (Tovar, 
1994). Se recupera asf para el amilisis psicosocial, la delimitaci6n de un campo 

de estudios que es cualitativamente subjetivo, pero no abstract(_), ya que se 

construye en relaciones concretas y especfficas que son las cotidianas. Esta 
realidad psicosocial aunque se referiere a estos vfnculos, no se reduce al 

momenta interactivo, sino que encuentra su esencia en el sentido subjetivo de los 

mismos. Tr8.tase, finalmente, del abordaje de configuraciones subjetivas que, a la 

vez que hist6ricamente conformadas - lo que es indicativo de la regularidad de 
sus determinaciones - tienen un car3.cter irrepetible en tanto son referidas a su 

portador singular; esto es, un sujeto individual o social, lo cual nos remite con 

igual fuerza al espacio de su libertad y de la realizaci6n de su intencionalidad. 

Constituye, por otra parte, este modelo, una representaci6n del objeto· de 

estudio de la Psicologfa Social-Comunitaria en la cual se hacen explfcitos los 

supuestos valorativo~ que le fundamentan, en tanto la acci6n profesional se 

encamina a desarrollar un proyecto de cambios centrado en la construcci6n de un 

sujeto - individual y social - de acuerdo a sus .potencialidades de protagonismo, 
a tenor con los objetivos y las potencialidades asumidos coma propios. Esta 

concepci6n interventiva por lo dem<is, no es entendida coma un proyecto 

abstracto y universalmente concebido de desarr~llo humano, sino que est:i 
enmarcada desde su dimensi6n hist6rico concreta, lo que la hace realizable. Esta 

Ultima condici6n posibilita que la acci6n profesional corresponda a las 

condiciones y demandas de cada sociedad especffica, en el tiempo y espacio en 

que ocurre. 
Mis de una raz6n pudiera sustentar la intolerancia hacia la altemativa te6rica 

metodol6gica que aquf presento. Una de ellas proviene de la fuerza mitica que se 

le ha otorgado al control del dato y al privilegio del_ metodo en sustituci6n de la 

teoria. Este enipirismo radical ha llevado a la Psicologfa Social a concebirse 

coma c_iencia de la conducta social, y a definir su objeto de estudio, coma 

realidad desprovista de cualquier alusi6n a lo subjetivo, a lo simb61ico. Otra 

resistencia a esta forma de representaci6n de la disciplina que aquf Presente, 

proviene del cuestionamiento a la ex1stencia del sujeto, de su subjetividad y su 

historia. Este cuestionamiento se expHca si se tiene en cuenta qu~ el devenir de 

la postmodemidad se sustenta sabre un .discurso donde e] sujeto resulta 

fragmentado y en esta medida diluf~o. A este sujeto exclufdo se le impone una 

subjetividad desde fuera - desde el poder del mercado, desde la realidad ya 

virtual de los medias de comunicaci6n - s]n o~otgarle espacio para expresarse, y 
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en ocasiones, ni siquiera para alienarse, porque 61 es el resultado de una 16gica 

que le omite. 

Una Psicologfa Social que hoy se plantee trascendencia y cientificidad, no 

puede soslayar estas pol6micas y las .rupturas y reencuentros que de ellas se 

desprenden. Estoy convencida de que una verdadera disciplina psicosocial, tiene 

que enfrentar la explicaci6n de la subjeti vi dad de SU epoca. Tiene que 

reconsiderar al asf hacerlo el valor de la vivencia social de sus protagonistas, lo 

que la conduce no s6lo a una re<l;efinici6n sustantiva de los co1nponentes te6ricos 

de su identidad, sino tambien a una nueva concepci6n de sus procedimientos para 

acercarse a estas realldades. Es necesario plantearse como alternativa al discurso 

cientffico la recuperaci6n de la subjetividad como fuente de conocimiento de los 

procesos sociales reales como imprescindible vfa para el estudio de la sociedad 

de que se trate. Esto se traduce, enlre otras derivaciones metodol6gicas, en la 

valoraci6n de Ja experiencia de los diferentes actores sociales. Es de esperar que 

una ciencia social que se defina a partir de estos referentes conceptuales, 

necesariamente tenga que recurrir a consideraciones metodol6gicas capaces de 

penetrar dicha teorfa, planteAndose asf un nuevo problema de orden 

epistemol6gico. 

El paradigma empfrico anaHtico que sustent6 el empirismo radical que 

durante muches aii.os hegemoniz6 la investigaci6n psicosocial, debe 

desestimarse. Como ha sido profundamente discutido, para la ciencia social 

positivista, quien por muchos anos pretendi6 ser ciencia exacta, la realidad a 

estudiar, tenia que ser, ante todo una realidad operacionalizada en hechos y 

eventos observables, mediblcs y cuantificables. Se configur6 asf en una ciencia 

social, desprqvista de toda interpretaci6n, en tanto su objetivo se transform6 en 

la fonnulaci6n de ]eyes o sisten1a de ]eyes, cuyos conccptos debfan derivarse 

directamente de lo empfrico observable. 

El problema epistemol6gico que plante6 el positivismo se redujo al logro, a 

cualquier costo, de Ja exactitud predictiva -como cr.iterio de control de esa 

realidad estudiada. Es.a realidad que pretendia predecir, resultaba una realidad 

fragmentada y estiiticamente concebida, donde lo social quedaba llmitado a la 

sumatoria de . individualidades, par dem:is abstractas. La concepci6n 

antropol6gica que respalda al positivismo, priv6 seres hu1nanos de su historia y 

de su identidad como ser social. Se erigi6 en una pretendida . ciencia de la 

sociedad donde parad6jicamente se excluy6 al ser humano de sus inquietudes, 

porque lo disolvi6 en las estructuras y en los complicados andan1iajes 

~-·--~metodol6gicos_que .le_caracterizaron. D.entro de _esta. concepci6n. de .ciencia,. se 

perdieron igualmente las interrogantes acerca de la cu1tura humana, de la 
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espiritualidad que le constituye; se perdieron las preguntas sabre el devenir de la. 

historia y sus cambios. 

La crisis de relevancia de este paradigma dio 'lugar a· uh conjunto de 

altemativas metodol6gicas, contestatarias al positivismo, con un marcado 

car3cter· contextual y humanista. Die has. metodologias y metodos, se· agruparon 

en torno al denominado modelo de investigaci6n-acci6ri, el cual integra 

diferentes vertientes y modalidades de las que la Psicologfa Social-Comunitaria 

se ha nutrido. El modelo metodol6gico que· se deriva de la representaci6n 

conceptual que trabajamos, comparte determinados elementos inherentes a la 

investigaci6n-acci6n,. a l'a vez que asume la dificultad que -representa el 

aprehender la compleja unidad social que la comunidad representa,~a:partir de 1a 

subjetividad que en ella se configura. En tal direcci6n consideramos que el 

car:icter configurado de nuestro objeto de estudio,, exige quc la metodolOgfa para 

su investigaci6n siga esta misma 16gica, que no es otra que. una lOgica dialectica. 

La metodologfa configuracional ha sido desarrollada en el estudio de la 

subjetividad individual, mas sus rdsgos esenciales le confieren valor en el estudio 

de los ni Veles. de expresi6n social. Nos estamos refiriendo a una estrategia 

investigativa, no a un conjunto de metodos prescritos quc operaciOnalicen a un 

objeto seccionado en variables medibles o controlables en pfetendidas. formas 

exactas. Paso a delimitar sus e1ementos definitorios en el e:studio de la 

subjetividad en.sus niveles ·sociales de expresi6n: 

(a) La metodologfa configuracional es· una estrategia metodb16gica 

concebida para la aprehensi6n de un. objeto de estudio que es 

subjetivo, por lo que su valor no·se fundamenta directamente en lo 

empirico observable, sino que en ella se resignifiCa lo empfrico en 

un sistema definido conceptualmente, a partir del cual ·cobra un 

sentido explicativo. -El 'fechazo a la prueba de lo ·empfrico 

observable como criteria de validez cientffica dentrn <lei marco 

metodol6gico. configuracional, no niega el valor de la 

i'nvcstigaci6n empiiica, ni el valor de aquello que puede ser'' 

cuantificado. Esta concrusi6n serfa el fhlto de un razonamiento 

simple. El error comienza cuando· se le quiere o·torgar ·a la 

medici6n propiedades· explicativas que no posee, o cuando se 

. quiere· cefi.ir un objeto de estudio tan complejo:. como la 

. subjetividad a un patr6n cuantitativo en el que. con toda-seguridad,, 

resultara" deformado y separado- de sus esencias. EJ criteria. de 

validez con que se opera en el encuadre· referido, se d'esprende: del' 
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momento explicativo que se alcance en tomo a las esencias de 

nuestro objeto de estudio, asf coma a las posibilidades de 

transfonnaci6n que de ello se derive. 

(b) La metodologfa configuracional legitima el valor de la subjetividad 

en su expresi6n concreta y singular, lo que desde mi punto de vista 

resume el vinculo con los procesos objetivos que le atraviesan. De 

su car8.cter concreto se deriva un an3lisis que le contextualiza en 

sus determinaciones sociales especfficas. De su naturaleza 

singular, se desprende una l6gica que le confiere lugar a lo 

particular e irrepetible. Conjugar ambas aproximaciones la 
distancia de cualquier intenci6n fenomenol6gica, asf coma. de 

aquellas que diluyen el valor de lo singularmente configurado en 

el espacio de sus estructuras objetivas. 

(c) La concepci6n epistemol6gica de la metodologfa configuracional se 

basa en una relaci6n sujeto-sujeto, entre quien investiga y quien es 

investigado/a, donde ambos resultan singulares, activos, 

poseedores de un saber, y de identidades que no par diferentes 

conducen a relaciones de desigualdad. Esa interacci6n entre 
sujetos, que conlleva el respeto a la otra persona que plantea el 

problema y ante las alternativas que toma esa alteridad, revela de 

manera natural a la comunicaci6n como recurso n1etodol6gico 
fundamental para penetrar en esa rea1idad singular que tenemos 

ante nosotros/as, la cual es subjetiva, simb61ica, representacional, 

vivencial, pero no par ello abstracta. 

(d) La metodologfa configuracional esta eminentemente volcada al 

analisis cualitativo y al valor que se le otorga a lo particular para 

acercarnos a la explicaci6n de la regularidad. Enfatiza el estudio 

en profundidad del objeto y la trascendencia.de lo particular en la 

detecci6n de mome11:tos de sfntesis -explicativas. Este criteria 

investigativo diferenciador, nos lleva a reconsiderar los criterios de 

representatividad utilizados, no necesariamente identificando lo 

esencial con lo que mas se repite. La representatividad puede ser 

portada por una minoria emergente, y at1n por un individuo. Dicho 

planteamiento metodol6gico, conduce a privilegiar la informaci6n 

aponada par determinados grupos o sujetos en la comunidad de 

que se trate, poseedores estos de infonnaci6n clave para su 

- ----comprensi6n. . --- -· -·· 
(e) La metodologfa configuracional brinda tanta imponancia al 
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resultado investigativo coma a las procesos humanos que le 
acompafian. Representa al propio proceso de investigaci6n como 

construcci6n en sf mismo, como espacio intersubjetivo que 

configura una realidad de este mismo orden a la que se llega por 

consenso. Este presupuesto condiciona que las tecnicas y 

procedimientos utilizados sean de caracter abierto y operativo, 

adecu3.ndolos a la propia marcha del proceso investigative e 

interventivo. 

(f) La metodologfa configuracional en su dimensi6n psicosocial · 

comunitaria, plantea el requerimiento de legitimar la 

investigaci6n, quiere esto decir, construir sus· objetivos de manera 

consensuada, a partir de las necesidades de la otra persona y de las 

relaciones comunicativas·con ella. Este imperativo posibilita abrir 

el camino para la· intervenci6n, a partir de una detecci6n de 

necesidades consecuente a los principios anterionncnte esbozados. 

Esta conccpci6n metodol6gica para el estudio psicosocial de la 

comunidad, se ha concretado en un conjunto de indica~ores 

. funcionales utiles a los procedimientos de caracter individual y 

.grupal para la obtenci6n de informaci6n; asf como en un sistema 

de momentos de sfntesis cxplicativas. Partiendo de ella hemos 

trilbajado en proyectos diagn6sticos e interventivos, tanto en 

comunidades territoriales como en aquellas de orden funcional. 

En apretada sfntesis ha quedado expuesta nuestra concepci6n en tomo a la 

Psicologfa Social-Comunitaria como espacio te6rico y aquella estrategia 

metodo16gica para abordar su objeto. La reflexi6n academica en torno a estas 

cuestiones no es en modo alguno neutral," sostiene compromisos con el desarrollo 

de la sociedad y el de los seres humanos. Tampoco ha de entenderse como un 

esfuerzo acabado con limites en sf mismo; esta abierto al desarrollo de sus 

propias insuficiencias y al aporte que otras disciplinas psicol6gicas y sociales 

puedan proveerle. 

Esta presentaci6n hace explfcito el referente psicosocial <lei campo a que me 

refiero, el que en una tradici6n latinoamericana se ha denominado Psicologfa 

Social-Comunitaria y no Psicologia Comunitaria (Lane & Sawaia,1991; 

Montero, 1984, 1988; Serrano-Garcia & Alvarez Hernandez, 1992; Serrano

Garcfa, Lopez, & Rivera Medina 1992; Serrano-Garcia & L6pez, 1994)_ Su 

diferenciaci6n apunta al car3cter esencial de lo que se esta construyendo: una 

Psicologfa Social que retoma a la comunidad no como terreno de su acci6n 
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profesional 0 C_OmO 3mbito de SUS investigacioneS, sino COIDO e}emento 

consustancial a la construcci6n de una forma de subjetividad social que se 

constituye en su objeto de estudio particular. Es desde esta especificidad que se 

converge en la delimitaci6n de una teorfa sobre esa subjetividad social y a la 

fundamentaci_6n de una praxis que con ella opere. Resulta esta una tarea 

impostergable para una disciplina que, paulatinamente, se desprende de un ritual 

metodo16gico qu_e la llev6 a separarse de sus esencias_ La Psicologia Social hoy 

aUn se debate entre asumirse coma ciencia de la subjetividad social que se 

construye en una perspectiva hist6r.ico concreta, o de lo contrario, continuar 

ejerciendo su,dorn_inio restringido a las laboratorios o a lo sumo, a las realidades 

parcialmente_ eotendidas, donde tanto lo social .como el ser humano est3n 

auseotes. 
Para_ c_onc1uir- retomare un aspecto apuntado en Jos inicios del presente 

irabajo, relacj_on_ad_o con los por que del quehacer cientffico. Las vertientes mas 

progresistas de las ciencias sociales contemponi.neas est:ln ma_rcadas por un_a 

clara tenOencia a situar al ser humano como centro de su atenciqn. Se dice que la 

orientaci6n antropol6gica dentro del pensamiento social-es propia de mementos 

Qe convulsi6n; t_al_ (esulta la epoca en que vivimos coma cientificos y cientificas, 

tan1biCn_ con10 actores. Parece ser que.en tales momentos, el ser hu1nano vuelve 

la m_irada hacia s_i mismo y se pregunta sabre lo que le acontece, Jo que encuentra 

retlejado en su discurso y en su pr3ctica. En estos mom_entos criticos, la 

humanidad ha con_struido reflexiones trascendentes sabre si misma, verdaderos 

l~gados de su cul_tura. Un_a de las cosas mils contemportineas y a la vez mfts 

antiguas de estos cuestionan1ientos hu1nanos, versa.sabre el criteria de vali_dez, 

de legitimidad de un proceso de socializaci6n determinado, de una cultura dada. 

Quienes estudian la sociologia, filosofia y psicologfa se han pronunciado al 

respecto, confrontaci6n que de scguro generara mas de una polCmica actual. 

Para ir a los origenes iodague en lo que al respecto pronunci6 aquel que se 

considera precursor de la tendencia antropol6gica en el pensa1niento filos6fico. 

Me refiero a Protagoras (480-413 A.C.), quien dijo que " ... el hombre era la 

medida de- todas 1as cosas, de las que son en cuanto son, y de 1as que no son en 

cuanto no son". Pienso que efectivamente, el ser hun1ano es la base de todo, de 

una co1nun_id_ad, d_e una escuela, de una ciencia, <lei ejercicio de una profesi_6n, de 

uoa cultura y de un proyecto de sociedad. Tuve el prop6sito de asu1nir las valores 

que acompaiian a la Psicologia Social-Comunitaria desde esta concepci6n. 
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The Mouse Moral: 
Knowing in part may make a fine tale, 

but wisdom comes from seeing the whole 
(Young, 1992; Cuento capturado en la f:ibula 

antigua Los hombres cicgos y el e]efante) 

Compendio 

Para haccr una bucna contribuci6n - tanto hist6rica-informativa como pr:ictica - al 
quchaccr de la psicologia escolar en Puerto Rico es precise comenzar admitiendo 
nuestro limitado alcancc como grcmio para atender a las clases mas oprimidas, 
vulncrablcs y ncccsitadas de nuestro pafs: la infancia, nifiez y juventud de escasos 
recurses ccon6micos y con inhabilidades, y sus familias. La situaci6n de la 
psicologia cscolar en Puerto Rico debe estudiarse hoy como un problema de 
enfoque conceptual que ha afectado la pr3.ctica hoy y siempre. Presento un breve 
re-Cucnto3 hist6rico y crftico de varios procesos como el de formaci6n 
univcrsitaria del psic61ogo y psic61oga, la ensei'ianza de la psicologfa, y la polftica 
pliblica sobre salud mental y educaci6n en Puerto Rico. Resumo los adelantos 
obtenidos en el campo de la psicologfa escolar en los Ultimos cinco ai'ios y ofrezco 
recomendaciones que puedan ayudar a transformar la pr3.ctica. 

Abstract 

To make a sound contribution - both historical/infonnational and practical - to 
school psychology in Puerto Rico, we must admit that as a guild, we have been 

1 La autora quicrc agradecer a sus compaii.eras de labores, Carmen Bellido y Betzilia 
Co16n, sus valiosa.'i aportaciones a este proyeclo hist6rico-investigativo. 
2 La autora sc dcscmpciia como Catedriitica en cl Dcpartamcnto de Fundamcntos de la 
Educaci6n de la Facultad de Educaci6n de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio 
Piedra.'i. Pueden comunicarse con ella al 787-764-0000, ext. 4409 6 2618 o escribirle al 
fax 787-763-4130 6 zancg@coqui.net. Dirccci6n postal: Calle Violeta 676, Round Hill, 
Trujillo Alto, PR 00976. 
3 La autora utiliza esta expresi6n para indicar de mancra metaf6rica que ha utilizado la 
historia oficial quc cncontr6 en textos y trabajos y la ha mezclado con la historia viva 
que la gente re-cuenta cotidianamente. 
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limited in our response to the more oppressed, vulnerable and needy classes in our 
society: infants, children, youth, and their families from disadvantaged settings 
and those with ·disabilities. School psychology in Puerto Rico suffers from a 
conceptual '1imitation that affects its practice now and previously. A brief 
historical and critical summary of various .processes. is presented including 
university training of psychologists, teaching of psychology and public policy 
about education and mental heallh in Puerto Rico. I sumrnarize advances in 
school psychology from 1990-1995 and offer recommendations to transforn1 its 
practice. 

Palabras clave: Historia de la psicologia escolar; Puerto Rico 
Key words:· History of school psychology; Puerto Rico 

PSICOLOGIA ESCOLAR: MISION CLARA POR 
LAS PERSONAS MENORES DEL MUNDO 

La moraleja de los ratones que aparece citada al inicio de este trabajo captur6 

mi sentir al investigar y documentar su contenido. Conocf mochas capa~ de la 

historia_de Jos mismos eventos que vi vi como estudiante de psicologfa, que ahora 

vivo como profesional, y que hoy trato de reinterpretar y analizar. Parte de la 

misi6p ~e este trabajo era integrar todas las partes - eventos, .acontecimientos, 

hechos, conceptos, realidades - de lo que conceptualizo como la practica de! 

psic6logo y psi<;:61oga escolar, por Jo que agradezco profundamente a mis 

compaiieros, .compafieras y algunos mentores y mentoras de ayer y hoy que me 

contaran much as "historias" sobre esa pr:ictic~. Algunas de sus citas aparecen 

indentadas en el texto con la intenci6n de hacer sentir sus voces y sus posiciones. 

Elias y ellas tambien son artifices de la historia de la psicologia escolar en Puerto 

Rico. 

La ·Otra cara de la misi6n de este artfculo es hacenne eco y partfcipe 1nuy 

consciente de que el rol de la psicologfa escolar es mejorar la calidad de vida de 

la niiiez y Jajuventud. Me pennito recordar queen 1989 la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas (ONU) adopt6 la Convenci6n Internacional sobre los Derechos 

de la Niiiez que claramente reza 54 artfculos que protegen y promueven la vida, 

desarrollo, supervivencia y participaci6n - y sus condiciones inalienables - de las 

personas menores de! mundo. Los editores de la revista School Psychology 

Review (Hart & Prasse, 1991) ban comentado lo siguiente sabre el prop6sito de 

la profesi6n de la psicologfa escolar, con lo que estoy plenamente de acuerdo: 

The ·primary purpose-of the -profession·of·school psychology is to 

improve the development and quality of the life of children. This 
purpose is given more specific direction by concepts of what is right for 
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children and by the rights. of· children. ... the international treaty 
[Convenci6n .Internacional.sobre. los Derechos de la Nii\ez], strongly 
supported by the majority of the nations of the world' ... clearly 
establishes children as persons of dignity rather than property. School 
psychology, through its mission and expertise, has the opportunity to 
provide both leadership and service toward achieving these standards 
(p.344). 

Hablar de psicologia escolar, usando de parametro la practica continental 

estadounidense actual es hablar de un. "concepto" diferente, .a .. como se ha· 

practicado y concepualizado ]a mis ma en Puerto Rico.· No -~s~ nuev~ .o de· "pocos 

afios" la psicologfa ap1icada en nuestras escuelas como hemos crefdo. Como area 

profesional - con objetivoS claros - si es uha empresa que· se est3. gestando. 

Particularmente, en los Ultimas· cinco afi.os, la psicologfa en las escue!as y 

escenarios relacionados se. ha practicado desde el modelo medico, para satisfacer 

administrativamente medidas legislativas federales y estatales hacienda un pobre 

servicio a la ·poblaci6n estudiantil e infantil. 

Hablar de la Convenci6n sabre las derechos de las personas men6tes es 
nuevo en Puerto Rico· .y en Estados Unidos. En este sentido ambos paiSes 

estamos educ3.ndonos en rn·ateria de educaci'6n en derechos humanos. y la paz 

gracias al mandate de la c·onvenci6n y al extenso trabajo· realizadO par3.··Sli 

dcsarrollo2
·_ Puerto Rico no puede finnar la convenci6n como··lo harr hecho·,-_tos 

133 pafses americanos de nuestro hemisferio por nuestra condici6n de territorio 

o colonia. EStados Unidos acaba cie firmar este aiio la Convenci6n despues de 

mucho debate por sus politicas pU.blicas que cada vez se · alejan mas de! espfi:itu 

y contenido de los 54 artfculos del ·primer documento-acuerdo' legal para 

proteger a las personas menores del mundo. Vea1nos los comentarios de Prasse 

(1991), sobre el particular: 

1 A pesar de que mllchos adelantos en· materia de investigaci6n para la protecci6n de las. 
personas. menorcs sc gcneran en Estados Unidos de Norteamerica;. la realidad es que tambien 
sc generan en esta naci6n muchas contradicciones polflicas y econ6micas. EstadOs Unidos 
no habfa finnado· la convend6n. hasta este aiio que sus lfdercs infonnaron a la comunidad 
intemacional quc lo harfan con reservas. 

· 1·Numerosas organizaciones no gubemamentales, ecumenicas y civicas participaron en el 
desarrollo y conceptualizaci6n de esta convenci6n en varios paises donde se dieron cita 
representantcs de dichas organizaciones. La Secci6n de Puerto Rico de Amnistia 
Internacional fue una de las organizaciones que particip6 en este.trabajo que se dio por 
espacio de diez aiios previos a la adopci6n de la misma. 
3 La convenci6n no es una declaraci6n sino un acuerdo legal que se trabaj6 a traves·de 
_organizaciones no· gubemaffientales de! mundo que rebasa en alcance a· la antigua 
Declaraci6n de los· derechos de la Niiiez de! 1959. La convenci6n debe ser finnada y 
ratificada por l'os pafses que la· acojen. 
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It is argued that this nation's laws [United States] and practices are not 
congruent, and our degree of compliance with the Convention mandates 
does not reflect a societal commitment to nurture and protect children 
(p. 359). 

Si nuestra misi6n como psic61ogos y psic6logas escolares debe ser la de 

promover condiciones de vida de calidad para nuestros/as menores a traves de 

nuestraS miiltiples funciones como prOfesionales - anieS de la Convenci6n y con 

m:is raz6n despu6s de ella - entonces nuestro an<ilisis y reflexi6n sabre la 

situaci6n de la psicologfa escolar en Puerto Rico debe florecer con fuerza polftica 

- transformista y no con timidez de conformistas. 

iMisi6n para una Prdctica o Prdctica sin Misi6n? 

La pr3.ctica de la psicologfa escolar se est:i abriendo caminos en nuestro pueblo 

a la misma vez que hace historia. Prueba de esto es el movimiento consultivo 

para aclarar y depurar la Jegislaci6n que controla la practica psicol6gica que la 

Junta Examinadora de Psic6logos, con la ayuda de la Asociaci6n de Psicologfa 

de Puerto Rico, (APPR) esta llevando a cabo desde el 1990. Esta necesaria labor 

est:i en plena gestaci6n; de la misma resumire ]os mayores aciertos y desaciertos 

de los Ultimas cinco afios en la Ultima secci6n de este trabajo. 

Nuestras pnicticas siempre han tenido fuertes vfnculos dependientes con el 

desarrollo de la disciplin~Ale la psicologfa en Estados Unidos por las relaciones 

po1ftico-econ6micas con ese pafs y e1 tr<lnsito de profesionales que estudian en 

este. El derrotero de nuestros esfuerzos no siempre ha sido c6nsono con una 

misi6n clara de a quien y c6mo servimos en materia de servicios psicoeducativos 

y otros relacionados. Hoy dfa, nuestros esfuerzos se ven aislados, fragmentados 

y pear aUn, pennanecen casi invisibles ante las grandes necesidades de nuestra 

poblaci6n estudiantil e infantil. 

La misi6n de! psic6logo y psic6loga escolar es, desde mi punto de vista, 

promover y desarrollar los medias en la escuela o escenario de trabajo para que 

las personas menores se desarrollen y eduquen plenamente contando con su 

fan1ilia, su comunidad, su herencia cultural e hist6rica, a traves de sus 

habilidades, talentos y capacidades. En esta empresa el psic61ogo y psic6loga 

escolar podra tener varios sombreros y varias funciones: (a) d~sarrollar:i 

instrumentos y rnodos de cernimiento y evaluaci6n psicoeducativa - ademas de 

usar los metodos estandarizados, (b) pro veer:\ consultorfa en la sala de clase y 

coJ;i_borara _con la familia, _(c)_prov_ee~a terapia psic~d_ucativa, (d) _d<fendera e~----- • 
derecho de las personas menores a obtener una educacj6n integrada y de calidad 

sin importar sus impedimentos, (e) co1aborar:i en la supervisi6n educativa, 
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capacitando y colaborando en el desarrollo de personareducativo, (t) investigara, 

disefiara e implantara currfculos, y lo mas importante, (g) estimulara el debate 

para el desarrollo de politica publica c6nsona con su misi6n. Estos roles y 

funciones se aprenden y se practican en el sistema escolar que comienza en el 

aula y terntina en la comunidad. 

En Puerto Rico, asf coma en Estados Unidos (Kramer & Epps, 1991) yen 

muchos paises europeos, se ha practicado y ensefiado la psicologfa escolar 

principalmente a travCs de los instrumentos psicomCtricos de evaluaci6n con 

escolares que permiten ofrecer un diagn6stico que tiene repercuciones en la 

escuela, en sus maestros y maestras, en la vida de quienes son cvaluados y sus 

familias. Esta situaci6n que seiialo sc origina de una realidad polftica econ6mica 

que impacta la prestaci6n de servicios a escolarcs con alguna necesidad especial 

y/o dificultad o diferencia en el aprendizaje' - comunmente Hamada inhabilidad 

en el aprendizaje - que es lo que ha mantenido fiscalmente las programas de 

remediaci6n instruccional y cducaci6n especial. Un sefialamiento parecido lo 

hizo Miranda (1993) en una presentaci6n sabre el impacto en la prestaci6n de 

servicios a la poblaci6n escolar puertorriquefia de la versi6n puertorriqueiia de la 

Escala de Inteligencia Wechsler para Ninos. El contraste entre realidad y lo que 

debemos hacer en tCnninos de la psicologfa escolar en Puerto Rico me mueve a 

re-proponer lo propucsto por otros compafieros y compaficras del gremio: una 

articulaci6n conceptual que, diferente a las leyes, no se escribe ni obliga, si no 

que debe gufar el espfritu de nuestras prictica'\. 

Una Concepci6n Transfonnista para una Psicolog{a Confor1nista 

I am for practicing psychologists, for practical work, 

and so in the broad sense or boldness and the advance 

of our branch of science into life. 

L.S. Yygot,ki (citado en Moll, 1992) 

La psicologia - en muchas de sus formas - es una de las pasiones de quienes 

la querem_os practicar y transformar. La transformaci6n implica un proceso de 

cambios y disonancias que cobra vida con la practica del buen quehacer 

psico16gico. Es una posici6n ideo16gica que est:l en oposici6n a la inacci6n. Sin 

embargo, para hacer una buena contribuci6n - tanto hist6rica-inforrnativa, como 

practica - al quehacer de la psicologfa escolar en Puerto Rico, es preciso 

1 Los trabajos de autorcs y autoras mas crcativos en cl area de la educaci6n han adoptado las 
frases learning differences en vez de learning dissabililies lo cual csta mas andado en un 
caudal de investigaciones y nociones que datan de 40 afios atris - como lo son tambii!n los 
diferentcs talentos, tipologfas de aprendizaje y mas rccicntcmcntc, la.<i mUHiplcs intcligcncias. 
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co1nenzar admitiendo nuestro limitado alcance como gremio de las clases m:is 

oprimidas, vulnerables y necesitadas de nuestro pafs: la infancia, nifiez y 

juventud de escasos recursos econ6micos, y aquellas personas con inhabilidades 
y sus familias. Esta opini6n, la validan mis 11 afios de experiencia como · 

estudiante graduada, profesora y psic61oga con licencia. Entiendo que el corto 
alcance de los psic6logos y psic6logas se debe precisamente a la falta de una 
visi6n holistica y transformadora de la psicologfa. 

La pobre influencia de una psicologfa innovadora a favor de la nifiez y 

juventud en las escuelas de Puerto Rico debe estudiarse hoy como un problema 

de enfoque conceptual que ha afectado la practica,hasta el presente y opacara los 
adelantos alcanzados en el futuro (Herrans & Rodriguez, 1993; Pacheco, 1981; 

Roca de Torres, 1991). Se ha tratado de desarrollar una psicologfa clfnico
academica-escolar para las escuelas orientada al deficit de la clientela estudiantil 
y paralela al modelo medico de la enfermedad. Esta ha sido y es una psicologia 

<lei est~ndar y la curva normal, no una psicologfa del servicio a la niiiez y 
juventud y con escasa dedicaci6n a la investigaci6n innovadora o al desarrol1o 
creativo de sus capacidades. Las pr3cticas basadas en la concepci6n de la 
1nedici6n Unicamente - discutir lo que los nt1meros "dicen"- pudiera desembocar 
en practicas automatizadas y huecas que no abonan a las soluciones de las 
dificultades de quienes son aprendices ni de sus familias. 

Propongo pues, que reconozcamos la necesidad de aceptar la posici6n 
conformista y modesta en que hemos estado operando los psic6logos y 
psic6logas puertorriquefios en relaci6n a nuestras pr:icticas psico16gicas en 
escenarios escolares o con_poblaciones de menores. Pero ademas, que tomemos 
el reto de incursionar en la otra posici6n; la de vanguardia, innovaci6n, la del 
trabajo transdisciplinario, la de critica productiva, la de dignificar a las 

poblaciones que pudieran necesitar los servicios del psic6logo y psic6loga 
escolar que esta en la escuela, la que conoce y reconoce muchos otros recursos 
en ella antes de la evaluaci6n psicometrica. Estos incluyen los serVicios de 
apoyo, apoyo de la comunidad, consuhoria a maestros y maestras, pr6cticas 
pedag6gicas innovadoras, cambios eco16gicos en la sala de clase, adaptaciones 
instruccionales y curriculares, entre otras. 

Este enfoque de vanguardia, pero antiguo y 16gico, deberia ser el socio

hist6rico-cultural, propuesto por Diaz-Guerrero (1994) al cual llama 
etnopsicologfa. Debe sustentarse con las contribuciones de Vygotski ( 1989) a la 

psicologfa contemponinea, acogidas por Rodriguez-Arocho (1995) y propuestas, 

con otro nombre, por·Rivera (l 985a, l 985b) en ·el·campo· de·la· psicoterapia. 
Estos autores y autoras han escrito en diferentes contextos socio-hist6ricos y le 
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han llamado de diferente manera a lo que yo llama una conceptualizaci6n 

atinada, articulada y etica de la profesi6n de! psic6logo y psic6loga porque 

· reconocen quc el marco y el motor fundamental del comportamiento humano es 

la cultura (Diaz-Guerrero & Pacheco, 1994). Veamos a continuaci6n como estos 

autores y auroras resumen sus posturas. 

La visi6n de Diaz-Guerrero surge claramente del siguiente pcirrafo: 

Una etnopsicologfa dcbe empezar aceptando que el desarrollo del [ser 
humano.1 estii sujeto a una muy complcja y variada estimulaci6n. Crece 
e interactt1a en un muy intrincado ecosistema. El ecosistema humano, 
mas alla de las variables que los bi6logos determinan para otras 
especies, incluye un poderoso ecosistema subjetivo, es decir, la forma 
coma el individuo y los diversos grupos perciben su furicionamiento y. 
el del ecosistema objetivo .Y, ademas, variables antropol6gicas, sociales 
estructurales y econ6micas objetivas (. Di:i.z Guerrero, p. 21 ). 

El mensaje que deseo 11cvar sobre la articulaci6n pragm3tica de la ciencia 

para la polftica pllblica y el servicio se recoge en la siguiente cita de Vygotski 

( 1989): 

( ... ) trabajaba en el seno de una sociedad que galardonaba a la ciencia y 
tenfa enormes csperanzas en que la capacidad ·cte esta resolviera los· 
problcmas econ6micos y sociales mas acuciantes del pueblo soviCtico. 
La teorfa psicol6gica no podia proseguir al margeil. de las exigencias· 
pr3cticas que el gobiemo imponfa a los cientfficos, por ello mi interes 
en producir una psicologfa que tuviera rcpercuciones en la educaci6n y 
la practica medica (p. 29). 

Por su parte Rodriguez Ame.ho ( 1993, 1995) interpreta a Vygotski y lo inserta 

con fuerza en el panorama boricua en un discurso comprometedor que pretende 

reconocer-la vulnerabilidad de todos los esfuerzos que,carecen del enmarque en 

una realidad cultural e hist6rica. Resume Rodriguez Arocho ( 1995) que las 

revisiones y crfticas de las que ha sido objeto el enfoque sociohist6rico-cultural 

ha fortalecido sus postulados e impulsa el abordaje de los temas d.e interes de la 

psicologla puertoniquclla desde una 6ptica discursiva, constructivista e hist6rica. 

Par Ultimo, la 6ptica ·de la Dra. Rivera se puede resumir en la siguiente cita 

(Rivera de Ortiz, 1985): 

El impacto psicol6gico del sistema social se da a traves de la historia, 
los aspectos socio-econ6micos y polfticos que le proveen insumo a la 
pcrsonalidad puertorriquefia. Es de caracter dialectico y hay en juego 
multiples variables (p 149). 
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Estos planteamientos me penniten atar fielmente el enfoque propuesto a Ja 

situaci6n de la educaci6n puertorriquefia, que ha necesitado de una psicologfa 

que la complemente y no una psicoJogia que la tache, elimine, o pear, que la 
clasifique como '1otra" disciplina sin tangencia con su quehacer. Esta coyuntura 

me permite mover mis planteamientos con fuerza hacia la re,..Conceptualizaci6n 

de la practica de la psicologia en el escenario mas bombardeado y a la vez 

violentado: I~ njfiez y juventud de nuestras escuelas y las poblaciones con 

inhabilidades. 

"RECUENTO" HlSTORlCO: VIAJE QUE AUN NO ACABA 

Los hechos s6Lo hablan cuando el historiador 
ape/a a ellos: el es quien decid'e a que hechos 

se Les da paso, en qui orden y contexto hacerlo. 
Carr, E. (1987) 

Se ha escrito poco de la historia de la psicologfa en Puerto Rico (Gonzalez

Rivera, 1995), pero sustancioso y crftico. Sin embargo, los escritos no han 

alcanzado el poder de transformaci6n esperado ni la diseminaci6n necesaria para 

lograr un impacto. Para efectos de este escrito me ubicare con relativa 

comodidad en la historia de la practica por psic6logos y psic6logas- aunque 

reconozco que muches profesionales de la educaci6n, orientaci6n y consejerfa y 

del trabajo social han tornado en sus manos par muchos aiios las faenas de lidiar 

con estudiantes en sus contextos hogar - escuela de maneras encomiables. 

Debo destacar que este re-cuento asume adem<is, los grandes aprendizajes 

que surgen de la practica cotidiana del psic6logo y psic6loga en las escuelas de 

Puerto Rico. Coincide con la Dra. Franc~s Boul6n quien expuso que "la escuela 

es la organizaci6n de la que .mas se puede aprender". Mi experiencia y los 

interminables di<ilogos con maestros y maestras de todo el pais, medias 

decepcionados unos y medios esperanzados otros, me permite seiialar que la 

psicologfa que se practica en las escuelas de Puerto Rico s6lo "Bega" al visitar la 

escuela, por media de referidos que hace el maestro o maestra o por media de 

algUn inventario que se envfa a la escuela. Esto ocurre cuando se identifica alglln 

caso "diffcil" en la sala regular o cuando se sospecha alguna "inhabilidad en el 

aprendizaje". La agenda casi siempre es la misma: evaluar el estatus o estado 

cognoscitivo-emocional de las personas menores - porque se parte casi siempre 

de la premisa de que la deficiencia esta en el/la aprendiz - y ofrecer un informe 

tecnico con el objetivo de ubicarlo en algiin programa especial que pueda 
-------remediar-y/o atencter-sus· necesidades;----·-----·------ -- ------ - ---------·-· 

En Puerto Rico se practic6 y se practica casi exclusivamente la psicologfa·ctel 
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diagn6stico, la deficiencia y la segregaci6n por habilidades por lo menos desde 

el 1926. Segun Herrans y Rodriguez (1984) y Roca de Torres (1991) se ban 

traducido, adaptado, desarrollado, investigado y diseiiado pruebas, inventarios e 

instrurnentos sobre inteligencia, aprovechamiento, ·. intereses vocacionales, 

aspectos clfnicos, de personalidad, y cemimiento visomotor: para casi todos los 

grupos de edades. Este hecho no implica necesariamente · que se haya 

progresado en Ja.conceptualizaci6n de un psic6logo o psic6loga que interviene y 

defiende a las personas menores. Lo que sf significa es que se ha utilizado al 

estudiantado para el desarrollo de materiales de trabajo de la psicologia y no para 

el mejoramiento de sus condiciones de aprendizaje y desarrollo. 

La administraci6n escolar, par su parte, ha visualizado al psic6logo o 

psic6loga predominantemente como evaluador de la inteligencia utilizando 

pruebas que en su mayoria no tenfan normas desar:rolladas para nifios y nifias 

puertorriquefios ni estaban adaptadas culturalmente. Esta visi6n de su labor 
limita la intervenci6n de! psic6logo y psic6loga, sus posibles competencias y por 

ende afecta negativamente a la clientela escolar y sus familias. Si nuestra labor 

en las escuelas ha sido y es limitada, lo ha sido tambien en el contexto clinico 
cuando la clientela es una persona menor de edad. 

Veamos. Aunque los centros de salud mental ya existfan a finales de! siglo 

XIX su funcionamiento iba de deficiente a infrahumano siendo, estas 

instituciones las mas criticadas en el gobierno (Hernandez, 1985). La psicologfa 

institucionalizada para personas menores data desde finales de la decada de! 40 

enfocandose en el area de salud mental (Garcia, Sumaza & Ramirez, 1989; 

Hernandez, 1985). Sin embargo, para los aiios 47 al 49 s6lo se conceptualizaba 

cl servicio de psic6logos y psic6logas coma uno de evaluadores psicometricos 

y de diagn6stico (Hernandez, 1985). Despues de! 1949, el psic6logo y la 

psic6loga hacfan uso de sus interpretaciones a base de pniebas proyectivas. Los 

psiquiatras que atendfan menores eran quienes mas utilizaban los servicios 

psicol6gicos. 

Se implant6 un enfoque pr:ictico-medico-farmacol6gico-hospitalario sin el 

debido desarrollo de un estudio socio-hist6rico-econ6mico. Un claro contraste 

entre la visi6n puertorriquefia "nativa" sabre la enfermedad y la visi6n extranjera 

"colonizadora" se captura en los trabajos de Gonzalez-Rivera (1994). Hemos 

tenido una herencia, pues, un tanto desquebrajada de lo que es tratar la 

enferrnedad de! alma (psique), aun cuando el espfritu indfgeno-tafno trataba al 

ser humano como ser senti-pensante (Pascual-Moran, 1995). 

Desafortunadamente, y ciegos/as casi de nuestro pasado, hemos heredado 

intelectualmente modelos que fragmentan y contabilizan a] ser humano - el 
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modelo medico y el psicometrico - en vez de! concepto integrado del ser. 

Hallazgos y Ref/exiones "De Aquf y De Alla" Sohre una Psicologfa en las 

l:!."'scuelas Puertorriqueiias 

Cudntos niiios clasificados con retardaci6n 
mental Leve y proble1nas de aprendizaje 

realmente son vfctinzas de analfabetismo 
estructural ... 

Dra. Dolores Miranda, 
Comunicaci6n Personal, Psic6loga Social-Comunitaria 

En Puerto Rico habia 910 psic6logos y psic6logas activos de los 1,187 

registrados al 1995 (Departamento de Salud, 1995). A tin cuando se habian 

otorgado 1,418 licencias de psic6logos y psic6logas desde el 1983 (Ramirez, 

1995; Comunicaci6n personal), existfa un ntimero de profesionales que no habfa 

renovado las mismas, que no estaba ejerciendo o que estaba retirado del servicio. 

De 910 psic6logos y psic6logas, 84 (9.2%) informaron practicar la psicologfa 

escolar, 22 (2.4%) la psicologfa de la orientaci6n, 33 (3.6%) la psicologia general 

y 583 (64.1 %) la psicologfa clfnica. Se desprende de los datos que provey6 la 

Junta Examinadora de Psic61ogos en 1995 que los psic6logos y psic6logas que 

se identificaban practicando psico1ogfa escolar lo hacfan desde la pr3ctica 
privada o Ja academia. Las cuatro areas mencionadas son las que mas tangencia 

tienen con los roles de] psic6logo escolar par las competencias que sus 

programas le conceden. Los demas psic6logos y psic61ogas se distribufan en las 

siguientes areas: 86 en industrial-organizacional (9.5%), 21 en social

comunitaria (2.3%), 24 en academico investigativa (2.6%), y 57 en "otras" areas 

(6.3%) (Departamenlo de Salud, 1995). Si consideramos, que la cantidad de 

psic6logos y psic6logas en Puerto Rico es baja, comparada con las abogados y 

abogadas licenciados (I 0,000), los medicos y medicas (8,000) y las enfermeras 

y enferrneros que ejercen su profesi6n (40,000), podemos concluir que el campo 

no esta saturado como se ha hecho creer y que existe cada dfa mas necesidad de 
psic6logos y psic6logas escolares. Los datos que presento a continuaci6n 

refuerzan esta conclusi6n. 

Hasta el 1994 se estaba atendiendo en Puerto Rico a 41, 550' estudiantes con 
1 Cifra obtenida del Child Count de! Departamento de Educaci6n (DE) a travCs de comunicaci6n 
personal de la Dra. Celeste Freytes, Catedr§tica de la Universidad de Puerto Rico. Esta cifra 
representa el siete porciento (7%) de la poblaci6n estudiantil en el sistema pUblico de Puerto Rico 

.h<!Sla .. es.cl!.ela secundaria. que asciende a _.615,000 estudiantes .. El Departamento de Educaci6n es. ·- - _ ~ --· 
quien articula y ofrece las servicios que necesita el estudiantado para su educaci6n, por lo tanto, 
todo niilo y nifia o joven del sistema privado que este inscrito en programas de Educaci6n Especial 
recibirti del DE el servicio al cual tiene derecho, segUn dispone la ley. 
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alguna necesidad especial. a traves de los programas de educaci6n especial y 

remediativa. Los servicios que deben recibir estas personas pueden incluii 

terapia psicol6gica, evaluaci6n y re-evaluaci6n en Areas educativas, psicol6gicas, 

y de salud en general que sea necesaria para su pleno desarrollo, desarrollo de 

programas educativos diferenciados, terapias del habla y lenguaje, ocupacional, 

fisica, recreativa, entre otras (Departamento de Educaci6n, 1988; Miro, 1995; 

Comunicaci6h personal). La diversidad de servicios que una persona menor 

pueda recibir no dependeni de la disponibilidad de recursos, fondos o servicios, 

sino que dependerii de su necesidad. Es decir, que seglln establece la Enmienda 

IDEA (1994) de la Ley para Individuos de Educacion· Especial (ADA) 

tilcitamente - si hace falta el' dinero, este se asigna; si hace falta,el recurso, este 

se contrata y si hace falta el servicio o el equipo, este se crea. 

La realidad, sin embargo, parece estar muy distarite de lo que las !eyes y la 

etica de! servicio establecen. Por ejemplo, la cantidad de psic6logos y psic6logas 

que trabajan en o para el sistema de educaci6n pllblica, en proporci6n al 

estudiantado que necesita ser evaluado e intervenido de alguna manera, cs muy 

limitada. Para evidenciar este planteamiento veamos la informaci6n de la Tabla 

l en la pr6xima pagina que presenta la cifra de psic6logos y psic6logas .que 

laboraban al 1995 para el Departamento de Educaci6n (DE) por regiones. Como 

Tabla l 
Psic61ogos y Psic6logas quc Laboraban para el Departamento de Educaci6n ( 1995)1 

Regi6n Educativa Psic6logos/as que laboran Psic61ogos/as Total 

Arecibo 
Bayam6n 
Caguas 
Humacao 
Mayagtiez 
Ponce 
San Juan 

que laboran por contrato de servicio a 
a tiempo completo tiempo parcial Para el DE 

0 2 

2 
0 
0 
2 
3 

lO 

5 
4 
0 
2 
2 
7 

22 

2 
6 
6 
0 
2 
4 

lO 

se desprende de la tabla, tres regiones educativas no contaban con un solo 

psic6logo o psic6loga a tiempo completo. La Tabla 2 presenta el total de 30 

psic6logos y psic6logas que atendfan estudiantes del sistema publico pero 

estaban ubicados en corporaciones privadas. 

1 Cifras oficiales ofrecidas por la Prof. Regina Cibcs, M.A., psic6loga en el nivel central del 
DE en la Divisi6n de Servicios al Estudiante de la Secretarfa Auxiliai- de Educad6n Especial. 
Agradezco tambien la ayuda brindada por Victor Rodriguez Deynes, Supervisor General del 
Proyect6 Bibliotecas Escolares Electr6nicas Regionales (BEER), DE. 
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El servicio mfnimo que deben ofrecer estos profesionales es administrar una 

. prueba de inteligencia y una de coordinaci6n visualmotriz a cada niii.o o niiia 

referido, hacer una breve entrevista a la persona encargada del menor, elaborar 

un infonne con resultados y recomendaciones y participar del desarrollo de! Plan 

Educativo Individualizado (PEI) del estudiante, de ser este ultimo elegible para 

recibir alglln servicio. Este servicio requiere un minima de seis horas de trabajo. 

Sin embargo, el servicio 6ptimo, que es el que merece todo niiio o niiia, implica. 

mayor participaci6n del psic6logo o psic6loga . Por ejemplo, debe visitar la sala 

de clase por lo menos una vez y debe entrevistarse con el personal escolar que 

interviene con el estudiantado. Ademiis, debe dar seguimiento al PEI cuantas 

veces sea necesario. Estas labores aumentan considerablemente las horas de 
trabajo de! profesional por cada nifio o nifia. 

Tabla 2 
Psic6logos y Psic61ogas aue Laboran en Cor:poraciones Privadas y Provefan Servicjos al 
DE a 19951 

Corporaciones Psic6logos y Psic61ogas 

Centro Neymar, Bayam6n 2 
Centro de Servicios Terapeuticos Inc., Lajas 3 
Centro de Evaluaci6n y Terapia Interdisciplinario 
(Recinto de Ciencias Medicas, Universidad de Puerto Rico) 5 
Lafayette, Arroyo 6 
Neuropsychoeducational and Organizational Development, Humacao 4 
Terapias Pediatricas 4 
Ceptro de Atenci6n a Nii'ios con Impedjmentos CCANI Isabela) 6 

Total 30 

Estas cifras describen un cuadro desesperanzador para el estudiantado que 

evidencie alguna dificultad en 1a sala de clase o que, por el contrario, demu_estre 

un desempefio muy por encima del promedio y exhiba conductas atfpicas para su 

edad. La desesperanza aumenta para sus maestros, maestras, padres y madres 

que buscan el apoyo en la consulta de un psic61ogo o psic6loga que les ayude de 

forma pr:ictica y eficaz. N6tese, que alln con las contratos que hizo el DE con 

las corporaciones privadas en 1995, el total de psic6logos y psic6logas ascendfa 

a s6lo 62 para todo Puerto Rico (V eanse Tablas 1 & 2). Partiendo del total de 

615,000 estudiantes esta seria una proporci6n de 9,919 estudiantes por psic6logo 

o psic6loga . En el caso de estudiantes que reciben al gun servicio ( 41,550) 

estariamos hablando de 670 nifios y nifias por psic6logo o psic6loga. 

La cantidad de nifios y niiias en educaci6n especial - 41, 550 - no incluye 

aquellos en Capftulo 12 y reciben algtln servicio educative o remediativo. 

· - -- -- - - --,., "'s"e"cr'°e"tarf=a•A"u"'x"'il"'iar=cte-,.E"du"'c"a"ci"6-n"'E'","re"c"'ia"1,'o"'iViSi6il desefViCiOs -al ES.tUdillrlte;'DE-; NOV: i 995- - - - ····- -
2 Capftulo I es un programa que ayuda a estudiantes con rezago acadCmico cuyos fondos 
provienen del gobierno federal de Estados Unidos. 
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Tampoco cuenta el estudiantado que espera ser evaluado y ubicado. Antes del 

1991 habfa plazas de maestros y maestras evaluadores en el DE, pagadas con 

fondos de Capftulo I, quienes administraban inventarios, formularios, entrevistas 

o pruebas que no necesitaban de! peritaje de un psic6logo o psic6loga. Desde el 

1991 hasta el presente no existen dichas plazas. Los nifios y nifias que requieren 

de intervenciones en la sala de clase sin la necesidad de matricularse en el 
Programa de Educaci6n Especial, quedaron desatendidos al no tener el personal 

para ese servicio. Esos nifios y nifias se sumaron a la larga lista de espera por 

una evaluaci6n psicol6gica. 

La cantidad de nifios y nifias con necesidades diferenciadas - desde retardo 

mental hasta problemas en el desarrollo - es muy alta, sin contar los que deben 

estar registrados esperando una evaluaci6n o intervenci6n. Esta situaci6n fue 

denunciada por varios ponentes en ~as vistas ptlblicas sobre la derogaci6n de la· 

Ley 21 o Ley Estatal de Educaci6n Especial en septiembre de 1995. De la inisma 

forma, fue uno de los sellalamientos de insuficiencia en la Monitoria Federal del 

mismo afio que cl gobiemo federal de Estados Unidos efectu6 sobre la 

administraci6n de fondos federales de la Ley IDEA en Puerto Rico. Como si 

fuera poco, es ta insuficiencia es tambien uno de I Os puntos que · rrias 

frecuentemente se denuncia en las querellas y casos que llegan a corte (Mir6, 

1995; Comunicaci6n personal). 

No s6lo escasea el servicio sino que se articula de muy baja ca1idad. Esta 

aseveraci6n. la validan mis conversaciones con los padres y madres de menores 

que de alguna manera u otra trataron con un psic6logo o psic6loga y a traves de! 

estudiantado de la Facultad de Educaci6n que tiene experiencias clfnicas y de 

campo en escuelas pdblicas y centros educativos. 

lCUAL ES LA PREPARACl6N DE LOS PSIC6LOGOS Y 
PSIC6LOGAS ESCOLARES? 

El a1nbiente universitario estd Ueno de preguntas ... 
otra que surge es i qui medida se asocia 

a la capacidad intelectual medida y el 
r!xitO o fracaso en las tareas de la vida ? ... 

Ora. Ilsa Echegaray 
Comunicaci6n Personal, Psic6loga Fisiol6gica 

En sus inicios en 1900', la Universidad de Puerto Rico - universidad de! 

Estado - ofrccfa cursos en psicologfa para las primeras egresadas que fueron 
' La Universidad de Puerto Rico comenz6 sus labores como la Escuela Formal en el 1900 en el 

pueblo de Fajardo. Puerto Rico. · 
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todas mujeres. El bachillerato' en psicologfa no comenz6 a operar hasta el 1948 

(Gonzalez-Rivera, 1994), y casi 20 aiios mas tarde en el 1966 (Echegaray, 1993; 

Gonzalez-Rivera, 1994; Roca de Torres, 1995) se cre6 un Programa Graduado 

que ofrecfa el grado de Maestria. La escuela graduada comenz6 con un enfoque 

de psicologfa general y posteriormente se generaron cuatro enfoques o areas 

adic.ionales: clfnica, academico-investigativa, industrial-organizacional y social

comunitaria. Luego, se cre6 un Programa Doctoral en el 1986, y se forn1alizaron 

estas especialidades. Este dato es importante porque en este centro se adiestraron 

muchos de Ios psic6logos y psic6logas que trabajan en las escuelas o que hacen 

trabajo relacionado con ninos y nifias de edad escolar y cuyos infonnes 

psicol6gicos e -·interpretaciones sabre cjecuci6n y estatus emocional pueden 

marcar por siempre sus vidas. 

En el 1979 se cre6 un nuevo espacio a] establecer un consorcio educativo entre 

la UPR y el Programa de Psicologfa Escolar de Ia Universidad de Temple en 

Filadelfia. Este acuerdo impuls6 a un grupo de estudiantes que obtuvieron su 

grado doctoral en psicoJogfa escolar. Diez y seis doctorados, una maestrfa y tres 

doctorados en progreso habfan resultado del Consorcio hasta el 1995. En el 

1994, el Programa Graduado de Psicologia de la UPR ofreci6 los primeros 

cursos en psicologla escolar al estudianiado que deseaba nutrir su programa 

academico con cursos que Je permitieran trabajar en eJ escenario escolar. D.ichos 

cursos fonnan parte actualmente de la Secuencia en Psicologia Escolar, que se 

ofrece como opci6n dentro de la especialidad de Psicologla Academica

lnvestigativa. 

Por otro lado, la Clfnica de Salud Mental de la Comunidad, que comenz6 sus 

funciones en el 1966 al fundarse el lnstituto Psicol6gico de Puerto Rico es hoy 

parte de la Universidad Carlos Albizu (UCA). Esta clinica ofrece servicios a 

nifios y nifias de edad escolar como evaluaciones con prop6sitos de ubicaci6n, 

terapia, charlas a las escuelas y r.etroali1nentaci6n a 1naestros y maestra5 (Centro 
Caribei\o de Estudios Postgraduados', 1994). La UCA a su vez cre6 un 
Programa de Maestrfa y Doctorado en el 1966 con varias especialidades: 

psicologia clfnica (Ph.D. y Psy.D.) y posteriorrnente otra especialidad en 

psicologfa industrial organizacional - psicologfa profesional y psicologfa general, 

este ultimo vigente desde el I 993. Este doctorado ol'rece cursos en psicologfa 

escolar, aprendizaje, consultorfa, psicologfa educativa y desarrollo de cuniculo. 

Es decir, que ofrece cursos para desarrollar competencias del psic6logo y 

psic61oga escolar. Este programa graduado estU acreditado par la Asociaci6n de 

Psicologia _A_mericana (APA). -·-- ·- .. 

1 En 1nuchos paises de America Latina este grado se conoce coma licenciatura. 
2 Este era el nombre anterior de la UCA. ' 
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Hay que hacer, pero hay que escribir 
lo que se hace, porque as{ dejamos la huella. 

Ora. Irene Sumaza 
Psic6loga Escolar 

Por su parte, en la Universidad Interamericana (UlA) se cre6 un programa de 

Maestria en psicologfa escolar en el 1981 y ~u facultad revis6 una propucsta para 

un programa doctoral en psicologfa escolar en 1995'. Este _le permite al 

estudiantado hacer dos concentraciones: industrial organizacional, escolar y 

consejerfa psicol6gica. 

En el Recinto de San German de la UIA, desde el 1986, se ofrece s6lo una 

concentraci6n en·consejerfa psicol6gica;· Esta Ultima prepara·al estudiantado en 

cursos de pruebas psicol6gicas,1cognitivas, de personalidad y _en el componente· · 

de terap~a. Seglln su coordinadora, quien es la Dra. Rodrfguez, psic6loga escolar, 
. . . ~ 

el curricula prepara a "psic6logos con mU1tip1es destrezas y competencias que 

pueden trabajar el escenario clinico y hasta escolar" (Rodriguez, 1995; 

Comunicaci6n personal). Este·programa ha graduado a 27 estudiantes y has.ta el 

1995 habfa cinco que defendfan tesis. La Universidad Pontificia de Ponce (antes 

Universidad Cat61ica) ofrece un programa de Maestrfa en psicol<?gia educ<l:tiva, 

que ha intentado ampliar pa~a que cumpla los requisitos del currfculo de 

psicologfa escolar. 

;, Psicologfa Escolar?: Cuadro de Personalidades MUitiples en Puert<J Rico 

Debemos apre_nder de nosotroS mismos ... 
somos· muy versdtiles coma ptof"esionales 

par los dij'erentes escena'rios en que 
tenemos que trabajar. .. tenemos Los conocimientos para 

dar a conocer la profesi6n y crear espacios 
para el servi.cio y la po~{tica pUblica. 

Dr. Carlos Ramirez, Psic6logo Escolar 

Otra realidad que impacta la pr<ictica de la psicologfa escolar y que esta llena 

de conflicto es la de la ·reglamentaci6n de la psicologfa como pr<ictica generica o 

por especialidades2• 

Un area de dificul_tad en csta reglamentaci6n surge de las incongruencias 

conceptuales de las definiciones de lo que es psicologfa escolar y otras 

especialidades que se hacen patente en el Proyecto de la Ley 47 de! 1994 para 

1 El programa doctoral esta aprobado desde diciembre de 1999. 
1 Este volumen incluyc otro artfculo (Maldonado & Rivera) que describe este proceso de 
rcglamentaci6n de la profesi6n en gran dctallc. 
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enmendar la Ley 96 de! 1983 - ley que reglamenta la practica de la psicologfa y 

requiere al/a la profesional revalidar a traves de un examen. La enrnienda se 
origin6 para crear especialidades y distinguir a los y las profesionales por sus 
competencias. El espfritu de la Ley 96 fue el de proteger a los usuarios y usuarias 

de servicios psicol6gicos incompetentes. El proyecto de Ley 47 que intentaba 
fortalecer ese espfritu, se origin6 con buena intenci6n, pero poca base 
conceptual.. La potestad de la Junta Examinadora, segun la pieza legislativa, 
incluye licencias por especialidad, entre estas la de psicologfa escolar. 

Al leer las definiciones expuestas en el documento del proyecto nos damos 
cuenta de la enorme ambigtiedad de su contenido. La dificil tarea de articular 
esta enmienda puede explicar por que todavfa no se ha expedido una sola 

licencia de especialidad, aunque algunas personas la han solicitado. Hoy dfa esta 
practica es inoperante por ser muy ambigtio el documento de ley y por que no 
existe un procedimiento claramente establecido para cuantificar la especia1idad. 
La legislaci6n le da.poder absoluto a la Junta Examinadora para certificar y 
acreditar; dos labores que entiendo deben velar mutuamente organismos 
profesionales externos para garantizar pureza en los procesos. Las universidades 
- los centros de capacitaci6n profesional - no tienen aparente ingerencia en esta 
labor como tampoco la tiene el Departamento de Educaci6n. Por el contrario 
esto le compete al Departamento de Salud, en el caso de los psic6logos y 

psic6logas escolares. El trabajo de la Junta, desde el 1994 se ha concentrado en 
crear grupos de consulta acad6mica y profesional para rehacer un documento de 
ley operante, justo y responsable. Veamos la definici6n de psicologfa escolar, 
segun el Reglamento propuesto por la Junta Examinadora para dar cumplimiento 
a la Ley 47: 

Aquella rama de la psicologfa mediante la cual se aplican principios, 
metodos y procedimientos para entender, remediar y predecir 
disfunciones de naturaleza intelectual, emocional o del comportamiento 
que impidan el funcionamiento adecuado del estudiante en el proceso 
de ensefianza-aprendizaje (Junta Examinadora, 1995, pag. 5). 

Si comparamos esta definici6n con la que ofrece el mismo documento, para 
las areas como consejerfa psicol6gica y psicologfa clfnica veremos que los 
Unicos cambios son en los escenarios, en el enfasis en la conducta, el enfoque 
vocacional y el trabajo con familias. En otras palabras, las competencias y 

peritaje de! p~ic~logo y psic:_6l~ga esc~_"!:_ n() q_uedanc~arame~~_diferenciadas_~~------
las competencias y peritaje de otras 3.r.eas, aunque reconozco las enonnes 
tangencias entre estas. Segun el NASP Continuing Professional Development 
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Program y los estandares de la Asociaci6n Americana de Psic6logos Escolares 

(NASP por sus siglas en ingks) para la Provision de Servicios de Psicologia 

Escolar (Reynolds, Gutkin, Witt, 1984) las areas de trabajo son: consultorfa, 

evaluaci6n, intervenci6n, supervisi6n, investigaci6n, planificaci6n y evaluaci6n 

de programas. Estas areas son bastante abarcadoras y bien realizadas podrfan 

hacer una diferencia positiva en las prcicticas en escenarios escolares. Del mismo · 

modd, la Asociaci6n Americana de Psic6logos (APA por sus siglas en ingles) y 

su Divisi6n 16 que es la de psicologfa escolar, advierte que toda definici6n de 

psicologfa escolar se supone que cambie y evolucione a medida que se complica 

la prevenci6n e intervenci6n de problemas con la nifiez, sus familias y el personal 

escolar (Woody, Hewly, La Voye, & Epps, 1992). 

Sin embargo en Puerto Rico, y debido a que la licencia que se otorga es una 

general, Jos psic6logos y psic6logas escolares pueden ejercer sin la especialidad, 

cobijandose bajo el principio numero dos de Competencia del C6digo de Etica 

de la APPR. Esto se presta a variabilidades o irregularidades entre las cuales 

estan las malas practicas y el ma! manejo de los instrumentos de evaluaci6n, para 

mencionar las mas graves. Aquellas personas que operan bajo el principio de 
compete'ncia sin ser especialistas, tienen el deher de capacitarse en 3.reas de 

educaci6n, currfculo y problemas de aprendizaje, entre otras, para dar 

recomendaciones Utiles que respondan efectivamente a las necesidades de las 

personas menores. Aun· con !eyes que reglamentan la practica y con un C6digo 

de Etica, ningun caso hasta el 1995, que sea de! conocimiento publico, ha sido 

hayado culpable de conducta no Ctica en el escenario escolar. Esto es asf pese a 

que son mllltiples los casos de querellas que Hegan a carte en. las que se ha 

interrogado a psic61ogos y psic6logas por sus malas practicas al trabajar con 

estudiantes de educaci6n especial. 

Segun Mir6 (1995; Comunicaci6n personal) la mayor parte de las querellas y 

demandas en los Ultimas cinco aiios respanden a una inadecuada intervenci6n del 

psic6logo y psic6loga. Seglln esta perita, tanto en la monitaria federal como en 

los casos que ella ha asistido, es en el area de evaluaci6n que se encuentran las 

mayores dificultades e incumplimientos; (,ir6nico no? siendo esta un area fuerte 

de estudio y enfoque en Puerto Rico. Las evaluaciones se contradicen, son 

inoperantes para el f!laestro y maestra, o totalmente intltiles. Tienden a 

estigmatizar mas que a ayudar al estudiantada, dejan ver una visi6n de deficit sin 

brindar posibilidades para el exito, son inconsistentes porque no elaboran 

recomendaciones para las areas df:biles ni recomendaciones para mantener y 

desarrollar las fortalezas y, en muchos casos, las descripciones de conducta se 

contradicen. En tCrminos de la intervenci6n, Mir6 seiia16 que ninglln psic6logo 
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o psic6loga - de los casos vistos - visit6 la escuela para consuJtar con maestros y 

maestras, nunca explicaron las evaluaciones a padres, madres, ni a maestros, 

maestras, equipo de apoyo escolar o a los j6venes, y en otras no siguieron las 

debidos procesos que se garatizan por ley. No hay trabajo de equipo -

transdisciplinario ni multidisciplinario. En resu111en, 1nuchos de los testimonios 

impugnados en corte son de psic6logos y psic61ogas que no ban cumplido con la 

estipulaciones de ley ni con su deber profesional. 

Esta situaci6n la exacerba el hecho de que el Departamento de Salud, la 

agencia que expide la Jicencia de psic6logo, no reconoce a los psic6logos o 

psic6logas escolares coma Jos profesionales id6neos para realizar evaluaciones 

psicoeducativas. Como practica general, contrata a psic6logos y psic6logas 

clfnicos para atender a nifi.os y nifias. La pregunta serfa, c6mo, qui6n y cu3ndo 

se desCifrara el enign1a de quienes somos y que podemos hacer. 

ACIERTOS Y RECOMENDACIONES 

Dear God: 
How did you know you ivere God? 

Larry 
(Hample & Marshall,1991) 

Resume a continuaci6n los aciertos o eventos que pueden promover el 

campo de- la psicologfa escolar y la buena pr:ictica con escolares y sus familias. 

Esta no es una exposici6n exhaustiva, mas bien es mi intento de dar a conocer 

Jos avances en materia de pr<ictica adecuada a tenor con las necesidades y 

reclamos de nuestra nifiez y juventud y sus familias. 

Una buena idea, que debe ser continuada y a la Vez transformada e.s el 

Consorcio de Psicologfa Escolar de la Universidad de Puert9 Rico - Universidad 

de Temple. Este puede ser un modelo de colaboraci6n transuniversitaria que 

permita el desarrollo de programas profesionales conducelltes a una maestria en 

psicologia escolar en la Universidad de Puerto Rico. Se debe tlexibilizar la oferta 

de cursos activando el acuerdo entre Temple - UPR para el estudiantado que 

desee tener la experiencia academica y pr3ctica del doctorado o la maestria en 

psicologia. escolar en la ciudad de Filadelfia. Una manera creativa de 

co1nplementar estos estudios ·seria tornar parte de las cursos en la UPR y parte en 

la Universidad de Temple y hacer la practica del intemado en suelo local. 

Por otro lado, para la gran mayoria de! estudiantado puertorriqueno de nivel 

graduado·- usualmente jefe o jefa ·de -familia con·empleo a tiempo completo·-·· -· 

hace mas sentido y es menos oneroso educarse en Puerto Rico par lo que la 
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universidad del Estado tiene una responsabilidad futurista que le esta pisando los 

pies: preparar a psic6logos y psic6logas escolares que trabajen en las escuelas de! 

pafs. Por lo tanto· lo id6neo serfa desarrollar un programa de certificaci6n 

profesional a traves dcl Decanato de Estudios Graduados con los curses en 

psicologfa escolar que ya la UPR ha disefiado, lo cual no conlleva los largos 

procesos burocr'1ticos de· una maestrfa. Este podria ser el proyecto piloto que 

ayude a dcsarrollar el programa de maestrfa y eventualmente el programa 

doctoral en psicologfa escolar. 

De la mano est<i la responsabilidad del Estado de reconocer la necesidad de 

tener en:el-seno escolar-a un profesio~al capacitado.-para ejercer labores que loS"· 

psic6logos y psic6logas clinicas no necesariamente poseen. Esta discusi6n la 

tenemos que provocar ·los mismos psic6logos y psic61ogas· participarido del 

debate pllblico en lo concemiente a las necesidades de educaci6n y salud mental 

de nuestra nifiez y juventud y proponiendo proyectos de ley. Desde. el foro 

legislativo, con el peritaje de las psic6logos y psic6logas escolares, se puede 

aprobar legislaci6n responsable que permita quc los Departamentos de 

Educaci6n y Salud crcen plazas regulares para psic6logos y psic6logas en las 

escuelas. Esto es· un · trabajo que. requiere del cabildeo que · los psic61ogos y 

psic6logas querramos hacer para insertarnos con presen,cia en el debate cameral 

y senatorial de nuestro pafs que permita que eduqucmos a los ·politicos y polfticas 

del pais en materia de prevenci6n primaria. 

Las cifras de. estudiantes que necesitan. servicios .. y. segiJimiento.~.en. las 

escuelas nos impiden darnos el lujo de seguir esperando justicia en los tribunales 

porque estos son procesos. tan onerosos y escabrosos para la familia y para el/la 

aprendiz coma para el gobierno. Ejemplo de esto lo es el Pleito de Clase de 

1980, Rosa L. Velez vs Awilda Aponte Roque y otros que atin, tras 20.afios de 

litigaci6n, nose resuelve en nuestros tribunales. Aunque los asuntos educativos 

puedan llegar a las faros judiciales, yen ocasiones esta.es la forma procesal de 

lograr cambios, estamos de acuerdo en que la 1itigaci6n nunca es la mejor f<?rma 

de resolver los pleitos urgentes coma lo son la prestaci6ri· de servicios educativos 

y de calidad. 

Par otro lado, esta el foto legislativo en el cual nose ha resuelto la expedici6n 

de licencias par especialidad. No obstante, la controversia de las especialidades 

puede tratar de encaminarse hacia una soluci6n con c] trabajo cuidadoso de la 

Junta Examinadota de Psic61ogos la cual podrfa resolver el asunto expidiendo 

_una certificaci6n a aquellos. psic6logos y psic6logas que demuestren evidencia de 

las competencias necesarias para el area de la psicologfa escolar. En el l 993 la 

Junta cre6 unos grupos de enlace para que 1os ·directores y directoras de 
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programas graduados estudiaran las leyes que regulaban la profesi6n de la 

psicologia y adoptaran medidas para producir y generar definiciones y estandares 

que mejoraran las leyes existentes. Ademas, la Junta promovi6 el dialogo con el 

Departamento de Salud para flexibilizar los procesos de selecci6n de personal en 

el sistema pUblico que actualmente son desventajosos para los psic6logos y 

psic61ogas cu ya especialidad no es la psicologia clfnica. 

Debemos reconocer y aprender de los avances de los programas graduados en 

psicologfa escolar del sector acad6mico privado, hacer grupos de estudio 

transuniversitarios que permitan la solidez de los programas existentes y de los 

que pueden crearse. Tambien debemos aprender de la experiencia administrativa 

de los centros privados en lo que concierne al manejo de los procesos 

burocr'1ticos, porque al fin y al cabo, esos procesos son mandatorios para la 

creaci6n de programas. 

Debemos reconocer la importancia de tener centres de servicio a la comunidad 

como el Centro Universitario de Servicios y Estudios Psico16gicos (CUSEP) en 

la Universidad de Puerto Rico que ofrece servicios a poblaciones estudiantiles, 

preescolares y adolescentes y que a la vez complementa su labor institucional 

con la in1portante labor investigativa. A su vez, los proyectos de acci6n e 

investigaci6n colaborativos entre facultades de Ciencias Sociales y Educaci6n y 

otras agencias que laboran en escuelas, centres comunitarios y centres de cuido 

promueven espacios y ayudan a crear contextos para la discusi6n de las 

problemas sociales que se ven todos los dfas en las escuelas. Ejemplos de estos 

son el maltrato a personas menores, la violencia hacia la mujer, la poca tolerancia 

a las diferencias, el uso y abuso de sustancias controladas y la depresi6n infantil. 

La conceptualizaci6n e investigaci6n de estos ten1as nos ayudan a preparar a un/a 

profesional con mas herra1nientas y alternativas de prevenci6n, manejo e 

intervenci6n. 

Hay que reconocer que en el 1992 la Junta Exarninadora aprob6 un 

documento que esboz6 la APPR (1991) titulado Gufas Profesionales para la 

Evaluaci6n Psicol6gica, el cual flexibiliza el proceso evaluativo a favor de la 

clientela que se evallla. Este es un paso de avance en materia de psicologfa 

aplicada que debera repercutir en el bienestar de la clientela escolar. De la mano 

va el titanico Proyecto EIWN-R de 1992 que normaliz6 y adapt6 la escala de 

inteligencia Weschler y demostr6 la importancia de destinar fondos publicos a 

la investigaci6n aplicada que cambiara la politica publica y mejorara las 

practicas profesionales. Hay que aclarar que el mismo dur6 aproximadarnente 

cinco- afios, involucr6 -a· decenas- de-.personas y- se-realiz6 con un--escaso 

presupuesto de $50,000 que es el equivalenle al sueldo de un catedratico o 
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catedr3.tica universitario en nuestro pafs en un afio. 

Otra labor que requiere atenci6n y solidaridad de! gremio es la 

conceptualizaci6n de una organizaci6n de psicologfa escolar. Estos esfuerzos 

aunados por un pui\ado de psic6logas y psic6logos de diversas instituciones 

universitarias y de la. pr<ictica privada, entre los cuales me incluyo, comenzaron 

en el 1995. Esta labor conllevara talleres de trabajo, entre profesores y 

profesoras, psic6logos y psic6logas del sector privado y ptiblico para formar 

vinculos para levantar una organizaci6n con objetivos claros que pueda convocar 

a psic6logos y psic6logas escolares de! ambito profesional y de! sector 

estudiantil. Estos esfuerzos deben reconocer el camino ya recorrido por otras 

organizaciones profesionales y cfvicas tanto nacional coma 

internacionalmente- y asf reinventar nuestras posibilidades desde nuestro propio 

suelo. 

Me parece importantfsimo no olvidar las discusiones de tipo conceptual en lo 

que concieme a materia de preparaci6n de profesionales de la psicOlogfa. El 
territorio de las ideas tiene que servir para orientar y guiar la labor profesional en· 

y desde Puerto Rico. Para esta labor conocemos las fuentes, los tratados, la 
Convenci6n sabre los Derechos de la Nifiez, sabemos nuestra historia, tenemos 

las escuelas casi en nuestras mismas urbanizaciones, y sabemos que podemos 

generar la literatura que nos ayudara a fraguar el perfil del/de la profesional de 

la pslcologia escolar. Par otro lado, las ideas sabre que queremos los 
puertorriquefios y puertorriquefias para nuestra. nifiez, que sabemos es 

fundamental para el 6ptimo desarrollo de talentos, capacidades e identidad, y que 

elementos tienen que coincidir para que los prograrri.as profesionales forjen una 

clase profesional visionaria y comprometida con el quehacer cultural e 

intelectual que se necesita mutua y dialecticamente,. son las que debemos 

articular en el terreno de la praxis. Como sabemos, esta est:i en constante acci6n 

renovadora y reflexiva y opera siempre en el polo de lo posible. 

INTERROGANTES Y PALABRAS FINALES 

Tomando en consideraci6n los importantes sucesos hist6ricos - tanto 

nacional.es coma internacionales - que desde el 1990 hasta el presente se ban 

suscitado no podemos menos que, coma psic6logos y psic6logas escolares o 

psic6logos y psic6logas en general, asumir la posici6n de seres politicos para 

defender nuestra nifiez, juventud y sus familias. Insisto en caer en el terreno de 

la politica pdblica en el cual tenemos que ~onfrontar tanto a la poHtica partidista 

co~o a la mediocridad. Nos debemos preguntar lqui6nes est<in velando porque 

los derechos garantizados en la Convenci6n sabre los Derechos de las Nifiez se 

cumplan y porque las garantfas procesales de todas las leyes creadas se 
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implanten? lEstamos preparados como gremio para informar debidamente a las 

padres y madres de niiios y nifi.as que necesitan servicios y sufren de1 abandono 

instituciona1? i,Estamos educando a nuestro estudiantado universitario 

apropiadamente? 

Por otro lado, lque postura - combativa o confonnista - vamos a asumir ante 

Jos cambios en la Administraci6n de Sa1ud y Servicios Sociales, pr<lcticas que se 

perfilan hacia la privatizaci6n de los servicios que tiene que ofrecer y garantizar 

el Estado? Estas interrogantes son para trabajar el presente y mejorar las 

posibilidades del futuro cercano y, recordar que n1uchas veces prepararnos para 

el futuro no necesariamente implica trabajar con el hoy. Hoy son n1uchos Ios 

nifios y nifias que reclaman servicios en las escuelas; hoy morinin dos 6 tres 

j6venes victimas de la criminalidad y el cinismo; hoy varias mujeres ser<in 

agredidas y violentadas; hoy varios j6venes considerar<in el suicidio para 

solucionar sus problemas; y lamentablemente, hoy alglln polftico inmoral 

desfalcara al Estado. Hay mucho trabajo por trazar hoy en nuestro suelo y ante 

este reto debemos asumir una postura crftica y co1nbativa coma lo sugiri6 el 

Dr. Albizu-Miranda en el 1985: 

No se puede negar que las ideas juegan un papel importante ... por la 
carga valorativa que traen ... es por lo tanto, mandatorio que como 
prafesiona]es de la conducta humana participernos activarnente en el 
proceso politico. Poca o nada poden1os conseguir de nuestros 
Iegisladores sino nos dejarnos sentir coma un cuerpo organizado, con 
fuerza y capaz de contribuir responsablernente con nuestro gobiemo en 
su rama ejecutiva, legislativa y judicial. No me refiero a afiliaciones 
polftico-partidistas y sf a nuestro quehacer coino cientffico~ del 
comportarniento, interesados en poner nuestros conocimientos al 
servicio del bien comun (p. 28). 
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Gabriel Cirino Gerena1 

Corporacion Psicometrica, Puerto Rico 

Compendio 

Presento un recuento hist6rico sobre el desarrollo de la psicologia industrial
organizacional .en Puerto Rico. Tomando como punto de partida la ctecada de los 
cincuenta planteo trcs fases de desarrollo: la etapa psicometrica (1950-1970), la 
etapa de consultoria (1960-1980) y la etapa de expansi6n (1980 al presente). En 
el trabajo discuto transformaciones polftico-sociales, legislativas, profesionales y 
academicas que ban influido en el devenir de la psicologia industrial
organizacional en Puerto Rico. Concluyo planteando posibles Cursos de 
desarrollo futuro para la disciplina. 

Abstract 

A historical analysis of the development of industrial-organizational psychology 
in Puerto Rico is p·resented. Beginning in the fifties I present three developmental 
phases: the psychometric phase (1950-70), the consulting phase (1960-1980) and 
the expansion phase (1980 to the present). The political-social, legislative, 
professional and academic transformations that have influenced the development 
of i~dustrial-organizational psychology on the Island are discussed. In conclusion, 
I present possible courses of action for the discipline in the future. 

Palabras clave: Historia de la psicologia; Psicologia lndustrial
Organizacional; Puerto Rico 
Key words: History of psychology; Industrial-Organizational; Psychology; 
Puerto Rico 

1 Puede comunicarse con el autor a la siguiente direcci6n: Banco Cooperativo Plaza 623, 
Avenida Ponce de Le6n, Suite 12A, San Juan, Puerto Rico 00917 o por te!Cfono al 767-7752 
y por fax al 751-0304. 
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La Psicologfa Industrial-Organizaciona1 en Puerto Rico es todavfa una 
profesi6n reciente de crecimiento acelerado. Se inici6 hace apenas 30 
6 35 afios por Jo cual la visi6n que presentare en este trabajo cs 

necesariamente muy personal y subjetiva. 
La Psicologia lndustrial-Organizacional en Puerto Rico ha tenido a traves de 

los aiios dos vertientes: una de Psicologfa de Personal y otra m3s reciente, de 

Cambio y Comportamiento Organizacional. En ambos casos, los psic6logos y 
psic6logas hemos compartido funciones con personas de otras profesiones como, 
particulannente, la adn1inistraci6n de personal, la educaci6n, la ingenieria 

industrial y otras especialidadcs en la psicologia. Este compartir y confusi6n de 

roles nos lleva a una bUsqueda continua de saber que y quienes somos con10 

especialidad dentro del ancho mundo de la psicologfa. 

A 1ni juicio, en Puerto Rico, nuestra especialidad ha tenido tres etapas, at.in en 
su corto desarrol1o. Cada etapa incorpora a ]a anterior, pero no la suplanta. La 
primera, a la cual llama la Etapa Psicometrica, cubre las decadas del 1950 al 

I 970. En el 1947 se aprob6 la Ley de Personal del Gobiemo de Puerto Rico (Ley 

345 de! 12 de mayo de 1947) que estableci6 el principio de merito coma base 

fundamental en la selecci6n, ubicaci6n y promoci6n del personal en el Servicio 

PUblico. La Oficina de Personal estableci6 como meta que s6lo las personas mas 
capaces entrarian al Servicio Pllblico. Para determinar la capacidad en forma 
objetiva y libre de consideraciones ajenas al merito se adopt6 el uso de pruebas 

escritas, orales, de ejecuci6n y las evaluaciones de la preparaci6n y experiencia 
de las personas solicitantes. Estas pruebas permiten obtener una puntuaci6n para 

cada candidato o candidata y por lo tanto cumplir con la disposici6n legal de 

preparar registros de elegibles en orden estricto de capacidad. En otras palabras, 

la Ley de Personal requerfa la adopci6n del Modelo Actuarial en el cual las 

puntuaciones de las prucbas se combinan estadfsticamente para predecir exito en 

el trabajo. Qued6 fuera, por lo tanto, el Modelo Clinico en el cual las pruebas se 

combinan subjetivamente para obtener un cuadro diagn6stico o evaluativo. Este 
hecho como vere1nos 1n<'is adelante, es in1portante en el desarrollo de la 

Psicologia Industrial-Organizacional. 

Para que personas capacitadas en el desarrollo de pruebas fuesen las 

involucradas en la implantaci6n del Modelo Actuarial, la Oficina de Personal 

inici6 la prci.ctica de ofrecer becas para estudiar la maestrfa en Psicologfa 
Industrial, (todavfa nose usaba el nombre compuesto lndustrial-Organizacional) 

con concentraci6n en construcci6n de pruebas, pnictica que continua hasta el 
.momento. ___ Entre las personas. que_estudiaron bajo- este- programa. de becas 

podemos mencionar a Santiago Pellicier, Edibaldo Silva, Milagros Guzman, 
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Carlos Juan L6pez, Esteban de Jestis, Abimael Ortiz, Gabriel Cirino Gerena y 
Wilfredo Vell6n Rios. Tambien debo mencionar a Ennio Belen quien estudi6 con 

una beca de la Autoridad de Energia Electrica. De estas personas, 
aproximadamente la mitad continlla practicando la disciplina. Este grupo de 

psic61ogos y psic61ogas, que ocupaba puestos de Tecnicos/as de Administraci6n 
. porquc no existfan puestos de psic6logos y psic61ogas industriales, fue en gran 

medida rcsponsable del exito que tuvo el Sistema de MC:rito en el servicio 

pUblico en Puerto Rico. El exito fue tal que organizaciones intemacionales 

como la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la Organizaci6n de Estados 

Americanos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID por sus siglas en ingles) contrataron puertorriquefios y puertorriquefias 

para intcntar establecer sistemas de 1nerito en toda America Latina. 
La scgunda etapa, en el desarrollo de la Psicologfa Industrial-Organizacional 

en Puerto Rico, a la cual llamare la Etapa de Consultorfa, la ubico en las decadas 
del 1960 al 1980 aproximadamente. La misma se caracteriz6 por la presencia de 
psic6logos y psic6logas con grados doctorates y conCentraciones de estudios en 
las areas clfnicas y/o lndustrial-Organizacional. El primero de cstos fue HCctor 
Puig, a quien se le reconoce coma el primer psic6logo industrial-organizacional 
en Puerto Rico. Puig fue profesor en la Facultad de Comercio de la U niversidad 
de Puerto Rico y fue el prirnero que, mediante la consultorfa a la·empresa privada 
y al gobierno, empez6 a dar a conocer la Psicologfa lndustrial-Organizacional en 
cl pafs. Otros psic6logos y psic6logas que completaron sus grados doctorates 
durante este peri6do y se iniciaron en la consultorfa fueron Gabriel Cirino 
Gerena, Lucy Lopez Roig, Wilfredo Vell6n Rfos, Nelson Moreno y Carlos Toro. 
Hasta entonces, la consultoria en aspectos industriales/organizacionales la hacfan 
los primeros psic61ogos y psic6logas clfnicos que Uegaron con doctorado de los 

Estados Unidos. Junta a estos consultores y consultoras, muchos trabajando de 
ellos a tiempo parcial, estuvieron otros psic6logos y psic6logas con grado de 

maestrfa que se dedicaron de lleno a la consultorfa. El ejemplo mas notable es 
probablemente el de Milagros Guzman quicn logr6 establecer una amplia 
pr<'ictica. 

Norma O'Neill de Cooney, quien dirigfa el Departamento de Psicologfa de la 
Univcrsidall de Puerto Rico en 1969, incorpor6 al Departamento a Gabriel Cirino 
Gerena y a Wilfredo Vell6n Rios con el prop6sito de desarrollar la especialidad 

de Psicologfa Industrial-Organizacional coma una de las vertientes del programa 
graduado. La Dra. Norma O'Neill de Cooney, aunquc era psic6loga del 

desarrollo, habfa completado varios cursos en el <irea de desarrollo personal y 
organizacional en el National Training Laboratories en Bethel, Maine y 
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consideraba que la Psicologfa Organizacional era la ideal para renovar nuestras 
organizaciones. Cirino y Vel16n se dieron a las tareas de ir creando 

paulatinamente cursos de psicologia industrial y de competir por recursos con las 
otras especialidades de la maestria hasta que se estableci6 la concentraci6n de 
Psicologfa Industrial-Organizacional coma una de las opciones en el Programa 

Graduado de! Departamento de Psicologia. 
Posteriormente, Lucy L6pez Roig organiz6 el programa de Psicologfa 

Industrial-Organizacional en la Universidad Carlos Albizu en el 1977'. Este 
segundo programa graduado tuvo en sus inicios una orient3.ci6n industrial 

clinica. El programa tenfa coma requisitos cursos de psicopatologfa, tecnicas de 
psicoterapia y evaluaci6n clfnica porque se entendfa que el psic6logo y psic61oga 
industrial venfa 11amado a ofrecer consejeri'a y asesoramiento de tipo clfnico a los 

miembros de la empresa para la cual trabaja (Centro Caribeno de Estudios Post 

graduados, 1979). Posteriormente el programa perdi6 parte de su orientaci6n 
clfnica. Se eJiminaron cursos clfnicos y se aiiadieron cursos en el 3.rea de 

Psicologfa Organizacional. El tercer programa graduado se cre6 en la 

Universidad ·rnteramericana donde comenz6 a ofrecerse una maestrfa en 

psicologfa de personal. 
La tercera etapa, la cual llamo Etapa de Expansi6n, comenz6 alrededor de! 

1980 y se extiende hasta el presente. Esta se caracteriza por (a) el crecimiento 
de los programas academicos don de se ofrecen ahora grados doctorales, (b) el 

aumento en nllmero de psic6logos y psic6logas industriales-organizacionales y 

(c) una mayor concientizaci6n de parte de la industria y de! gobiemo, de la 

necesidad de este tipo de profesional. El crecimiento de los programas 
graduados fue el resultado de un aumento notable en el interes de! estudiantado 

por estos programas. Este aumento en dernanda surgi6, a su vez, par diversos 

factores adicionales: (a) el descubrimiento de la Psicologfa Industrial por pane 
de muchos empleados y empleadas que vieron en ella una forma de humanizar 

las organizaciones, (b) la percepci6n de que el cam po clfnico estaba 
relativamente saturado, y (c) el surgimiento de una demanda por psic6logos y 

psic61ogas industriales en las ernpresas rnanufactureras, particulannente las 

farmacellticas que trataban de mejorar sus posiciones competitivas. 

Durante esta etapa se ban profundizado algunas de las controversias de nuestra 

profesi6n. Todavfa estamos Juchando por definir la Psicologia lndustrial
Organizacional y sus roles . En parte esta indefinici6n surge de la influencia que 

tiene la psicologia de los Estados Unidos de Noneamerica sobre la nuestra. Esta 

1Al momento hist6rico mencionado esta ins1ituci6n se conocfa coma el Centro Caribeiio de 
Estudios Pos1 Graduados. 
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influencia se debe naturalmente a nuestras relaciones poli'ticas y econ6micas con 

Estados Unidos, pafs en el cual estudiamos quienes iniciamos la profesi6n en la 

isla. (.Quien es un psic6logo o psic61oga industrial-organizacional? lEs 
cualquier psic6logo 0 psic6loga que trabaje en la industria? cQue preparaci6n 

debe tener? Estas son preguntas que todavia continuamos discutiendo. La 

discusi6n continlla porque muchos psic6logos y psic6logas en los Estados 

Unidos abandonaron los departamentos universitarios de psicologfa donde se 

sentfan poco aceptados y aceptadas, y se integraron a programas de 

comportamiento organizacional en las escuelas de gerencia. Abona a esto el data 

curioso de que la Asociaci6n Americana de Psicologfa (APA par sus siglas en 

ingles) reconoce coma psic6logos y psic6togas a las personas con un grado 

doctoral, cuya naturaleza sea mayormente psicol6gica, y que haya presentado 

una disertaci6n de car6cter investigativo. Bas6ndose en esto, reconoce a muchos 

egresados y egresadas de los programas de gerencia con concentraci6n en 

comportamiento organizacional. Por otro lado, para la mayorfa de nosotros/as, 

un psic6logo o psic6loga industrial-organizacional es una .persona con un grado 

avanzado en psicologfa que por su preparaci6n y/o experiencia esta capacitada 

para asesorar organizaciones en aspectos psicol6gicos. Sin embargo, hay 

psic6logos y psic6logas de otras especialidades, y expertos y expertas en el 

campo de la administraci6n de personal que ofrecen asesoramiento psicol6gico 

y presentan talleres de naturaleza psicol6gica en aspectos coma mativaci6n, 

comunicaci6n, maneja de canflictas, y selecci6n de personal, entre otros. 

En 1983 se aprob6 la Ley 96 del Estado Libre Asociado que regula la practica 

de la psicologfa en Puerto Rico y estableci6 la Junta Examinadora de Psic61ogos 

adscrita al Departamento de Salud. Al adscribirse la Junta a este Departamento, 

nos aplic6 la Ley 11 de! 1976 que cre6 el Registro de los Profesionales de la 

Salud. En virtud de esa ley los/as psic6logos industriales-organizacionales 

somos considerados profesionales de la salud y figuramos en dicha registro. Por 

otro !ado, la Ley 47 de! 1993 enmend6 la Ley 96 con el prop6sito de eliminar el 

requisito de grado doctoral para los psic6logos y psic6logas que no fueron 

clfnicos. Este cambio entr6 en vigor en el 1994. La Junta Exaril.inadora esta en 

proceso de definir las especialidades y sus requisitos. Confiamos que esto 

contribuya a lagrar una mejor definici6n de nuestra especialidad. 

En el Departamento de Psicologia de la Universidad de Puerto Rico 

estuvimos identificando los roles de! psic6logo y psic6loga industrial

organizacional que pudieran ser aprapiadas a nuestro media. Me parece que fue 

para el 1985 que acordamos que el rol principal es de consultorfa sabre procesos 

psicol6gicos en las organizaciones; un segundo rol es el de experto/a. La 
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consultoria puede ser intema o externa, pero en ambos casos adopta un Modelo 

de Crecimiento (Argyris, 1970). Esto es, quien ofrece la misma facilita el que 
todos los componentes de la organizaci6n satisfagan sus necesidades. Esto, en 
contraste con el Modelo Adversativo que adoptan otras profesiones. El ejemplo 

tfpico de! Modelo Adversativo es el del abogado o abogada quien se identifica y 
defiende los intereses de su clientela por sobre todas las cosas. 

Tambien estamos luchando por esclarecer. el metodo de predicci6n que es 
propio de nuestra especialidad. Con la Ley de Personal se adopt6 el modelo 

actuarial de con1binar estadfstica1nente las puntuaciones en las pruebas para 

predecir exito ocupacional (Sines, 1970). Este modelo tambien lo requieren las 
normas de la Comisi6n para la lgualdad de Oportunidades de Empleo de los 
Estados Unidos. Por otro lado, la selecci6n de ejecutivos y ejecutivas de cierto 

personal especializado, parece requerir evaluaciones psico16gicas, esto es, la 
integracion de datos clinicos y el uso de pruebas o tecnicas propias de la 
psicologfa clinica. Por lo tanto, uno de los asuntos que esta sobre la mesa es si 
el psic6logo o psic61oga debe utilizar uno de los dos metodos o ambos, y cuando 
utilizar uno u otro. 

(.QUE NOS DEPARA EL FUTURO? 

Hay tres desarrollos recientes que creo nos impactarfin en el futuro: cambios 

en las organizaciones, avances en la medici6n psico16gica y mayor 

diversificaci6n de la fuerza laboral. 

Cambios en las Organizaciones 

En eJ presente los cambios organizacionaJes son esfuerzos · que restructuran 

toda la organizaci6n. Dos ejemplos son los programas de Gerencia de Calidad 

Total y Reingenierfa, los cuales otros/as profesionales han introducido, 

notablemente gerentes e ingenieros/as. El psic6logo y psic6loga industrial

organizac'ional tradicionalmente interviene a. un nivel un poco menor. Ha 

trabajado con Jos aspectos humanos y aqueJlos aspectos estructurales y del 

ambiehte que impactan, en relaci6n recfproca, a los aspectos humanos. 

La Gerencia de Calidad Total ha sido bienvenida porque considera al recurso 

humano como el mas importante en la organizaci6n, algo que hemos sostenido 
por decadas, y adopta modelos de gerencia partfcipe como los que ban propuesto 

los psic6logos y _psic6Jogas industriales-organizacic:>nales desde Likert en 

adelante. Sin embargo, programas como los de Reingenierfa, que focalizan los 

prqce_sos y p~ecen igJ!~~~~_recursos hum_~nos, rne preoi;~p~~-~~-~~!1d_a~en_te. __ ~ _ 

Otro cambio es la tendencia de las gobiemos y de las empresas a reducir el 
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tamafio de la organizaci6n eliminando funCiones que tradicionalmente provela la 

·propia empresa ·y contratando a otras personas u organizaciones para que las 

realicen. En et-gobierno esto se ha llamado privatizar, en la empre"sa privada usar 

recurses externos o outsourcing. Entre estas funciones estan las de 
admiriistraci6n y adiestramiento de los recursos hurnanos. Este cambio pre.Senta 

retos y oportunidades nuevas para los psic6logos y psic6Iogas 

industrial/org:inizacionales. 

Avances en la Medici6n Psicol6gica 

Entre las avances en esta area estan el surgimiento de pruebas ·cte criteria 

(Berk, !984), la Teoria de Respuesta al Item (Hambleton, & Swaminathan, 

1985}; y el acercamiento de la psicometria :y: la psicologfa crignoscitiva: · •· 

Diversificaci6n de la. Fuerza Laboral ·'· 
Junto a estos avances. se espera que haya una mayor diversificaci6n de la 

fuerza laboral con una mayor participaci6n de la mujer y de grupos inrlligrantes. 

En Puerto· Rico estos .. inmigrantes son mayormente de ·Repllblica Domirlicana, 

Cuba y de o"tros pafses latinoamericanos que, aun"que similares a nuestra cultura 

puertorriqueiia, tienen variantes significativas que tenen:os que conocer y 

aprender a entender. 

En respuesta a estos cambios anticipo lo siguiente: 

1. Una mayor dcm':ln<la y un m~yor reconocimiento de los psic6logos y 

psic61ogas industriales-oganizacionales en la empresa p~vada y, el 

gobiemo. 

2. El mejoramiento curricular en los progra~'as graduados y la inclusi6n de 

intemados o pasantfas como rcqtiisito al grado; y 

3: Una mejor dcfinici6n de la psicologfa industrial-organizacional y una 
mayor reglamentaci6n de su pr5ctica. Posiblemenie se reglaf!le~te la 

pr:ictica a nivel doctoral, de maestrfa y, tal vez, de bachillerat6. 

Como ven, vivimos en un presente sumament~ interesante·y se aproxima un 

futuro Ueno de retos y oportunidades. Esa es mi visi6n la cual he querido 

compartir. 
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Resumen 

La Asociaci6n de Psicologia de Puerto Rico (APPR) ha laborado afanosamente en 
pro de! desarrollo y fortalecimiento de la psicologfa en el pais desde su fundaci6n 
en el ano 1954. Por cerca de 22 aiios la APPR sc concentr6 en la ardua tarea de 
elaborar y promover la aprobaci6n de una ley para regular el ejercicio profesional, 
hacer cumplir nonnas t!ticas y asegurar que los scrvicios fuesen prestados por 
profesionales cualificados/as. Ese objetivo se logr6 mcdiante la aprobaci6n de la 

. Ley 96 del 4 de junio de 1983. Sin embargo, la reglamcntaci6n de la psicologfa 
en Puerto Rico ha sido y es un asunto sumamente conflictivo. El mismo se nutre 
de la contienda que se genera a nivel intra e inter grcmial, de la influencia que 
ejercen entidades profesionales del exterior, de la rcalidad socio-econ6mica del 
pals y de la din:3.mica politico-legal en que se desarrolla. La compleja interacci6n 
de todos estos factores a traves del tiempo ha afectado en una forma u otra el 
desarrollo de la psicologia como profesi6n en Puerto Rico. En ·esta sinopsis 
hist6rica de la reglamentaci6n de la psicologfa en Puerto Rico prcsentamos los 
eventos mas relevantes en dicho proceso y ademas examinamos la intluencia del 
desarrollo de la psicologia profesional estadounidense en el mismo. La rctlexi6n 
sobre estos importantes acontecimientos ha de contribuir a comprcndcr mejor las 
actuales y futuras circunstancias asociadas a la reglamentaci6n y a reavivar el 
compromiso original de quienes fundaron la APPR_ 

Abstract 

The Puerto Rican Psychology Association (PRPA) has worked ardously for the 
development and strengthening of psychology in the country since its foundation 
in 1954. For nearly 22 years the PRPA concentrated its efforts on the difficult task 
of cllaborating and promoting the approval of a law to regulate professional 
practice, achieve compliance ·to ethical norms and assure that services were 
provided by qualified professionals. These objectives were achieved by the 
approval of Law 96 of June 1983. However, the regulation of psychology in 

1 Puede comunicarsc con la autora a la siguiente direcci6n: 4220-C Guilford Drive. College 
Park, MD 20740-3104, o por correo clcctr6nico a lemf@wam.umd.edu 
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Puerto Rico is, and has always been, a very conflictive issue. This conflict is 
nurt;ured by inter and intraguild struggles, .the influence of external ·professional 
groups, the country's socioeconomic reality and political-legal dynamics. The 
complex interaction of all these.factors through<?ut the years has in one way or the 
other affected the professional development of psychology in Puerto Rico. In this 
historical synopsis of the regulation of psychology in Puerto Rico we present the 
most relevant events and examine the influence of United States psychology upon 
them. Reflecting about these impo.rtant events should contribute to a better 
understanding of the current and future circumstances associated to the-· 
regulations and to the increased commitment of the founders of the PRAP. 

Palabras clave: ReglamentaciOn profesional; Historia de la psicologia; 
Puerto Rico 
Key words: Professional regulation; History of psychology; Puerto Rico 

.:--------~ 

L
a reglamentaci6n de las profes1ones y ocupaciones .es uno de los 
mecanismos mediante ]os cuales los gobiernos intentan · proteger la 

salud, seguridad y bienestar general de la ciudadanla. Generalmente 
Ios grupos profesionales solicitan este tipo de lcgislaci6n con los prop6sitos de 

controlar·el ejercicio profesional, hacer cumplir normas eticas, promover que los 

ser~ic:_ios sean ofrecidos por personal ctialificado y evitar que personas no 
adiestradas, impostoras o profesionales in,capacitados/as causen algU.n daiio a los 

consumidores y consumidoras. En las profesiones relacionadas· con la sa]ud la 

'reglamentaci6n tambien provee reconocimiento formal a la legitimidaci y valor 

. de la profesi6n, la protege de la competencia de. otros grupos que ofrecen 

servicios similares, incrementa su prestigio y es un aspecto necesario para 

participar en los planes prepagados de salud (Smith & Meyer, 1987). En Puerto 

Rico, para el afio 1990 existian veintitres (23) juntas examinadoras de 

profesionales de la salud adscritas al Departamento de Salud, Oficina · de 

Reglamentaci6n y Certificaci6n en virtud de la Ley #II de! 23 dejunio de 1976, 

segUn enmendada, y las leyes org:inicas de cada una de estas juntas. Dichas 

juntas reglamentan y administran treinta y siete (37) profesion~s, siendo una de 

ellas la de la psicologia que al momenta contaba con cerca de 1,500 psic6logos 

y psic6logas con licencia. 

En este artfculo presentamos un an<ilisis hist6rico del proceso de la 

reglamentaci6n de la psicologla en Puerto Rico. Para la preparaci6n -del mismo 

revisamos infonnes de ]os presidentes y presidentas de J;i Asociaci6n de 

Psic6logia de Puerto Rico (APPR)', actas de asambleas, boletines, 

correspondencia de las epocas, programas de convenci6n, ponencias, infonnes 

-~-~-· _ @_ -~q_m:i!.e~,_iIJfO_fJ.11~.s_l~gis la~jy_os_. y_ _artlc.ulos_pertinentes,_adem3s_de_.entreyistas__._ 

1 El nombre de la APPR hasta enero, 2000 fue Asociaci6n de Psic6logos de Puerto Rico por lo 
cual muchos documenlos cita<;tos aparecen con ese nombre. 
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con algunas de las personas protagonistas ·de este proceso. Destacamos la labor 

realizada por diversos presidentes y presidentas de la APPR, la influencia de la 

American Psychological Association (APA), la creaci6n de los programas 

graduados en Puerto Rico y la disputaen tomo al nivel de entrada a la profesi6n. 

TambiCn planteamOs la intervenci6n de la Asociaci6n de Estudiantes de 

Psicologia de Puerto Rico (AEPPR) en la reevaluaci6n del nivel de entrada a la 

profesi6n. La presentaci6n culmina con una reflexi6n final y un compendia 

cronol6gico de los sucesos hist6ricos mas sobresalientes (V ease Anejo A). 

Como resultado csperamos cumplir Con los prop6sitos de este trabajo que son, 

contrib~ir al creciente acervo de informaci6n acerca ·del dCSarrollo de. 13: 

psicologfa en Puerto Rico y motivar el estudio y la reflexi6n sabre el impacto que 

ha tenido y tendra la reglamentaci6n de la profesi6n en dicho desarrollo. 

Dado que la trayectoria hist6rica de la psicologfa en Puerto Rico ha estado 

directamente influenciada por la psicologfa estadounidense, eventos tales como 

la formulaci6n de recomcndaciones y normas sabre adiestramiento y desempefio 

profesional, el impacto de ambas guerras mundiales y la proliferaci6n de 

asociaciones profesionales, entre otras, sirvieron de trasfondo para la promoci6n 

e imp1antaci6n de legislaci6n para reglamentar ·la pr3.ctica profesional de la 

psicologfa en ambos pafses. A las fines de establecer el continua hist6rico en que 

se ubica la rCglamentaci6n de la psicologfa en Puerto Rico resulta pertine.nte y 

necesario reexaminar concisamente las eventos mas sobresalientes de! desarrollo 

de la psicologfa c9mo profesi6n en los Estados Unidos. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Podemos establecer el origen de la psicologfa como profesi6n en el afio 1896 

cuando Lightner Witmer fund6 la·primera clfnica psico16gica en la Universidad 

de Pennsylvania a solo cuatro (4) afios de haberse fundado la APA bajo la 

presidencia de George S. Hall (Ph.ares, 1979). En esa epoca el enfasis de la APA 

cstaba en promover la psicologfa coma ciencia y muy pocos eran los psic6logos 

y psic6logas empleados fuera de las universidades (Phares, 1979). En el afio 

1919 se cre6 la secci6n de psicologia clfnica en la APA y en 1931 dicha secci6n 

nombr6 un comite sobre normas para el adiestramiento en psicologla cllnica. 

Este comite, presidido por Arthur Brown, formul6 en .1935 la primera definici6n 

de psicologfa clfnica y favoreci6 un programa de adiestramiento de cuatro (4) 

afios de duraci6n conducente al PhD coma preparaci6n acad6mica 

(Crawford,1992; Phares, 1979). Esta propuesta no recibi6 mucha atenci6n hasta 

el 1947. En ese afio, mientras Carl Rogers presidia la APA, el comite de 

adiestramiento en psicologla clinica dirigido por David Shakow emiti6 un 

informe que formaliz6 la estructura de los programas doctorates en esa 

129 
)> 

~ 
Ci 
c 
5 
Ul 



130 

RIVERA, MALDONADO 

especialidad (Nietzel & Bernstein, 1987). 
La activa participaci6n de los psic6logos y psic6logas en la primera y segunda 

guerra mundial en ]as areas de evaluaci6n, investigaci6n, adiestramiento y 

psicoterapia cambi6 su perspectiva sobre su funci6n, asf como la imagen de la 
psicologfa ante la sociedad. Al finalizar la segunda guerra mundial la 

Administraci6n de Veteranos tenfa la compleja responsabilidad de proveer cuido 

y servicios de rehabilitaci6n a miles de hombres y mujeres que regresaban del 

servicio militar con severos prob]emas emocionales y de otra fndole. Una vez 
mas el reclutamiento de psic6logos y psic6logas fue masivo dada la escasa 
cantidad de psiquiatras disponibles para atender esa urgente necesidad 

(Crawford, 1992; Cummings, 1990; Jacobs, 1976; Phares, 1979). 

Un hecho importante ocurri6 en 1946 cuando la Administraci6n de Veteranos 

estipul6 el requisito de grado doctoral como condici6n de empleo para los 

psic6logos y psic6logas en su departamento de medicina y cirugfa, concediendo 

un plaza de cincO (5) afios a los psic6logos con maestrfa para alcanzar dicho 
nivel o buscar otro empleo. Asimisrno, estableci6 escalas salariales competitivas 

para atraer personal cualificado a este nivel y junto al Jnstituto Nacional de Salud 

Mental instituy6 becas para el adiestramiento profesional de psic6logos y 

psic6logas (Crawford, 1992; Cummings, 1990; Jacobs, 1976; Moldawsky, 

1992). De igual modo, ambas instituciones solicitaron a la APA que estableciera 

nonnas para asegu~ar la calidad de estos programas y la competencia en el 
ejercicio profesional. Durante este mismo aiio en la Universidad de Puerto Rico 
se cre6 el primer centro de orientaci6n por encomienda <lei Sr. Jose Gueits, 

entonces Decano de Estudiantes (Albizu Miranda, 1985). 

La APA respondi6 al pedido de las agendas gubemamentales mediante la 

creaci6n del American Board of Examiners in Professional Psychology en 1947, 

la forrllulaci6n de gufas para la acreditaci6n de programas y la promoci6n de 

!eyes para reglamentar la profesi6n (Crawford, 1992). Como consecuencia en el 

aiio 1949 existfan 42 universidades con programas doctorates en psicologfa 
clinica. En ese mismo aiio la APA realiz6 la Conferencia sabre Adiestran1iento 
Graduado en Psicologfa Clfnica en Boulder, Colorado con el auspicio del 

Instituto Nacional de Salud Mental. Las personas participantes en esta 

conferencia adoptaron las recomendaciones del infonne de David Shakow 

respecto al modelo de adiestramiento cientffico-profesional (Nietzel & 

Bernstein, 1987; Phares, 1979). 
Por otro !ado, durante la convenci6n anual de la APA en Denver (1949), esta 

- ~---- -- -auspici6-un · -si mposio-organizado· ·por--el ·Gonference·- of- State· Psychological 

Associations, donde · discutieron di versos problemas sobre la reglamentaci6n 
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profesional. La recomendaci6n principal de la conferencia fue que la licencia de 

psic6logo o psic6loga debfa scr genCrica sin designaci6n de especialidad. 

Adem<is, se indic6 que la psicologfa organizada debfa asumir una serie de 
responsabilidades a fin de ser reconocida como un grupo profesional maduro y 

aut6nomo. Entre dichas responsabilidades se incluy6 la de educar al 
estudiantado sabre la importancia y requisitos de licencia asf como recalcar la 

importancia del bienestar publico (Crawford, 1992; Jacobs, 1976). En el 1950, 

la APA cre6 un comite de legislaci6n que elabor6 el modelo de anteproyecto para 

la reglarnentaci6n estatal de la pnictica de la psicologfa que entr6 en vigor a partir 

de! 1955. Dicho documento recomendaba la regulaci6n del tftulo y la pr:ictica; 
el grado doctoral y dos (2) aiios de experiencia coma requisito para iniciar la 
pr3.ctica independiente; la licencia generica y hacer referencia al C6digo de Etica 

en la ley. Esta gufa estuvo vigente por 12 afios y sirvi6 para la preparaci6n de 32 
!eyes que se sumaron a nueve ya existentes (APA, 1987; Fretz & Mills, 1980). 

El papel de los psic6logos y psic6logas con maestrfa se ha controvertido en la 
psicologfa profesional desde la segunda gucrra mundial. La conttoversia y el 

debate generado par su licenciamiento ha perdurado par espacia de 50 afias 

( 1946-95) y al presente es un asunto que continua sin soluci6n (Lowe, 1990; 
Saeman, 1994; Sleek, 1995). Segun Fretz y Mills (1980), durante el aiio 1954 se 

manifest6 la preocupaci6n acerca de la naturaleza y los prop6sitos del grado de 

maestrfa en psicologfa, especfficamente por tres tipos de programas de m·aestria 

con objetivos radicalmente distintos pero cuyos egresados y egresadas aspiraban 

por igual a las credenciales de la profesi6n. Estos .eran: 1) programas de 
orientaci6n te6rica general, 2) de orientaci6n te6rica-profesional, disefiados tanto 

para estudiantes que. continuarfan estudios doctoralcs como para aquellos/as 

solamente interesados en la maestrfa, y 3) programas orientados al 

adi.estramiento profesional (terminales). 

Paul J. Woods (1971) miembro de un comite sobre la educaci6n en psicologfa 
a nivel de maestria analiz6 el asunto antes mencionado, a~f camo las medidas 

. tomadas por la APA en un perfodo de 23 afios respecto ·a las peticiones de 

reconocer a los psic6logos y psic6logas de maestrfa como parte de la profesi6n. 

·nichas peticiones siempre .fueron rebatidas por los psic61ogos y psic6logas 

clfnicos quienes generalmente han tenido exito en mantener el estatus quo de las 

persanas con maestrfa coma profesionales de segunda clase, requiri~ndo que 

sean supervisadas por psic6logos o psic6logas con doctorado, vedando su_ 

admisi6n a la categoria de socio de la APA y excluyendoles de las !eyes que 
regulan la profesi6n (Fretz & Mills, 1980). Estos autores afiaden que los 

psic6logos y psic6logas con maestrfa, contrario .a quienes practican el trabajo 
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social y ]a enfermeria a] ~ismo ~ive], nunca fueron reconocidos con10 

proveedores de servicios de salud mental ni recibieron fondos para 

adiestramiento de pane del lnstituto Nacional de Salud Mental. 
El debate respecto a] nivel de entrada a la profesi6n no est:l necesariamente 

relacionado al hecho de que un grado de maestria cualifique o no a la persona 

para obtener la misma licencia qu~ un/a profesional de mayor prepa~aci6n, sino 

a la oposici6n existente a .qu_e este/a profesional sea reconocido par e] Estado 

para ejercer d_e forma independiente. Existe la preocupaci6n de que al licenciar 

profesionales a Jos dos niveles (maestria y doctorado) se confunda al publico y 
se debilite el prestigio y la reputaci6n de quienes tienen mayor preparaci6n 

(Smith & Meyer, 1987). 

Un aspecto notable en este proceso de profesionalizaci6n fue el surgimiento de 

las asociaciones de psic6logos y psic6logas en los diversos estados. El mayor 
interes de estas asociaciones fue representar Jos intereses del sector profesional 

y promover la aprobaci6n de !eyes que regularan la practica profesional. Durante 
los aiios 1935 al 1958 se evidenci6 el surgimiento de 45 de estas organizaciones 
(Crawford, 1992). Una de estas organizaciones fue la Asociaci6n de Psic6logfa 

de Puerto Rico (APPR). 

LAAPPR: SU ROLEN EL PROCESO DE REGLAMENTACION 

La Asociaci6n de Psic61ogfa de Puerto Rico se fund6 en febrero de 1954, bajo 

el liderato de! Dr. Efrain Sanchez Hidalgo, con el objetivo de mejorar la 
psicologia como ciellcia, profesi6n y como medio de promover el bienestar 

humano. Tres meses despues fue incorporada en el Departamento de Estado por 
los doctores Efrain Sanchez Hidalgo, Jorge Dieppa, Marion Garcia, Norma 
Cooney, Sebastian Cabrer, Ram6n Ramirez L6pez y Mercedes Rodrigo. Este 

grupo estableci6 en el Certificado de lncorporaci6n ( 1954) que todos Ios 
miembros de la Junta Directiva de la Asociaci6n tenfan que ser miembros de ·1a 

APA. En ese mismo afio la APPR fue aceptada coma organizaci6n afiliada a la 
APA (Boul6n, 1984). En sus comienzos la APPR estaba, en su mayoria, 

compuesta por psic6logos y psic6logas con doctorado egresados de 

universidades estadounidenses (Bou16n, 1994; Roca, 1994 ). 
La regulaci6n legal de la practica de la psicologia se convirti6 en una meta de 

primera prioridad para la APPR desde sus comienzos. Los asuntos relacionados 
a la aplicaci6n de normas eticas y el desarrollo de programas de ·adiestramiento 

colmaban la agenda de los precursores y precursoras durante- los afios de 

fo1"I11aci6n .. Co.'!s~d_ei:aban a la _APPR respons~~e_ ~e velar por_!a conducta_ <!e __ _ 
quienes practicaban la profesi6n y de evitar que farsantes se pre.sentaran coino 

psic6logos y psic61ogas. A estos fines la Junta Directiva utiliz6 el C6digo de 
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Etica de la APA, aprobado en 1953, para dilucidar asuntos eticos (APPR, 1961; 

Roca, 1994). 
Durante la decada de los afios cincuenta, existieron diversos eventos o 

situaciones en el pafs pertinentes a la reglamentaci6n de la profesi6n. En primer 
lugar, los servicios psicol6gicos, en particular de psicornetria y psicodiagn6stico 
cran cscasos, y respondieron mayonnente a las necesidades de la pr3ctica de la 

psiquiatrfa en el sector pli.blico del pafs. No obstante fue en este perfodo en que 

se establecieron los servicios ambulatories para pacientes <lei Hospital de 
Psiquiatrfa (Hernandez, 1985). Otro asunto de suma importancia fue la 

propuesta preparada por el Dr. Juan Rossell6, Director de! Hospital de 
Psiquiatria, para ofrecer adiestramiento en psicologfa clfnica. A1nparado en la 
escascz y dificultad de reclutamiento de psic6logos y psic61ogas propuso 
adiestrar por un afio ·a ·siete personas y clasificarlas como Psic61ogo. l. El y sus 

colegas Aida Guzman y J. Valderrabano justificaban su propuesta en que los 

requisitos para Psic6logo I, segun la Divisi6n de Personal del Departamento de 
Salud (1953-1961) eran poseer un grado de bachillerato y un aiio de estudios 

postgraduados y quc en Puerto Rico no existfan instituciones que adiestraran 

psic61ogos y psic61ogas. Ante estos plantcamientos el Dr. Juan N. Martinez y cl 

Dr. Carlos Albizu Miranda, en representaci6n de la Univcrsidad de Puerto Rico 

(UPR) indicaron que: (a) un bachillerato no es suficiente preparaci6n; (b) que el 
adiestramiento de psic61ogos/as lo debfan proveer psic61ogos y psic61ogas y no 

otros profcsionales y (c) que desde 1957 estaban haciendo gest.iones para ofrecer 
cursos de psico1ogia a nive] grad_uado y que espcraban comenzar en agos~o de 

1961 con cuatro de estos cursos. La APPR representada por el Dr. Sebastian 

Cabrer, el Dr. Rafael Garcfa Palmieri y la Sra. Marfa E. Gomez de Tolosa, 
rcspaldaron a M'artfncz y Albizu; aiiadiendo que el adiestramiento del ps~c61ogo 

o psic61oga debfa scr en instituciones universitarias y no hospitalarias,_ y que 

debido a que la APPR estaba afiliada a la APA, tenfa que seguir las normas que 
esta establecfa. Es decir, el psic61ogo o psic61oga clfnico tenia que poseer 
doctorado (APPR, 1961). 

RedaccicJn de un Anteproyecto: Contexto, Diferentes ·Actividades 

Ante estas circunstancias, la Junta Directiva de 1961-62, presidida por el Dr. 
Richard Trent, estableci6 ·como·prioridad lograr la aprobaci6n de una "Ley 

Certificadora 'de Psic6logos en Puerto Rico" a fin, de proteger al publico contra 

el fraude y mejorar la profesi6n. Esta ley serfa para todas las especialidades. 
Para su estudio la asamblea anual (26-27 agosto 1961) requiri6 la creaci6n de un 

comitC especial que qucd6 compucsto por los siete pasados presidentes, el 
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Dr. Garcia Palmieri, Presidente Electo y el Dr. Trent. La primera reunion 
realizada para desarrollar un anteproyecto se llev6 a cabo el 7 de septiembre de 

1961 en la UPR. Este comite utiliz6 como modelo la ley de los estados de 
Maryland y Colorado, analiz6 otras 13 Jeyes estatales y cre6 un borrador de 

anteproyecto el cual someti6 a revisi6n legal (APPR, 1962). El comite mantuvo 
comunicaci6n y asesoramiento continuo de la APA a traves de su consultora 

· legislativa la Sra. Jane Hildreth. Es importante sefialar que este anteproyecto iba 
dirigido a requerir el grado doctoral para ejercer como psic6logo o psic6loga. 

En 1955 se celebr6 la Conferencia sobre Psicologfa y Salud Mental en la 

Universidad de Stanford y en 1958 la de Educaci6n Graduada en Psicologfa en 
Miami :Beach. En ambas conferencias se renov6 el endoso al modelo cientffico

profesional aprobado en Boulder (Nietzel & Bernstein, 1987). ·Mas adelante 

(1961) se fund6 la American Association of State Psychology Boards (AASPB) 
con el prop6sito de lidiar con los problemas de reciprocidad de licencia entre 

estados, atender las disputas entre las juntas examinadoras y las asociaciones 

profesionales y crear un examen nacional (Exa1nination for the Professional 

Practice of Psychology-EPPP) ofrecido por primera vez en 1964. El comi.t" 
ejecutivo de la AASPB asumi6 roles muy activos a nivel nacional al formular 

polfticas en relaci6n a la educaci6n y reglamentaci6n profesional (Carlson, 1978; 
Fretz & Mills, 1980). 

Continuando con Ja agenda de la Junta Directiva, el Dr. Garcfa Palmieri 

(Presidente I 962-63) nombr6 al Sr. Pedro Sifre y a los doctores Richard Trent, 
Juan N. Martinez y Sebastian Cabrer a un comite para dar seguimiento a la 
redacci6n de! proyecto de ley. Un elemento fundamental durante la redacci6n de 

este anteproyecto fue la opini6n y aprobaci6n de la APA. El 22 de octubre de 
1962 la Sra. Hildreth visit6 a Puerto Rico con el prop6sito de orientar a la 

matricula de la APPR sobre la necesidad de reglamentar la psicologia (Ruiz, 
1975). 

Finaltnente, el proyecto resultante de los an:ilisis del comite, la matricula, los 

abogados y la APA estaba orientado a la psicologfa clinica, inclufa el doctorado 

como requisito para ejercer, un aiio de experiencia postgraduado, examenes 

escritos y orales, nota de pase y contenido del examen, entre otras cosas. Este 

proyecto recibi6 el endoso de la APA. Segun el Dr. Garcia Palmieri: 
"Definitivamente nosotros nunca hariamos cosas que estuvieran por debajo de 

las normas profesionales establecidas por la APA" (APPR, 1962). 

Al cabo de tres afios de aquella visita (1965), la APA auspici6 la Conferencia 
-~-ae·Chicago·sobre·fa preparaci6n de psic6lbgbs y p·sic6logas profesib1:ilile·s: ·En_. __ _ 

esta se propuso considerar el modelo profesional (PsyD) como uno altemo al 
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cientifico-profesional (PhD) aunque este ultimo prevaleci6 como modelo 

preferido (Jacobs, 1976; Nietzel & Bernstein, 1987). Dos afios despues la APA 

hizo publica la primera revision de! modelo de anteproyecto para la 

reglamentaci6n de la psicologfa elaborado en 1955. Esa revision era mas 
abarcadora y detallada respecto a los pormenores legates del proceso 
reglamentario. Es de notar que durante los afios 1965 al 1969 se aprob6 la mayor 

cantidad de \eyes (16) basadas en dichos modelos (APA, 1987; Fretz & Mills, 
1980). 

Para esa epoca (1969) las tensiones entre los psic6logos y psic6logas escolares 

de maestrfa y doctorado alcanzaron su punto culminante al fundarse la Na_tional 
Association of School Psychologists (NASP). Esta asociaci6n surgi6 bajo el 

liderato de un grupo de psic6logos y psic6logas escolares de Ohio que entendfan 

que la APA no era receptiva a las necesidades de las psic6logos y psic6logas de 

maestrfa y que los intereses del Area escolar eran disimiles a los de su matrfcula 
en aquel momenta (Farling, 1970; Reynolds, Gutkin, Elliot & Witt, 1984). Las 

dificultades entre la APA y la NASP puntualizaban el asunto de! nivel de entrada · 

a la profesi6n y la acreditaci6n de las programas de psicologfa escolar (Fretz & 

Mills, 1980). 

Un evento significativo a principios de_ la decada de los sesenta fue la 
aprobaci6n de la Ley Federal 9463 auspiciada por el entonces. Presidente de las 

Estados Urndos, John F. Kennedy. Par mandato de esta ley se establecieron las 

objetivos basicos de las programas de salud mental asi como la creaci6n de 

centres de salud mental en diversos sectores comunitarios en Estados Uniqos y 
Puerto Rico. El establecimiento de los primeros dace (12) centros de salud 

mental en la isla entre 1968-1975 resalt6 la necesidad de adiestrar psic6logos y 

psic6logas para ofrecer y dar continuidad . a los. servicios de tratamiento y 
prevenci6n a toda la poblaci6n (Hernandez, 1985). 

Transcurrieron cuatro presidencias en la APPR sin que la reglamentaci6n 
. profesional fuera parte del plan de trabajo de la Junta Directiva: Fue durante la 

.presidencia de la Dra. Patria Crespo ( 1967-68) que se reanudaron las labores 

sobre este asunto. En este termino se reevalu6 el anteproyecto redactado durante 
la presidencia del Dr. Garcia Palmieri (APPR, 1968). Posteriormente bajo la 

presidencia de la Dra. Lavinia Crescioni (1969-70) se prepar6 ·un nuevo 

anteproyecto que incluy6 todas las areas de la psicologfa (Ruiz, 1975). 

Un evento importante en este periodo fue la creaci6n de las primeros 
programas graduados en el pais. En 1962 la UPR comenz6 a ofrecer cuatro 

cursos a nivel graduado las cuales sentaron las bases para el programa de 

maestria en psicologfa general que se estableci6 en 1966 bajo la direcci6n de la 
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Dra. Abigail Diaz Alfaro de Concepcion. En ese mismo aiio los doctores Carlos 
Albizu Miranda y Norman Matlin fundaron el Instituto Psicol6gico de Puerto 

Rico, hoy Universidad Carlos Albizu, ofreciendo una maestrfa en psicologfa 
clfnica (Roca, 1994). En este tiempo la grave insuficiencia de psic6logos y 
psic6logas contrastaba notablemente con la demanda de servicios. 

La decada de los setenta fue de suma importancia para la APA en lo que 

respecta a la elaboraci6n de norrnas educ(J.tivas y profesionales asf como en la 

adopci6ri de una politica en relaci6n a las psic6logos y psic6Jogas con maestrfa. 

El alcance y los efectos de las aconteciinientos que se describen a continuaci6n 

se hacen patente en los conflictos enfrentados por la APPR en esa decada y las 
subsiguientes cuando la intervenci6n de la APA fue mayor. 

Considerando que para 1969 existfan 71 programas de psicologfa clfnica 
acreditados y mas de 12,000 psic6logos y psic6logas clfnicos ejerciendo, la APA 

estim6 necesario elaborar normas de ap1icaci6n uniforrnes para mejorar la 
calidad y accesibilidad de los servicios psicol6gicos. En septiembre de 1974 
fueron aprobados los Standards for Providers of Psychological Services. Estas 

normas de inmediato constituyeron la base y el medio para la evaluaci6n de los 
servicios provistos y su efectividad. De igual modo, al definir las cualificaciones 

profesionales del psic6logo y psic61oga y la manera en que sus servicios se 

prestan al pllblico, contribuyeron al logro de mayor uniformidad en las ]eyes 

sirviendo tambien para evitar alteraciones o reveses a las !eyes existentes 

(Jacobs, 1976; Phares,1979). 
En 1973, ocho aiios despues de la conferencia de Chicago, las crfticas al 

modeJo cientffico-profesional, la escasa representaci6n de grupos minoritarios en 

la psicologfa, inquietudes sabre la discriminaci6n por genera, y los reclamos de 

los psic61ogos y psic6logas con maestrfa llevaron a la rea1izaci6n de la 

Conferencia Nacional sobre Niveles y Patrones de Adiestramiento Profesional en 
Psicologia en Vail, Colorado. En esta conferencia se destacaron dos aspectos, 

uno fue el reconocimiento de las personas con maestria como psic6logos y 
psic61ogas profesionales, abogando par los programas de adiestramiento 

profesional a este nivel y el otro fue el endoso oficial al modelo de 

adiestramiento profesional conducente al PsyD (Korman, 1974; Nietzel & 

Bernstein, 1987). La recomendaci6n de reconocer a los psic6logos y psic6logas 

de maestrfa recibi6 la fuerte oposici6n del Comite de Asuntos Profesionales de 

la APA. De igual modo, los intentos de legitimizar normas de adiestramiento 
para el nivel de maestrfa encontraron mayor resistencia que nunca~ especiahnente 

~ por- parte de los--psic61ogos. y psic61ogas .cHnicos, .quienes. abogaban por -la---··-. 

eliminaci6n de todos los programas de maestria (Fretz & Mills, 1980). 
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A mediados de la d6cada de los setenta una serie de circunstancias. amenazaron 

la estabilidad del desarrollo profesional de la psicologia en las Estados Unidos. 

Problemas talcs coma las diferencias en las criterios para licenciar psic6logos y 

psic6logas en los estados; cuestionamiento en los tribunales de varios estados 

sabre las definiciones de psic61ogo y psic6loga y la pr:ictica de la psicologfa; el 

reconocimiento del PsyD y los ajustes al sistema de acreditaci6n; la prolifcraci6n 

.de universidades sin paredes; la falta de articulaci6n entre los aspectos 

cducativos y la reglamentaci6n; el cuestionamiento sabre la competencia 

profesional del psic6logo o psic6loga; la falta de una definici6n de lo que era. un 

doctorado en psicologfa y la preoCupaci6n par el plan de salud nacional, 

promovieron la .realizici6n de·~ las . Conferencias sobre · Educaci6n · y 

Reglamentaci6n en Psicologfa de 1976 y 1977. 

Las recomendaciones de estas confer~ncias estuvieron dirigidas a requerir que 

las psic61ogos y psic61ogas fue·sen ad_iestr~dos. en universidades· o escuelas 

profesionales reconocidas por APA;·· es.tablccer nonnas educativas mfnimas a 

nivel nacional para reglamen_tar la psicologfa; establecer los criterios pa_ra la 

acreditaci6n de programas doctorales de adiestramiento e internado en psicologfa 

profesional y la creaci6n. de. tJ.Oa comisi6n nacional para la designaG:~6n de .. 

programas doctorates en psicologfa (APA, 1986; · AASPB-NRHSPP, 1990). 

Estos planteamie~tos fueron enCrgica~cnte promovidos por el_comite ejecutivo 

de la AAS PB y provocaroµ cambios -~n las I eyes estatales, en los programas de . 

adiestramiento y en los criterios de elegibilidad para credenciales voluntarias 

coma las provistas par el National Register of Health Service Providers in 

Psychology y la American Board of Professional Psychology (Fretz & Mills, 

1980). 

En enero de 1978, el Concilio de Representantes de APA aprob6 una 

resoluci6n en la que excluy6 a los psic6logos y psic6logas con maestrfa de la 

practica independiente de la psicologfa.. Esta resoluci6n lejos de resolver el 

asunto, lo exacerb6. El efecto inmediato de esta lucha interna y .el desafecto por 

los psic61ogos y psic61ogas con maestria fue evidente en lo_~ conflictos y 

rompimientos de varias asociaciones profesionales. En dicha resoluci6n se 

estableci6 que el tftulo de Psic6logo Pr~fesional y sus variantes (por ejemplo,. 

clinico, de cons~jerfa, industrial y escolar), -estaria reservado para quienes 

. tuvieran adiestramiento a nivel .doctoral, siendo estas las Unicas personas 

cualificadas para prestar servicios profesionales en forma independiente. 

Culmin6 indicando que los psic6logos y psic61ogas con maestria previamente 

licenciados o certificados se considerarfan, por virtud de la clciusula ·de 

antigtiedad, igualmente cualificados que aquellos/as con doctorado, pudiendo 
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retener el titulo y la pn\ctica profesional (APA, J 993; Fretz & Mills, 1980). 

Para 1979 los 50 estados, el Distrito de Columbia y las siete provincias 

canadienses habian establecido registro, certificaci6n o ley regulando la prcictica 
de 1a psico1ogfa. De estos. 18 estados y tres provincias canadienses otorgaban 
a1glin tipo de licencia o certificaci6n a los psic6logos de maestria y s61o en cinco 

se Jes permitia la pr3ctica independiente. En muchos de esos estados se les 

requerfa hasta cinco afios de experiencia postgraduada asi como aprobar 

excimenes escritos y orales para poder licenciarse. En 13 estados se le provefa 

una licencia o certificaci6n Hmitada bajo los tftulos de psic6logo asociado o 

examinador psico16gico, pero se limitaban sus funciones y se Jes requerfa la 

supervisi6n de un psic6logo o psic6logo/psic6loga doctoral (Fretz & Mills, 

I 980). 

La Aprobaci6n de la Ley: Procesos y Resultados 

El establecimiento de los programas de maestria en Puerto Rico, el aumento y 

la diversificaci6n en la matrfcula de la APPR y las politicas implantadas por APA 

Uevaron a que se introdujeran cambios sustanciales en el anteproyecto de ley. 

Durante la presidencia de la Ora. Laura L. Herrans ( 1970-71) se present6 la 

nueva versi6n del anteproyecto, la cual fue redactada con la colaboraci6n de los 

doctores Francisco O'Neill y Carlos Albizu Miranda (Ruiz, 1975). Dicho 

anteproyecto se aprob6 en asamblea extraordinaria el 24 de septiembre de 1971 

(APPR, 1971). El mismo establecfa como requisito para obtener licencia de 

psic6logo o psic6loga lo siguiente: doctorado con especializaci6n en psicologfa; 

doctorado en :irea relacionada a la psicologfa mas dos an.as de experiencia 

postgraduada supervlsada en psicologfa o un grado de maestrfa en psicologfa 

mas dos afios de experiencia postgraduada supervisada por un psic6logo 0 

psic6loga con licenc.ia; un examen de rev31ida escrito, oral o pr<'ictico o 

combinado, entre otras cosas. Este anteproyecto se llev6 a la legislatura del pafs, 

radicindose oficialmente en la Camara de Representantes el primer proyecto 

para reglamentar la profesi6n de la psicologia el 8 de marzo de 1973 (P de C. 

#352, 1973). Para esta fecha era presidente de la APPR la Ora. Cristina Batista. 

En 1974 se radicaron otros dos proyectos en la legislatura, que no habian sido 

promovidos por la APPR (P. de C., 698, 1974; P. De S. 823, 1974). Mientras 

tanto, en el programa de maestrfa de la UPR se iniciaba el ofrecimiento de cuatro 

especialidades de la psicologfa: psicologfa clinica, social-comunitaria, industrial
organizacional y academica-investigativa. Por su parte, el Instituto Psico16gico 
de Puerto Rico iniciaba su -programa doctoral -en -las-areas de-psico1ogfa clinica-e- -

industrial-organizacional ofreciendo los titulos de PhD y PsyD. 
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Habiendose radicado tres proyectos en la legislatura. el Dr. Edwin Fernandez 
(Presidente 1974-75) nombr6 un comite de ley a cargo de la Ora. Marya Munoz 
para impulsar la aprobaci6n de uno de estos proyectos. Evcntualmente se aprob6 

en el Senado el P. del S. 823, cl 23 de mayo de 1975. Sin embargo, muchos 
legisladores y legisladoras se opusieron, unos porque consideraban que no era 

necesario reglamentar la psicologia y otros porque crefan que el proyecto 
propiciaba la creaci6n de un colegio, fin que no era rcspaldado por la APPR en 
aquel entonces (Munoz, 1975). Ante los argumcntos planteados el Dr. Gabriel 

Cirino Gerena (Prcsidentc 1975-76) expres6 en la legislatura que: "La 
legislaci6n propuesta no pretende exigir los requisitos 6ptimos para la practica 

de la psicologfa, sino los requisitos indispensables para garantizar unos Servicios 

adecuados de salud mental" (APPR, 1976). 

En este punto hay quc dcstacar que cstc proyecto reglamentaba la prActica 

privada de la psicologfa y consideraba elegible para licencia tanto a personas con 
doctorado como con maestrfa. Sin embargo, tanto el P. del C. 352 como el P. del 
S. 823 no fueron aprobados debido a grandes discrepancias dentro de la 
comunidad psicol6gica. Ante esta situaci6n los legisladores y legisladoras 

recomendaron la rcvisi6n de los proyectos. 

Dando continuidad a los trabajos, la Sra. !Isa Echegaray (Presidente 1976-77) 

nombr6 un comite de legislaci6n. El mismo qued6 compuesto por los doctores 
Gabriel Cirino, Antonio Diaz Royo, Annie Ramirez, y Jose Pando, quien 
posteriormente se desvincul6 del grupo, y los scfiorcs Manuel Viloria (estudiante 

doctoral) y Luis Pacheco (estudiante de maestria). Este comite tenia la 

cncomienda de redactar un anteproyecto que integrara las opilliones y puntos de 

vista de todos los sectores de la profesi6n. El borrador resultante del comite se 
present6 a la asamblea el 5 de noviembre de 1977 en la ciudad de Ponce. En 

dicha asamblea un grupo de psic6logos compuesto por los doctores Jorge 
Montijo, Jose F. Gonzalez Pab6n y Jose Pando, present6 un borrador de 

anteproyecto diferente. Este documento establecfa quc para cjercer se requerirfa 

un grado doctoral o una maestrfa mas siete aiios de prfictica bajo la supervisi6n 

de un psic6logo o psic6loga con doctorado. Esta propuesta fue censurada 
abiertamente por la matrfcula. 

Segun el Dr. Jose Cangiano (1978) los argumentos presentados por la 

asamblca en contra del mencionado anteproyecto fucron los siguicntcs: a) en 

Puerto Rico habia muy pocos psic6logos y psic6logas con doctorado, por lo que 

la aprobaci6n de cste proyecto promoveria un monopolio; b) la UPR no ofrecfa 

el grado doctoral y el Instituto Psicol6gico de Puerto Rico por ser privado, tenia 
capacidad limitada; c) la mayorfa de los psic6logos y psic6logas que trabajaban 
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en el gobierno tenfan maestria por lo que se afectaria el servicio de salud mental 

del pais al dejarlos fuera, y d) aunque la praclica de la psicologfa en los Estados 

Unidos estaba reglamentada a nivel doctoral no se podian establecer analogias 

entre un programa de maestrfa de una universidad en los Estados Unidos y uno 

en Puerto Rico, dado que las programas de maestria en Puerto Rico ofrecfan 
mayor cantidad de creditos y horas de practica supervisada lo cual permitfa la 
preparaci6n de profesionales en el campo. 

Como resultado de esta discusi6n, ·1a asamblea aprob6 el anteproyecto 

propuesto por el comite de legislaci6n de la APPR. Ante el rechazo. de la 
asamblea a la propuesta doctoral,. el grupo de psic6Jogos antes mencionado junta 

a los,doctoreS RafaeJ-Garcfa Palmieri y Luis R. Rfos organiz6 y cre6 la Sociedad 

de Psic6logos Profesionales de P.R. Cabe mencionar que estos psic6logos 
laboraban en el Hospital de la Administraci6n de Veteranos en San Juan. Dicha 
organizaci6n tenfa el prop6sito de presentar y defender ante la legislatura el 
grado de doctorado como mfnimo para ejercer,· por lo tanto su matrfcula era 

exclusivamente para Jos psic61ogos y psic61ogas con doctorado. La composici6n 

de este grupo, sus objetivos y la influyente participaci6n del Dr. Rafael Garcia 

Palmieri marcaban el retomo de la perspectiva original de! liderato inicial de la 
APPR respecto al nivel de educaci6n que debia requerirse para ejercer la 

profosi6n. 
Lograr el mayor respaldo y participac.i6n posible de los psic61ogos y 

psic61ogas del pais en la redacci6n final del anteproyecto apoyado por la APPR, 
fue el objetivo fundamental de! Dr. Jose E. Cangiano como presidente (1977-78). 
Para esto. la APPR organiz6 y realiz6 vistas publicas en Ponce, San Juan, 

Mayagtiez y Cayey. Dichas vistas fueron objetadas y censuradas pUblicamente 

por la Sociedad de Psic61ogos. Sin embargo, en las mismas se confirm6 la 

necesidad de la legislaci6n. Ademas de las vistas publicas, llevaron a cabo 
reuniones con legisladores y legisladoras, directores y directoras de agencias 

gubernamentales y asesores y asesoras legales. Tambien participaron en 

programas de radio y televisi6n, y ofrecieron informaci6n a traves de la prensa 

escrita y visitas a las universidades. Estos esfuerzos culminaron en la radicaci6n 

de! Proyecto del Senado 551, el 5 de abril de 1978 por el senador Luis A. Ferre. 

El proyecto radicado destacaba lo siguiente: a) psic6logo o psic61oga, persona 

con grado de maestria o doctorado con especialidad en psicologia y/o pr!lctica 

supervisada requerida por la instituci6n donde estudi6, b) junta licenciadora de 

psicologfa compuesta por cinco miembros nombrados -por el gobemador, 

.. tambien inclufalas f\Jrn::iones_y cteberes de dich.ajun_ta .. c) .clal\sula.de.antigiiedad 
y, d) clausula sobre confidencialidad. 
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La Socicdad de Psicologos se opuso totalmente a este proyecto indicando que 

reprobarfan ·cualquier proyccto que no reservara el tftulo de Psic61ogo para 

poseedores <lei grado doctoral. Adcm:ls, rccalcaron que la Unica manera de 

permitir que pcrsonas con maestria pudieran cjcrcer la psicologfa era bajo la 

supervisi6n de un psic61ogo o psic6loga con <loctorado. Esta posici6n fue 

igualmente sustentada por el Dr. Jaime Rivera Dueiio, Secretario del 

Departamento de Salud quien sugirio el tftulo de Asistente de Psic6logo para las 

personas con maestrfa (Rivera Dueiio, 1978). Uno de los aspectos mas notables 

del memento fue el agrio debate sostenido por ambas organizaciones en los 

peri6dicos del pais el cual empafio la imagen de la profesi6n ante la opinion 

publica. 

Existfa una estrecha relaci6n cntre la Sociedad de Psicologos y la APA, por lo 

cual esta Ultima estuvo informada -rCspecto al contenido dcl proyecto y.-los 

tr5mites lcgislativos realizados por la APPR. Asimismo, la Socicdad de 

Psicologos solicit6 la intcrvcnci6n directa de la APA para detener el proyecto del 

Senado pues el mismo favorecia a los psic6logos y psic6logas con maestria 

(APA, s.f.). 

El 18 de abril de 1978, el Dr. Will Buklad envi6 al doctor Cangiano el modelo 
de anteproyecto de la APA de 1967 y los Standards for Providers of 

Psychological Services. En esa comunicaci6n le record6 que segU.n la APA el 

grado mfnimo para ejerccr era el doctorado, que la APPR estaba afiliada a la APA 

y que las asociaciones afiliadas estaban sujetas a las polfticas establecidas por 

esta. Le advirti6 ademas que cualquier desacato a estas polfticas conllevaria la 

desafiliaci6n. A esto, el doctor Cangiano contest6 parcamente informando sobre 

las actividades rcalizadas, los ·argumentos presentados y la posici6n de los 

psicologos y psic61ogas en Puerto Rico (Cangiano, 1978). No obstante, la 

opini6n del doctor Cangiano era que: "Los problemas de Puerto Rico· hay que 

manejarlos con estrategias nucstras. Sf, es bueno conocer otras altcrnativas, pero 

es ticmpo ya que desarrollemos conciencia de que ·tenemos la capacidad, el 

talento y los recurses para buscar nuestras propias· soluciones sin tener quc scguir 

implantando modelos psicol6gicos que no cncajan en nuestra realidad" 

(Cangiano, 1978). 

En vista de la tension existente entre la APA y la APPR, cl 12 de noviembre de 

1978, la Junta Directiva presidida por la Dra. Annie Ramirez ( 1978-79), se 

reuni6 con el Dr. Buklad para discutir la"> difcrencias de opini6n respecto a la 

reglamentaci6n en Puerto Rico. Una vez mas el Dr. Buk.Jad recalc6 que el grado 

mfnimo para ejercer era el doctorado y que las personas con maestrfa debian scr 

Asistentes de Psicologos bajo supervisi6n. Aiiadio que la APA no estaba 
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confonne con el proyecto promovido por la APPR y Jes record6 que esta estaba 

corriendo el riesgo de ser desafiliada por no seguir las norrnas establecidas por 
APA. En este punto es importante sefialar que la APA nunca habia aprobado 

resoluci6n o acci6n alguna dirigida a desafiliar organizaciones profesionales por 

los motivos antes mencionados (Moldawsky,1992). La APPR por su parte 

recalc6 que la realidad socio-econ6mica en el pafs no permitfa exigir el grado 
doctoral (APPR, 1978) y se opuso tenazment.e a la clasificaci6n de Asistente de 

Psic61ogo para las personas con maestrfa. En un intento por resolver 
satisfactoriamente este conflicto, la Junta Directiva de la APPR recomend6 a la 
legislatura enmendar el P. del S. 551 e incluirle lo siguiente: 

Deniro de un plazo de 15 afios a partir de la aprobaci6n de la ley, toda 
nueva plaza en el servicio pUblico que requiera desempeiiar funciones 
de psic61ogo debera estar ocupada por personas que tengan un grado 
doctoral en psicologia 0 SU equivalente en creditos graduados (APPR, 
1978). 

LaAPPR tambien abog6 porque se inCiuyera en.ia cl~usula de antigiiedad a toe.la~ 
aquellas. personas que estuviesen ejerciendo como Psic6logo 1 seglln la 
clasificaci6n de la Oficina Central de Administraci6n de Personal (bachillerato 

mas 30 creditos graduados) (Ramirez, 1979). 

Aun cuando !a alternativa presentada por la APPR no resolvi6 el impase, sf 

estableci6 la antesala para proseguir la discusi6n de alternativas. A estos fines la 
Comisi6n de Salud y.Bienestar de la Camara de Representantes convoc6 a vista 

ejecutiva en la cual participaron el Departamento de Salud, la Junta Directiva de 

la. Sociedad de Psic6logos Profesionales y la Junta Directiva (1978-79), 

miembros de! comite de legislaci6n y miembros de pasadas juntas de la APPR. 

En dicha reuni6n discutieron las areas en que diferian a~bas organizaciones 
profesionales. El Dr. Gabriel Cirino concluy6 que el punto b:\sico de divergencia 

era en cuanto a la cantida4 de tie!llpO que debfa tra_nscurrir entre la aprobaci6n 
de la ley y el requerimiento del grado doctoral para ejercer la profesi6n ( 15 afios 

vs. 1 afio ). Propuso que el periodo de gracia o de transici6n fuese de siete afios, 
dando tiempo a que la UPR iniciara un programa doctoral. Acordaron requerir 

el grado doctoral al cabo de siete afios de la vigencia de la ley y/o posterior a la 

primera ~raduaci6n de estudiantes doctorales de una universidad del estado 
(APPR, 1979). 

______ Contrario.a.lo.esperado, -la.Camara.de .Representantes -aprob6-el-P.-del · S~~5·1 ·-· · ~-

el 15 de junio de 1979 sin incluir los acuerdos tomados entre las partes (APPR, 
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1979). El proyecto aprobado reconocfa coma psic6logo o psic6loga a personas 

con maestrfa o con doctorado aunque establecfa dos examenes de revalida, uno 

general para ambos niveles y uno adicional por especialidad para los doctores. 

Ante esta situaci6n la Sociedad de Psic6logos solicit6 al Gobernador, entonces 

Hon: Carlos Romero Barcel6, que vetara el proyecto. De igual modo, el 
Departamento de Salud expres6 su desacuerdo al Gobemador dado que el 

proyecto no inclufa las sugerencias del Secretario (Batista, 1979). En esta 

ocasi6n el Comite de Asun.tos Profesionales de la APA intervino directamente 

con el Gobernador convenciendolo de que Puerto Rico no debfa tener una ley por 
debajo de la regla establecida por APA, y que de· lo contrario establecerfa una 

ciudadanfa de segunda clase en la profesi6n (Moldawsky, 1992). Como 

resultado de estas acciones el Gobernador vet6 el P. del S. 551. 

El l l de octubre de 1979, el Hon. Luis A. Ferre, entonces presidente del 

Sen~do, radic6 nuevamente un proyecto para reglamentar la psicologfa. El 
Proyecto del Senado 1144 iba dirigido a reglamentai la practica privada de la 

profesi6n de la psicologfa. Sin embargo, dicho proyecto tampoco incluy6 los 

acuerdos tomados. Por lo tanto, la Sra. Frances Boul6n (Presidente de la APPR 
1979-80) y el Dr. Jorge Montijo (Prcsidcntc de la Sociedad de Psic6logos 1979-

80) solicitaron al presidente de la Comisi6n de Salud y Bienestar del Senado, 

Jose Ramos Barroso, que aplazara la consideraci6n del proyecto en tanto ambas 

juntas directivas trabaj~ban para someter conjuntamente las enmiendas 

necesarias (Boul6n & Montijo, 1980). 
En terrninos generates la Junta Directiva de la APPR no favorecfa limitar la 

reglamentaci6n para la pr3ctica privada. No obstante, decidi6 no expresar 

desaprobaci6n al proyecto pllblicamente. S61o retiraron su endoso y no 

intervinieron directamente en la legislatura, indicando que de ser aprobado 

planificarfan una estrategia para enmendarlo (Boul6n, 1980). 

Durante la celebrac\6n del Aniversario de Plata de la APPR (18 de noviembre 

de 1979), el Dr. Nicholas Cummings, Presidente de la APA endos6 el acuerdo 

tornado por las organizaciones recalcando la importancia de mantener y 

presentar un frente unido. Luego de las expresiones. del Dr: Cummings, la APPR 

y la Sociedad de Psic6logos acordaron lo siguiente: a) redactar conjuntamente las 

enmiendas al P. del S. 1144 basandose en los acuerdos tomados en febrero de 

1979; b) mantener comunicaci6n constante; c) coordinar toda intervenci6n en la 

legislatura y en los medias de comunicaci6n pllblica · cuando se fuese a hacer 

menci6n del proyecto, yd) si en alglln momenta cualquiera de las organizaciones 

deterrninaba cambiarla posici6n que condujo a los acuerdos respecto a la ley, el 

cambio debia ser notificado inmediatamente a la otra junta dire.ctiva antes de 
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hacedo publico (Boul6n, 1980). 

El P. de! S. J 144 se present6 en vistas publicas en el Senado el 13 de marzo de 

1980. En dichas vistas el Departamento de Justicia indic6 que excluir a las 

personas con bachillerato violentaba las disposiciones de la ley contra 

monopolio. El Departamento de Servicios Contra la Adicci6n por su parte indic6 

que su ley ·org3.nica les facultaba para emplear especialistas en conducta humana 

con diversos grados academicos, y que el P. del S. 1144 penalizaria esta acci6n. 

El senador Ramos Barroso cuestion6 algunas de las funciones del psic6logo. o 

psic6loga que tambien realizaban personas de otras profesiones. La Asociaci6n 

Medica de Puerto Rico fue otra organizaci6n que objet6 la aprobaci6n del 

proyecto'. 

Ante esta situaci6n, entre ambas juntas directivas, redactaron una enmienda 

: dirj.gida a nO Jimitfil a· mienibros de :otras profesiones de ofrecer serviCios que 

fuesen · consistentes con su preparaci6n o Jicencia, siempre y cuando no se 

presentaran a1 pU.blico como psic6logos y psic6logas. Otra enmienda sometida 

fue la de incluir en la cltiusula de antigtiedad a las personas con bachillerato mis 

39 · creditos '1: nivel graduad<? que ejercian co mo psiC61ogqs o psic6log~s en el 

servicio pllblico. Tambien visitarOn 1a Oficina de Asuntos Mon~polfsticos del 

Dipartamento de Justicia para orientaT1os acerca de los servicios que prestaba el 

psic61ogo o psic61oga y ademtis les so1icitaron reconsiderar su posici6n. 

Finalmente, recomendaron a la Comisi6n de Salud que consultara a las diversas 

instituciOnes educativas sabre sus planes de estudio en psicologia a nivel 

graduado y subgraduado, y el nivel de capacitaci6n esperado de Jos egresados y 

. ·egresadas. Mientras se daba este ·debate en 1a arena legislativa la Universidad 

Tnteramiii.cana de Puerto Rico comenzaba su programa de maestria en las .areas 

de consejeria .psicol6gica;. psicologia escolar y psi co logia de personal .bajo la 

direcci6n del Dr. Edward Richardson. 

Tanto la APPR como la Sociedad de Psic6logos dieron seguimiento a la 

Comisi6n de Salud, sin embargo, en abril, a dos semanas plaza para ·finalizar la 

sesi6n ·ordinaria, el Senado present6 un·proyecto sustituto el cual fue aprobado y 

pasado a la Camara de Representantes. No obstante, la histciria se repiti6 ya que 

dicho proyecto sustituto· no incluia las enrn'iendas proiJuestas por las 

organizaciones profesionales. En la C<irnara de Representantes la Comisi6n de 

Salud prepar6 tin informe endosando el P. del S·.·]144 sustitutivo con enmiendas 

'mfnimas .pero.'importalltes .. Estas ·enmiendas incluian eliminar la limitaci6n de 

prtictica privada .ampliando asi 1a reg1amentaci6n al gobiemo, afiadir un afio de 
---·---servicio·pU.blico y·e1· requisitO·cte ·educac'i6n· continuada ·para· recertifitati6n·:-:u na--------

vez mas se desatendieron las recomendaciones de las organizaciones: Sin 
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·embargo, el proyecto fue discutido par la asamblea legislativa el 5 de mayo de 

1980. 
El proyecto fue objetado por el representante Manuel Morales quien 

manifest6 que este obstaculizarfa el derecho de otros profesionales, tales como 

los espiritistas a ejercer su profesi6n. En .vista de lo anterior el proy~cto se 

devolvi6 a la Comisi6n de Salud. La Comisi6n someti6 un nuevo informe pero 

este ~o se consider6 debido a la culminaci6n de la sesi6n legislativa. La sefiora 

Boul6n, al terminar su presidencia, recomend6 a la asamblea .de la APPR que 

reevaluara su co~promiso con la reglamentaci6n .de la profesi6n, y que _de 

confirtil~se ·su. inten~s;.·disefiara unas. estrategias abarcadoras;~ql_le· estimul~an.la-.,.. 
participaci6n de la mayor cantidad de psic6logos y psic6logas(Boul6n, 1980). 

Durante la Presidencia del Sr. Jose L. Torres (1980-81), el comite de 

legiSlaci6n estuvo compuesto por el Sr. Eduardo Ruiz, pre~idente·del comitC, las 
sefioras Selma de Jestis, Laura Pietri, Cannen Rivera, el Dr. Gabriel Cirino, y Dr. 

Jorge Montijo, representando a la Sociedad de Psic6logos. Dicho comite 

sorneti6 nuevamente a la legista:tura un·a"nteproyecto. utilizando como base el P. 

del S. 1144 y las enmiendas sometidas por ambas organizaciones. El seiior 

Torr~s solicit6 directarnente al senador Miguel ·Deyµes· Soto· la radicaci6n. del 

proyecto (Torres, 1981). El 12 de marzo de 1981 el senador Deynes Soto radic6 

el P. del S. 247, proyecto que no .incluia los acuerdos previos, no obstante, el 

misrno fue aprobado en el Senado sin vistas pUblicas. 

Estas situaciones no fueron del agrado de la junta y la ,matricula cJ;c la APPR 

quienes ya habfan realizado tres asambleas extraordinarias para reevaluar su 

. posici6n sabre este as unto (APPR, 1980-81 ). Fue precisamente en la tercera 

asa~blea· donde resolvieron lo siguiente:. a) no seguir invirtiendo tiempo y 
energfas en gesticinar la reglarnentaci6n mediante leg_islaci6n;. b) continuar 

atentos a la presentaci6n de legislaci6n para asegurar la protecci6n de la clientela 

y el prestigio de la profesi6n;.c) dirigir esfuerzos para implantar un programa de 
Certificaci6n Voluntaria con miras a publicar un directorio de psic6logos y 
psic6logas certificados; d) asegurar que cualquier medida que s.e implantase 

protegiera los derechos adquiridos y, e) .crear un comite Ad-Hoc para definir 

competencia, el cual serfa presidido par el Dr. Alex Borrero. 

El comite de certificaci6n volu.ntaria qued6 integrado par la Dra. Annie 

Ramirez (coordinadora), la Sra. Carmen Rivera, los sefiores Jose G6mez, Jose L. 

Torres y Pedro Sifre, Y, los doctores Jose Pando, Francisco Vazquez y Gabriel 

Cirino. Este comite evalu6 varios documentos tales como el P. del S. 1144, el 

modelo de la Junta Certificadora de la Asociaci6n de Psic6logos de Florida, los 

Standards for Providers of Psychological Services de APA, y las !eyes que 
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regulaban la psicologfa en Colombia, Cuba, Venezuela, Peru, Chile, Mexico, 

Panama y Brasil. Lue go de ex ten so analisis, para el 6 de junio de 1981 el comite 

tenfa preparado el borrador de lo que serfa la certificaci6n voluntaria. 
Dicho borrador establecfa controles de calidad en la prestaci6n de servicios 

psicol6gicos, creaba la junta certificadora y los requisitos para la otorgaci6n de 

certificados a los psic6logos y psic6logas que voluntariamente lo solicitaran. La 

propuesta fue aprobada el 22 de noviembre de 1981 bajo la presidencia de la Dra. 
Elba Rivera de Ortiz (1981-1983). La Junta de Certificaci6n Voluntaria fue 

electa el 30 de noviembre de 1981. Esta qued6 constituida por los doctores 
Gabriel Cirino, Presidente, Manuel Olmo, Marion Wennerholm, y el Dr. Carlos 

Albizu Miranda y la Sra. Frances Boul6n, miembros (APPR, s.f.). 

Concurrentemente la Junta Directiva de la APPR se comunic6 con el 

representante Rafael Coca Navas, presidente de la Comisi6n de Gobierno de la 

Camara solicitandole la inclusi6n de los acuerdos de 1979. Ademas, nombr6 un 

comite de legislaci6n, integrado por Eduardo Ruiz, Delma Lanauze, Sylvia 
Moraza, Mayra Huergo, Belen Zalduondo, Lucy Delgado y Carlos Albizu 

Miranda jun to a Henry Agostini, Presidente de la Sociedad de Psic61ogos, la Dra. 

Aida Guzman, psiquiatra, Secretaria Auxiliar de Salud Mental y el Dr. Jaime 

Rivera Dueno, Secretario de Salud. Este grupo consigui6 el respaldo del Colegio 

de Abogados, la Asociaci6n de Profesionales y la Asociaci6n Medica de Puerto 

Rico. 

La APPR reanud6 sus actividades en la legislatura bajo la presidencia de la 

Sra. Blanca Ortiz (1983-84) quien junto al Dr. Henry Agostini particip6 en las 

vistas publicas de la Camara el 5 de abril de J 983 exponiendo las enmiendas 

necesarias al P. del S. 247, segun los acuerdos de 1979. En esta ocasi6n la Sra. 

Ortiz mantuvo estrecha comunicaci6n con los programas graduados 

especialmente con el de la Universidad Interamericana (Ortiz, s.f.). 

Como consecuencia el-Representante Coca Navas se comprometi6 a tramitar 

la aprobaci6n de! proyecto con las enmiendas sometidas. El 19 de abril de 1983 

la C<imara de Representantes aprob6 el proyecto con las enmiendas sometidas y 

el 30 de! mismo mes el Senado aprob6 las mismas en conferencia. El comite de 

conferencia, a petici6n de las organizaciones profesionales, afiadi6 a la cliiusula 

de siete afi.os para requerir el grado doctoral, lo siguiente: " ... y/o la primera 

graduaci6n de estudiantes doctorales de una instituci6n universitaria · del 

Estado ... ". Mediante esta doble condici6n el Estado se autoimponfa un termino 

razonable para dar inicio al programa doctoral en la UPR y conferfa cierta 

___ .. ·-- _JlexiQilidad_a.Ja.Junta.Examinadora para cumplir su.responsabilidad de .afirmar 

y aplicar la vigencia de dicha clausula. 
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El 4 de junio de 1983 el Proyecto de! Senado 247 se convirti6 eh la Ley para 

Reglamentar el Ejercicio de la Profesi6n de la Psicologfa eri Puerto Rico, con 

efectividad el 4 de septiembre de 1983 (Ley 96, 1983) convirtiendose en la 

primera ley aprobada para estos fines en un territorio de los Estados Unidos. 

Esta ley, ademas de establecer el nivel de entrada a la profesi6n (maestrfa o 

doctorado en psicologfa) sei'ialaba un periodo rn<iximo de siete aiios a partir del 

cual se requerirfa el doctorado coma grado minima para ingresar a la profesi6n. 
A· su vez dispuso la creaci6n de la Junta Examinadora de Psic6logos, de un 

C6digo de Etica, y un examen de revilida, m:is el cumplimiento de un aiio de 

servicio pllblico postgraduado para recibir licencia permanente, y el requisito de 
educaci6n continua para su renovaci6n trianual. Tambien estableci6 normas y 

procedimientos para la denegaci6n, suspensi6n o revocaci6n de licencia, asf 

como las penalidades aplicables . 

. Posterior a este logro, la APPR y la Sociedad de Psic6logos sometieron una 

lista de personas al Gobernador para cubrir los puestos 4e la primera Junta 

Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico. Paco despues de la aprobaci6n de 

la ley, la Sociedad de Psic6logos Profesionales se disolvi6 reintegrandose sus 

miembros a la APPR. Asimismo, la APPR desarroll6 urta vigorosa campafia de 
orientaci6n sabre el impacto de esta Icy en la comunidad, asf coma en las 

diversas areas del quehacer psicol6gico en el pafs. Este acontecimiento marc6 el 

comienzo de la nueva era de la psicologfa en Puerto Rico (APPR, 1983). 

Durante el mes de abril de 1984 · fueron nombrados a la primera Junta 

Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico, los doctores ,Gabriel Cirino, Jose 

Pando y Mary Lou. Rupert, el Sr: Francisco Umpierre y la Sra. Raquel Mora (El 

Vocero; 1984). 

La aprobaci6n de la Ley 96 culmin6 una etapa de decadas de ardua e intensa 

labor por pa.rte de la comunidad psico16gica y a la misma vez dio inicio a la no 

menos compleja etapa de coordinar y velar por el cumplimiento de la misma, en 
armonfa con sus fines. Durante la presidencia de la Sra. Damaris Orraca ( 1984-
85) la APPR y la Junta Examinadora trabajaron en conjunto en el desarrollo de 

las normas y procedimientos para la profesi6n, que ahora eran exigidas por ley 

(APPR, 1985; Cirino, 1984). Estas normas incluyeron.el Reglamento General de 

la Junta Examinadora, el C6digo de Etica, el Reglamento de Educaci6n Continua 

y lo mas importante, la construcci6n del examen de reva!ida (Boul6n, 1984). 

Uno de los puntos mas importantes durante este proceso fue el total desacuerdo 
expresado por la APPR a la certificaci6n por·especialidad (Orraca, 1984), segtln 

la presidenta ."reconocer para que se est<i preparado es un asunto etico que la ley 
no resolverfa con certificaci6n alguna". 
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Adem<is de colaborar con la J1:1nta Examinadora, la Asociaci6n pror:novi6 y 
particip6 en la revisi6n del sistema de c1asificaci6n y retribuci6n para psic6logos 

de la Adrninistraci6n de Facilidades de Servicios de Salud (AFASS) (Orraca, 

1984). Entre sus recomendaciones se destac6 el endoso a que se continuase con 

la clasificaci6n de AuxiJiar de Psic6logo. 

Eniniendas a la Ley 96 

Paco riempo despues de la aprobaci6n de la Ley 96, la Asarnblea de la APPR 

aprob6 una resoluci6n para enmendar la misma presentada par un comite pro 

revisi6n de ley, externo a la APPR y compuesto mayormente por estudiantes de 
la Universidad de Puerto ~ico_ De este modo, a dos afi.os de haberse aprob.ado 

la ley la misma fue enmendada para incluir en la cl:iusula de antigtiedad a las 

personas que al momenta de aprobarse la ley ejercfan como psic6logos y 

psic61ogas con 30 6 mas creditos a nivel graduado. Esta enmienda tan1bi6n 

extendi6 el termino para conceder licencia sin examen a toda persona que tuviese 

el grado de rnaestrfa o doctorado en o antes de febrero de 1985 (Ley 70, 6 de jul io 
de 1995) y permiti6 a las personas que estaban culrninando sus grados para 

cuando ~e aprobO la Ley 96, tener licencia sin exameii. El tr<iffiite legislative 

para la aprobaci6n de esta enrnienda tuvo el endoso de la APPR, presidida 

.entonces par la Dra. Alba. N. Rivera (1985-86), la Junta Exarninadora de 
Psic6logos y el Departarnento de Salud. Otros eventos relevantes, asociados al 

desarrollo ·de la profesi6n en Puerto Rico, fueron la revisi6n del programa de 

rnaestrfa de la Universidad lnterarnericana (1985), el establecirniento de! 
programa.de educaci6n continuada de la APPR y de la UCA, el inicio de! 

prograrna, doctoral (PhD) en la UPR (1986) y la creaci6n de la Asociaci6n de 

Estudiantes de Psicologfa de Puerto Rico (AEPPR) en 1987. 

La AEPPR se cre6 bajo el liderato de! Sr. Leslie E. Maldonado con el objetivo 

de represent~ los derechos e intereses de! estudiantado de psicologfa ante los 

.foros educa,tivos y profesionales, promover el desarrollo de liderazgo, y 

contribuir al avance de la psicologfa como disciplina, ciencia y profesi6n. El 

desarrollo. de. la AEPPR fue reconocido y respaldado par la Asociaci6n de 

Psic61ogos de P~erto Rico, a la cual esta oficialrnente afiliada desde 1994 

(APPR, 1994) y por la Junta Examinadora de Psic6logos desde sus cornienzos 

(Maldonado & Rivera, 1994). 

Esta 3.sociaci6n fue instrumental en el proceso del reexamen del .nivel de 

entrada a I~ profesi6n basado en la evaluaci6n de! adiestramiento y el quehacer 

-----profesional.en.l'uerto.Rico-y.Jos-Estados.Unidos.-Como.parte.de·este·proceso el·-----

estudiantado se reuni6 con el lid<;rato de la APPR y la Junta Exarninadora parn 
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expresarle su intercs en enmendar el inciso (e) del artfculo 2 de la Ley 96 a fin 

d6 mantener el gradn de macstrfa como preparaci6n mfnima aceptable para 

cjcrcer la profesi6n en Puerto Rico. Algunos de los principales argumentos para 

promover dicha enmienda fueron 1os siguientes: (a) que por espacio de cuatro 

afios tanto psic6logos y psic6logas con maestria como de doctorado habfan 

tornado y aprobado el mis mo examen de revilida; (b) queen Puerto Rico cxistfan 

cinco programas ofreciendo maestrfa vs. dos ofreciendo doctorado; (c) que el 

adiestramiento ofrecido a nivel de maestrfa en Puerto Rico superaba al ofrecido . 

en los Estados Unidos; (d) que no existian suficientcs ayudas econ6rilicas para 

sufragar estudios graduados, y; (e) que el grueso de los servicios ·publicos de 

salud mental las ofrecfan psic6logos y psic61ogas con maestrfa. 

Con el prop6sito de promover la mas amplia discusi6n de estos aSpectos, el 

Coordinador General de la AEPPR prescnt6 una ponencia sabre el valor del 
grado de maestria (Maldonado, 1989) en la 35ta Convenci6n de la APPR; se 

prcsent6 una resoluci6n a la Asarnblea de la APPR solicitando la creaci6n de un 

cornite de revisi6n de ley; se organiz6 un panel donde participaron · el Dr. 

Cangiano, presidente de la Junta Examinadora y el Sr. Maldonado y se particip6 
en diversos prograrnas televisivOs y radiales. 

Los argumentos ahtes n1encionados fueron presentados a varios legisladores y 
legisladoras quienes concientes de la· irnportancia · del · a'.sunto radicaron dos 

proyectos. El 5 de abril de 1989 el representante Jose Varela radic6 el P. de la C. 

460 y el 25 de abril el senador Edgardo Rosario radic6 el P. del S. 500. Ambos 

proyectos tenfan el misrno prop6sito, mantener el grado de maestria ·coma 

requisito minima aceptable para ejercer la profesi6n y derogar el inciso (e) <lei 

artfculo 2 de la Ley 96 que exigia poseer un doctorado a partir de septiembre de 

1990. 

La APPR pot su parte, realiz6 varias asambleas para discutir el prop6sito de.Ja 

: enmie"nda, el contenido de los proyectos· y las alternativas de enrnienda 

propuestas por el Comite Ad Hoc (APPR, 1989). Como resultado de dichas 
discuSioncs la asamblea' decidi6 mantener la ley inalterada y rechazar cualquier 

enmienda a la misma (Pons-Fontana, 1989). Esta posici6n fue compartida por la 

Junta Examinadora de Psic61ogoS y presentada consistentemente en tcidas las 

vistas publicas ante la legislatura. 

Se llevaron a cabo varias vistas pllblicas en la Camara y en el Senado para el 

analisis de Jos proyectos. En dichas vistas el Departamento de Salud propuso 
ampliar el plaza ·par siete afios adicionales pero cambi6 su posici6n para 

respaldar los planteamientos de la Secretaria Auxiliar de Salud Mental (dirigida 

por el Dr. Efren Ramirez y luego por el Dr. Jose Nunez L6pez) y el Hospital de 
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Psiquiatria (representado par el Dr. Jose Cabiya). Estos recomendaron que las 
personas con maestria fueran Auxiliares de Psic6logos bajo la supervisi6n de 
psic6logos y psic61ogas con doctorado. Esta propuesta fue energicamente 

'rebatida por la Asociaci6n de Estudiantes de Psicologfa de Puerto Rico. El 
Centro Caribefio', representado por el Dr. Salvador Santiago, tambien apoy6 los 
planteamientos del Departamento de Salud, afiadiendo la importancia de las 
horas .de inten1ado ·Clfnico a nivel doctoral, los aspectos -de di3gnostico y 
tratamiento de trastornos menta1es severos, y el acceso a los planes prepagados 
de salud. Estas fueron ]as Unicas instituciones que se opusieron a la enmienda 

(Maldonado y Rivera, I 993). 
Sin embargo, los argumentos sefialados anterionnente por la Asociaci6n de 

Estudiantes de Psicologfa de Puerto Rico fueron respaldados por la Universidad 

lnteramericana de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Pontificia 
Universidad Cat6lica de Puerto Rico, el Centro de Salud Mental de la Capital, el 
Departamento de Justicia, los Departamentos de Educaci6n y Servicios Sociales, 

la Administraci6n de Correcci6n y el entonces Departamento de Servicios contra 
la Adicci6n. Es importance not:ar que todas las agencias de gobierno endosaron 
la enmienda excepto el Departamento de Salud (Maldonado & Rivera, 1993). 

Ante estos planteamientos, la Comisi6n_ de Salud del Senado enmend6 la 
exposici6n de motivos del P. del S. 500 radicando un proyecto sustitutivo el cual 
fue aprobado en el pleno de este cuerpo y pasado a la consideraci6n de la Camara 

de Representantes (P.del S. 500, 1990). En las vistas publicas realizadas en la 
Camara se presentaron los mismos planteamientos anteriores. No obstante, la 

representante Mabel Velez de Acevedo, en su interes de Jograr un consenso entre 

las partes, las convoc6 a vista ejecutiva. En dicha vista participaron 

representantes de la Asociaci6n de Estudiantes de Psicologfa, la Asociaci6n de 

Psic61ogos, la Secretaria Auxiliar de Salud Mental, el Departamento de 
Educaci6n y de Servicios Sociales. Un'l vez 1nas se discutieron los argumentos 

en favor y en contra de la medida. AUn cuando allf no se IJeg6 a conclusi6n 

alguna, qued6 claramente establecido que todos los argumentos presentados a 

favor del grado doctoral estaban directamente relacionados al ejercicio de la 
psicologia clinica, que en Puerto Rico existen al menos cinco (5) especialidades 

adicionales a· esa en los diversos programas graduados y que desde 1985 todas 
las personas aspirantes a licencia tomaban Ja revcilida indistintamente de su nivel 

academico o especialidad. 

Posterior a esta vista ejecutiva la Comisi6n de Salud y Bienestar de la Camara 
~-----de-Representantes realiz6· ·cambios· sustanciales-al-texto-del-proyecto.--Esta· 

1 EI Instituto Psico16gico de Puerto Rico cambi6 su nombre a Centro Caribefio de Estudios Pos1-
Graduados y recientemen1e se convirti6 en la Universidad Carlos Albizu. 
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versi6n mantuvo como requisito para el examen de rev<ilida el grado de maestrfa 
en psicologfa para las :ircas de psicologfa social-comunitaria, escolar, industrial
organizacional, academica-investigativa y consejeria psicol6gica, requiriendo el 

grado doctoral a las/las aspirantes con especializaci6n en psicologfa clfnica a 
partir del 4 de septiembre de 1994. Asimismo, ordenaba a la Junta Examinadora 

de Psic61ogos que definiese mediante reglamento las distintas especialidades, 
requisitos de preparaci6n academica y experiencias o pr3.cticas supervisadas que 

debe completar todo psic6logo o psic6loga para ejercer en cada iirea de 

especialidad. 
La APPR, la Junta Examinadora, la Asociaci6n de Estudiantes de Psicologia y 

diversas agencias gubernamentales apoyaron estos cambios. Finalmente, el 
proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el entonces 

Gobernador Hon. Rafael Hernandez Colon, el 13 de. diciembre de 1990, 

convirtiendose en la Ley 47 (Maldonado & Rivera, 1993). Contrario a las 

circunstancias adversariales en que se discuti6 la ley en afios anteriores, en este 

nuevo encuentro las organizaciones involu.cradas lograron un ambiente de 

dialogo, cordialidad y mutuo respeto profesionaL Al presente las disposiciones 

de esta enmienda son motivo de an3.1isis y debate en la comunidad profesional. 

REFLEXIONES FINALES 

Un an3lisis de este proceso hist6rico nos permite atestiguar los enco~i3bles 

esfuerzos realizados por 15 presidentes y 11 comites de la APPR a traves de 22 

afios dedicados a laborar en favor de la reglamentaci6n de la psicologia en Puerto 

Rico. Estas dos decadas pueden diferenciarse por un periodo inicial de 10 alias 

de trabajo intemo dirigido al estudio de diversas !eyes aprobadas en los Estados 

Unidos y al desarrollo de un anteproyecto de ley. En este periodo se destaca 

c6mo las labores de la APPR respondian en uno u otro modo a las politicas 

estipuladas por la APA, esto debido en gran parte al trasfondo academico y 

profesional de sus lfderes y la matricula. Tambien se destaca la estrecha relaci6n 
entre la APPR y la APA, cuyos dirigentes orientaron a las psic6logos y 

psic61ogas puertorriqueiios para el desarrollo de un anteproyecto que fuese 

c6nsono con sus llormas en aquel momenta. 
Al mismo tiempo se observa que en varias presidencias el asunto de la 

reglamentaci6n no form6 parte prioritaria de! plan de trabajo de la .Junta 

Directiva de la APPR. Esto pudo deberse a que para esa fecha la APPR estaba 
tratando de desarrollar una infraest~ctura para organizarse y fortalecer su 

imagen ante el pllblico. Este proceso de formaci6n incluy6 ofrecer orientaci6n a 

la comunidad sabre la profesi6n de psicologia y las servicios que ofrece, ademas 

de trabajar en favor de! aumento en el numero de miembros (Roca, 1994). 
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La segunda d6cada se caracteriz6 por la diversificaci6n de_la matricula de la 

APPR, llevando a esta a enfrentar dificultades para lograr un acuerdo respecto al 

nivel de entrada a la profesi6n. No obstante, dado su continua interes en la 

reglarnentaci6n, dedicaron estos aiios al tr<imite legislativo de los seis proyectos 

que fueron radicados durante este periodo. Cabe destacar que durante estos afios 

la re1aci6n con la APA fue mas distante y en algunas ocasiones podria 

considerarse coma conflictiva. Esto se debi6 a que la APPR no apoyaba el 

requisito doctoral coma Unico nivel de entrada a la profesi6n y a las crfticas en 

relaci6n al apego excesivo al modelo de ley de la APA. Sin embargo, la APA 

tuvo influencia directa en la ley resultante a traves de los miembros de la 

Sociedad de Psic6logos de Puerto Rico y de sus intervenciones directas con el 

gobierno de Puerto Rico. Un acontecimiento de particular interes fue que alln 

cuando ambas organizaciones llegaran a un acuerdo en el 1979, el cual fue 

respaldado por el Departamento de Salud y la APA, se desconoce que impidi6 

que los legisladores y legisladoras lo incluyeran en el proyecto bajo estudio o en 

las radicados subsiguientemente. Esta situaci6n retras6 la aprobaci6n del 

proyecto por cuatro aii.os. 

Segun hemos podido observar la APPR enfrent6 diversos obstaculos que 

dilataron el objetivo de lograr la aprobaci6n de una ley. Algunos de estos 

problemas incluyen la discontinuidad en la labor de los comites, el 

descanocimiento del pllblica sabre la prafesi6n, la opasici6n de otros grupos 

profesionales, legisladores y .legisladoras y agencias de gabierno, las canflictos 

entre los sectores academicos y profesionales, la divisi6n por el debate del nivel 

de ingreso a la profesi6n, las negligencias de la legislatura y la inexperiencia en 

el proceso legislativo, entre otros. Probablemente este Ultimo tuvo un efecto 

particular por cuanto el limitado conocimiento o entendimiento de los procesos 

polfticos formates e informales Jes expuso a experiencias ajenas a su quehacer 

cotidiano en un contexto de naturaleza altamente comprometido y adversarial. 

Al cabo del 4 de septiembre de 1995 la Ley 96 habra cumplido su decimo 

segundo aniversario de vigencia. Durante ese periodo el estatuto fue enmendado 

en s6lo dos ocasiones. La primera fue con el objetivo de hacer justicia a un 

sector que habfa sido involuntarian1ente excluido de la definici6n de psic61ogo. 

La aprobaci6n de esta enmienda, sin e1nbargo provoc6 que un alto nUmero de 

personas ingresara a la profesi6n aUn cuando su preparaci6n era en otro campo 

de ·1as ciencias sociales y par lo tanto no necesariamente ejercfan la psicologfa 

(Cirino & Magrifia, 1987). Las graves consecuencias que esta enmienda produjo 

son parte- de-las- crisis de desarrollo- de esta-profesi6n--cuya resoluci6n.-ha-sido

delegada al paso del tiempo. La segunda enmienda, segun se puede observar, 
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representa la continuaci6n del debate sobre el nivel de entrada a Ia.profesi6n, el 

cual probablemente seguircl siendo motivo de discordia y ?iscusi6n_ No 

obstante, es interesante notar que los argu1nentos presentados en el 1 ?77 por el 

Dr. Cangiano fueron practicamente los mismos de! Sr. Maldonado en el 1989. 

Esto parece sugerir que existen unas areas fundamentales para desarrollo y 

fortalccimiento de la psicologfa en Puerto Rico que no han recibido o ban dejado 

de recibir la atenci6n y esfuerzo que merecen. Es probable que hasta que no se 

amplien, diversifiquen y fortalezcan las oportunidades para proseguir estudios 

doctorales, se atenlle~ los altos costos que csto conlleva e inclusive se atempere 

el sistema de clasificaci6n y retribuci6n para psic61ogos y psic6logas, .y ~ambien 

las condiciones de empleo en 'Puerto Rico, el asunto vuelva a ser la orden dcl dfa. 

No obstantc, la enmienda afect6 dramaticamente los programas de .. maestr.fa en 

psicologfa clinica y al estudiantado en ellos matriculados. Pot un lado, al 

requerir el doctorado en psicologfa cHnica cl estudiantado de maestrfa en dicha 

:irea se encontr6 con la urgencia de term.inar su grado lo antes posible _a fin de 

poder ser admitido a tomar la rev3lida. Esto claro esta, debido a quc los 

programas/grados de maestrfa en psicologfa clfnica serfan eventualmente 

descon_tinuados conllevando cambios program:iticos en la U niversidad Carlos 
Albizu y la Universidad de Puerto Rico. A la luz de lo anterior las implicaciones 

que estos cambios tuvieron para quienes no terminaron su maestrfa, fue que 

agotaron las oportunidades para tomar la rev3lida sin aprobarla, o no posefan los 

recurses para costcar estudios doctorates. Cabe sen.alar que la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico tom6 ventaja de las nuevas condiciones legales de 

la profesi6n y revis6 el contenido del plan de estudio en las tres especialidades 

que ofrece en su programa de maestria. Actualmente dicho programa compar"a y 

excede los requisitos de programas similares en las Estados Unidos asf coma los 

de la Universidad de Puerto Rico. 

Por otra parte, las dispOsiciones de la enmienda son motive de discusi6n en la 

comunidad profesional. Segdn se recordara la e·nmienda rcquiere a la Junta 

Examinadora definir en su reglamento las areas de especialidad y los requisitos 

de preparaci6n acadCmica y experiencias prB.cticas supervisadas para ejercer la 

profesi6n. Tal parece que la intenci6n legislativa ha sido incomprendida y por 

ende tergiversada. Dicha tergiversaci6n se hace patente al notar que el termino 

"definir" (fijar y enunciar con claridad y· exactitud la significaci6n de una 

palabra) se esta interpretando con10 "certifiCar" (afirmaci6n de una cosa 

mediante un documcnto pt1blico) generando · una controversia innecesaria que 

dilata la pronta resoluci6n <lei asunto. A base de nuestro conocimiento personal 

sabre esta enmienda y su propia exposici6n de motivos, la intenci6n legislativa 
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es que la Ley 96 tome en consideraci6n los requisitos academicos (contenido 

curricular) mfnimos exigidos para la pr~ctica de la profesi6n, reconociendo a su 

vez la coexistencia de dos niveles de adiestramiento que capacitan psic61ogos y 
psic6logas profesionales en diversas especialidades. Esto cobra mayor 
significaci6n cuando se examina el contenido del primer parrafo del Artfculo 13 
(Examen) de la Ley 96; 

Para ser admitido a examen de Psic6logo todo aspirante debera someter 
a la Junta, ademas de lo establecido en el Articulo 12 de esta ley, prueba 
satisfactoria de que posee un grado doctoral en Psicologfa o un grado de 
maestrfa con especializaci6n en Psicologia de una Universidad, 
Colegio o Centro de Estudios Acreditado para ensefiar la profesi6n de 
la Psicologfa, segun se define este terrnino en el inciso b del Artfculo 2 
de esta ley, y la experiencia y/o pn\ctica supervisada requerida por la 
instituci6n donde estudi6 para la obtenci6n del grado que ostenta en 
Psicologfa. 

Segun este aniculo la Junta requiere prueba satisfactoria de que el candidato o 
candidata a revalida posee un grado de maestria o doctorado en psiCologfa y la 
experiencia · y/o pr3.ctica supervisada requerida por la instituci6n donde estudi6 

para obtener el grado. Resulta ev.idente que en la definici6n de Universidad, 
Colegio o Centro de estudio acreditado o en cualquier otra pane de la ley nose 
especifica en que consiste el contenido de "un programa de estudios post

graduados en Psicologfa conducente al grado de maestria y/o doctorado". 
Por consiguiente, la Junta esta desprovista de unos criterios claros, especfficos 

y unifonnes respecto a que se consideran unos requisitos academicos mfnimos 

para la practica de la profesi6n, considerando o no las areas en que se practica. 

Sohre esto se podrfa argumentar que la transcripci6n de creditos del aspirante 
constituye prueba suficiente para deterrninar la posesi6n de un grado. Sin 

embargo, esto no necesariamente prueba que el programa de donde egres6 

satisfaga los requisitos acactemicos medulares establecidos por la profesi6n. En 

otras palabras, los programas graduados pueden y de hecho varfan entre sf en su 

contenido y alcance curricular dando lugar a posibles discrepancias en terminos 

del perfil de Jos egresados y egresadas. Esto en pane explica las resultados en la 

rev::'ilida. De la Junta poseer unos criterios descr.iptivos/definitorios de los 

conocimientos y destreias medulares indispensables para el adiestramiento de 

psic6logos y psic6logas pcidrfa evaluar con mayor ceneza si la persona cumple 
confos requisifos oefa-priifosi6ii" ii"Ja Jui "de su"transcripci6n-de"creditos~"C:a6e""-- --

destacar que los criterios son desarrolladas por la profesi6n y no por la Junta 
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unilateralmente. 

Es de notar que desde 1977 la profesi6n tiene a su disposici6n unas gufas Utiles 
para definir los programas graduados en psicologfa. Estas gufas son el resultado 

del reiterado consenso alcanzado por la APA, el National Register of Health 

Service Providers in Psychology y la Association of State and Provincial 

Psychology Boards (ASPPB) sobre el contenido de los programas de 
adiestramiento profesionaL Actualmente estas gufas son usadas par la APA para 

la acreditaci6n de programas, por las juntas examinadoras para el cemimiento 

para la revalida y ademas son consistentes con las adoptadas por la Federaci6n 
Europea de Asociaciones de Psic6logos Profesionales la cual representa 20 
pafses de ese continente. 

Esto sugiere que en la actualidad el contenido medular de los programas de 

psicologia responde a un modelo ampliamente respaldado a nivel intemacional. 
Las gufas a las que se hace referencia requieren contar con un ( 1) curso o mas en 

nueve (9) 3.reas b3.sicas a saber: metodos de investigaci6n, estadfsticas, medici6n 

psicol6gica, normas eticas y profesionales, historia de la psicologfa, bases 

biol6gicas, sociales, cognoscitivas y afectivas del comportamiento, y diferencias 

individuates. Ademas de esto, cada programa debe ofrecer una secuencia 

avanzada de cursos y experiencias pr3cticas bajo supervisi6n relacion_adas al 

area de especialidad que represente la meta profesiona1 de cada estudiante. Al 

destacar estas areas de contenido se reafirma el principio de que la educaci6n y 

la adquisici6n de competencias apropiadas para la ejecutoria profesional en 
psicologfa consiste de un creciente y cambiante cuerpo de conocimientos en la 

disciplina psicol6gica. 

A la luz de lo anterior la labor de la Junta se resume en DEFINIR las areas de 
.especialidad y viabilizar un dialogo con los programas de psicologfa, la APPR y 
la AEPPR con el fin de acordar los requisitos indispensables para el ejercicio de 
la profesi6n. Una vez culminado dicho proceso la encomienda de la Asamblea 

Legislativa estara cumplida y la Ley 96 estar~ m<is cerca de lograr su objetivo 

que es proteger la seguridad, salud y bienestar de! pueblo. Por otra parte, se 
argumenta que el fin de la enmienda es el de instituir la certificaci6n de 
especialidades ~n Puerto Rico. Sohre esto es pertinente indicar que dicho 

objetivo nunca form6 parte de las ponencias presentadas durante las vistas 

pliblicas o los informes emitidos por las comisiones legislativas. Es importante 

recalcar en este punto que el vigente inciso (e) del Articulo 2 de la Ley 96 no 
dispone en sus prop6sitos la c_ertificaci6n de especialidades. La concesi6n de 

certificados de especialidad es un asunto altamente cuestionable puesto que el 

mismo no forma parte de! contenido de! Articulo 11 de la Ley 96 el cual detalla 
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156 los deberes y facultades de la Junta. El inciso (a) del mencionado artfculo 

en 
0 _, 
::> 
u 
~ 
<( 

especfficamente indica que la Junta esta facultada a expedir, suspender, revocar 

o denegar las licencias para eJ ejercicio de la profesi6n de la psicologfa por las 

razones que se consignan en la ley. Sabre esto basta decir que en Puerto Rico la 

licencia es generica lo que a su vez establece que la Junta NO est3 facultada a 

expedir licencia o certificado de especialidad alguno. Inclusive, la clausula de 

antigtiedad de la Ley 96 tampoco hace referencia a la certificaci6n de 

especialidad como algo necesario para ejercer la ·profesi6n. Segun eslo, los 

psic6logos y psic61ogas licenciados, legalmente autorizados a ejercer la 

profesi6n, estan eticamente con1prometidos a reconocer Ins limites de su 

·competenc_ia y a ofrecer Unicamente los servicios para Jos que-est:in cualificados 

por adiestramiento y experiencia profesional. Esto es consistente con la gran 

mayorfa de las jurisdicciones en los Estados Unidos. 

Es muy probable que Ia confusi6n sobre este particular haya comenzado 

cuando la primera Junta Examinadora, natnbrada en 1984, tuva que determinar 

el cantenida y alcance del exa1nen de revUlida. Esto es particulannente cierto al 

examinar el inciso U) del Artfculo 11 (Deberes y Facultades de la Junta) de la Ley 

96; 

Preparar y ad1ninistrar ex3.1nenes orales y escritos o combinaci6n de 
estos a fin de medir la capacidad y competencia profesional de los 
·aspirantes _a licencia, tomando en consideraci6n su area de especialidad. 

De acuerdo a este inciso la Junta debe considerar o prestar atenci6n a las areas 

de especialidad en la construcci6n de] examen. Dicha c.onsideraci6n obedece 

precisamente a la necesidad de ofrecer un examen balanceado y con1prensivo 

que incluya preguntas sobre las distintas areas de aplicaci6n de destrezas y 

conacin1ientos psico16gicos en diversos escenarios. Baja este principio se 

recalca la integraci6n de los conceptos, metodos y procedimientos. Par ende, el 

hecho de definir las requisitos academicas indispensables para el adiestramiento 

profesional de psic61ogo 0 psic61oga, definir las areas de especialidad y tomarlas 

en consideraci6n en Ja canstrucci6n de la rev:ilida no equivale a expedir 

certificacianes o licencias particulares. Aparentemente la Junta actual ha optado 

por subscribirse a la interpretaci6n provista par la primera Junta respecto a lo que 

plantea el inciso, la cual dio lugar a inventar una secci6n sabre certificaci6n de 

especia!idades. Dado que tal cosa no fonna parte de los deberes y facultades de 

·· la·Junta a condiciana ·en-fonna alguna las requisitos-a-satisfacer·para-licenciarse-

como psic6logo o psic61oga debe considerarse con10 alga ajena e improcedente 
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segun las disposiciones de la Ley 96. 

De- todos modos, una vez mas los. pormehores de la ley generan una polCmica 

con el grave ·potencial de debilitar la cohesi6n de este grupo profesional. Ante 

estas circunstancias se hace necesario hacer un llarnado a la sensatez. ya reavivar 

el compromiso original delegado a quienes fundaron la APPR. 

A la 1uz de los datos disponibles podrfammos afirmar que el contenido de la 

Ley 96 es el resultado de la combinaci6n de segmentos tomados de !eyes y 

modelos provistos por la APA desde la decada de los setenta, de los acuerdos y 

opiniones de la cornunidad profesional y de los elementos lcgales predomirtantes 

en aquel entonces. Por consiguiente, prcsumiendo que el P del S. 551 de 1978 

fue la version que precedi6 al eventualmente aprobado P. de! S. 247, parece 

razonablc concluir que el contenido de la.Ley 96·actualmente:posee cerCa ~e: 17 

ai'ios de antigtiedad. La certeza de este'an<ilisis nOs ue·varfa-·a retlexionar .sObre 

la adecuaci6n, efectividad y alcance de esta ley para responder· a los probJemas 

profesionales de nuestros tiempos. 

AJ tomar en cuenta los cambios en el ordenamiento legal del pais respecto a la 

po1ftica pllblica de salud y el funcionamiento administrativo -en las agencias de 
gobierno, asi como los avances e innovaciones en el campo de la psicologfa, · 

parece necesario hacer una revisi6n general a dicho estatuto. Una revisi6n 

general de la Ley 96 serviria para actualizar y armonizar sus .disposiciones con 

los desarrollos mas notables en los.conceptos y enfoques del campo y con los que 

se anticipan para las jJr6ximas decadas. Tambien h<iria posible reorient& y 

ampliar las funciones de la Junta Examinadora, uniformar los procedimi~ntos 

administrativos y especificar el apoyo tecnico legal, investigativo, y 

admini.strativo de rnanera que esta pueda cumplir eficazmente su funci6n pUblica 

y garantizar mayor justicia a quienes aspira~ cjercer la profesi6n en Puerto Rico. 

De igual modo, el acto en sf mismo bri~daria la oportunidad de reflexionar, 

inclusive sobre la posibilidad de su derogaci6n_de concluirse que· la misma es 

inoperante y ajena a los mejores intereses de los/as profesionales de .. la 

psicologia. Para alcanzar con exito este .objetivo se hace imprcscindible 

trascender el problema existente de intolerancia ante las divergencias (Miranda, 

1994) y la postura de mantcnc~ la _Icy inalterada, rechazando cualquier enmienda 

a la misma (Pons-Fontana, 1989). 

En este relato hemos intentado ilustrar panoramicamente cllan . complejo, 

complicado y hasta conflictivo ha sido el proceso legislativo conducente a la 

aprobaci6n de una ley para reglamentar la psicologia en Puerto Rico. Es muy 

probable que algunos aspectos de nuestra hist~ria sean similares a los 

experimentado~ en otros pafses y estados. No obstante, la ventaja de conocer 
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sabre nuestro pasado y su particular idiosincracia radica en incrementar el valor 

de nuestro presente y proveer sentido y direcci6n a nuestro futuro. 
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ANEJOA 
Compendio Cronol6gico de los Sucesos Hist6ricos mas 
Sobresalientes en la Reglamentaci6n de la Psicologfa 

.SUCESO 
George S. Hall funda la American Psychological Association 
(APA). 
Lightner Witmer funda la primera clfnica psico16gica en la 
Universidad de Pennsylvania. 
Se crea la secci6n de psiCologfa clinica en la APA. 
El c.omite de normas para el adiestramiento en psicologia clinica 
dirigido por Arthur Brown formula la primera definici6n del 3.rea. 
Se aprueba en Connecticut la primera ley certificadora de 
psic6logos y psic6logas. 

. La Administraci6n ·de Veteranos estipula el grado doctoral·como 
requisito·de empleo para·psic6logos y psic6logas en sus unidades. 
La UPR crea el primer-centro de orientaci6n por encomienda del 
Sr. Jose Gueits. 
-El comite de adiestramient~ en psicologfa clfnica dirigido par 
David Shakow formaliza el contenido curricular del adie.stramiento 
a nivel doctora1. 
La APA crea el American Board·of Examiners in Professional 
Psychology. 

1949 La APA realiza la Conferencia sabre Adiestramiento Graduado en 
Psicologfa Clfnica en Boulder, Colorado. Se adopta el mode lo de 

· adiestramiento cientffico-profesional. 
El Conference of State Psychological Associations ·se reune en 

Denver para discutir las problemas de la reglamentaci6n 
profesional. 

1953 La APA aprueba el primer Codigo de Etica para Psic6logos. 
1954 Efrain Sanchez Hidal.go funda la Asociacion de Psiciilogos de 

Puerto Rico. La APPR se afilia a la APA. 
1955 La APA publica la primera version· de! Model act for state 

legislation regulating the practice of Psychology. 
Se celebra en la Universidad de Stanford la Conferencia sabre 
Psicologfa y Salud Mental. 

1958 Se· celebr~ en Miami Beach la Conferencia de Educaci6n Graduada 
en Psicologfa . 

J 961 El Hospital de Psiquiatria proporie ofrecer adiestramiento de un 
allo en psicologfa clfnica. 
La APPR realiza en la UPR Ia primera reunion para elaborar un. 
a~teproyect9 para regla,n:ientar la psicologfa en Puert9 Rico. 

-- ---· - -se-i'undaiaAmerican ifssociaiioli-lif State --ps;zh-aiO gy Boari:fs. ----------

1962 La Sra. Jane Hildreth viaja a Puerto Ricorepresentando a la APA 
para ofrecer orientaci6n a las miembros de la APPR. 
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1965 Se celebra en Chicago la.Conferencia sabre la Fonnaci6n de 1'61 
Psic6logos Profesionalcs. )> 

1966 Sc cstablece en la Universidad de Puerto Rico el programa de ~ 
maestrfa en psicologia general bajo la direcci6n de la Ora. Abigail 0 

c Dfaz Alfaro de Concepci6n. r 

Los doctores Carlos Albizu Miranda y Norman Matlin fundan el 0 
(JJ 

Instituto Psicol6gico de Puerto Rico. Se establece el primer 
programa de maestrfa en psicologfa clfnica. 

1973 Sc cclebra en Vail, Colorado la Conferencia Nacional sabre 
Niveles y Patrones de Adiestramicnto Profesional en Psicologfa . 

1973 Sc radica.en la Camara de Representantes.dc Puerto Rico el·primer: 

1974 
proyecto para reglainentar la psicologfa en el pais. 
La APA aprueba las Standards for Providers of Psychological 
Services. 
El programa de maestrfa de la UPR comienza a ofrecer cuatro 
especialidades en psicologfa . 

1·. . Sc comienzan a ofrecer los grados de PhD y PsyD en cl lnstituto 
Psicol6gico de Puerto Rico. 

1975 Sc aprueba en el Senado el P del S 823. 
1976 y Se celebran en Washington, DC las Conferencias sabre Educaci6n 
1977 ·Y Reglamentaci6n en Psicologfa. 
1977-78. . Se crea la Sociedad de Psic61ogos Profesionales de Puerto Rico. 

'· 
1978 ..El Concilio de Representantes de la APA aprucba una resoluci6n 

1·; ~ delimitando el tftulo de psic61ogo y la practica de la psicologfa a ,, 
r.i' 
i• personas con doctorado Unicamente. ,, 

Se radica el Proyecto dcl Scnado 551. ' ' 

ii 
1979 La APPR, la.Sociedad de Psic61ogos Profesionalcs y el 

I Departamento de Salud acuerdan junta a .la legislatura requerir el 
I grado doctoral al cabo de siete afios de la vigencia de la ley o I' 
I\ posterior a la primera graduaci6n de estudiantes doctorales de la 

universidad del estado. 
El gobemador vela el Proyccto de Senado 551 a instancias de la 
APA, el Departarnento de Salud y la Sociedad de Psic61ogos 
Profesionalcs. 
Se radica el Proyecto del Senado 1144. 
La APPR celcbra su Aniversario de Plata. El Dr. Nicholas 
Cummings, Presidente de APA,' fue el orador invitado. 

1980 Se establece en la Universidad Interamericana de Puerto· Rico el 
programa de maestria en psicologfa en las areas de consejeria 
psico16gica, psicologfa cscolar y psicologfa de personal bajo la 
direcci6n del Dr. Edward Richardson. 

; 1981 Se radica el Proyecto dcl Sen ado 24 7. 
Se crea en la APPR una Junta de Certificaci6n Voluntaria. 

1983 El gobemador firma Proyecto del Senado 247 convirtiendose en la 
Ley 96. 
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1985 

1987 

1989 

1990 

Se nombra la primera Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto 
Rico. 
Se enmienda el articulo 14 de la Ley 96 (Ley 70) para otorgar 
licencia sin examen a personas con 30 cr6ditos o mas a nivel 
graduado. 
Leslie E. Maldonado y otros/as fundan la Asociaci6n de 
Estudiantes de Psicologia de Puerto Rico (AEPPR). 
Se radican en la legislatura el Proyecto de la Camara de 
Representantes 460 y el Proyecto de! Senado 500 ambos con el 
prop6sito de enmendar el inciso (e) del articulo 2 la Ley 96 para 
mantener el grado de maestrfa como requisito para ejercer 
la profesi6n. 
La legislatura aprueba el Pde! S 500 y el gobemador lo firma 
(Ley 47). Se comienza a exigir el grado doctoral para psic6logos y 
psic6logas clinicos y se mantiene el grado de maestria para las 
demis especialidades. 
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Virgin Islands Psychologists 

Ann Gruver Barnard 
I 

Private Consultant, United States Virgin Island 

Abstract 

In this paper I detail the daily process of generating legislation to regulate the practice of 
psychology in the U.S. Virgin Island. 

Compendio 

En este trabajo prcscnto en forma detallada la cotidianeidad de! proceso de ere.it- legis
laci6n en las Islas Vfrgenes estadounidenses para la rcglamentaci6n de la pr3.ctica de la 
psicologia. 

Key words: Psychological association; Virgin Islands; Regulati'on of psychology 
Pala bras clave: Asociaciones de. psicologia; Islas Vfrgenes; Reglamentaci6n de la psi
cologia 

I
n this paper I will present a short history of the process of creating 

the Association of Virgin Islands Psychologist. I also summarize the 

events of its first years. 

The United States Virgin Islands are constituted by Saint Thomas, Saint 

Croix; and Saint John. These islands are a tenritory of the United States of 

America, with a total population of about 100,000 inhabitants. 

The U.S. Virgin Islands was the last place in the United States where a 

license to practice psychology was required. Anyone could call 

himself/herself a psychologist and provide services. Furthermore, practic

ing psychologist were professionally isolated. What follows highlights 

how a few determined people organized to change this situation. 

1 
Address for correspondence: P. O. Box 12167, St Thomas, U.S. Virgin Islands 0080 I. 
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In September 1990, a group of psychologists met on the porch of the Social 
Science Building of the University of the Virgin Islands (U.V.l.). It was a warm, 
muggy e.vening when eight or nine of us gathered, but the excitement. was pal
pable as we talked about the possibility of establishing an association he~~ jn 
Saint Thomas. Some of us were meeting each other for the first time. The pos
sibilities we considered for our new group were ambitious and grand (but never 
grandiose), considering our only resources were our collective energy and wit 

We began meeting monthly at the St. Thomas Hospital. Our early meetings 
were characterized by zest and oneness of spirit. Within about three minutes we 
agreed to name ourselves The Association of Virgin Island Psychologists (VIP), 
and we-:unanimously· elected· Patricia Rhymer-Todman our first president. Our 

·by-laws came together quickly, and our essential structure was established. We 
were spread over three islands and were constituted by people with masters and 
doctoral degrees. The Charter members of VIP were Rita Dudley-Grant, Ph.D., 
Lillian A. Miller, M.A.,. Chester Copeman, Ph.D., Tom Tyne, Ph.D., Larry Javois, 
IradiaMartinez, Dan Robert, Ph.D., Barbara Robert, M.A., Angela Gould, Ph.D., 
Ann Barnard, Ed.D., Ilene Rothgeb, Ph.D., Patricia Rhymer Todman, Ph.D. and 
Kathleen Smith, M.A. 

· The by-laws established that.VIP would have an Executive Board,.consisting 
of a President, a President elect who is also chairperson of the Committee on 
Membership and Ethics, and a Secretary - Treasurer. Also on the Executive 
Board were the Chairs of the Standing Committee on Government Relations and 
Education. 

The by-laws made provision for monthly meetings, one of which would be 
the Annual Meeting and one the Semi-Annual 1neeting. These last tw~ meetings 

would be held alternately on St. Thomas and St. Croix. VIP would pay for the 
meetings. We put this provision in place to ensure that we would meet f~9e to 
face at least twice yearly·despite the islands' separation. 

Some early achievement"i were our Educational Seminars, part of our annual 
and semi-annual meetings. We nurtured ourselves with extremely varied pro

grams. For example, one program was sponsored by a for-profit group that 
wished to establish drug treatment centers in the territory. The presenter talked 
about multiple diagnoses and we were treated to a lavish lunch. Some .of our 
own distinguished' members shared their special knowledge about such topics as 
attention deficit hyperactive disorder (ADHD), Community Psychology, and bat
tered .women. Among the members who presented I can -mention Tom Tyne, 

Chester Copeman, Sheila McQuinn, Brent Wooddard and Irv Williams. 

_____ ····-~~~_:__ot.~~r cl~~e!~t~_i!_lking ~en1~er:"'. r~~l~zed _t~~~ _"'!~ ?~':!_d~~e ~one=._ ______ _ 
tary profit from our seminars by inviting governmentagencies to send personnel 
for training. We proceeded to implement a successful program, regularly invit-

.!, 
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ing twenty to fifty paying guests from the Virgin Islands' Depanment of 
Education and the Depanment of Health. 

The Association achieved non-profit status in order to avoid taxation of its 

financial holdings. Non-profit status also allowed us to fund-raise and make 

memberships dues tax-deductible. This was a lengthy process that involved trips 
to government agencies and lawyers that seemed to overcharge us. Persistence 

paid off and we achieved our goal. We also incorporated our organization by fil
ing through the Lieutenant Governor's office. This corporate status protects 
members in any legal situation as VlP was considered a.corporation. 

We helped to sponsor the Nineteenth Biennial Conference of the Caribbean 
Federation for Mental Health, held in July, 1994. However, our major goal was 

to get the Legislature to pass a law establishing a Board of Psychological 
Examiners. This would be the first step in requiring that psychologists practic
ing in the Territory meet requirements for liccnsure. Also, it would provide a 

structure for regulating and if necessary;disciplining psychologists. 

It was a daunting task to write a licensing law. We poured over the V. l. Code, 

the Model Licensing Act of the Association of State and Provincial Psychology 
Boards (ASPPB) and licensing laws from other states. We talked things ·out 
among ·ourselves; all members were part of the process of creating this docu

ment. Also, we established contact with other national groups -APA and ASPPB. 
This proved to be very .productive as these experienced organizations provided 

us with suppon and expenise. Norma Simon and Randy Reeves of AS PPB and 
Michael·Sullivan and Billie Hinnefeld of the APA Practice Directorate were 

heroic in their assistance through our crises, which ·were many. 

We hired a lawyer familiar with the legislative style to reframe our laW into 

the language necessary to become a law. He actually made our fairly straight
forward document into a confusing wordy thing and charged us a great deal of 
money, which was coming out of member's pockets. We felt bleak, and that we 
had lost control of our law (this was the first whiff of ,that dreaded-but-to

become-familiar feeling). 

Previously we had presented our bill to Senator Lorraine Berry, who as the 
Chairperson of the Health Committe sponsored our bill, and was to usher it safe
ly through the legislative process. In a meeting with her we found out that school 
counselors wanted to piggyback on our bill and be licensed right along us. They 

convinced Senator Berry·that a joint.board wa~ more manageabJe·and economi

cal. Not only that, but Senator Berry had sent our bill to Florida to a psycholo

gist she happened to know. He rewrote our law, lumping all mental health work
ers together, blurring the distribution between psychologists, counselors and 

other non-degreed mental health workers. Senator Berry presented this misbe-
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166 gotten document as the bill she would sponsor. We felt helpless at this tum of 
events. 

The Association fought the new bill by inundating Senator Berry with infor
mation proven impractical in other jurisdictions. By fax machine, phone, and 

personal delivery, we sent Senator Berry material for weeks. We had two 
approaches: Mode One was the avalanche style, swamping her office with paper, 
and Mode Two was the relentless, steady trickle of information that never 

stopped. We got much support from ASPPB and APA. We had several meetings 
with Senator Berry and she finally withdrew her plan to license everybody "at 
one time". 

Crisis Three seemed to be case of tenninal disinterest in approving our bill 

on the part of the V.I. legislators. No one wanted to bother with it. It moved so 
slowly ... to the legal department where it sat for months ... back to Senator 

Berry's office ... to committe ... where again nothing happened. Besides, the 
elections for new senators and governor were coming. The legislative term was 

ending. All our work would be down the drain unless our bill could be brought 

to the floor. 
Sniffing the political wind, we decided to host a fund raiser for Senator Berry. 

We sent hundreds of invitations. We made hundreds of follow-up phone calls. 
We solicited drink and food donations. We cooked, we cleaned, we rented chaf
ing dishes , and spouses hauled ice and fixed outdoor lights. We prepared food 
and prayed people would come. 

Fortunately, the fund-raiser was a success, and each guest donated $50 to 

Senator Berry's re-election campaign. We gave the proceeds to Senator Berry, 
and she started mentioning our bill in her speeches. The bill moved smartly along 
and was ready to be introduced to the legislative body as a whole. 

Senate hearings on our bill were scheduled in St. Croix and St. Thomas. The 
Senators were ready to receive public comment on our bill. Our Association wa.S 
ready. The Senate and the public saw a unified group of articulate psychologists 
advocating in strong, clear terms for the licensing of psychologists in the 
Territory. 

However, days before the end of the legislative session, several VIP members 

inadvertently heard at a Christmas party that Senator Berry was not going to 
introduce the bill after all. She didn't think she had the votes in the Legislature 

because she was reneging on a promise to vote for legalized gambling in St. 

Croix. Shock and horror raced along the phone wires as the VIP members shared 

··--_the.news. We reached Senator-Berry at home-over.this fateful-weekend, .. and--· --
offered to lobby ourselves for the necessary votes. She said to call her once we 

had spoken to all the Senators. 



ASSOCIATION OF VIRGIN ISLANDS PSYCHOLOGISTS 

It was the weekend before Christmas. We located key Senators and lobbied 

them over the phone. After we secured commitments from key members, we 

called Senator Berry back and she said she would introduce the bill. 

Next Monday, December 19, 1994, was the day our bill would be introduced 

or die. I went up and down the halls of the Senate speaking personally to some 

of the Senators seeking their commitment once again to vote for the bill, follow

ing up on those weekend calls that we all had made. It was exciting and gratify

ing to be received graciously by the Senators and staffers. We held our collec

tive breath all day long. A funeral at midday meant that the Senate was going 

to adjourn. Would there be time for our bill, or would it be crowded out by the 
host of other last minute bills in the shortened day? Around five o'clock that 

afternoon after some rancorous debate, our bill was passed into law. 

Then we had to make sure Governor Alexander Farrelly actually signed the 

bill into law before the end of the year. We taught ourselves to penetrate the 

bureaucracy of Goverment House to get a commitment that Govem6r Farrelly 

would sign our bill. As the Governor was beign lambasted in the national media 

for signing pardons releasing several criminals, no one could predict what he 

would do. But on December 30, 1994 (over four years since our first meeting), 

he officially signed our bill into law. Bill 20-0433, to provide for licensing per

sons to practice psychology and for other purposes related thereto. 

Currently, we are working to make sure the new governor. appoints the 

Psychology Licensing Board. Simultaneously we are writing the rules and reg

ulations so we can hit the ground running. Moreover, we have become an 

Affiliate Chapter of APA and we relish being connected in a vital way to this 

organization. We are a1so applying to APA for authority to grant continuing edu

cation credits at our seminars. 

Education and advocacy for psychology in our community is also an impor

tant part of our work, whether through radio, newspaper, speaking engagements, 

seminars and making ourselves available to the public in times of crisis. For 

example, four VIP members recently visited a school where a student had com

mitted suicide and held a debriefing session for the parents and children. Also, 

another member writes a regular advice column in the St. Thomas Daily News 

addressing problems that readers have sent in. 

Another goal is to encourage psychology students to become ethically minded 

and socially responsible psychologists. We award two scholarships annually to 

psychology students at U.V.I. 

One of the challenges we face is to mantain a cohesive group even though our 

members reside in three different islands. To facilitate this, we have been able to 

secure a teleconference facility so that our St. Croix and, our St.Thomas members 
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can see each other during the meetings, instead of our former phone hook-up. 
We ace all busy professionals with diverse interests, yet we have managed to 

pool our ·talents and resources to accomplish a great deal. We have seen first 
hand how everyone:s unique talents and· perceptions have served to advance our 

group .. 
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Compcndio 

Partiendo de los proccsos y los logros de la psicologia cubana desde la revoluci6n._ 
hasta la dCcada de los ochcnta reflexionamos sobre los nuevos retos y el estado 
de la disciplina. A nuestro juicio estos son: la mayor demanda por la 
consideraci6n de los factorcs individuales, una mayor particularizaci6n de los 
modos cspccificos y difercnciales en el desarrollo de las grandes estrategias 
socialcs, la ncccsidad de considerar los factores subjetivos en el aumento de la 
eficicncia, la productividad y la organizaci6n y estriblecer nuevos niveles de 
capacitaci6n y cducaci6n. Analizando la especificidad de la decada de los ochenta 
y el comicnzo de los novcnta, mostramos los retos identificados. 

Abstract 

The process and achievements of Cuban psychology since the Revolution to the 
eighties arc the basis for our reflection of the current state and challenges of the 
disciplines. In our opinion these challenges include: a greater emphasis. on 
individual factors, greater specificity and differentiation in the development of 
macrosocial strategics, consideration of subjectivity in relation to increased 
efficiency, productivity and organization, and new levels. of education and 
training. These challenges are evidenced in our analysis of the eighties and early 
nineties. 

Palabras clave: Historia de la psicologia; Cuba 
Key words: History of psychology; Cuba 

1 Puede comunicarse con la autora a la siguiente direcci6n: Facultad de Psicologfa, 
Universidad de la Habana,.San·Rafael y Maz6n,.Plaza, la Habana, Cuba. 
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U
n periodista narraba que, en una ocasi6n, al entrevistar al primer actor 
de una importante compafifa teatral que presentaba con mucho exito 

una interesante pieza, le pregunt6: lQue le parece la puesta en 
escena?". El actor respondi6: "Realmente no lose. jYo no he podido verla!". 

Trdtar de hab]ar como espectador o espectadora siendo uno/a mismo quien 

actUa, es casi imposible. Para nosotros/as, que hemos vivido en Cuba coma 

partfcipes directos de los_acontecimientos que atraviesan nue~tra vida profesional 

y personal, es tambien dificil dar una visi6n objetiva de la psicologfa cubana 
actual. La extraordinaria complejidad de nuestra implicaci6n y de la vida 

cotidiana en nuestro pafs no nos permiten hacer un informe imparcial, 11eno de 

citas y sistematicamente elaborado. A1go mas cercano a eso se concluy6 a 

inicios de esta decada en un libro que par las dificu1tades econ6micas propias y 

por el bloqueo ajeno nose ha podido publicar en su version mas acabada'. Por 
el contrario, sin que quiera esto decir que nos falten datos e infonnaciones, este 

sera mas bien un testimonio de las percepciones y reflexiones de la autora y e] 

autor. No pretende, por masque se apoya en escritos, entrevistas yen vivencias 

en la mas importante Facultad de Psicologfa del pafs, en la Junta directiva de la 

Sociedad de Psic6logos de Cuba y en el intercambio con colegas de las 
diferentes provincias, ser un reporte oficial del estado de la psicolog~a cubana. 

No obstante, intentaremos satisfacer la petici6n que se nos hace con la certeza de 
la indulgencia y con el animo de contribuir a tan importante tarea. 

Aunque el espacio y el tiempo, ademas de la explicita invitaci6n a discutir el 
estado actual de la psicologia en Cuba, nos hagan centrar la atenci6n en los 

Ultimas quince afi.os, no es posible dejar de decir que el pensamiento psicol6gico 
cubano tiene una Jarga y fecunda evoluci6n y que forj6 su independencia al calor 

del mismo proceso que dio lugar a la independencia del pais. No s61o hablamos 
de la independencia con respecto a la Filosofia o las Ciencias Naturales, queen 

el caso de America Latina no parece ser lo mas significativo, sino de la aparici6n 

de un pensamiento psicol6gico propio, creativo, acorde a nuestras realidades, a 

la vez que universal. 

A lo largo del siglo XX se van sucediendo, como en el resto de America 

Latina, hechos y figuras que dejan su huella en una historia poco conocida y 
marginada de la otra, la "mundial", pero rica en ideas y aportes. Esta historia, que 

a pesar de sus peculiaridades no difiere demasiado de la de otros pafses de la 

regi6n, encuentra, con el triunfo de la Revoluci6n Cubana, un momenta de 

----·--- 1 .. El libro mencionad.o lo.p.ublic.6.la.au1ora en Puello Rico en.1995 .. Se .. titula Psicologfa._ -- . 
Latinoamericana- Entre la dependencia y la identjdad. San Juan, Puello Rico: Publicaciones 
Puellorriquefias. 
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ruptura que va a determinar, en gran medida, muchos de los rumbas de esta 

disciplina en los pasados 36 afios. 

Asf, es ineludible para hacer esta presentaci6n especificar un punto de partida 

esencial. La psicologfa en Cuba, su desarrollo, su existencia misma, esta 

enraizada en la condici6n de su escenario natural de vida: Cuba. La situaci6n del 

pafs imprime marcas de base que si bien no definen fatalistamente los rumbas de 

dicho desarrollo, sf dan pautas de inevitable consideraci6n para las instituciones 

que se ocupan o en las que est<in insertadas las praxis profesionales y cientificas 

de los psic6logos y psic6logas, y dan sustento a la construcci6n de la propia 

subjetividad individual de nuestros/as profesionales. Esto, que puede ser un 

principio de an:ilisis para pensar la psicologfa en cualquier punto del planeta, 

tiene un significado especial para el caso de nuestro pafs, fcicilmente 

comprensible cuando se tiene en consideraci6n que en Cuba no existe pr:ictica 

liberal de la psicologfa en ningun ambito ni especialidad profesional. No es el 

psic6logo o psic6loga un trabajador de la esfera privada. No existen consultorios, 

institutos o centros privados. Todo el trabajo profesional del psic6logo o 

psic61oga se realiza en el contexto de instituciones del Estado, con recursos y 

financiamiento del Estado, y en relaci6n al conjunto de prioridades del pais. 

LOS ANOS SESENTA 

Despues de la Revoluci6n Cubana, en que las tendencias importadas de la 

psicologia estadounidense se empefiaban en demostrar que la psicologfa (sea 

condustista, comunitaria o de otro tipo) podfa cambiar los rumbos y perspectivas 

de nuestros paises, en.Cti.ba ocurri6 que las transfonnaciones del pals fueron, en 

gran medida, las que cambiaron los rumbas de la psicologia. Desde que en 196 l 

y 1962 se fundaron las Escuelas de Psicologfa en las universidades de Las Villas 

y La Habana (anteriormente bubo una privada que no lleg6 a graduar a ninguna 

persona), el estudiantado de estas escuelas y las primeras personas en graduarse 

en 1966, unidas a los psic61ogos y psic61ogas que permanecieron en el pafs, nos 

dimos a la tarea de participar, de las mas diversas maneras, en el proceso de 

desarrollo del proyecto social revolucionario. El estudio de nuevas comunidades, 

la introducci6n de la psicologfa en el sistema de salud, la universalizaci6n de la 

ensefianza, la creaci6n de los Clrculos lnfantilcs, el estudio del proceso 

migratorio y muchos otros problemas de vital importancia como es el caso del 

funcionamiento de los centrales azucareros, fueron el ·escenario en que nuestra 

generaci6n se form6. Esta es la generaci6n de casi todas las personas que ahora 

ensenamos en las universidades 0 dirigimos tareas de investigaci6n y asistencia. 
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172 LOS.ANOS SETENTA 

(f) 
o Una vez vencidas las urgentes tareas y los retos de los sesenta, entramos en una 
_J a nueva decada marcada por una n1ayor influencia de .la 1nanera de hacer y pensar 
~ de la psico~ogia en la Uni6n Sovi6tica y por ]a tendencia general del ·pafs .a 

<( reproducir los modelos del campo socialista. 'Esto no si.gnifica que faltaron 

aportes o avances en la educaci6n, los proyectos sociales y la salud, pero, unido 

a ·Otras 'polfticas erradas coma lo fue ]a desconfianza en las vfnculos con 

Profesionales e instituciones que no fuesen socialistas, ·bubo un relativo freno a 

un desarrollo mas creativo de la psicologia en .el pais. 

La excepci6n mas notable fue, sin dudas, ·el desarrollo de la psicologfa en el 

campo de la salud. Este campo profesional, donde actualmente trabajan mas de 

1,600 psic6logos y psic61ogas, merece ser sefialado como un ejemplo de 

capacidad creativa, asimilaci6n de mUltiples intluencias con criterios propios y 

adecuac16n de la especialidad a los objetivos y caracterfsticas de la esfera. Serfa 

imposible continuar sin decir que los psic6logos y psic6logas cubanos se 

adelantaron en la creaci6n de una novedosa y mundialmente importante 

concepci6n que ha sido conocida coma Psicologfa de ]a Salud. Los psic6logos y 

psic61ogas de esta esfera, favorecidos por las urgencias pr<'ict.icas, por la falta de 

desarro11o tecnico en la materia en los pafses socialistas y por la capacidad y 
energfa de SUS m:is destacadOS promotores y prOIDOtOf3S, padecieron InenOS que 

otras personas la tendencia a reproducir los enfoques y estrategias de la 

psicologfa sovietica. Aunque la creaci6n e introducci6n de nuevos enfoques no 

la realizamos sin otras perdidas, coma el relativo abandono de la clinica y la 

psicoterapia, la esfera de la salud es la que a nuestro juicio obtuvo mayores 

logros en los aiios setenta. 

Tratando de ser breves, y a riesgo de ser esquemiiticos, podemos decir que los 

sesenta fueron los afios de las grandes emergencias y las soluciones creativas, 

que los setenta fueron afios de bUsquedas y asentamientos desde el tnarxismo y 
los modelos socialistas (en planes de estudio, programas de trabajo en diferentes 

esferas, fundamentos filos6ficos) y que los ochenta vieron, tanto el climax coma 

el fin de una psicologfa demasiado marcada por las influencias sovieticas. 

Ocurri6 el despegue de un pensamiento mas maduro y propio, favorecido 

tambien, entre otras cosas, por esas n1ismas influencias que por un Jado nos 

dogmatizaron y, por otro, aunque parezca contradictorio, nos fonnaron. 

LOS ANOS OCHENTA 

-Sin •pretender una ·visi6n particularmente profunda, ·no hay dudas •de que Ia 

decada de los ochenta para ·Cuba fue ·una •epoca de "recogida .de la cosecha". 
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Durante· treinta afi.os el avance· de una polftica de desarrollo social trajo coma 

consecuencia,. para fines de la ctecada sefialada, un nivel ade.cuado (y 

generalizado. a toda la poblaci6n) de satisfacci6n de las necesidades basicas, 
excelentes, niveles de Servicios medicos gratuitos para todaS las personas y 

educaci6n garantizada hasta los niveles de· postgraduaci6n. Se favoreci6. la 

integraci6ni social, se elimin6 el desempleo cr6nico, se erradic6 la pobreza y la 

desnutrici6n. Como sfmbolo de esto sefialemos la. reducci6n .de la tasa -de 

mortalidad infantil a menos de 10 por cada l,000 personas nacidas vivas (cifra 

que expresa niveles de paises con alto desarrollo ),. y. el .aumento de la esperanza 

de vida al nacer a 75 aiios. La calidad de la vida result6 tremendamente 

favorecida. La situaci6n ec.on6mica del pafs permitia una acci6n muy amplia del 

EStado en cl sentido d~ las subvenciones, ·el aumento de los presupuestos y. 1a 

aplicac~6n de recursos. especia1es pru:a el. desarrollo de.:la actividad. ~ientffica y 

profesional de!' pais. 

La. actividad de la· Psicologfa en los afios anteriores, el proceso _de 

robustecimiento y madllrez de· las modos de· pensar y hacer la psicologfa que se 

venfa: observando· se encontr6 con una situaci6n tremendameq.te f~vorable para 

d"ar un saJto. cualitativo fundatnental. Las nuevas condiciones· socioeco~6micas y 
polfticas del pafs. eran propicias. 

La. orientaci6n sociaf de la-Psicologfa en Cuba comenz6 a- sentir una mayor 

demanda de· la1
• consideraci6n. y recuperaci6n de los factores indivi<;fuales·. Los 

exitos·, alcanzados en! el desarrollo de las: grandes estrategias exigen una mayor 
·; 

particuJa~z~ci6n. en l"os. mod"os. especfficos. y difercnciales de este de~~ollo. La 

puesta en marcha de los ~planes de crecimie:nto traen coma. nunca antes ra 
necesid'ad de considerar los factores subjetivos en el aumento de la eficiencia, la 

productividad, la organizaci6n, y otros. Se imponen nu.eves nive,les de 

c~pacitaci6n, instrucci6n y educaci6n para gara~tizUr la asimilaci.6n de las 

nuevas tecnologfas·. Toda esto se expresa, por_ supuesto,. en una dintimica social a 

la. que- no puede ser ajeno el psic6logo ni la psic61oga. Por Ultimo, los errores 

comelidos demandan un, impostergabl~ proceso de l-ectificaci6n. que abarque 

todas. l"as, esferas-. Todos. estos eleme,ntos·, ademcis del propio desarrollO interno de 

diferentes areas, marcan especificida:des que· se· revierten en caminos,. tambien 

especfficos, de la psicologfa en el pafs. Tomando en consideraci6n lo ya dicho·, 

intentaremos precisar algunos de las hechos que expresan las· particular:idades de1 

decenio de los ochenta para la Psicologfa en Cuba. 

La situaci6n profesional de la Psicologia en Cuba, desde inicios de los 

ochenta, produjo un avance cuantitativo y cualitativo· considerable. Las exiguas 

graduaciones. que caracterizaron los sesenta, y que comenzaron su aumento de 



174 
(/) 

g 
::i 
u 
~ 
<( 

DE LA TORRE MOLINA, CALVINO VALDES-FAULY 

volumen a mediados de los setenta, fueron conformando a fines del decenio un 
contingente de mas de 1,500 profesionales de la Psicologfa con el consecuente 

aumento de los espacios de trabajo y esferas de influencia social en que los 

psic6logos y psic610gas se insertan. Asf mismo, la mayor (aunque no suficiente) 

comprensi6n por parte de los organismos de! Estado de las demandas sociales, 
econ6micas y politicas que requieren de la participaci6n de] psic6logo y la 

psic6loga, la mayor precision que logran profesionales de la psicologfa de sus 
posibilidades de inclusi6n en las estrategias de desarrollo del pafs, tanto en la 

esfera productiva coma en los servicios, elevan significativamente el estatus real 

de la profesi6n. Esta de ser menos conocida en los inicios de los afios sesenta, 

pas6 a ser necesaria, yen algunas areas imprescindib1e, en los inicios de los aiios 
ochenta .. Todo esto se vi6 potenciado por el hecho de que en el periodo la 

Psicologfa representa pr<lcticarnente la Unica disciplina social que en el pafs 

mantuvo una formaci6n estable y una actividad profesional creciente. 
En esta misma direcci6n fue valioso el trabajo de las sociedades 

profesionales. La Sociedad de Psic6logos de Cuba (revitalizada a inicios del 
decenio) y ·la Sociedad de Psic6logos de la Salud, creada en la decada anterior, 
realizarOll uria ·amplia labor que favoreci6 el irltercambio cientifico, la formaci6n 
profesional, la realizaci6n de eventOs y la uni6n de profesionales de la psicologia 
en torno a estrategias comunes. 

Son evidentes algunos acontecimientos que hablan de una ampliaci6n de la 

actividad de profesionales de la psicologfa. Por solo presentar algunos ejemplos 

podemos decir que entre 1980 y 1988 tuvieron lugar en el pals mas de] doble de 
los eventos cientfficos, congresos, seminaries y talleres de_ psicologia de los que 
se organizaron en todos los afios anteriores. Como nunca antes levantaron sus 
voces psic6logos y psic6logas en las reuniones cientfficas de otros gremios 
profesionales. La producci6n cientifica se multiplic6 a traves de! Boletin de 

Psicologfa del Hospital Psiquiatrico de la Habana, cuya edici6n se inici6 a fines 
de los setenta, la Revista Cubana de Psicologia , que en 1984 reinici6 el intento 

que no pudo estabilizar en los aiio~ cincuenta, y la publicaci6n de libros , 

monografias, obras colectivas, y textos docentes. Se hizo evidente que los afios 
ochenta marcaron un periodo de mayor creatividad de los psic6logos y 
psic61ogas cubanos. 

Todo esto hubiese sido imposibJe. sin la elevaci6n de la calidad de la 

profesi6n de la Psicologfa. Los ochenta tienen tambien rasgos distintivos en esta 
direcci6n. En sus primeros afios se produjo un cambio importante en la estructura 

----<del-perfil-cientifico-de-la-profesi6n-con-el-aumento-del-numero-de-psic61ogos-y----~ 

psic6logas que por defensa de tesis, fundamentalmente fuera de! pals, obtuvo el 
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doctorado en Ciencias Psicol6gicas_ En la Facultad de Psicologia de la 

Universidad de la Habana, que es indiscutiblemente un centro lfdcr en cl trabajo 
docente e investigativo, a fines de los setenta habfa s6lo tres profesores que 

poseian el grado y en 1988 ya lo poseian 20 profesores y profesoras. No se trata, 
por supuesto, de un simple hccho formal, de que en todo el pafs un irnportante 

numero de psic61ogos y psic61ogas ostente un "tftulo honorifico"_ El hecho es 

que, en su mayorfa, estos/as profesionales han ejercido una importante influencia 
en el desarrollo de la Psicologfa desde sus diferentes espacios de actuaci6n a 

traves de la producci6n cientffica original de concepciones te6ricas, la creaci6n 
de procedimientos y estilos de trabajo, la formaci6n especializada de otros/as 

profesionales, la apertura de nuevas Jfneas de investigaci6n y trabajo profesional, 
y la creaci6n de grupos de trabajo. Y asf, en uni6n a otras personas que sin poseer 
el grado cientffico tambien han alcanzado altos niveles de desempefio, 
confonnan una avanzada profesional del desarrollo. 

•La elevaci6n de la calidad de la profesi6n en los ochenta pas6 tambien par el 
aurnento sustancial, en volumen y calificaci6n, de todo cl sistema de supcraci6n 

postgraduada. Decenas de cursos, adiestramientos, y estudios de postgrado 

aparecieron con fuerza en el trabajo de diversas instituciones docentes , 

cientfficas y asistenciales. Se abri6 la posibilidad de optar par grados cientificos 

en el pafs. 

Por ultimo (desde luego sin establecer jerarqufas), en los ochenta debut6 un 

nuevo plan de estudios para las carreras de Psicologfa que, al margen de sus 

indudables insuficiencias, resumi6 la experiencia acurnulada hasta el momenta, 

el nivel de desarrollo logrado, las limitaciones propias de un contexto de 
elaboraci6n y, de algUn modo, las intenciones, aspiraciones- y esperanzas de una 

buena parte del gremio. Estas inclufan una profcsi6n mas cficazmente 

cornprometida con el proyecto social del pafs, mas capaz de dar respuesta a las 

demandas de la sociedad y de la propia Psicologfa, desde una fonnaci6n mas 
amplia, con una s6lida concepci6n marxista de su ciencia. 

Todavfa es necesario detenernos, aunque breve y seguro parcialmente, en 

otras evidencias quc confonnan lo que podemos Hamar la especificidad de los 

ochenta. En el campo de las elaboracior,ies te6ricas (epistemo16gicas, 

metodol6gicas, hist6ricas) se descubrieron importantes vertientes del 

pensamiento psicol6gico que se expresan con bastante nitidez en la superaci6n 
de la adopci6n, un tanto acritica, del modelo de comprensi6n marxista propio de 

las diferentes escuelas soviCticas en su desarrollo anterior a los ochenta. 

Incluimos fundamentalmente las llamadas escuelas Vigotsky-Leonticv y 

Ananiev-Rubinstein, a traves de la bUsqueda de una visi6n mas amplia y 
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176 contemporanea de la repercusi6n de! marxismo para la Psicologia. No es en 

(}) modo alguno, en nuestro caso, la negaci6n a ultranza de todo lo anteriormente 
0 
_J conquistado por el pensamiento marxista. Muy par el contrario, se trata de una 
:::J 
u comprensi6n mas hist6rica, rn3s cientifica, rnas marxista de esas conquistas. 

~ En este contexto general podemos ubicar los desarrollos que en Ia ctecada 
<( 

comenzaron a observarse como una recuperaci6n de lo particular 

especfficamente en algunas areas: personalidad, motivaci6n, desarrollo n1oral, 

familia, grupos, ·comunidades, y sa1ud. En el tratamiento de problen1as tales 

como los niveles de regulaci6n de la personalidad, los proyectos de vida, el 

sentido personal, la autovaloraci6n, se reivindic6 al sujeto como agente 

individual de 'las transformaciones sociales, coma constructor de su vida, como 

una configuraci6n subjetiva individual, resuhado de su historia social y su 

historia personal. Los ·abordajes comunitarios, institucionales y otros intentaron 

captar la especificidad de los grupos en sus modos particulares de asimilar y 

manifestar los .procesos sociales. 

Este t!nfasis en lo particular no ha de ser entendido como el retomo, o mas 

que el retorno el "refugio" en la individualidad, que se observa en ,muchas 

corrientes de pensamiento psicol6gico estadounidense y europeas. No es virarse 

al "ego" o ".mas ana del ·ego" ·coma Unicas salidas a la decadencia) la hostilidad 

y la insatisfacc.i6n ,con la existencia social del ser humane. Es el acto de .su 

creatividad individual •en el que se depositan las grandes potencialidades de una 

sociedad 1ncis justa, mas ·humana, y ;tambien es la comprensi6n mas realista de lo 

que provocan en ese ser·humano las contradicciones y deficiencias propias de ]a 

conslrucci6n de dicha -sociedad. Cuando enfatizamos esta tendencia no estamos 

diciendo que es algo .acabado o generalizado, s6lo subrayamos una orientaci6n 

que necesita extenderse, afianzarse en diferentes areas y generalizarse. 

Otro aspecto que ·es necesario destacar coma distintivo de la decada en 

cuesti6n, se refiere a lo ·que .en .mas de un .libro, articulo o conferencia aparece 

co mo "Ia asimi1aci6n critica". Este as unto estci, por supuesto, en el mis mo 

espaciodetodo lo·dicho.antefiormente. A diferencia de los afios anteriores en que 

dicha-asitnilaci6n aparecia mas bien como un subproducto de 'la propia histor.ia, 

de las particularidades de! .establecimiento y desarrollo de la Psicologia en el 

· pais, en los ochenta hubo una b-Usqueda, un ·in ten to de recuperaci6n .e 

"incorporaci6n conscientes del pensamiento contempor3.neo en la comprensi6n 

psicol6gica del ser humano y de ,Jos procesos de forrnaci6n, enriquecimiento y 

despliegue de sus potencialidades, canto en la elaboraci6n de! instrumental de 

-trabajo -en los .diferentes--campos de .actuaci6n .profesionaJ,. como-en -otros. Esta 

apropiaci6n consciente de los ochenta fue posible porque bubo un lugar desde 
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donde aproptarse; un contexto referencial mas maduro, mas claramente 

delineado. 

Estas especificaciones tienen tambien aplicaci6n pr:ictica. Por s6lo poner 

algunos, ejemplos mas concretos, podcmos sefialar en el campo de la salud: los 

estudios de los factores personol6gicos de las enfermedades agudas y cr6nicas y 

la inclusion del psic61ogo y psic6loga en un nuevo modclo de atenci6n familia> 

que le permite intluir, de manera mas directa y personalizada, en grupos 

especfficos tales. coma el de las personas ancianas, adolescentes en situaciones 

de riesgo o- personas, sometidas a alto· estrCs. 

En. el area de fa .. Ed.ucaci6n podemos: destacar los. ·esfuerzos par. discutir. y 

experimentar acerca de fas peculiaridades del proceso de intcriorizaci6n y, de 

man era mas general, acerca de. la aplicaci6n de enfoques, ·educati vos 

desarrolladores. En relaci6n con la aplicaci6n de l~ Psicologfa en la esfera 
sociolaboral, dcs.tacamos el 6nfasis. en las caracterfsticas sociopsicol'6gicas de 

dirigentes. y colectivos de trabajo, asf como. la mayor atenci6n a los problemas 

motivacionales que influyen en la productividad,. la disciplina, la eficiencia y la 

creatividad·de las trabajadores y trabajadoras. 
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Por Ultimo, los ochenta estuvieron marcados· por el impacto de la revoluci6n ;:. _ 

tecnol6gica. El desarrollo de la Cibemetica, las Neurociencias, ta introducci6n de 

tecnologias avanzadas, puestas al servicio, del desarrollo social y· econ6mico deL 

pals, constituyeron un reto. ineludible a· la profesi6n. No es. casual entonces la 

aparici6n de grupos de psic6logos y psic6logas que, formando parte,de equipos "' 

multidisciplinarios, orientaron su actividad profesional y movilizaron sus. 

recursos· creativos en la direcci6n de la aplicaci6n de estas·. tecnologfas al estudio 

de los procesps· psicol6gi_cos y a Ia, soluci6n de· prob le mas pr:icticos. · 

Sin duda alguna, no hemos abarcado ·en toda ·su amplitud los Indices que 

caracterizaron a. la Psicologfa en Cuba en los. aiios ochent:'l. No· hemos pretendido 

tampoco una fundamentaci6n profunda de la visi6n- de la. epoca que aquf 

exponemos .. Mas bien nos hemos ubicado coma partfcipes· y testigos presenciales 

de los hechos, asumiendo· todas. las .. parcialidades que esto pueda traer coma, 

consecuencia. En esta decada: 

(a) observamos nftidamente un verdad'ero crecimiento de la Psicologia en el 

pafs, sih dejar de reconocer que la homogeneidad de: dicho crecimiento 

fue deficiente; 

(b) asistimos a un aumento, considerable de la calificaci6n cientffica del 

psic6logo· y psfc6loga, aunque cOexistiendo. con lagunas en su formaci6n 

profesional; 

(c) participamos:de una importante. aperturaa todoel complejo y Fico mundo 
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de la Psicologfa mundial, pero una apertura que no est& exenta de 

prejuicios, rutinas y resistencias individuales; 

corroboramos un creciente interes por superar errores y dificultades, 

aunque seguramente no todos las errores fueron reconocidos y no todos 

las intentos par superarlos lograron ser. exitosos; 

nos inse~amos ampliamente en ]a bUsqueda de soluciones a mU.ltiples 

probl_emas_ que enfrenta el desarrollo socioecon6mico_de nuestro pafs, 

aunque aU.n hay, y habrci siempre, problemas en las que tenemos que 

esclarecer y hacer efectiva nuestra participaci6n; y 

(f) nos constitufmos definitivamente coma una profesi6n reconocida. 

Aun necesitamos que nadie desconozca que Psicologfa se escribe con "P", que 

no nos confundan con psiquiatras, que nuestro espacio profesional en algunas 

areas se delimite con mas precisi6n y amplitud. En sfntesis, la Psicologfa en Cuba 

en los ochenta vivi6 una "epoca de oro", un perfodo de pleno auge y desarrollo 

creativo, y con esto sent6 las bases para instaurarse definitivamente coma una 

profesi6n de impacto en la vida del pafs. 

No obstante, tern1inados las ochenta se hizo evidente que era necesario un 

esfuerzo en algunas direcciones coma la mayor penetraci6n en los problemas 

globales de nuestra realidad socioecon6mica y politica, que ya para fines de la 

decada daba signos de grandes peligros y serias dificultades, y la mayor 
presencia en los 3mbitos intelectuales, en la vida cultural del pafs. Un empefio 

especial parecia necesitarse en la estabilizaci6n, diversificaci6n y gradaci6n de ]a 

ensefi.anza postgraduada, asf coma el vuelco de una concepci6n de la formaci6n 

del psic6logo y psic61oga cargada sabre su practica cientffica investigativa hacia 

un crecimiento de su condici6n de profesional. No mer.ios importante resultaba la 

movilizaci6n de profesionales para la elaboraci6n escrita y sistematizada de los 

logros, las nuevas experiencias de trabajo. 

Asf, aproximadamente, terminamos las ochenta. Asf querfamos comenzar los 

noventa. Pero traumdticos procesos marcaron el inicio de la actual ctecada; y s61o 

el compromiso, la responsabilidad y la calidad humana de los psic61ogos y 

psic6logas, unidos a los efectos favorables que imparablemente los ochenta 

dejaron a los af'i.os siguientes, lograron, en situaciones extremadamente diffciles, 

conservar las conquistas esenciales de los afi.os anteriores. 

LOS ANOS NOVENTA 

Lqs noy~JJtfi. f\Ieroo a,fios <J.~-~~p~_c.lal .. significaci6n_p!lfa-1a historia r.eciente.de ___ _ 

Cuba. Todo lo que de situaci6n favorable supuso la decada anterior se trastoc6 

en dificultad extren1a, en situaci6n de crisis con e] avance de los noventa. Aun 
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cuando es bien conocido, y corriendo el riesgo de sefi.alar lugares comunes (que 

no por comunes dejan de ser reales y tremendamente impactantes), precisemos 

que, en un perfodo de apcnas trcs afi.os, Cuba perdi6 a su socio comercial 

fundamental, la extinta Uni6n SoviCtica, con quicn tenfa comprometida el 85 % 

de su economfa, y se arreci6 considerablemente el Bloqueo Econ6mico de los 

Estados Unidos, que ha producido perdidas calculadas para nuestro pafs en mas 

de 40 mil millones de d61ares (por poner alguno de los tantos indices concretos 

recordemos la aprobaci6n de la Ley Torriccelli). El pafs entr6 en condici6n de 

colapso econ6mico. Para que sc tenga una idea, de una capacidad de compra que 

era de 8, 139 millones de d6lares en 1989, se baj6 bruscamente a inicios de los 90 

a un total de apenas 1,700 millones y se produjo una reducci6n de casi las dos 

terceras partes de la disponibilidad de petr6leo en el pals. En fin, el denominado 

por todos los cubanos "Perfodo Especial" serfa motivo mas que suficiente para 

de~articular la vida sociocultural y cientffica del pafs. 

Centr3.ndonos en lo que resulta nuestro interes primordial en este trabajo, la 

situaci6n de la Psicologfa, comencemos sefialando que el impacto negativo de 

esta situaci6n para nuestra disciplina vino de dos direcciones fundamentales: una 

que pudieramos llamar dimcnsi6n subjetiva, y otra de caracter institucional. Es, 

sin duda alguna, un poco pronto para intentar algunas generalizaciones pues 

apenas estamos concluyendo la primera mitad <lei deccnio. Pero, reubic:indonos 

en nuestra condici6n de partfcipes activos y directos, intentaremos sefialar lo quc 

estarnos compartiendo con nuestro gremio profesional. 

La dimcnsi6n subjetiva se concentra en dos aspectos. Primeramente, el sujeto 

de estudio de la Psicologfa y por ende las problematicas que tienen que ver con 

su comprensi6n sufrieron modificaciones importantes. La calidad de vida 

descendi6 considerablemente, el nivel de tensiones asociadas a insatisfacciones 

y exigencias diffciles de la vida cotidiana aument6. La "solicitud social" al 

psic61ogo y psic61oga no era tanto de una praxis netamente investigativa, sino 

sobre todo profesional. Mas min, la prioridad cotidiana de la praxis de! psic6logo 

y psic61oga se redujo y se observ6 una relativa concentraci6n en la pr3.ctica 

clinica y de orientaci6n educativa. La cuidadanfa cubana de los 90 estaba 

viviendo situaciones para las que no tenfa modelos comportamentales de acci6n, 

estaba vivicndo una condici6n de crisis valorativa que algunos/as profesionales 

consideraron incluso como una crisis existcncial. Lo cierto es que hubo fisuras 

que se observaron en la subjetividad del cubano y la cubana que no eran nftidas 

en los afios precedentes: aumento de la incertidumbre, tendencia al 

individualismo como recurso de resoluci6n de los problemas mas cotidianos y 

elementales de vida, dificultades con la integraci6n social. 

179 
:t> 

~ 
0 
c 
5 
(/) 



DE LA TORRE MOLINA, CALVINO VALDIOS-FAULY 

180 . En · este contexto la Psicologfa comenz6 a dejar de I ado algunas de sus 

U) pretensiones y asumi6 un caracter mas emergente, mas de tratar de estar en las 
g problematicas especfficas de! contexto social, econ6mico y politico que vivfa el 
:J 
u pafs. Se increment6 asf el sentido de ayuda que es inherente a la practica 
~ profesional de los psic6logos y psic61ogas lo que, a su vez, presupone un mayor 
<{ 

contacto con otros tipos de praxis .profesionales en contextos que antes eran 
mucho m:is-distantes que ahora. Cuba empez6 a vivir algun.as de las situaciones 

que caracterizan a Jos pafses latinoamericanos y e] trabajo <lei psic6logo- y 
psiC6loga enfrent6 estas situaciones con una relativa falta de referent.es que 

oblig6 a una indagaci6n especial. Estudios tales como el impacto de! perfodo 
especia.l en la familia cubana, vida cotidiana y construcci6n de la subjetividad, 
educaci6n y desarrollo de la identidad nacional, formaci6n y robustecimiento de 

· los valores, impacto del turismo en la vida social, y muchos otros de car:lcter 

eminentemente social, ocuparon un Ingar privilegiado. Interesante re~ulta el 

hecho de la multiplicaci6n en volumen y en receptividad de programas de 
Orientaci6n Psicol6gica a la Poblaci6n en los Medios de Difusi6n Masiva 
(televisi6n, radio y prensa plana). 

EI- otro modo en que la diffcil situaci6n de los noventa impact6 en la 

dimensi6n subjetiva fue el propiamente individual. .El psic6logo y psic6loga 
cubano era no s6lo un psic6logo/a estudiando que pasa con los cubanos y 

·cubanas; era un cub:lno/a que convivfa con todas las situaciones tremendamente 

complejas que atravesaba el pafs. Entonces su actividad profesional se J-esinti6 

por la dificultad de su propia cotidianeidad. Si antes la vida cotidiana entraba en 
·et campo de la Psicologfa para favorecer su desarrollo, ahorn le oc.asionaba serias 
dificultades. 

Pasemos ahora al impacto instituciona1. Es importante subrayar, por lo que 

conocemos de lo que sucede en otros paises de nuestro continente, que a pesar 

de que muchas de fas dificultades de este perfodo son probablemente para otras 
persona"s las dificultades de siempre, el significado de las mismas desde el punto 

de vista global e hist6rico, es tota.lmente particular para Cuba. El primer 
probleina era, naturalmente, el de 10s pocos recursos y presupuestos. Como era 
de suponer, toda la actividad de subvenci6n y financiamiento por parte del 
Estado a las instituciones en las que trabajan los mas de 2,000 psic6logos y 
psic6logas que hay en el pafs se redujo considerablemente. A pesar de que el 
Gobierno mantuvo en el primer nivel de prioridad a la salud y la educaci6n, 
:lmbitos. donde precisamente trabajan la inmensa mayoria de los psic6logos y 

· psic6logas;-los-recursos-de las·"instituciones·eran·escasos . .-Efectos ·inmediatos de 

esto se observaron en los problemas tecnol6gicos que dificultaron el trabajo de 
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laboratories (e.j. computadoras y otros equipos, ilurninaci6n), en la ausencia de 

materiales basicos (e.j. papel,. artfculos de oficina, fotocopiadoras, medios de 

comunicaci6n; pruebas psico16gicas, locales de trabajo, medios de transporte, 

rccursos para reunir y alojar personas de otras provincias) y en los graves 

problcmas bibliogr3.ficos (c.j. disminuci6n casi total de publicaciones nacionales 

en la matcria y de bibliograffa proveniente del exterior, ausencia de revistas 

cientfficas, casi ninguna posibilidad de fotocopiar materiales) que se hacfan 

extraordinariamente dificiles para las regiones distantes que no cuentan con el 

movi1niento de entrada y salida de cspecialistas nacionales y del extranjero, 

paliativos de algunos de cstos males. Unido a todo esto. existfa una reducci6n 

profun<la de fondos <lisponibles para adiestramientos en el exterior, participaci6n 

en Congresos e invitaci6n de especialistas del extranjero. Al mismo tiempo las 

instituciones dieron prioridad a las lfneas de invcstigaci6n especia1mente 

vinculadas a los intereses estatalcs, lo que exigfa modificar lfneas de .trabajo. 

Pero quizas lo m:is impactante en este ·sentido haya sido que· la nueva 

condici6n oblig6 a una redefinici6n, en nuestra opini6n mas realista, de los 

modes de funcionamiento de las instituciones, asociaciones, y de la propia 

autogesti6n de la profesi6n para realizar su sentido profesional. Los psic61ogos y 

psic61ogas est8.bamos llamados a "producir" nuestra propia Condici6n de trabajo. 

El obstaculo estaba en la ausencia de una preparaci6n adecuada para esta nueva 

situaci6n y la existencia de resistencias al cambio por parte de · algunas 

direcciones institucionales. Todo esto estaba matizado de las 16gic0s conflictos 

que como profesionales enfrentabamos. Nuestro compromiso con los grandes y 

esenciales presupuestos dcl proyecto rcvolucionario y nuestras contradicciones 

con decisioncs y polfticas concretas, nuestro deseo de contribuir desde la 

profesi6n a] descubrimiento y soluci6n de diversos males sociales y las 

dificultades para hacer valer nuestra voz y nuestros criterios, eran algunos de los 

retos que enfrentamos. No dcj6 de habcr csccpticismo en algunas personas, no 

falt6 el sentimicnto de ·impotencia por momentos, no falt6 quien creyera que no 

habfa nada que hacer, pero la tendencia era a crear altemativas, a tratar de 

comprcndernos y reconocer nuestro destine profesional ·en la nueva situaci6n de 
Cuba. 

CONCLUSION 

Pareceria una contradicci6n y hasta un poco de sado-masoquismo que despues 

de estos p6.rrafos anteriorcs comcnz:iramos estc diciendo algo asi·como que "no 

hay ma! que por bien no venga". Pero Cuba es de! Cari be y los cubanos y 

cubanas somos caribefios. Esto quiere decir que somos contradictories pero 

optimistas y sabemos vcrle el aspecto positive incluso a las dcsgracias. 
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Asf, la decada de los noventa abri6 con peculiaridades que denotaron tambien 

desarrollo, crecimiento. En nuestra opini6n, por una parte, 1os ochenta fueron de 

gran siembra y se recogieron algunos de sus frutos. Por otra parte, el gremio 

profesional, que habfa logrado madurez, profesionalismo, responsabilidad y 

compromiso bajo los efectos favorables de Jos ai1os anteriores, se moviliz6 (cada 

cual en su espacio, cada grupo en su campo geogr:ifico inmediato) y cre6 un 
empeiio de crecer. Dicho asf, podria parecer un discurso apologetico, por lo que 

intentaremos sefialar algunos Indices concretos. 

De especial significaci6n resulta todo lo referente a la situaci6n de las 

estudios de postgraduado. Sirva de ejemplo la situaci6n de la Facultad de 

Psicologia de la Universidad de la Habana. Comenzando los noventa se ejecut6 

. un plan de estudios de postgraduado que tuvo mas de 60 cursos estables. Se 

realizaron dos estudios de Maestrfa para profesionales graduados/as de todo el 

pafs. Se elaboraron 5 nuevos cursos de Maestria, algunos impartidos par 

profesores y profesoras cubanos en instituciones extranjeras. Se mantuvieron 

anualmente defensas de Tesis de Doctorados y se brindaron trabajos de servicios 

y desarrollo a instituciones profesionaies y_ comerciales del pafs. 

No se detuvo la actividad cientffica en eventos y congresos intemacionales. 

Por s6lo citar algunos se celebraron: Encuentros entre Psicoanalistas y 
Psic6logos Marxistas (1990, I 992, 1994), Congresos Internacionales de 

Parapsicologia, Educaci6n Sexual, Orientaci6n Psico16gica, Psicologia de la 

Salud y otros. 

En el area de Salud se logr6 una mejor cobertura de psic6logos y psic6logas 

en todos los niveles de atenci6n y en todos los tipos de instituciones, 

particularmente en la introducci6n de mas servicios y especialistas en los 

hospitales gener:ales. Estas especialidades que anteriormente s61o se 

desarrollaban en los institutos de investigaci6n, como es el caso de los servicios 

de Endocrinologfa y el trabajo en el area de la Cardiologia, entre otras 

enfermedades cr6nicas no trasmisibles, son abora parte de! trabajo de los 
hospitales. Se lograron avances importantes en el trabajo con portadores de! 

SIDA (VIH) y se enfrent6 la problematica de los desastres ambientales y 

antropogenicos, asf como la atenci6n especializada a personas con enfermedades 

terminal es. 

Las areas de trabajo profesional asociadas a los estudios de mercado, 

preparaci6n de cuadros (gerentes), y mercadeo comenzaron a tener un desar:rollo 

particular, asociadas a la nueva polftica econ6mica del pafs. De esta se derib6 la 

-----presencia.de-empresas extranjeras.y .empresas con-capital-mixto.-------'- -------·--

La realizaci6n de proyectos desarrolladores, el estfmulo a la creatividad y la 
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introducci6n de conccpciones cada vez mas abiertas a la participaci6n del 

estudiantado en cl proceso docente siguen siendo metas a las cuales los 

psic6logos y psic61ogas entregan sus mejores esfuerzos en el campo de la 

educaci6n. 

Faltarfa hablar del deporte, de los estudios de la mujer y la familia, de la 

intensa labor interdisciplinaria que se desarrolla en los centros de invcstigaci6n 

y orientaci6n asf como de muchas otras esferas y tareas en las cuales nos 

cncontramos enfrascados/as. Pero lo dicho hasta aquf es suficiente para tener una 

idea de nuestra situaci6n actual. Debemos cuidarnos de que las necesidadcs 
institucionales y personales insatisfechas nos lleven a empeiiarnos en proycctos 

que por su beneficio econ6mico nos alejen de la tradici6n desinteresada y 

cientfficamentc motivada de nuestra profesi6n. Debemos aprovechar mas, en el 

mejor sentido de la palabra, la solidaridad, la amistad y el desinteres con que 

siempre nos han apoyado los colegas de nuestra regi6n. No podemos terminar sin 

decir que en Europa y otras regiones tambien hemos contado con el apoyo y la 

colaboraci6n de muchos colegas, incluyendo a cubanos y cubanas quc, fieles a 

su fuerte y sentida identidad nacional, mantienen y fomentan nuestros vfnculos 
profesionales. Estos son vinculos que deseamos y abogamos por extender a todo 

nuestro mundo interamericano. 
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Compendio

En este trabajo presento e interpreto algunos de los hechos que en conjunto han 
sido relevantes en la constitución y desarrollo de la Psicología como ciencia y 
profesión en Cuba. Partiendo de la Revolución Cubana discuto hechos y eventos 
históricos que desde la década de los sesenta hasta el comienzo de los noventa 
moldearon la disciplina. Además de incluir eventos académicos, científicos y 
profesionales vinculo los cambios en la disciplina con las transformaciones socio- 
políticas que ha experimentado el país. En el relato logro identificar los eventos 
y procesos característicos de cada década en la historia de la psicología en Cuba. 
Demuestro claramente la forma en que la Revolución incidió en la disciplina y 
cómo esta influyó en ella.

Abstract

In this paper I present relevant facts that have shaped the making and 
development o f Psychology, as a science and profession in Cuba. Stemming from 
the time of the Cuban Revolution facts and events that shaped the discipline from 
the seventies to the early nineties are analyzed. Information from academic, 
scientific and professional events is presented and changes in the discipline are 
also linked to the country’s socio-political transformations. In the narration 
events and processes characteristic of each decade are identified. How the 
Revolution had an impact on the discipline and how the latter influenced the 
Revolution are clearly demostrated.

Palabras clave: Historia de la psicología; Cuba 
Key words: History of psychology: Cuba

A
ntes de la creación de las Escuelas de Psicología en las Universidades 

de las Villas y la Habana, en 1961 y 1962 respectivamente, la  

Psicología en Cuba se caracterizaba por la práctica aislada de unas 

pocas personas, la mayoría de ellas graduadas en Filosofía y Letras, algunas con

1 Puede comunicarse con el autor a la siguiente dirección: SQS 103, Bloco E., Apto. 413, CEP 
70342-050, Brasilia. Brasil, o por correo electrónico a gonzalez_rey49@hotmail.com.

mailto:gonzalez_rey49@hotmail.com


estudios postgraduados en Estados Unidos. En Cuba, sin embargo, existía una 

fuerte tradición en la Psiquiatría, en la cual la influencia psicoanalítica era 

particularmente fuerte.

LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA

El comienzo de la enseñanza de la Psicología en las Universidades cubanas se 

produjo en un momento de profundos cambios políticos y sociales en el país, 

resultante de la Revolución triunfante en 1959, este hecho, en mi opinión, resultó 

determinante para todo el desarrollo ulterior de la Psicología cubana. Las 

primeras generaciones de estudiantes de psicología, junto a sus intereses e 

inquietudes profesionales, expresaban profundas inquietudes políticas y sociales, 

las que permanentemente se reforzaban por el ambiente de lucha política 

presente en el país. Este ambiente tenía una fecunda manifestación en el debate 

que se desarrollaba prácticamente en todas las esferas de la sociedad cubana. Las 

recién creadas Escuelas de Psicología no eran una excepción en las luchas 

políticas de la época, resultando vencedor en aquellas confrontaciones el sector 

mayoritario de facultad y estudiantes comprometido con el proceso 

revolucionario, lo cual caracterizó prácticamente a todos los sectores de la 

sociedad cubana en aquel momento histórico.

Aquellas generaciones de estudiantes y facultad expresaron su implicación 

con el proceso revolucionario que se desarrollaba en la sociedad cubana, a través 

de su temprana vinculación a tareas profesionales concretas. El estudiantado, 

junto a sus profesores y profesoras, pasaba largos períodos de tiempo en 

centrales azucareras, comunidades, escuelas y otras instituciones, en las cuales 

su actividad académica descansaba en el autoestudio y en esporádicos encuentros 

con la facultad.

La situación descrita determinó una serie de características en el desempeño 

de aquellos jóvenes, que tuvieron una importante significación en el 

comportamiento ulterior de las personas más destacadas de aquellas 

generaciones, muchas de las cuales pasaron a ser integrantes de la facultad de las 

propias Escuelas de Psicología. Entre las características que considero como 

significativas en el desarrollo de aquellos/as jóvenes, están las siguientes:

a. Desarrollo de un nivel de responsabilidad individual, estimulante de 

seguridad personal e independencia.

b. Desarrollo de habilidades profesionales tempranas, y

c. Sensibilidad hacia los problemas sociales que más afectaban al país.
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vanguardia entre aquellas generaciones de estudiantes, de la cual salieron 
muchas personas jóvenes que se integraron tempranamente a la docencia, 
combinando sus deberes académicos con la responsabilidad de impartir docencia 
de uno o dos cursos anteriores, en relación al que ellos se encontraban cursando. 
Muchas de esas personas eran incluso profesores/as principales de las 
asignaturas que impartían.

No es mi interés en el presente artículo presentar una periodización acabada 

sobre la Psicología en Cuba en las décadas posteriores a la institucionalización 

de su enseñanza en las universidades. Por el contrario, intereso presentar e 

interpretar un conjunto de hechos que, en mi opinión, han resultado relevantes en 

la constitución y desarrollo de la psicología como ciencia y profesión en el país.

En el plano académico los años 60 fueron de un eclecticismo "saludable", 

pues las recién creadas Escuelas, al no haber nacido a la sombra de ninguna de 

las corrientes dominantes del pensamiento psicológico, permitieron contacto con 

posiciones diferentes dentro del conocimiento, lo cual resultó muy significativo 

para el desarrollo de una actitud flexible del estudiantado hacia la Psicología. En 

la decada del 60 la Psicología en Cuba tuvo una orientación esencialmente 

empírico-profesional, definida por su énfasis en la intervención y los estudios 

empíricos, más que por sus preocupaciones teóricas, aún cuando un grupo 

importante de profesores y profesoras fundadores de las Escuelas de psicología 

tenía una formación teórica que se reflejó, tanto en la elaboración de artículos 

propios, como en la traducción de valiosos materiales que pasaban a nutrir los 

cursos de la carrera. En este sentido se destacaron: A. Bernal del Riesgo, 

E. González Puiz, A. Rodríguez, D. González Martín, J. J. Guevara y A. San 

Juan.

En la década que analizo se produjo un importante acercamiento académico 

y cultural con Francia, el cual se aprovechó también en el campo de la 

Psicología, visitándonos importantes figuras de la Psicología europea, entre 

quienes se destacaban P. Fraisse, J. Nuttin y R. Zazzo. En esos años y hasta 

principios del 70 también viajaron a estudiar en centros europeos, principalmente 

en Francia, un número importante de profesores/as cubanos, la mayoría de ellos 

jóvenes (B. Zaldivar y G. Pineda, entre otros).

En los años 60 se publicó en Cuba un conjunto de libros de importantes 

autores soviéticos (S.L. Rubinstein y L.S. Vigotsky, entre otros), pero también 

apareció publicado G. Allport y ya a finales de la década estuvieron listas las 

Obras Escogidas de Freud, las que aparecerán a principios de los 70. Sin 

embargo, el libro de Allport lo recogieron en la Escuela de Psicología por una 

alusión al lavado de cerebro en los campos de concentración de Stalin y las Obras 

Escogidas tuvieron una circulación limitada, decisiones estas que no respondían
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a una política oficial, pero que, sin dudas, eran expresión de la atmósfera que se 

comenzaba a sentir alrededor del debate ideológico, la cual no era igual en todos 

los sectores del país.

Lo anterior fue percibido por el estudiantado predominantemente 

revolucionario que dominaba totalmente el escenario de las Escuelas de 

Psicología como un error, sobre el cual no escasearon las críticas. Sin embargo, 

eran decisiones, que, aunque desacertadas, no tenían fuerza para provocar un 

conflicto político, en momentos en que, tanto la facultad, como el estudiantado, 

estaban enfrascados en tareas políticas y sociales que tenían una prioridad mayor.

En la década del 60 en la Escuela de Psicología de la Universidad de la 

Habana, la que, sin dudas, ya lidereaba el pensamiento psicológico en el país, se 

produjeron notables avances prácticamente en todas las esferas de la Psicología, 

incluso en la Psicología Social. Este departamento bajo la dirección de A. 

Rodríguez desarrolló un intenso trabajo profesional y de investigación que, en mi 

opinión, fue más rico y fructífero que el que se desarrolló en esta esfera en la 

década del 70. Algo similar, aunque en un menor nivel, ocurrió en la psicología 

industrial, campo donde el tema institucional comenzó a dar sus primeros pasos, 

pero en el cual no tuvo continuidad posterior.

En el campo profesional las primeras generaciones de graduados/as 

comenzaron rápidamente a conquistar un espacio en el área de la salud, lo cual 

fue influenciado por una multiplicidad de factores, entre los cuales deseo 

destacar los siguientes:

1. Atención priorizada a este campo en el país.

2. Sólida formación en esta área, tanto en la Habana, como en las Villas. La 

Habana contaba con un grupo de experimentados profesores y profesoras 

que fueron precursores de la clínica psicológica en el país (J.J. Guevara, 

N. Pérez y R. Vega), mientras que en las Villas estaban decididamente en 

esta esfera, y

3. Formación de un grupo muy activo de psicológos y psicólogas que supo 

conquistar un espacio profesional dentro del campo de la salud (L. García, 

A. Casal, N. Calvo, F. Morales y G. Rodríguez, entre otros).

En el campo de la educación también comenzó el trabajo de los psicólogos y 

psicólogas. Estos se involucraban más en funciones de investigación y asesoría, 

que en trabajo profesional en la escuela.

Como expresé anteriormente, sin ánimo de hacer una periodización sobre la 

Psicología en Cuba, y mucho menos de cenar conclusiones en los diversos y
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complejos problemas que analizo, quiero destacar algunos elementos que en mi 189 

opinión son importantes al hacer balance de los años 60. Estos son:

1. Establecimiento de un estrecho vínculo entre la Psicología y la realidad 

nacional.
2. Desarrollo de cuadros tuertes, con iniciativa, creatividad y una sólida 

motivación profesional.

3. Orientación esencialmente empírica hacia la investigación y la práctica 

profesional.
4. Comienzo de estudio de postgrado de psicólogos y psicólogas cubanos en 

el exterior, y

5. Avances en la expresión profesional de la psicología en el campo de la 

salud.
Este balance tuvo una significación en el desarrollo de la psicología en los 70, 

aún cuando, como en cualquier otra ciencia, este desarrollo se afectó no sólo 

desde adentro, por el desarrollo de la ciencia misma, sino también por factores 

exógenos, resultantes de fenómenos muy diversos de la sociedad en cada uno de 

sus momentos históricos concretos.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

En la década del 70, creció considerablemente en el medio académico la 

preocupación por el vínculo entre la Psicología y el marxismo. Esta fue una 

expresión espontánea de la implicación ideológica del claustro la que, unida a las 

concepciones dominantes dentro de la interpretación del marxismo sobre la 

relación entre ciencia e ideología, marcó un definido interés entre los psicólogos 

y psicólogas cubanos en la elaboración de una psicología que fuera congruente 

con las posiciones ideológicas, conscientes y personalmente asumidas en un 

plano político.
El principio de los años 70 se caracterizó por un nuevo acercamiento en las 

relaciones con la URSS, que trajo aparejado un intercambio creciente de 

especialistas y estudiantes, así como una reorientación política hacia las 

posiciones dominantes en el marxismo y en las ciencias sociales y pedagógicas 

soviéticas. Este cambio condujo a un tutelaje particular de la esfera ideológica 

del Partido sobre las ciencias sociales y las humanidades que, en mi opinión, tuvo 

consecuencias negativas para el desarrollo de dichas especialidades en el país.

El hecho de que la Psicología estuviera entre las escuelas de la entonces 

Facultad de Ciencias de la Universidad de la Habana, adquirió en esa conyuntura 

una significación muy particular. Esta le permitió seguir avanzando, acorde 

básicamente a la madurez de su claustro y a otros factores de carácter interno, 

tanto en la definición de la relación entre Psicología y marxismo, como sobre las
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propias tendencias a seguir dentro del pensamiento psicológico. Creo que esta 

ha sido una de las razones importantes del desarrollo de un pensamiento propio 

dentro de ésta especialidad en el país, así como del hecho de que nuestra ciencia 

mantenga una continuidad creativa en su asimiliación del marxismo.

A principios de la década del 70 se graduó un número importante de 

estudiantes que, prácticamente desde el ingreso a la carrera, habían impartido 

docencia simultáneamente con sus propios estudios, muchos/as de los cuales se 

quedaron como profesores y profesoras de la Escuela, imprimiéndole una nueva 

energía a la institución (A. G. Rodríguez, R. Corral, O. Kraftchenko, T. Sanz, 

G. Fariñas, C. de la Torres, M. Manzano, M. Fuentes, M. Febles, G. Martínez, 

E. Cairo, A. Mitjáns, G. Pineda y D. Zaldívar). Este grupo de nuevos profesores 

y profesoras representó un salto importante en el desarrollo de la docencia y la 

investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad de la Habana.

En esos primeros años del 70 visitaron el país algunas figuras relevantes de la 

Psicología soviética (L. Venguer y V. Mújica), quienes permanecieron un tiempo 

en Cuba como asesores del entonces recién creado Instituto de la Infancia, cuya 

creación fue apoyada y dirigida por Vilma Espín. Este prestó un particular 

interés a la participación de los psicólogos y psicólogas cubanos en aquellos 

programas, a los cuales se vincularon distintos profesores y profesoras de la 

Escuela de Psicología, junto a psicólogos y psicólogas del Ministerio de 

Educación y del propio Instituto de la Infancia. También estuvieron en aquellos 

primeros años del 70 en la Habana E. Schorojova, V. Aseev y Ya. Ponomariov, 

los cuales brindaron cursos y conferencias en la Escuela de Psicología en la 

Universidad de la Habana.

La presencia de investigadores soviéticos en esos años, fue significativa no 

sólo por lo que representó en sí misma, sino también por lo que reportó en 

términos de bibliografía y de relaciones con instituciones de la Psicología 

soviética. Esto fue decisivo tanto en nuestra motivación por aquella Psicología, 

como para la profundización de nuestros conocimientos sobre ella. Lo anterior 

se continuó a través de un elevado número de profesores y profesoras e 

investigadores e investigadoras cubanos que viajaron a la URSS para la 

realización de sus estudios de doctorado, ampliando así sus relaciones con 

psicólogos y psicólogas soviéticos y asimilaron la diversidad de enfoques 

coexistentes en la entonces Psicología soviética.

Como señalé anteriormente, las tendencias que se expresaron en la Psicología 

cubana, representaron más la expresión particular de la esfera o institución donde 

este desarrollo se iba produciendo, que una tendencia oficial impuesta a la 

Psicología desde fuera, la cual en Cuba no se produjo. Así, en el campo de la
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salud la Psicología siguió completamente otros derroteros, centrándose más en 191 

una práctica comunitaria.

En los años 70 se celebraron importantes eventos internacionales organizados 

por los psicólogos y psicólogas de la salud. La Psicología de la Salud se 

desarrolló con fuerza en todos sus niveles de atención. Se desarrollaron 

departamentos de psicología prácticamente en todos los hospitales e institutos de 

investigación en el campo de la salud. En el caso de los hospitales los 

departamentos de Psicología eran independientes de los de psiquiatría, lo que 

permitió una importante autonomía, tanto en el aspecto asistencial, como en la 

investigación.

En el campo educativo también creció de forma importante el papel de la 

Psicología. A diferencia del campo de la salud, tuvo mayor desarrollo en la 

investigación que en la práctica profesional, aún cuando fue nombrado un joven 

psicólogo (G. Arias) Director Nacional de Educación Especial, esfera en la cual 

los psicólogos y psicólogas tuvieron una mayor participación en el trabajo 

profesional a nivel de escuela. En el área de la educación, al igual que en la 

esfera académica, se destacó la influencia soviética, tanto en lo teórico, como en 

lo metodológico.

En el campo de la Psicología laboral se destacó el papel de los psicólogos y 

psicólogas en el lntituto de Medicina del trabajo, en el cual se formó un fuerte 

grupo de investigación bajo la dirección de P. Admiral, así como en los Institutos 

de protección e higiene del trabajo, de investigaciones del trabajo y de 

investigaciones del transporte.

La Psicología Social tuvo en estos años una expresión profesional menor que 

los restantes campos de la Psicología aplicada a que hemos hecho referencia, lo 

cual, desde mi punto de vista, fue expresión de un conjunto de factores, entre los 

que quisiera destacar los siguientes:

1. La ausencia de instituciones orientadas de forma específica a la 

investigación social.

2. Existencia de concepciones muy estrechas sobre las funciones de la 

investigación social en la sociedad socialista, sobre la cual se importaron 

un conjunto de prejuicios ideológicos desde la URSS, entre ellos la 

necesidad de que la investigación social fuera controlada desde el 

Partido; y

3. Debilitamiento de la psicología social en la propia enseñanza de la 

psicología, abandonando el esquema anglosajón sobre cuya base se había 

desarrollado. El departamento de psicología soviética no brindaba un
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marco de referencia realmente fecundo en este campo, afectando así el 

desarrollo progresivo de esta esfera también en el sector académico.

En la década del 70 avanzó considerablemente la institucionalización de la 

Psicología en Cuba, creándose las bases para el despegue de la Psicología como 

ciencia, que se produjo en la década del 80. Esta institucionalización se refleja 

en el plano académico en la atención que se puso en los planes de estudio la cual 

condujo a la homologación nacional de dichos planes en 1974, proceso en el cual 

se concretó la intención de desarrollar programas coherentes con una Psicología 

marxista. A mediados de ésta década, la influencia creciente de la Psicología 

soviética se mimetizó en algunas esferas de la enseñanza de la Psicología, 

proceso que, ante la ausencia de una visión propia suficiente elaborada, condujo 

en algunas asignaturas a la eliminación de determinados contenidos e 

instrumentos considerados como no marxistas.

A finales de la década del 70 y principios del 80 regresó la mayoría de los 

profesores y profesoras que habían viajado a la URSS para la realización de sus 

doctorados. Este hecho tuvo una importante significación para el desarrollo de 

la psicología en Cuba, así como para el análisis de las características de este 

desarrollo en la década de los 80.

En el plano académico, el retorno de un grupo significativo de profesores y 

profesoras, que habían culminado sus estudios de doctorado en la URSS, 

significó un énfasis de los contenidos teóricos y metodológicos en las asignaturas 

del plan de estudio. Esta tendencia condujo a un debilitamiento de los aspectos 

profesionales del plan la cual se expresó en una mejor preparación del 

graduado/a para la investigación que para la práctica profesional.

La llegada de los nuevos doctores y doctoras implicó también la entrada a 

las facultades de Psicología de una valiosa cantidad de material bibliográfico, 

que permitió una profundización real en diferentes posiciones de la Psicología 

soviética. Esta situación tan particular, que sin dudas conllevó a un importante 

salto teórico y metodológico para la Psicología en Cuba, tuvo, lo mismo que 

ocurre en la mayoría de los procesos humanos, una serie de consecuencias 

negativas. Entre estas quisiera destacar, además de lo ya señalado sobre el 

debilitamiento de la actividad profesional, la desmedida sobrevaloración de la 

significación de la Psicología soviética.

En la sobrevaloración de la Psicología soviética, se cometió el error, de 

identificarla como la Psicología marxista, con lo cual perdían legitimidad otros 

enfoques que, de hecho, se consideraban superados e inadecuados. Esto, sin 

embargo, no condujo a la supresión de ninguna de las escuelas tradicionales de 

la Psicología en el plano de la enseñanza, cuyos contenidos se presentaban en la
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asignatura Historia de la Psicología.

Esta etapa de énfasis en la Psicología soviética representó también, en mi 

opinión, un momento en la legitimación de un enfoque marxista en nuestra 

Psicología, que facilitó nuestra identidad en medio de las múltiples afiliaciones 

a las distintas escuelas del pensamiento que caracterizan la Psicología 

contemporánea. A esta etapa me gusta denominarla como de un dogmatismo 

"necesario”, en el sentido de que respondió al intento de consolidar nuevas 

posiciones, necesarias para el desarrollo de una producción científica propia. El 

énfasis en la Psicología soviética no representó un proceso monolítico exento de 

contradicciones; por el contrario, representó un momento de fecunda polémica, 

antecedente importante en la maduración de las distintas tendencias que 

caracterizan la Psicología cubana hoy. Hubo psicólogos y psicólogas cubanos 

que mimetizaron el papel asignado a la categoria actividad, que lidereó el 

importante psicólogo soviético A.N. Leontiev.

Ese mimetismo condujo a la consideración de la categoría actividad como 

depositaria del carácter marxista de la Psicología, lo cual condujo a importantes 

polémicas, tanto en la URSS, como en Cuba, sólo que esa polémica tuvo 

orígenes y consecuencias diferentes en ambos países. En la URSS tuvo sus 

orígenes en la reflexión orientada por el carácter social de la psique, fuertemente 

inspirada en la Psicología Social (B. F. Lomov; K. Abuljanova), conduciendo a 

una reflexión de valor epistemológico general, así como a nuevas líneas de 

investigación empírica dentro de la Psicología Social. En Cuba, por el contrario, 

aquella polémica estuvo muy asociada a las necesidades del desarrollo de una 

Psicología de la personalidad que, como teoría de la subjetividad individual, 

representaba uno de los puntos más vulnerables de los marcos de la psicología 

soviética y, a su vez, la corriente de pensamiento que más fuertemente había 

influido en nuestro país.

La concepción de la actividad expresaba un profundo sentido "objetar, 

centrada en el vínculo que desarrollaba el ser humano con los objetos del mundo 

material a través de su actividad con ellos. Esta concepción expresaba el 

objetivismo positivista que tanto marcó el desarrollo del marxismo en la URSS, 

con sus terribles consecuencias, tanto en la vida política, como para el desarrollo 

institucional y social en general. En nuestro país, la citada polémica representó 

un momento de legitimidad sobre la significación de la subjetividad para la 

psicología, cuyo reconocimiento se expresó por vías diferentes dentro de la 

investigación en el país, marcando, sin dudas, una de las coordenadas 

importantes en la identidad de nuestra psicología actual.

PSICOLOGIA EN CUBA 1960-1990
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Consolidación de la Psicología

La década del 80 representó un momento crucial en la consolidación de la 

Psicología en nuestro país, lo cual, además de lo señalado anteriormente, lo 

sostengo con los siguientes argumentos:

1. Reactivación de la Sociedad de psicólogos y psicólogas de Cuba en 1983. 

En este año en que se creó un comité gestor, presidido por J. J. Guevara, 

que preparó el primer proceso eleccionario en 1984. En este resultó electo 

D. González Serra, quién fue sustituido en las elecciones de 1985 por F. 

González, quién fue reelecto en los Congresos de la sociedad de 1986 y 

1990. Esta sociedad integró sectores diversos de la Psicología, teniendo 

una orientación más científica que profesional, la cual comenzó a cambiar 

en su último congreso. La Sociedad de psicólogos y psicólogas de Cuba 

se desarrolló en estrecha relación con la Sociedad de psicólogos y 

psicólogas de la salud, la cual presidida por N. Pérez Valdés ha mantenido 

un trabajo estable desde su creación.

2. Desarrollo creciente de los intercambios internacionales, sobre todo entre 

los psicólogos y psicólogas del medio académico y del sector de la salud, 

lo que ha permitido que nuestra Psicología aumente su prestigio 

internacional particularmente en América Latina. Como resultado de la (a) 

participación activa y creciente de nuestros psicólogos y psicólogas en la 

Sociedad Interamericana de Psicología, en la cual se produjo una 

participación estable desde finales de los 70, (b) creciente prestigio de los 

psicólogos y psicólogas cubanos en esos foros y (c) simpatía por la 

Revolución cubana, se decidió, en lo que fue una decisión histórica de la 

Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología, asignar a 

Cuba la sede del XXI Congreso Interamericano de Psicología en 1987.

3. Continuación del sólido desarrollo de la Psicología en las esferas de la 

salud y la educación. En la salud, junto a las tendencias ya descritas, las 

cuales se continuaron desarrollando en la década que analizamos, apareció 

una tendencia a la investigación de aspectos comprometidos con la 

constitución subjetiva de un conjunto de alteraciones psicológicas 

(E. Cairo, J. Grao y otros). En el campo educativo se produjo una similar 

a la descrita en el académico, un desarrollo de la investigación educativa, 

en la cual ya existía una tradición de la década anterior, que se consolidó 

con la culminación de los estudios de doctorado de un importante grupo de 

psicólogos y psicólogas en este campo (A. M. Silverio, M. T. Burke, G. 

Roloff, A. Lavarrere y G. Arias, entre otros).



4. Autores y autoras cubanos publicaron un conjunto de libros en los cuales 195 

presentaron resultados de investigaciones realizadas en el país que 

recibieron una importante continuidad en el desarrollo de nuestra 

Psicología. Junto a esto, salió a la luz la Revista Cubana de Psicología, la 

cual, junto al Boletín de Psicología editado por el Hospital Psiquiátrico de 

la Habana, constituyeron vías importantes para las publicaciones de 

nuestros psicólogos y psicólogas.

Los límites de espacio del presente artículo, que espero estimule nuevos 

trabajos de mis colegas en tan difícil terreno, no me permiten analizar otros 

importantes tópicos de los períodos transitados, ni adelantar algunas de mis 

expectativas sobre el futuro desarrollo de la Psicología en Cuba, lo que espero 

desarrollar en un próximo trabajo. Quisiera sin embargo, destacar una 

característica que considero ha sido constante a lo largo del desarrollo de nuestra 

Psicología; su extraordinaria plasticidad para cambios ocurrentes con gran 

rapidez en el tiempo. Esta característica quiero ilustrarla en el presente período 

a través de dos hechos a los que atribuyo una importante significación.

El primero fue la realización del Primer Encuentro de Psicología Marxista y 

Psicoanálisis, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

Habana, el cual reflejó el justo calificativo de "necesario" que utilicé para definir 

el dogmatismo que caracterizó los primeros años de esta década, el cual 

rápidamente evolucionó hacia posiciones propias y consolidadas, que 

permitieron el desarrollo exitoso de un encuentro de esa naturaleza, que ya 

avanza hacia su séptima realización. Este primer Encuentro realizado en 1986, 

comenzó a organizarse en 1984, llegando a nosotros/as la proposición, traída a 

Cuba originalmente por dos psicoanalistas brasileños, J. Broide y F. Landa, 

después que había sido rechazada por otras instituciones del país. Ese rechazo 

no fue casual, sino resultante de la valoración ideológica dominante en el país 

alrededor del tema, la que resultó importada de las concepciones dominantes en 

los países socialistas de Europa Oriental.

Posterior a tomar la decisión de realizar el Primer Encuentro, conocimos de 

una intención similar de un grupo de psicólogos y psicólogas argentinos, (M. 

Lansuer, J. C. Volnovich y S. Werstein), quienes habían contactado con Casa de 

las .Américas para este fin. En los marcos de un encuentro de intelectuales 

realizado en el país, M. Languer fue elegida para un cargo directivo y tuvo la 

oportunidad de conversar informalmente con el Comandante Fidel Castro, quien 

le expresó su interés por la temática. Esto, además de representar un estímulo 

para la organización del Encuentro, reflejó que el prejuicio hacia el psicoanálisis 

no era expresión orgánica de la dirección política cubana.
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La realización de estos Encuentros en Cuba ha dejado un saldo positivo que 

se expresa en los siguientes aspectos:

1. Refuerzo a la identidad de nuestra Psicología, la cual se legitimó con la 

confrontación de nuevos problemas e ideas que, sin dudas, resultaron 

estimulantes del proceso de nuestro desarrollo, tanto en el plano 

académico como profesional.

2. Desarrollo de un nuevo sistema de relaciones, a través de un sector con el 

cual no habíamos tenido prácticamente ningún vínculo; el psicoanálisis, y

3. Enriquecimiento de la imagen de la Revolución cubana en el exterior, en 

un tema tan sensible como el del debate de ideas en un tópico que era tabú 

en los países socialistas de Europa Oriental. Los reportajes de prensa 

sobre el Encuentro recorrieron no sólo a América Latina, sino a Europa, a 

través de publicaciones tan prestigiosas como Le Monde.

El otro hecho que deseo comentar, el cual a pesar de la coincidencia en el 

tiempo, no tuvo nada en sus inicios con el anterior, fue la reorientación hacia la 

práctica profesional que se produjo en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de la Habana en estos años. Esta estuvo muy asociada con la 

intervención del entonces Ministro del Interior, General José Abrahantes en el 

Primer Congreso de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, celebrado en 1986, en 

la cual solicitó el apoyo de la psicología en el estudio de los factores sociales y 

subjetivos relacionados con el delito en el país.

Posterior a ese Congreso la Facultad de Psicología asumió la decisión de 

comenzar un conjunto de estudios integrales de comunidades con bajo desarrollo 

social. Estos comenzaron en los Pocitos de Marianao, con la participación de un 

nutrido grupo de profesores y profesoras y estudiantes de la Facultad (13 

profesores y 73 estudiantes). A este trabajo siguieron otros, cuyos resultados 

fueron de un importante valor conceptual y práctico para nuestra Psicología. La 

realización de las intervenciones comunitarias referidas anteriormente, tuvieron 

un impacto particular en la Psicología Social, en la cual se comenzó a desarrollar 

un enfoque de la Psicología Comunitaria desde la Psicología Social, 

esencialmente diferente al enfoque dominante en América Latina y a la 

Psicología Comunitaria estadounidense (M. Sorín y M. de los A. Tovar).

En las experiencias de intervención en las comunidades participaron 

profesores y profesoras de todas las esferas de la Psicología, lo que permitió un 

estudio integral de las comunidades a través de todas las instituciones con una 

presencia activa en las mismas (escuelas, policlínico, medicina de familia, así
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como la propia familia). Los resultados de estas experiencias también tuvieron 19 7  

un impacto importante en el plan de estudios.

En esta década se destacaron también en la investigación social el Centro de 

Investigaciones Psicológicas de la Academia de Ciencias (CIPS), bajo la 

dirección de A. Casañas quién había sido jefa del Departamento de Psicología 

Social de la Facultad de Psicología, así como el Centro de Estudio de la 

Juventud, bajo la dirección de otra psicóloga, A. A. Ramos. En ambas 

instituciones se formaron equipos interdisciplinarios orientados a la 

investigación social.

El desarrollo vertiginoso de la Psicología en esta década, permitió también un 

análisis más maduro sobre la relación entre el marxismo y la Psicología, que 

condujo a una comprensión bastante generalizada de que la relación entre el 

marxismo y las ciencias particulares no era directa y lineal, no pudiendo 

monopolizarse para ninguna categoría o método concreto. El marxismo no 

puede expresarse en forma de límites del conocimiento concreto, sino que, por el 

contrario, sus principios y su valor epistemológico deben estimular el 

permanente desbordamiento de los conocimientos particulares sobre los 

principios intencionales que los estimulan.

CONCLUSION

La psicología en Cuba, en el momento que analizo, se expresa con mucha 

fuerza en las distintas esferas aplicadas, tanto en la práctica profesional, como en 

la investigación, destacándose, además de las ramas a que hemos hecho 

referencia, la Psicología Deportiva, la investigación interdisciplinaria en 

problemas sociales, educativos y de la salud, entre otros. En todas estas esferas 

se destacan muchos psicólogos y psicólogas cuyos nombres aparecerán en el 

desarrollo ulterior del propio tema, que de forma tan apretada presento en el 

presente artículo. Pienso que la Psicología en Cuba está en condiciones, a través 

de la diversidad que toda ciencia implica, de continuar el proceso creativo de una 

identidad que, sin dudas, la distinguen hoy dentro de las ciencias sociales 

cubanas.
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Psicología y Sociedad Haitiana1
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Compendio

Como en otros países de Latinoamérica la historia de la psicología en Haití 
vincula sus orígenes a la psiquiatría y  la neurología; así como al desarrollo del 
sistema educativo del país. Los psicólogos y psicólogas se han formado 
mayormente en Francia o Estados Unidos lo que ha influido en el establecimiento 
de dos tradiciones intelectuales en la psicología, la etno-psiquiatría y el 
conductismo, que dividen a quienes practican la psicología hasta el día de hoy. 
Las tensiones sociales y políticas del país se han entrelazado estrechamente con 
el desarrollo de la disciplina.

Abstract

As in other Latin American countries the history of psychology in Haiti is linked 
to psychiatry and neurology' and to the development o f the country’s educational 
system. Psychologists have been trained mainly in France or the United States 
which has led to the development o f two intellectual traditions in psychology, 
ethnopsychiatry and behaviorism, which divide those who practice psychology to 
this day. Political and social tension in Haiti are closely linked to the disciplines’, 

development.

Palabras clave: Historia de la psicología, Haití 
Key words: Historv of psvchology, Haití

E
s sólo recientemente que la psicología, una disciplina científica cuyos 

primeros trabajos se remontan atrás más de un siglo, se practica en 

Haití como una técnica de tratamiento y ayuda, así como una disciplina 

académica. En efecto, es a partir de los años sesenta que los primeros haitianos 

y haitianas que salieron del país a estudiar la ciencia psicológica en Europa

1 La traducción de este trabajo del francés a! español fue posible gracias a la colaboración de 
Watson Denis, Blanca Ortiz-Torres y Ana Isabel Alvarez.
; Puede comunicarse con el autor a la siguiente dirección: Universitaté D’Haití, Faculté des 
Sciences Humaines, Ave. Christophe, Haití, o por correo electrónico a jeanjacques@hotmail.com.

mailto:jeanjacques@hotmail.com


(particularmente en Francia) y en América del Norte, regresaron al país con sus 

saberes y competencias sobre la conducta humana.

Inicialmente muchos/as de los que practicaban la psicología se habían formado 

en otras áreas como la psiquiatría y la neurología. Durante los años sesenta, los 

pocos psicólogos y psicólogas debían ir a trabajar al Ministerio de Educación o 

en la educación superior pública medios que en los que se conocía poco de la 

ciencia psicológica,. También, debían luchar para que los médicos y médicas 

aceptaran sus limitaciones en la intervención en casos y situaciones para los 

cuales sólo había sido adiestrado/a el psicólogo o psicóloga.

La psicología hizo su aparición en los años sesenta en Haití. En aquel 

momento, todavía en la sociedad haitiana la imagen que existía del psicólogo o 

psicóloga era la del "adivino". La de la psicología era un quehacer asociado a la 

magia, al magnetismo y al espiritismo, y no como una ciencia cuyo propósito es 

entender y explicar el comportamiento humano.

Como la historia general de la psicología1 lo demuestra, los/as primeros 

profesionales que se interesaron en estudiar esta ciencia en Haití, eran médicos y 

médicas que no podían ayudar realmente a las personas que acudían a sus 

consultorios con problemas de salud que no revelaban ninguna patología 

fisiológica. En el país del Vudú, religión popular haitiana, las crisis y otros 

problemas del comportamiento eran muy comunes, en parte como resultado de 

las percepciones y representaciones que tenía la gente de que son "fuerzas 

superiores" las que regulan las relaciones humanas, las relaciones de equilibrio y 

de justicia social. Desde sus inicios los/as primeros profesionales de la salud 

mental haitiana relacionaron los factores socio-culturales con los fundamentos 

teóricos de la psiquiatría para intentar responder a las necesidades de muchas 

personas en estado de angustia, depresión y de temor en nuestra sociedad. Ya al 

principio del año 1960 la etnopsiquiatría se inició con el trabajo de Louis Mars 

y se desanolló luego con las aportaciones de Lamarck Douyon, Jeanne Philippe 

y Emst Mirville- a través de las prácticas y reflexiones de la escuela psicológica 

haitiana. Estos últimos han querido creer siempre, al igual que Tobv Nathan del 

Centro d ’Evereux de la Universidad de París, que la terapia no podía concebirse, 

mucho menos aplicarse, sin la consideración por parte del o de la terapeuta de las 

creencias, tradiciones y costumbres de la clientela.

Esta línea de pensamiento fue la que dominó los primeros movimientos de la 

psicología haitiana hasta que algunos psicólogos y psicólogas formados en
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EEUU llegaron a difundir la idea de que el/la paciente haitiano es como cualquier 

individuo que sufre, descartando así los aspectos socio-culturales de su medio de 

vida. Según pretenden estas teorías generales, es gracias a la manifestación o 

ausencia de patrones que se logra comprender el desorden psicológico.

En toda la historia de la psicología haitiana, se han enfrentado las corrientes 

conductistas y etnopsiquiátricas. Esta divergencia de visión sigue constantándose 

en la actualidad, y ha llegado a un punto tal que actualmente la enseñanza de la 

ciencia psicológica en la Universidad del Estado de Haití, lleva señales de la 

misma en su organización. Se ha manifestado bajo formas diversas y variadas 

en la evolución de la psicología en Haití. Por ejemplo, algunos psicólogos y 

psicólogas no aceptan ni reconocen las competencias de otros/as mientras tachan 

las prácticas de otros/as de místicas o religiosas. El paciente trabajo de 

rehabilitación emprendido durante muchos años por L. Douyon con personas 

"zombificadas"'es considerado como una actividad mística por personas.

Si bien es cierto que durante algunas décadas la psicología estuvo confinada 

entre los muros de los centros universitarios, desde finales de los ochenta ha 

crecido el número de psicólogos y psicólogas en el país que ofrecen servicios 

terapéuticos a las personas. Así se puede constatar que las personas que acuden 

a las clínicas psicológicas de Puerto-Príncipe y sus inmediaciones se diversifican 

y algunas pertenecen a categorías sociales desfavorecidas.

El nivel de información y conocimiento de la población haitiana sobre la 

importancia de los servicios y tratamientos psicológicos también ha crecido 

durante los últimos veinte años. Sin embargo, estamos bien lejos todavía de una 

sociedad en la cual la psicología esté suficientemente difundida, donde se 

considere el psicólogo o psicóloga como cualquier otro profesional o donde no 

se juzge, marginalice o etiquete de "loco" al paciente que busca servicios 

psicológicos.

LA PSICOLOGIA Y LA SOCIEDAD HAITIANA

La Psicología y las Clases Sociales

Históricamente podemos observar que en muchas sociedades las capas 

sociales dominantes muestran más disposición a buscar ayuda psicológica que 

otras. Observamos la misma situación en Haití, donde las condiciones de vida 

son lamentables. De esta forma la psicología se ha convertido en un lujo

PSICOLOGIA EN HAITI

1 Es un fenómeno de muerte aparente de una persona. En realidad la persona está drogada con una 
substancia preparada con ese objetwo y se •'murió". Después de su trance, la persona se reanima v 
puede trabajar muy duro.



"supérfluo" para la población.

En este país, existe un alto nivel de pobreza y el poder adquisitivo de la 

población es considerablemente bajo, en comparación con otros países del 

Caribe, por lo que hablar de ayuda psicológica equivale casi a ciencia-ficción. Es 

decir, cuando la mayoría de la población no tiene acceso a los servicios básicos 

de salud (e.g. vacunas, nutrición); cuando la educación y la información 

constituyen recursos escasos para un segmento muy importante del pueblo, 

¿cómo pensar en ofrecer psicoterapia, particularmente psicoanálisis?

A partir de los años sesenta, la situación ha cambiado ligeramente. Entre la 

burguesía haitiana, las personas ricas y las intelectuales, se ha comenzado a 

hablar de psicología. Hoy día, se ha ido extendiendo progresivamente el interés 

en la disciplina, pero todavía está confinada a los grupos sociales con poder 

económico. Hasta hace poco, los hijos e hijas de personas trabajadoras, de 

funcionarios/as gubernamentales o de personas empleadas en el sector privado 

con posibilidades de matricularse en la universidad, escogían preferiblemente 

profesiones lucrativas tales como la medicina, la ingeniería, la agronomía o el 

derecho. No obstante, no optaban por la "lujosa" profesión de la psicología al no 

considerarla como una opción lucrativa.

Los acontecimientos políticos de 1986 han cambiado muchas prácticas 

sociales. Por primera vez, y de forma particular, en el país la psicología se pone 

al servicio de las clases populares. Muchas organizaciones no-gubemamentales 

(ONGs) comenzaron a ofrecer servicios de salud preventiva, particularmente 

para la educación sexual de la juventud, dirigida a la prevención de 

enfermedades sexualmente transmisibles (EST) como el VIH/SIDA. En centros 

como el Corneil Gheskhio', UCAP-Extensión2, Espior-Artaise o el Programa 

Zero Sida', las personas afectadas o infectadas por el virus que causa el SIDA 

cuentan con profesionales de salud mental que proveen consejería o terapia de 

apoyo.

Además, las sucesivas manifestaciones políticas (golpes de estado e 

inestabilidad socio-política) han propiciado que algunos organismos dedicados a 

la defensa y protección de las víctimas (MICIVIH, "Map VIV", Fundación 30 de 

Septiembre4) dispongan de ayuda psicológica para mujeres víctimas de abuso 

físico y psicológico. Otra organización, FOSRHEF, ofrece a la juventud la

Situada cerca de un inmenso barrio popular, al lado de una playa, en dirección de Martissant, al 
sur de Puerto Príncipe.
1 Recibe en sus clínicas externas a los sectores desposeídos de Carrerfour-Feuilles, al sureste de
Puerto Príncipe.
‘ Organización que ofrece sus servicios 24 horas al día a través del teléfono llamado "línea azul".
4 Trabaja con los haitianos y haitianas de todas las regiones del país.
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posibilidad de entrevistarse con psicólogos o pscólogas en sesiones de 2 0 2

psicoterapia breve o para tratamiento durante varios meses.

Hoy día, también hay cada vez más escuelas que utilizan los servicios

profesionales de psicólogos/as para aconsejar al estudiantado que manifiesta 

problemas de aprendizaje o del comportamiento. Debemos señalar, que estas 

escuelas son muy escasas y contratan psicólogos/as para un grupo reducido de 

estudiantes que gozan de buenas condiciones económicas.

Si bien es cierto que acojemos con beneplácito que las ONGs pongan a la 

disposición de las personas a un psicólogo o psicóloga, que de otra manera no 

hubieran podido nunca consultar, la veintena de psicólogos/as en Haití continúa 

recibiendo en su consultorio a personas de clase alta y clase media, 

exclusivamente. Seguramente, de vez en cuando algunos/as atienden a personas 

desposeídas o de capas medias-bajas, sin embargo, si la terapia se convierte en 

una de larga duración, estas personas pueden continuar el tratamiento, tanto por 

razones de tiempo como de costo (uno implica al otro).

A pesar de los hechos y fenómenos sociopolíticos que han ocurrido en la 

sociedad haitiana en las dos últimas décadas, la psicología aun queda circunscrita 

a una configuración social determinada. En la historia de las relaciones sociales 

haitianas, la psicología queda restringida, tanto en el plano profesional como en 

su práctica cotidiana, al grupo de las personas que poseen toda la riqueza 

económica del país.

Psicología y Política

No es fácil establecer una relación entre la psicología y la política en Haití. Sin 

embargo, debemos repetir que el oficio y la práctica del psicólogo/a están 

generalmente confinados a los haitianos y haitianas que disponen de medios 

económicos; lo que nos puede hacer pensar que la política orientada y dirigida 

por los grandes intereses financieros está vinculada a la psicología. En realidad, 

a la  política no le importa la psicología y vice-versa.

Sin embargo, durante la era dictatorial de los Duvalier, el régimen pudo sacar 

provecho de la reputación y fama de algunos psicólogos/as. Para complacerlos 

se estableció el Instituto de Psicología, y en otro momento, la Facultad de 

Ciencias Humanas. La enseñanza de esta materia en la Universidad del Estado 

de Haití (UEH) es testimonio de estos hechos.

No hay evidencia alguna que demuestre que los políticos y políticas 

duvalieristas concebían un programa de desarrollo de la ciencia psicológica. 

Solamente cuando se trató de felicitar o de recompensar a un psicólogo o 

psicóloga por servicios meritorios fue que la dictadura invirtió alguna suma para
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la enseñanza de esta disciplina. De esta forma y como resultado indirecto fue 

que un grupo de estudiantes pudo beneficiarse.

Como hemos señalado anteriormente, los acontecimientos socio-políticos de 

los últimos años (golpes de estado, regímenes militares, zenglendo', inestabilidad 

política, injusticia social, entre otras), han contribuido al desarrollo de 

mecanismos patológicos (leves y severos) en la sociedad haitiana. 

Afortunadamente, muchas personas han recibido ayuda y servicios psicológicos 

luego de dichos eventos. Este proceso ha facilitado que la psicología finalmente 

se implemente y se difunda en Haití.

PRACTICA DE LA PSICOLOGIA

La Psicología al Servicio de la Educación

Si realmente existe un campo en el cual la psicología ha demostrado su utilidad 

en el país, sin lugar a dudas se trata de la educación. Desde el comienzo del 

desarrollo de la psicología, los psicólogos y psicólogas haitianos que llegaron de 

los EE.UU. de Canadá y Francia (C. Douyon, M. Borelly-Laroche, E. Clesca, 

entre otros) se integraron a las estructuras del Ministerio de Educación Nacional, 

principalmente en el Departamento para la Formación y la Capacitación de 

Maestros/as. También han trabajado en la conceptualización y elaboración de 

libros de textos y en la planificación de programas escolares, con el objetivo de 

difundir sus conocimientos y sus quehaceres y así contribuir a un mejor 

funcionamiento del sistema educativo haitiano.

Además, estos/as psicólogos participaron en la formación del magisterio de las 

escuelas normales. En gran medida asi pudieron contribuir a la valoración de la 

enseñanza pública en Haití. Este departamento es responsable de la formación 

del 25% de los maestros y maestras de la enseñanza pública (Ministere de 

l’Education National, 1998), y la subvalorización de la enseñanza privada en 

Haití. A este logro podemos atribuir que nuestras escuelas nacionales públicas, 

a pesar de sus múltiples problemas, sean centros de buena educación clásica.

Más aún, en la educación pre-escolar haitiana, en los kindergarden, se 

encuentran un sinnúmero de jóvenes educadores/as (mujeres en su mayoría) 

formados/as en las pocas escuelas especializadas en educación pre-escolar. Las 

mismas las dirigen psicopedagogos. Muchos niños y niñas haitianos han podido 

beneficiarse del quehacer académico de estas maestras. De esta forma
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muchos/as han podido educarse en buenas condiciones y hoy día son ciudadanos 205 

emancipados/as muy útiles a la sociedad.

Los psicólogos y psicólogas han participado, y continúan participando, en las 

diversas actividades de reflexión, conceptualización y elaboración de programas 

escolares y currículos en diversas instituciones del Estado, tales como: el 

Instituto Pedagógico Nacional, la Comisión de Programas y Currículos y el Plan 

Nacional de Educación. Ellos/as han compartido su saber y su quehacer. De esta 

forma, durante los últimos veinte años han contribuido al avance del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el país. Todavía hacen falta muchos más psicólogos y 

psicólogas y quizás deberían hacer más de lo que han hecho hasta el momento. 

Específicamente, deben aportar al fortalecimiento del sistema educativo haitiano 

en la formación y educación más cabal del estudiantado.

De otra parte, recientemente podemos observar que algunos/as directores y 

directoras de escuelas aceptan la intervención oportuna de algunos psicólogos y 

psicólogas profesionales en las escuelas para que trabajen con problemas de 

aprendizaje o del comportamiento. Puerto-Príncipe también cuenta con dos o 

tres escuelas especializadas para niños/as con impedimentos cerebro-motores, y 

otras escuelas con programas especiales de enseñanza en las que participan 

psicopedagógos/as calificados, ortofonistas y otros/as profesionales 

especializados. Finalmente, en la actualidad hay casos de estudiantes cuyos 

directores y directoras escolares llaman a psicólogos y psicólogas profesionales 

porque necesitan ayuda psicológica ofrecida por profesionales calificados/as.

Sin lugar a duda, ha habido un cambio notable en las investigaciones 

psicológicas. Pues bien, debo subrayar que las investigaciones en 

psicopedagogía han contribuido, en gran medida a cambios en las prácticas 

educativas de los últimos treinta años. Por ejemplo, los trabajos sobre los 

advance organizers de Ausubel (1965) y los "puentes cognitivos'1 de Giordan 

(1992) permiten establecer la relación familiar de un saber con los procesos 

cognitivos de un alumno o alumna y le facilitan su proceso de aprendizaje. En 

consecuencia, hay muchos educadores y educadoras haitianos que entienden que 

es necesario adaptar los conocimientos que se enseñan al diario vivir del 

individuo, de manera que se facilite la construcción del saber por parte del 

estudiantado.

Los estudios sobre el efecto estimulante de la motivación en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas han facilitado que el educador y educadora 

haitiano se esfuerce por estimular al estudiantado de manera que demuestre 

interés en el aprendizaje, porque saben que esta motivación permitirá que tengan 

éxito. Estas ideas y otros estudios psicológicos se han difundido, principalmente
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durante los años setenta en el Instituto de Psicología de la Facultad de Etnología 

y más tarde en la Facultad de Ciencias Humanas.

La Enseñanza de Psicología

En 1971, el gobierno de Duvalier acepto la creación de la Facultad de 

Etnología (de un Instituto de Psicología). El propósito principal de dicho 

Instituto era ofrecer una formación psicológica a personas jovenes, 

principalmente religiosas (sacerdotes, hermanos y pastores), que tenían 

responsabilidades en la enseñanza en las escuelas religiosas del país.

Esta joven institución de enseñanza la desarrolló un núcleo de profesores y 

profesoras que dirige el Dr. C. Douyon. La formación en psicología que se 

difundió en esta escuela tomó en consideración la problemática de las raíces 

históricas y culturales del pueblo, continuando la visión de los trabajos de la 

escuela antropológica haitiana. Los profesores más conocidos han sido L. Mars, 

J.B. Romain, E.C. Paul y C. Brouard. En este contexto, la enseñanza de la 

psicología en la Facultad de Etnología evidentemente correspondió a la vertiene 

etnopsiquiátrica en boga en aquella época. En el Instituto el estudiantado 

adquirió una visión de que la persona con una enfermedad mental debe ser 

entendida y tratada según sus nexos con la realidad en su medio social inmediato, 

con referentes culturales (tradiciones, hábitos, costumbres) y cotidianos. Por 

ejemplo, Emst Mirville (1985), una de las figuras del Instituto de Psicología, 

pudo estudiar el carnaval haitiano y demostrar la manera en que este melting pot 

cultural y social contribuye al tratamiento y a la cura de un sinnúmero de 

condiciones (troubles) y problemas mentales en Haití.

En el país se produjo otro enfoque, opuesto a la escuela etnopsiquiátrica. Por 

influencias políticas particulares, un grupo de intelectuales pudo convencer al 

régimen de Duvalier de crear, en junio de 1974, la Facultad de Ciencias Humanas 

(FASCH) en la Universidad del Estado de Haití (Manual de la Faculté del 

Sciences Humanies, 1975). Uno de los objetivos de este grupo fue enseñar 

psicología en uno de sus cuatro departamentos. Un grupo de profesores y 

profesoras, compuestos particularmente de Dr. L. Bijoux, VI. Borrely-Laroche y 

A. Pilie, elaboraron más las teorías de Freud, Piaget. Skinner y Erickson y 

llevaron a cabo investigaciones. Debemos subrayar además, que la FASCH 

disponía de un Centro de Salud Mental, que servía como lugar de práctica para 

el estudiantado y que también propició el ofrecimiento de consultas y servicios a 

la comunidad de bajos ingresos que residía en Puerto Príncipe.

El Insituto de Psicología de la Facultad de Etnología, así como el 

Departamento de Psicología de la FASCH continúan formando, como lo han
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hecho desde su respectiva creación, a los psicólogos y psicólogas (o 

licenciados/as en psicología). En la actualidad, sus egresados/as están 

ofreciendo servicios en muchos lugares del país, en el ámbito del trabajo, los 

servicios sociales y la salud mental. Trabajan tanto en la administración pública 

como en el sector privado y las ONG's.

Sen-icios Psicológicos

Como hemos dicho anteriormente, el Centro de Salud Mental de la FASCH 

pudo ofrecer diariamente a la comunidad metropolitana de Puerto-Príncipe 

servicios de consultas psicológicas. El Dr. Legrand Bijoux, entonces Decano de 

la FASCH. organizó este Centro como una actividad de extensión universitaria. 

La clientela recibió allí servicios particulares en terapia, consejería o evaluación 

psicológica. Según la patología del diagnóstico se ofrecía el tratamiento en el 

Centro, de acuerdo a lo que necesitara cada caso. En otras ocasiones los/as 

pacientes visitaron el Centro para recibir un diagnóstico y luego eran referidos/as 

a psicólogos o psicólogas especializados.

Además, el Ministerio de Asuntos Sociales auspició un Centro Nacional de 

Orientación Profesional. Bajo la dirección del profesor Douyon, este Centro 

orientaba diariamente a decenas de funcionarios/as de la administración pública, 

militares, estudiantes de la escuela superior, de la universidad y otros 

candidatos/as a estudios o trabajos. También, el estudiantado del Instituto de 

Psicología de la Facultad de Etnología llevaba a cabo su adiestramiento 

obligatorio en dicho Centro. Es decir, este Centro ofreció al país la posibilidad 

de poder orientar mejor los estudios y las carreras de un cuantioso número de 

jóvenes, hombres y mujeres.

Desafortunadamente, estas dos instituciones de extensión universitaria 

cerraron hace más de una década. Lo peor de todo es que los servicios útiles y 

necesarios que estos centros ofrecían a la comunidad haitiana ya no los ofrece 

ninguna otra entidad.

Hemos señalado anteriormente que durante los últimos diez años algunas 

ONG’s establecieron programas de educación y de orientación médica y social, 

destinados a la consejería y la ayuda psicológica. Las personas de barrios 

populares como Carrefour Feuilles, Cite de l ’Etemel, Cite Plus, de Bel-Air, de 

Saint Martin, entre otros; acuden a centros establecidos por las ONG’s a recibir 

servicios y consultas de psicólogos y psicólogas. Estos/as también ofrecen, de 

manera casi gratuita, los servicios de educación sobre la transmisión de ETS, 

V1H-SIDA y psicoterapia para las víctimas de abuso, torturas físicas y 

psicológicas de naturaleza política.
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Por otra parte, algunos psicólogos/as ofrecen sus servicios a grupos limitados 

de personas, que tienen la capacidad de pagar entre 30US$ y 80USS por una 

consulta psicológica. Los psicólogos y psicólogas que trabajan en sus 

consultorios reciben alrededor de 15-20 pacientes por semana. Los servicios 

varían desde la terapia de apoyo psicopedagógico, la evaluación psicológica y el 

psicodrama hasta el análisis transaccional.

DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA EN HAITI

La psicología se ha desarrollado intensamente durante la pasada década y ha 

logrado una amplitud y legitimación que la coloca como una disciplina 

académica y profesional de primer rango en la vida del pueblo haitiano. La 

violencia sistêmica de los regímenes duvalieristas ha creado en algunas personas 

la necesidad de recurrir al tratamiento psicológico. Por otra parte, el desarrollo 

continuo de la epidemia del VIH-SIDA en muchas familias haitianas justifica que 

el tratamiento de las personas afectadas, infectadas y enfermas no sea solamente 

médico, sino también psicológico. El psicólogo o psicóloga, con su 

conocimiento teórico 3' sus métodos terapéuticos, se encuentra frente al reto de 

ayudar al país a enfrentarse a sus sufrimientos y problemas.

En relación a los servicios, sin lugar a duda, durante los próximos años, el 

psicólogo o psicóloga intervendrá de manera directa en el reclutamiento, la 

selección, la formación y capacitación de personas trabajadoras y en promover el 

rendimiento óptimo de los recursos humanos (supervisión, negociación, 

resolución de conflictos). Los/as profesionales de la ciencia del comportamiento 

serán quizás las piezas o los instrumentos más importantes de la gran dinámica 

competitiva y eficaz que se proyecta para el próximo siglo.

En lo que concierne al campo educativo, ya es inconcebible definir un sistema 

educativo formal o informal sin referirse a la ciencia psicológica. Es decir, el 

psicólogo o psicóloga no puede excluirse de las discusiones cuando se trata de 

concebir y elaborar programas escolares o de educación informal. Tampoco, es 

posible excluirle del diseño de los programas de formación de docentes y de la 

educación continua de los cuadros docentes. Es un hecho que hoy en día el 

pensamiento psicológico juega un papel muy importante en la renovación y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de los programas educativos, 

las actividades pedagógicas y de enseñanza y de los procesos de aprendizaje se 

relacionan más a la psicopedagogía que a otra rama. Por lo tanto, el psicólogo o 

psicóloga intervendrá hoy como lo ha hecho antes con más determinación, 

dedicación y recursos teóricos v metodológicos.

La psicología tiene la obligación de demostrar que la sociedad haitiana puede



beneficiarse de ella. Solamente de esta manera se aceptará que se cuestionen 

actitudes y comportamientos sociales. La psicología deberá facilitar que los 

hombres y las mujeres de este país vivan de otra manera, conforme mejore su  

desarrollo personal y colectivo. Por eso, los psicólogos y psicólogas 

demostrarán que su arte o ciencia no se reduce a discursos vacíos, sin 

fundamentos; sino o por el contrario, se constituye de quehaceres que se  

renuevan con la dinámica y el movimiento de los tiempos y de las sociedades que 

cambian y se transforman.
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Abstract

The situation of psychology in the Commonwealth Caribbean, particularly in 
Jamaica, is presented. After describing particular historic and cultural elements 
o f  these islands, I mention college level opportunities for the study o f psychology 
and the preparation of those who hold graduate degrees in psychology at the 
University of the West Indies. Psychological services as wells as provider’s 
training are examined. Finally, 1 discuss psychological research in two o f the 
islands, which paradoxically is relatively abundant.

Compendio

En este trabajo presento la situación de la psicología en el Caribe británico, 
específicamente en Jamaica. Luego de describir algunos elementos histórico- 
culturales específicos de estas islas, menciono las oportunidades de estudio de la 
psicología a nivel universitario así como las cualificaciones de quienes ostenen un 
grado post-graduado en psicología en la Universidad de las Indias Occidentales.
Examino la disposición de servicios psicológicos en Jamaica y la formación de 
quienes los ofrecen. Finalmente, discuto la investigación psicológica que se ha 
llevado a cabo en dos de las islas que paradójicamente es relativamente 
abundante.

Key words: Status of psychology; Commonwealth Caribbean; Jamaica 
Palabras clave; Estado de la psicología; Caribe Británico, Jamaica

T
he focus of this presentation is the Commonwealth Caribbean, which 

comprises some sixteen territories that were/are under British Rule. 

These comprise: Anguilla, Antigua and Barbuda, The Commonwealth

1 Address for correspondence: The University of the West Indies, Mona Campus, P.O. Box 42, 
Kingston, 7, Jamaica.
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SALTER

of the Bahamas, Barbados. Belize, Caymen Islands, The Commonwealth of 

Dominica, Grenada. Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, 

St Vincent, and the Grenadines, The Republic of Trinidad and Tobago, Turks and 

Caicos. This Caribbean region could be aptly described in the motto of one of 

the Anglophone islands of the region -  out of many one. It is a region composed 

of different ethnic racial groupings who nevertheless share a common identity. It 

has been defined as a region of cultural pluralism, with each group building 

cultural institutions independent of each other but with their own inner logic and 

consistency (Smith, 1984). Unity, sometimes referred to as creolisation is forged 

by cultural integration, but also by self-interest in survival.

To look at the "oneness’’ of people of the region, is to attempt to study the 

"psychology” of the people, to look not only at the commonalities of 

circumstance and history that have shaped and given form to the Caribbean 

identity, but to also seek to identify the psyche.

THE CARIBBEAN PSYCHOLOGICAL EXPERIENCE

Human behavior, experiences as well as mental processes, are determined by 

individual’s relationship to the environment. This occurs despite the persons’ 

inherited characteristics. It is therefore imperative that psychology, if it is to 

have any relevance, is studied from a Caribbean /regional perspective, using no 

other yardstick but our own.

Environmental and Societal Influence

Our own society is influenced by other societies. Other societies also influence 

our environment. Technological advances such as the computer, satellite 

communications, and the mass media, bring lifestyles and values both positive 

and negative right into our living rooms, workplace and schools. The impact of 

other societies is also being felt on the environment that surrounds our island. 

The depletion of the ozone layer, global warming, the pollution of the 

surrounding Caribbean sea, the removal of mineral resources, all contribute to 

extremes of weather conditions, strengthening of hurricanes and a host of 

environmentally related illnesses. This will require serious social and 

psychological changes in our customs and living habits.

The societies of the Caribbean have all been, and continue to be influenced, by 

externally imposed systems -  indeed there is very little that is indigenous. 

Historically the region has experienced the dehumanizing effects of slavery, the 

impact of colonization and the emerging independence and achievement of
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nationhood. Structurally the societies of the region are clasified as pluralistic, 213 

multiracial, multiethnic with, for the majority, well-defined socioeconomic strata 

often along class, color and ethnic lines. Economic dependency, external control, 

exploitation and underdevelopment, could be used to describe the economic 

factors that are experienced in our societies. Politically in the Commonwealth 

Caribbean, most governments have been modeled by the British, Westminster 

model -  with at least two political parties, and an upper and lower house.

Religious/Moral Beliefs

These beliefs have for the most part been strongly Judeo-Christian with 

Spiritist (African). Hindu, Islam, and Bhuddist influences. Our countries are 

divided in terms of whether they follow the Protestant ethic (those countries that 

were colonized for the most part by United Kingdom) or those which are 

predominantly Catholic (the Carnival countries). This distinction alone has been 

studied by psychologist in other societies, comparing need for achievement 

versus need for affiliation, and different concepts of time.

Educational

The countries of the region have all inherited the educational system 

developed for them by their colonizers, and only now are modifications and 

adjustments being made. Education is seen as a means to an end, it is often 

elitist, with primary education seen as a way of creating and maintaining a 

workforce. The curriculum reflects the prevailing political ideology of the time.

All the variables interact and the different combinations affect and influence 

the psychological make-up of the individual - namely the groups to which the 

person belongs. These groups will depend on the various roles that the individual 

occupies. These may be ascribed (gender, race, nationality, ethnicity'), or 

acquired (religion, class, ideological, political). These groups make up the 

broader society' just discussed. All individuals are members of several groups 

throughout their life -  the membership of these groups may overlap.

At the heart of group membership is the individual. The individual is the self, 

the "I". Each person is the center o f their own universe, as it is through the self 

that the universe is perceived and explained, and how we see ourselves in 

relation to our environment, is determined by the ongoing interaction between 

self and surroundings. Our self concept, our identity, and their outward 

manifestation is our personality.

Our mental and physical characteristics are can be fitted to a normal 

distribution curve. This means that these characteristics can be studied
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2' universally, thus psychological findings from studies conducted in the traditional 

regions of the world can effectively be utilized in the Caribbean. However, when 

we study human behavior we cannot disregard the interactive effects of both the 

social and group influences on the self, therefore the psyche of a person from the 

Caribbean may differ from that of an individual from the United Kingdom or the 

North American continent (where most of the psychological research is 

conducted). Human beings must be regarded as social animals that cannot live 

in isolation, thus increasing the importance of the social phenomena that 

influence the self. The areas of psychology that study the social/physical, 

social/mental and social/spiritual, have to be focused regionally, as we cannot 

rely on the applicability of research findings conducted elsewhere.

To illustrate just how devastating such a psychological viewpoint can be, 

Caplan and Nelson (1973) in the United States reviewed psychological studies 

related to the understanding of Black Americans. Over eighty percent of the 

studies, attributed the very real problems faced by the participants to something 

about themselves rather than to circumstances. This tendency to interpret social 

ills as having psychological origin creates a person who is burdened by the 

responsibility for correcting her/his troubles because they are understood as 

stemming from a lack of will-power, motivation, intellect or personality 

dynamics.

How familiar does this sound to behavioral scientist in the region? In 1957, 

Kerr (an English psychologist) produced a comprehensive account of the 

Jamaican personality in a book entitled: Personality and Conflict in Jamaica. 

Nothing of this magnitude has been attempted since. One of the many criticisms 

that I direct to this now outdated work is that, as the title suggested, it is an 

examination of the pathological personality -  indeed, pathological is normative, 

and only two positive aspects of adult personality were noted: positive attitudes 

toward children, and reciprocal sharing. Kerr (1957) fell into the previously, 

outlined trap interpreting her findings from a Eurocentric position and also 

showed a lack of understanding of any alternative value system in operation. She 

refers to the fact that breast-fondling by children went uncorrected (not the norm 

in the United Kingdom) with surprise, saw homosexuality in Pocomania 

(demostrating no knowledge of African deities) and saw much behavior as being 

superstitious with excessive "use of magic" (Kerr, 1957).

Kerr (1957) fell prey to the perception of the colonizer that in plural societies, 

the dominant/domineering culture (European) is equated with positive attributes, 

whereas the other (subordinate, alien, African) with negative attributes. We must 

agree with Paulo Freire, that cultural invasion is a form of domination when the 

invaded collude with the invaders by ascribing immense value to everything
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for the entreaty of José Marti that ''the Caribbean people’s own unique way o f  >

being allows for grafting from the outside.. .but just as long as the trunk is our d

own". The problem in the Caribbean, is that European dominant beliefs, which 

can be grafted are regarded as the desirable and therefore the normative. O

However occasionally, the ruling class accepts the indigenous, it then acquires 

value and becomes either refined or rootsy (e.g. Jamaica Carnival, Up town 

jump-up churches, Marleymania. jerk food).

A very interesting and little quoted research by Aronoff (1967) in St. Kitts saw 

distinctly Caribbean connections between the maintenance system (i.e. child- 

rearing), personality variables and projective systems. He found that the 

following variables were all responsible for a positive personality structure and 

enhanced ego-strength: - ownership of land, residual cultural features, health, 

native residence, and public welfare measures. All these contributed to the 

satisfaction of people’s basic needs, and changes in the physical state of the 

informants led to changes in their psychological state.

Despite the dreadful conditions that exist for the majority in the Caribbean 

today, an inordinately large percentage of the population of the region rise above 

the forces that might coincide to prevent psychological growth by garnering high 

levels of achievement and success (St. Lucia, a tiny island has produced two 

Nobel prize winners). Defensive strategies and ways of coping have also been 

Caribbeanized such as the traditional escape (as in rebellion, maroonage and its 

accompanying aggression) as well as escape into religion, and the arts (not to 

mention the destructive escape into drugs and mental illness). Mockery and 

humour suitably coded and directed at the ruling classes have been 

misunderstood and have given rise to stereotypes - the happy native in the sun, 

the island boy/girl (note the diminutive used) an irresponsible, spontaneous, 

athletic, rhythmic, superstitious, lazy and verbose personality.

I will attempt to cast new light on some of these stereotypes in order for us to 

be able to view them differently. Kerr (1957) posited that verbosity and the love 

of complicated reasoning was due to lack of patterning brought about by little 

early childhood stimulation and play, whereas Wuest (1990) sees such speech 

patterns, as exemplified in the Midnight Robber Masque, as a way of parodying 

and mocking, in codified language, the British Educational system.

Both slothful and incompetent bevavior sabotage work to be done for the 

ruling classes. We must take the path that allows the people of the region to 

achieve personhood in our psychological inquiry' by recognizing what is 

Caribbean (our family and kinship structures, artistic expressions, speech 

patterns, religious practices, our cuisine) and by mantaining these as the trunk to
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which all else (whether African or European) is grafted.

PSYCHOLOGICAL OPPORTUNITIES IN THE 
COMMONWEALTH CARIBBEAN

The territories encompassed in the Commonwealth Caribbean are served by 

three Universities, supported by the Goverments of the region -  namely the 

University of Guyana (for Guyanese students), and the University of West Indies 

(UWI) which serves all the other territories. The UWI has three campuses, Cave 

Hill in Barbados, Mona in Jamaica, and St. Augustine in Trinidad and Tobago. 

In addition there are "off shore" universities from the United States, including St. 

George’s University, with a campus in Grenada. These "off shore" universities 

admit some local students.

Educational Opportunities fo r  the Study o f Psychology in Commonwealth 

Caribbean

There is no department of psychology in any of the three campuses of UWI nor 

at the University of Guyana. There is a Center for Psychological Studies, under 

the able direction of Ramesh Deosaran on the St. Augustine Campus, but he is 

not a psychologist. In 1994 the St. Augustine campus received approval to teach 

a psychology major out of the Department of Sociology, and the Jamaican 

campus at Mona followed suit with a psychology major approved for both the 

Faculty of Arts and the Faculty of Social Sciences (being taught out of the 

Department of Sociology and Social Work). However, this not a desirable 

solution to the lack of trained personnel in psychology experienced by the region 

as the programmes presently offered do not meet the requirements of either the 

American Psychological Association (APA) or the British Psychological Society 

(BPS). Some of the main criticism espoused by these organizations is that: (a) 

most of the teaching is not carried out by psychologists, (b) no laboratories are 

offered, and on completion, the degree does not prepare students to be able to 

enter into master’s programmes in any branch of psychology.

Psychology courses are taught in three faculties at the University of the West 

Indies: Education and Arts. Medicine, and Social Sciences. A breakdown of the 

qualifications of the teachers is presented in Table I. Of twelve full-time and four 

part-time staff members, only five full-time and three part-time staff have 

qualifications that can be considered adequate by either APA or BPS standards.

Psychology, by the nature of what it studies, must be the only discipline in the 

social sciences, where everyone holds their own personal theories and constructs. 

It is probably also the only discipline in the behavioral sciences, that as a result 

is often taught by persons trained in other fields. This to a certain extent is
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Table 1
Qualifications of Psychology Lecturers at UWI

Campus Faculty Undergraduate Post-Graduate Full-time/
Part-time

Cave Hill Education No No (Ph.D. on 
Creativity UWI- 
Education

Full-time

Mona Education Yes Yes (Ph.D.) Full-time
Mona Education No No (Ph.D. on 

Adolescence Full-time
Mona Education No No (Ph.D. on 

Learning Education Full-time
Mona Education No No (Ph.D. on 

Identity UWI- 
Education

Full-time

Mona Education No No ( M.A. on 
Special Abilities 
UWI Education)

Full-time

Mona Social Sciences Yes Yes (Ph.D.) Part-time
Mona Social Sciences No Yes (Ph.D.) Part-time
Mona Social Sciences Yes Yes (Ph.D.) Part-time
Mona Social Sciences No No (Ph.D. 

Social Work) Pan-time
Mona Social Sciences No No (Ph.D. 

Criminology) Part-time
VIona Social Sciences No N o(M Sc. Sociology) Part-time
Mona Medicine Yes Yes (Ph.D.) Full-time
Mona Medicine Yes Yes (MSc) Full-time
Mona UTC No Yes (Ph.D.) Full-time
St. Augustine Education Yes Yes (Ph.D.) Full-time
St. Augustine Social Sciences No No (Ph.D. Sociology) Full-time

justified in that psychology impinges on the other disciplines, but its approach 

is different; it becomes an applied discipline; psychology for educators, or 

psychology for social scientists.

The need for trained psychologists is not being met in the Commonwealth 

Caribbean, resulting in a situation where valuable foreign exchange is needed to 

send students abroad to read for a degree in psychology. That the need is there 

should be apparent from the dearth of psychologists in counseling, industry, 

education, and clinical fields to name a few. I should mention that other areas in 

the Caribbean have fared better in their pursuit of the systematic study of 

psychology as shown in Table 2.

Other Courses in Psychology
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As indicated in Table 2 the United Theological College (UTC) in Jamaica
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offers a Post Graduate Diploma in Counseling and Pastoral Psychology. Various 

tertiary level institutions as well as the School of Continuing Studies, at UWI 

offer Certificates in Psychology for those interested in enhancing their personal 

or professional skills in management, childcare, social interactions, relationship 

building, among others. From their inception, the courses offered by the School 

of Continuing Studies have all been designed and taught by psychologists. An 

ex-patriate psychologist from the U.S. was responsible for the General 

Psychology program which was first offered in 1969. In 1970, I upgraded the 

program to make it more relevant to the Caribbean and introduced a course on 

Social Psychology. The psychological programs now offered comprise 2 year 

certificate programmes in child, counseling, personality, abnormal, social and 

industrial psychology and are usually over-subscribed. These programs have 

been accredited by North American universities since their inception so that UWI 

students can enroll.
Table 2

Training in Psychology in Caribbean States

Country /Region First Degree Post-Graduate Degree
Commonwealth
Caribbean

No Clinical (Jamaica, 
Trinidad and Tobago 
Counseling and Pastoral 
United Theological 
College-Jamaica)

Cuba Yes Yes

Dominican Republic Yes Yes

Guadeloupe/Martinique Yes (in France) Yes (in France)

Haiti Yes Yes

Mexico Yes Yes

Netherlands Antilles Yes Yes (in Netherlands)

Nicaragua Yes Yes

Puerto Rico Yes Yes

Surinam Yes Yes

Venezuela Yes Yes

Other Ways o f Developing Psychological Skills

In areas of psychological assessment and the treatment of children with 

disabilities, Mico Teachers Training College offers adequate qualifications which 

are suitable for educators. It also provides services for the community and the 

island in educational assessment.



The psychologists listed in the Yellow Pages, and discussed in the next section 219 

also offer psychological services such as testing and assessment, counseling, 

behavior modification, therapy and conduct psychological surveys, needs 

assessments, among others.

PSYCHOLOGISTS IN JAMAICA

The Yellow Pages of the telephone directory for 1996 lists six names. Two of 

these psychologists have already been accounted for in Table 1, as they conduct 

their own private practice as well as teaching at the University. One person is 

not. strictly speaking, a psychologist having qualifications in Education and 

Counseling.

The Jamaica Psychology Society lists an additional five psychologists with 

post-graduate qualifications who have not been accounted for, two of whom are 

no longer employed in fields related to psychology. There are also eight known 

counselors, and fifteen educators with strong interests in psychological studies 

mostly working out of the Mico Care Center or Child Guidance Departments, or 

with non-govermental organizations.

Jamaica has a population of approximately 2.7 million persons, with nearly 2 

million of these persons concentrated in the area of Kingston. There are 

approximately fifty persons with adequate skills for counseling, if not for 

psychological testing, in this. This means that there is approximately one person 

with training in psychology for every 400,000 persons. Most of these persons 

are trained in education/counseling psychology, leaving very few persons 

qualified to deal with the disturbed, the underpriviliged, the criminal and deviant. 

Likewise there is only one psychologist qualified to conduct educational testing 

and psychometrics, and less than ten qualified in Clinical Psychology. 

Psychology has to be highly reactive; there is simply no time for proactive 

research, to cater to the specific needs of the region. There is also a need for 

sports psychologists (one of our psychiatrists doubles up in this capacity for our 

athletes, but this is not the most satisfactory of arrangements). In Industrial 

Psychology, all tests and assessments, as well as motivational techniques are 

imported from abroad (usually from the U.S. and often with little relevance to the 

Jamaican situation).

The most alarming outcome of this situation is that Jamaica finds itself 

exposed to all kinds of cranks and charlatans who can set themselves up as 

counsellors, mediators, and experts in a variety of psychological skills. These 

persons can not only dupe their unwitting clients, but because there is not a 

viable and strong professional body of psychologists to assess and license 

practicioners, these persons can continue to do more harm than good.

PSYCHOLOGY IN JAMAICA
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220 PSYCHOLOGICAL RESEARCH IN THE
COMMONWEALTH CARIBBEAN

Despite the lack o f psychologists in the Commonwealth Caribbean, quite a 

substantial amount of research has been conducted regionally in Social 

Psychology. However, Brodber (1984), a sociologist, found in a survey that most 

social psychological studies conducted regionally, still use metropolitan social 

psychological categories to describe and analyze social issues. She argued that 

the development o f a Caribbean Social Psychology is dependent on scholarly 

involvement in societal issues and on the adoption of interpersonal relations 

within society as the unit of study within already defined and researched 

Caribbean concepts, that transcend disciplinary boundaries. Any psychologist in 

the region would echo her views.

This process has happened in many of the other social sciences, especially 

sociology, but not within a psychological perspective. In studies of the family 

for example, the approach has been static and often demographic, with little 

examination of familial interactions and communication patterns. The "nuclear'' 

family of the Western Industrialized and developed world is still cited as 

normative. Very little credence or respectability is given to the extended family 

system, that lends itself to the Caribbean setting where goverments hardly 

provide for the social wellbeing and economic welfare of the family unit. It is 

again a reflection of looking outward to the metropolis for solutions that the 

people of the region already have. It is in the field of educational research that 

a significant contribution has been made for the accumulation of psychological 

data in the region, including the task of standardizing many psychological 

instruments for use in the region. Much o f  this has been done by educators.

A survey of three of the journals published by the University of the West 

Indies: The Caribbean Journal o f Education, Caribbean Quarterly and Social 

and Economic Studies, showed that since 1960, approximately 250 articles could 

be classified as containing material that was primarily psychological in content. 

The breakdown into categories was as follow: (a) Social - 150, (b) Educational - 

40, (c) Educational/Social - 20, Religious/Social - 20, Personality/Clinical - 20. 

In addition there were approximately 80 articles in the Medical Bibliography of 

the Caribbean that could be also classified as primarily psychological in content. 

These could be categorized as: (a) Child/Development - 40, (b) Social (primarily 

group dynamics and human relational) - 16. (c) Abnormal/Clinical - 10, (d) 

Healing/Spiritual - 13.

We cannot denied that work is being performed. Jamaica’s psychological 

research is carried in the medical field with AIDS patients, children with Sickle
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Cell Anemia and metabolic disorders as well as mental health and 

psychohistoriography. In educational psychology Dr. Persaud is constructing 

and intelligence test for use in the Commonwealth Caribbean and is also 

involved in constructing a model for Caribbean intellect. Educators are working 

mostly on the use of psychology in the classroom as well as assessment and 

remedial work with special children. Interest in gender studies has led to some 

work in this field. I am standarizing the Williams and Best’s Sexual Stereotypes 

Opinionnaire for use in the Caribbean, and a colleague is devising a gender 

awareness test using pictures for use with pre-school children.

THE FUTURE FOR PSYCHOLOGY IN THE 
COMMONWEALTH CARIBBEAN

This is certainly the beginning of a fruitful collaboration between the 

University of the West Indies and other institutions in both Central America and 

the Caribbean Basin region, especially with those countries with which we share 

a common history. There is a need for collaborative research between the 

Commonwealth Caribbean and other psychologists in the region who share 

similar interests. There is a need for a data-base of psychologists in the region 

that we all have access to. Within the Commonwealth Caribbean there is a need 

for an approved degree programme in Psychology offered out of an established 

unit or department of psychology at the University of the West Indies. The 

Center for Psychological Research could be the beginning if it is upgraded to 

meet international requirements, regarding staffing, laboratories and adequate 

library and research materials.
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Compendio

Ofrezco en este trabajo una visión panorámica del estado actual de la psicología 
en la República Dominicana, poniendo énfasis en el adiestramiento, la 
investigación y el ejercicio profesional. En cuanto al adiestramiento profesional, 
subrayo la reinante diversidad de los programas de formación profesional, la 
ausencia de un modelo nacional de formación profesional en psicología y las 
dificultades para integrar la formación académica con un adiestramiento práctico 
profesionalizante. En cuanto a la investigación, subrayo la falta de recursos 
humanos calificados para las complejidades de la tarea, la ausencia de programas 
institucionales de investigación en psicología, y los principales esfuerzos 
individuales al respecto. En cuanto al ejercicio profesional, identifico las 
principales dificultades para la inserción de la profesión de la psicología en el 
mercado laboral, describo las principales formas de ejercicio profesional, y 
subrayo los cambios experimentados en los últimos años con el proceso de 
modernización de la sociedad dominicana. Finalmente, formulo algunas 
sugerencias dirigidas a mejorar el estado de la psicología dominicana en los 
aspectos mencionados.

Abstract

A panoramic view of the current state o f psychology in Dominican Republic is 
presented with emphasis on issues of training, research and professional practice. 
In terms of training emphasis is placed on the diversity o f training programs and 
the difficulties of integrating academic emphasis and professional practice. The 
absence of qualified human resources, the lack of research training programs and 
some examples of individual contributions as regards research, are presented. 
Professional practice is faced with psychologists’ difficulties in entering the labor 
market. The main current professional endeavors are mentioned as the result of 
modernization o f Dominican society. Finally, some suggestions are presented for 
all aspects of Dominican psychology.

1 Puede comunicarse con el autor a la siguiente dirección: Apartado 2733, Santo Domingo. 
República Dominicana.
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L
a República Dominicana tiene una extensión de alrededor de 48,500 

km., equivalente a poco más de dos tercios del territorio total de la isla 

de Santo Domingo, cuya porción restante la ocupa la hermana 

República de Haití. Según el censo realizado en diciembre de 1993, la población 

dominicana era de 7,089,041 habitantes, siendo las ciudades más pobladas la 

capital Santo Domingo con 2,134,779 habitantes, y Santiago con 690,558 

habitantes. Se estima que hay en República Dominicana alrededor de 3,000 

psicólogos y psicólogas.

SUPOSICIONES SUBYACENTES

La siguiente visión panorámica del estado actual de la psicología en la 

República Dominicana se limita a la formación profesional, la investigación y el 

ejercicio profesional de la psicología en este país. Sin embargo, antes de 

exponer consideraciones sobre el estado actual de la psicología en la República 

Dominicana, parecería conveniente que no mantuviera en secreto mi impresión 

sobre el estado actual de la psicología en general. De esa manera haré explícitas 

algunas de las suposiciones subyacentes a mis juicios evaluativos.

Aunque el nacimiento de una ciencia es un proceso más parecido al 

surgimiento de una nueva especie biológica que al acto constitutivo de una 

organización formal, la mayoría de los historiadores e historiadoras de la 

psicología han convenido en situar el nacimiento de esta ciencia en 1879, año de 

instauración del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad 

de Leipzig. La nueva ciencia nació bajo el signo de la diversidad (Pinillos, 

1962), y así ha permanecido durante los más de cien años de su existencia. No 

ha habido un solo momento de la historia de la psicología en que se pueda hablar 

de una ciencia normal en el sentido que Kuhn (1979) da a este término en su 

teoría sobre las etapas del desarrollo de una ciencia. La historia de la psicología 

ha sido testigo de la aparición, fortalecimiento y posterior debilitamiento de 

muchas teorías en dominios específicos, sin que hasta el momento haya existido 

un punto de vista tan abarcador que merezca el nombre de paradigma en el 

sentido kuhniano. A manera de ejemplo, el propio Skinner (1964 ) ha demostrado 

que aún en los momentos de mayor auge del conductismo en Estados Unidos, en 

áreas como la percepción y otros procesos cognoscitivos florecieron tendencias 

de carácter mentalista en la psicología. Más recientemente, cuando se habla de
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la revolución cognoscitiva en la psicología (Baars, 1986), un estudio realizado 225 

por Patrick Friman y varios colaboradores (1993) ha constatado que, de acuerdo 

con el criterio empírico sugerido por Kuhn para verificar el desplazamiento de 

un paradigma por otro, el cual consiste en un análisis de la frecuencia de citas y 

referencias bibliográficas, ni la psicología conductista ni la psicología 

psicoanalítica han sido desplazadas por la psicología cognoscitiva. Por tanto, o 

la psicología se halla todavía en un período pre-paradigmático, o es, a diferencia 

de la astronomía y de la física, una ciencia multiparadigmática, o bien es una 

ciencia sin paradigma, como ha sospechado Scriven (1969), a menos que 

redefínamos el concepto de paradigma. Sólo el futuro determinará el valor de 

cada una de estas posibilidades.

Tan heterogénea es la imagen que ofrece la psicología en su composición 

conceptual, que Sigmund Koch (1983, 1993) ha propuesto que se reconozca esa 

realidad como inevitable y que se sustituya el término "psicología" por los 

términos "estudios psicológicos". Frente a esa posición, Arthur Staats (1981,

1991) ha propuesto la unificación conceptual de la psicología en tomo a lo que 

él llamó originalmente "conductismo paradigmático" y más recientemente 

"conductismo psicológico", y Rubén Ardila (1983, 1993) ha propuesto la síntesis 

experimental del comportamiento como el paradigma que habrá de unificar a la 

ciencia psicológica, en un intento por comprender el desarrollo histórico de la 

psicología a través del esquema hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. 

Posiblemente todos los psicólogos y psicólogas compartan el desiderátum de un 

mayor grado de homogeneidad conceptual en la psicología, pero algunas 

personas dudan de la viabilidad del proyecto de Staats, y hasta han llegado a 

compararlo de manera irónica con la unificación que se podría alcanzar en una 

ciencia hipotética a la que llamaría "bología", cuyos datos estarían constituidos 

por todas las palabras que comiencen con ”b" (Kukla, 1992). Aunque el ejemplo 

parece exagerado, es obvio que pretende sugerir el grado de arbitrariedad que 

podría imperar cuando se trate de unificar conceptualmente datos definidos y 

obtenidos a través de diferentes esquemas conceptuales.

En cuanto a la propuesta síntesis experimental del comportamiento, al hacer 

explícitos algunos de los supuestos de su autor, así como los razonamientos 

subyacentes a algunas de sus formulaciones, se hacen evidentes algunas de las 

limitaciones de tan ambicioso proyecto. Por otra parte, el vigor que muestra la 

llamada "Ciencia Cognoscitiva" (Scheerer, 1988; Posner, 1989; Von Eckardt,

1993) como enfoque interdisciplinario a los procesos cognoscitivos que 

involucran a la filosofía (especialmente lógica y epistemología), psicología, 

informática, lingüística y neurociencia, constituye un testimonio fehaciente de
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que la realidad de la psicología contemporánea, al margen de los deseos, justifica 

el pesimismo en tomo a las posibilidades reales de unificación conceptual de la 

ciencia psicológica a partir de marcos de referencia derivados del conductismo. 

El juicio anterior no constituye una crítica al conductismo per se, sino al intento 

de utilizarlo más allá de los límites de su aplicabilidad. Comparto el criterio de 

que el psicólogo y la psicóloga deben aprender a convivir con una ciencia 

relativamente joven, conceptualmente muy heterogénea y con un nivel de 

integración muy bajo, y que logra muy poco refugiándose en homogeneidades 

forzadas. Hasta aquí la exposición preliminar sobre mi visión de la psicología en 

general. Es hora de pasar al estado actual de la psicología en la República 

Dominicana.

ESTADO ACTUAL

Formación Profesional

La formación profesional de psicólogos y psicólogas se inició en la República 

Dominicana en 1967 con dos programas paralelos, uno en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (universidad estatal) y otro en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (universidad privada). Sólo cinco países 

latinoamericanos iniciaron la formación de psicólogos y psicólogas con 

posterioridad a la República Dominicana, a saber, Nicaragua (1970), Bolivia y 

Costa Rica (1971), Paraguay (1972 ) y Haití (1974) (Ardila, 1986). Después de 

1970 surgieron nuevos programas de formación de psicólogos y psicólogas en la 

República Dominicana, y para 1984 ya estaban funcionando en el país ocho 

programas de Licenciatura en Psicología y cuatro de Maestría en diferentes áreas 

de la psicología (Escala & Miguel, 1984). Actualmente funcionan 11 programas 

de Licenciatura en Psicología, cinco programas de postgrado en Psicología 

Social-Comunitaria, Psicología Clínica, Psicología Escolar y Psicología 

Industrial, y dos programas de Maestría (Psicología Social-Comunitaria y 

Psicología Clínica).

Resulta difícil hacer una descripción generalizada sobre el proceso de 

formación del psicólogo y la psicóloga en la República Dominicana, pues hasta 

el momento no ha habido criterios uniformes al respecto. Cada institución 

decide libremente sobre los requisitos para graduar un psicólogo o psicóloga, así 

como la forma en que dichos requisitos deberán cumplirse. Por ejemplo, la 

duración de la carrera puede variar desde tres hasta cinco años en los diferentes 

programas formativos, y el importantísimo problema de la articulación de la 

teoría con la práctica en la formación profesional recibe las más diversas
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repuestas, entre ellas la de una formación "profesional" exclusivamente teórica. 

Ante semejante panorama, es imposible hablar de la formación profesional del 

psicólogo/a dominicano sin incurrir en una falacia de composición. Algo mucho 

más fácil es señalar algunas de las dificultades comunes, así como las 
preocupaciones que estas generan.

En el nivel de Licenciatura, la principal dificultad, común a todos los 

panoramas de formación de psicólogos y psicólogas, ha sido la falta de 

instalaciones para el adiestramiento práctico profesionalizante. La ausencia de 

personal acreditado para supervisar las prácticas del estudiantado en la fase 

terminal de su formación profesional ha impedido alcanzar el equilibrio y la  

coordinación necesarios entre los aspectos teóricos y prácticos de la docencia en 

los Departamentos de Psicología del país. Esta situación, existente en 1967 

como consecuencia de la ausencia de tradición de ejercicio profesional 

psicológico en el país, lejos de estar resuelta casi treinta años después, se ha 

agravado con el paso de los años, como resultado de la proliferación de 

programas de formación, que han hecho crecer las necesidades vinculadas al 

adiestramiento profesional en una progresión geométrica, mientras las 

instalaciones para dicho adiestramiento no han crecido ni siquiera en una 
progresión aritmética.

Debido a ello, aspectos cruciales de la formación profesional del psicólogo y 

la psicóloga quedan frecuentemente bajo la responsabilidad de jóvenes 

psicólogos recién egresados de las aulas universitarias, con escasa experiencia 

docente y profesional. En un orden similar de ideas, la multiplicación de los 

programas de formación de psicólogos y psicólogas en el país, con sus niveles 

altamente variables de duración y exigencia, podría conducir a un equivalente 

psicológico de la "Ley de Greshman" en economía. En este sentido, mientras los 

programas más largos y con niveles más altos de exigencia estarían destinados a 

sufrir una sensible reducción en su matrícula, los programas más cortos y con 

niveles más bajos de exigencia experimentarían un notable crecimiento en la 

misma, reproduciendo en el campo de la formación de psicólogos y psicólogas 

el fenómeno señalado por Greshman en el siglo XVI de que "la moneda mala 

desplaza a la buena". Esto tiene a su vez el considerable perjuicio de inundar la 

profesión psicológica con profesionales pobremente preparados/as para hacerse 

preguntas importantes y buscar las respuestas, para leer con actitud crítica la 

literatura psicológica, y para contribuir en algún sentido al desarrollo de su 

propia profesión. La tentación que constituye el atractivo de obtener un título 

universitario en corto tiempo y sin mucho esfuerzo, representa la amenaza más 

grave al desarrollo de la psicología como profesión destinada a dar respuestas
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228 verdaderamente profesionales a las necesidades de servicios psicológicos de la 

sociedad dominicana. Además, las personas formadas bajo esos criterios estarán 

en franca desventaja cuando las circunstancias las coloquen en inevitable 

interacción con profesionales afines, enajenándose su respeto.

Sin pretender ofrecer una panacea a los complejos problemas que rodean el 

proceso de formación profesional en la carrera de psicología, creo que la 

discusión debe comenzar por la relación entre la psicología como ciencia y la 

psicología como profesión. A diferencia de la medicina y la ingeniería, que en sí 

mismas no como ciencias sino profesiones basadas en la integración y la 

aplicación de conocimientos generados por diferentes disciplinas científicas, la 

psicología conjuga en sí misma la doble condición de ciencia y profesión. Es por 

ello que. desde mediados del presente siglo se ha sostenido que una persona que 

se llame profesional de la psicología debe, primero que todo, ser científica 

(Raimy, 1950). El modelo de formación profesional que se deriva de esta 

convicción implica que un/a verdadero profesional de la psicología debe 

familiarizarse con la aplicación del método científico en un grado tal que un 

simple profesional debe ser un científico-profesional de la psicología.

Las implicaciones de este modelo conceptual de adiestramiento profesional 

han sido ampliamente discutidas, en vista de las habilidades aparentemente 

diferentes que caracterizaran al investigador/a y al profesional en ejercicio 

(Peterson. 1976: Wollersheim, 1974). Peterson (1971) ha argumentado que la 

formación de un científico o científica es un proceso tan complejo y prolongado 

que limita considerablemente el espacio al adiestramiento en la adquisición y uso 

de las destrezas necesarias para el ejercicio profesional. A pesar de este 

argumento, y de que la evolución de las necesidades de servicios psicológicos ha 

obligado a abrir espacios a nuevas modalidades de adiestramiento profesional 

(Korman, 1974), el modelo del científico-profesional sigue gozando del más alto 

prestigio entre quienes dirigen los programas de formación de psicólogos y 

psicólogas en Estados Lnidos ( 0 ‘ Sullivan & Quevillon, 1992).

Rosenzweig (1992) incluyó a la República Dominicana entre los países cuya 

psicología muestra un énfasis en la aplicación y la práctica, lo cual implica que 

no es posible la adopción pura y simple del modelo de adiestramiento profesional 

previamente descrito. Además, sería inútil pretender conseguir en menos de 

cinco años y con estudiantes a tiempo parcial lo que con estudiantes a tiempo 

completo y en mejores condiciones de adiestramiento requiere aproximadamente 

siete años.

Es obvio que las limitaciones señaladas no cambian la realidad de la 

psicología en su doble condición de ciencia y profesión, pero sí pueden imponer

RODRIGUEZ



PSICOLOGIA EN REPUBLICA DOMINICANA

cierto reordenamiento de Ias prioridades en la formación profesional del 22 

psicólogo o psicóloga dominicano. En este sentido, el futuro profesional de la 

p s ic o lo g ía  debe familiarizarse con una ciencia relativamente joven, 

conceptualmente heterogénea y con un bajo nivel de integración. Partiendo de 

esa realidad, la enseñanza universitaria de la psicología debe ser un permanente 

ejercicio crítico, más que un proceso simple de transmisión de conocimientos.

En otra dimensión, la formación profesional del psicólogo o psicóloga, lejos de 

limitarse al adiestramiento rutinario en el uso de técnicas y procedimientos, debe 

dotar a la persona de los recursos analíticos indispensables para evaluar 

científicamente los procedimientos más frecuentes empleados en la práctica 

profesional, así como para realizar aplicaciones profesionales nuevas a partir de 

los conocimientos científicos establecidos. De esta manera, el modelo de 

formación profesional resultante pone el énfasis en formar un/a profesional de la 

psicología con una clara convicción de su quehacer que debe sustentarse en los 

conocimientos establecidos por la propia psicología y las ciencias afines.

Aunque cada país de América Latina ha hecho su propia discusión sobre la 

formación profesional del psicólogo o psicóloga, la elaboración de un modelo 

latinoamericano para el adiestramiento profesional en psicología ocurrió en la 

primera conferencia latinoamericana sobre adiestramiento en psicología, 

celebrada en Bogotá en diciembre de 1974. El llamado modelo latinoamericano 

propone un período de formación de cinco años, al término del cual, el/la 

estudiante, previa presentación de una tesis de grado, obtiene el título de 

psicólogo o psicóloga, que le califica para laborar en cualquier área de la 

profesión sin necesidad de un perfeccionamiento adicional. Aunque pone énfasis 

en los aspectos profesionales aplicados, el modelo latinoamericano considera 

que el psicólogo/a debe ser tanto un científico como un profesional. Según este 

modelo, la formación debe darse en todas las áreas de la psicología, y aunque en 

los últimos semestres se promueva la especialización. esta última no debe 

aparecer en el título, que será el de Licenciado en psicología o el de Psicólogo, 

sin ninguna otra mención. Con excepción de la duda en torno a la posibilidad de 

que en cinco años se pueda preparar un psicólogo o psicóloga que. sin necesidad 

de adiestramiento adicional, sea capaz de trabajar en todos los campos del 

ejercicio profesional de la psicología, creo que el modelo latinoamericano, con 

su énfasis en los aspectos aplicados de la profesión y la insistencia en su 

fundamentación científica, constituye un punto de referencia útil en la discusión 

sobre la formación profesional en la disciplina.

Por otra parte, el énfasis en un ejercicio profesional basado en el 

conocimiento de la ciencia psicológica constituye el mejor antídoto contra las
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230 ocasionales "huidas hacia lo profano" (Skinner, 1972) de algunos/as 

profesionales de la psicología, y contribuirá a proteger al público ingenuo que, 

ansiando salud, felicidad y éxito, se deja arrastrar por las más extrañas 

afirmaciones y las promesas más fantásticas (Yates, 1967). Asimismo, 

constituye una barrera contra la proliferación del charlatanismo dentro de la 

profesión psicológica. Anastasi (1970) incluye entre los charlatanes a aquellas 

personas que promueven diversos sistemas para desarrollar la personalidad en 

poco tiempo y sin esfuerzo alguno, perfeccionar la memoria en unas cuantas 

lecciones, superar fácilmente los temores y otros problemas emocionales en 

general, alcanzar salud, riqueza y felicidad. En esta forma, e/la charlatán 

promete soluciones más fáciles y satisfactorias para los problemas de la gente 

que las que puede ofrecer el verdadero psicólogo o psicóloga, consciente del 

alcance y de los límites de su ciencia y profesión. En síntesis, fortalecer la 

formación del psicólogo o psicóloga en los aspectos científicos y metodológicos, 

vincular de manera coherente la enseñanza teórica con el tratamiento práctico, y 

extender el proceso de formación profesional hasta cinco años, son medidas que 

conducirían a mejorar la calidad profesional y científica de los futuros psicólogos 

y psicólogas dominicanos.

Antes de terminar con la formación profesional, cabe hacer una observación 

sobre los programas de Maestría en Psicología. Dos aspectos decisivos en dichos 

programas son la flexibilidad en los criterios de ingreso a los mismos, y el 

régimen de tiempo parcial con que la mayoría del estudiantado desarrolla el 

programa de estudios. Lo primero conduce inevitablemente a grupos académica 

y profesionalmente muy heterogéneos, con el siguiente perjuicio para los 

mejores candidatos y candidatas; y lo segundo al inevitable abatimiento de los 

niveles de exigencia. Ahora bien, dado que dichos programas constituyen las 

únicas oportunidades abiertas en el país para que el psicólogo o psicóloga 

dominicano pueda alcanzar cierto nivel de especialización, una alternativa viable 

podría ser la de que las universidades con más tradición en la enseñanza de la 

psicología incorporen los programas de maestría a su quehacer permanente y 

brinden las facilidades necesarias a aquellos egresados y egresadas de sus 

propias aulas que, por sus credenciales académicas, sean considerados 

candidatos y candidatas potencialmente exitosos para realizar estudios a nivel de 

maestría. De esa manera, los programas de Maestría podrían convertirse en la 

fuente de los recursos humanos calificados, necesarios para enfrentar el reto de 

formar profesionales en la psicología que puedan sustentar su ejercicio 

profesional en el conocimiento de la ciencia psicológica.
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Investigación

En cuanto al estado actual de la investigación psicológica en la República 

Dominicana, cabe señalar que no existe ningún programa académico cuyo 

propósito sea la formación de investigadores e investigadoras en algún campo de  

la psicología. El nivel de familiarización con los métodos de la investigación 

psicológica que en el mejor de los casos logra alcanzar un profesional de la  

psicología egresado de una universidad dominicana le permite ser usuario y  

usuaria crítico de conocimientos, técnicas y procedimientos, y un/a interlocutor 

calificado en equipos disciplinarios e interdisciplinarios de investigación bajo l a  

dirección de un investigador y investigadora debidamente adiestrado para esos 

fines. Es por eso que, aparte de la investigación que se hace como ejercicio 

académico previo a la culminación del adiestramiento profesional, la. 

investigación psicológica en la República Dominicana es escasa y esporádica. 

Sobresalen, sin embargo, algunos nombres de investigadores e investigadoras era 

áreas específicas de la psicología: (1) en psicología social Emmanuel Silvestre, 

Antonio De Moya, Tirso Mejía-Ricart, Josefina Záiter, Julio Vaaleirón, Juara 

Vegazo y Lilian Pagán, (2) en psicología clínica, Huberto Bogaert, Albert Peralta, 

y Luis Montalvo. Esas son las dos áreas de la psicología mejor representadas e n  

la República Dominicana en lo que a investigación se refiere. Es posible que u n  

número mucho mayor de psicólogos y psicólogas dominicanos esté e n  

condiciones de realizar investigación en algún campo de la psicología; así que la . 

lista que ofrecí no pretende ser exclusiva.

Ejercicio Profesional

Finalmente, unas cuantas palabras sobre el ejercicio profesional de l a  

psicología en la República Dominicana. Durante algún tiempo, las principales, 

modalidades de ejerció profesional del psicólogo o psicóloga en la República. 

Dominicana giraban en torno a la clínica y la orientación vocacional. Eran m uy  

pocos los psicólogos y psicólogas que prestaban servicios en organizaciones e  

industrias. En los últimos años, sin embargo, como consecuencia del proceso d e  

modernización que ha experimentado la sociedad dominicana, es cada vez m ayor 

el número de psicólogos y psicólogas que brinda sus servicios en el campo de la. 

psicología organizacional y/o industrial.

Aunque existe cierta regulación formal para el ejercicio profesional de la  

psicología en la República Dominicana, ya que cada psicólogo o psicóloga 

dominicano debe recibir, previa solicitud en la instancia correspondiente, una 

autorización del presidente de la República para poder ejercer legalmente la
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232 profesión, en la práctica no existe ninguna regulación para el ejercicio de la 

psicología en la República Dominicana. La Asociación Dominicana de 

Psicología (ADOPSI), que durante una década (1975-1985) desempeñó un papel 

protagónico en la psicología dominicana, auspiciando ocho simposios nacionales 

d e  psicología, y organizando discusiones de gran valor sobre aspectos 

importantes del ejercicio profesional, debería retomar el comando de la discusión 

tan to  sobre los problemas de la formación profesional, como sobre los aspectos 

m ás neurálgicos del ejercicio profesional de la psicología.
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Compendio

Este trabajo presenta un análisis de la historia de la psicología en el Caribe Isleño: 
el caribe hispanoparlante. anglòfono y francófono. Identifica procesos similares 
en el curso histórico de la disciplina y los utiliza para fundamentar un marco 
conceptual que explique dicha historia y las fuerzas que han tenido influencia en 
ella.

Abstract

An analysis of the history of psychology in the Insular Caribbean, including 
Spanish. English and French-speaking countries is presented. Similar processess 
are identified in the historical development of the discipline that are utilized to 
substantiate a conceptual framework. The framework serves to explain this 
history and the forces that influence its development.

Palabras clave: Historia de la psicología; Caribe Isleño 
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P
ara hablar sobre la historia de la psicología en el Caribe Isleño es 

necesario hacer explícita la postura asumida en torno a los siguientes 

asuntos: la denominación utilizada para definir el Caribe, la psicología 

como disciplina y la historia de la psicología. Históricamente se han utilizado 

diversas definiciones sobre qué es el Caribe (García, 1999). Existen tres 

conceptualizaciones de dicha región: la que incluye sólo las islas del Caribe, la 

que incluye el Caribe isleño y continental (los países de Centroamérica, los 

países continentales de América Latina del Caribe y las islas del Caribe) y la de 

la cuenca del Caribe (incluyendo junto a lo anterior al estado de la Florida de los 

Estados Unidos de Norteamérica). En este trabajo utilizaré la primera definición, 

la del Caribe Isleño, considerada por algunas personas como la más estricta. Las

Puede comunicarse con la autora al P.O. Box 23345, UPR Station, San Juan. P.R. 00931-3345.



razones fundamentales para asumir esta definición es que la localización 

geográfica y estratégica, la experiencia de ser un isla pequeña (aún en el caso de 

las islas mayores) y la experiencia colonial, dadas las dos condiciones anteriores, 

han contribuido a que estos países compartan unas vivencias que no han 

experimentado los otros territorios que otras personas consideran caribeños. Sin 

embargo, es importante recalcar que esto no implica que no hay denominadores 

comunes entre los países incluidos en las otras conceptualizaciones del Caribe.

El Caribe Isleño está mayormente constituido por naciones recientemente 

independizadas y por otras aún en estado colonial en relación a países 

desarrollados como Francia, Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos de 

Norteamérica (Dietz, 1989). Específicamente, este proceso histórico está 

fundamentado en arreglos político-económicos que se han caracterizado por la 

explotación, la pobreza, la dependencia, el subdesarrollo y restricciones sobre la 

capacidad de auto-determinar la utilización de sus recursos materiales y 

humanos, actuales y futuros. La dependencia permea tanto los procesos 

políticos, económicos y sociales como los culturales (Zaiter, 2000). Por su 

ubicación geopolítica estos países han sido importantes en el balance de poder de 

las naciones desarrolladas durante siglos; desde el Imperio Español hasta la 

Guerra Fría. Esta situación les atribuye una centralidad en asuntos que 

trascienden su limitada esfera de influencia provocando que en ocasiones sean la 

ficha central en situaciones político-económicas globales. También las naciones- 

islas del Caribe han sido escenarios de constantes emigraciones e influencias 

culturales múltiples lo que las convierte en escenarios de una rica convivencia 

lingüístico-cultural. Estas circunstancias se acrecientan con la globalización y la 

internacional ización de los procesos económicos y la tendencias neoliberales que 

dichos procesos implican (Dietz. 1989; García.1999).

Aunque estos son algunos de los principales procesos históricos compartidos 

por las naciones del Caribe Isleño, de ninguna manera deseo describir una 

realidad homogenizante, ya que a su vez hay una gran diversidad, complejidad y 

particularidades entre las islas que han influido en su desarrollo socio-cultural y 

por ende en el de la psicología. Primeramente, la población de estas islas está 

constituida por grupos étnicos muy diversos (de origen amerindio, europeo, 

africano, mesoriental y asiático), representados en diversas formas en la 

composición poblacional de cada una. El mestizaje se ha manifestado de una 

forma particular en cada país y lingüísticamente incluye tanto idiomas europeos 

como dialectos propios (García, 1999). Estas naciones han experimentado 

diversos niveles de desarrollo económico, político y social en distintas épocas de 

acuerdo a la importancia que haya tenido cada isla para los países desarrollados

ALVAREZ



o para la nación colonizadora. En la actualidad la región cuenta con países en  

estado colonial con diferentes formas de organización política. Además, entre  

ellos hay países con diferentes niveles de desarrollo económico.

Estos procesos a su vez han influido en el desarrollo de la educación superior 

en las islas que a su vez ha impactado el desarrollo de la psicología (Alvarez, 

l994;Ardila, 1986: De la Torre. 1995; Phillips, 1988). Como parte de la G uerra  

Fría algunos países en la región han estado directamente involucrados e n  

gobiernos socialistas o variantes del mismo como son el caso de Cuba, Jam aica 

y Granada; mientras otros han recibido dosis más intensas del capitalismo 

dependiente-desarrollado, como es el caso de Puerto Rico, las Bahamas y la s  

Antillas Holandesas (García, 1999). Estas relaciones político-económicas con lo s  

estados colonizadores y los países desarrollados no sólo han influido la s  

relaciones con dichos países, si no también entre las naciones-islas del Caribe. 

De esta forma, durante diversos períodos unas islas han sido líderes en e l 

desarrollo tecnológico y económico estimulando que las otras se tornen h ac ia  

ellas y a la vez resientan su posición privilegiada. Este fue el caso de C u b a  

durante la colonización española y luego durante los primeros años de neo- 

colonización estadounidense, y en la actualidad es el caso de Puerto Rico co m o  

colonia de los Estados Unidos.

La psicología como ciencia particular se caracteriza por su diversidad, y e n  

gran medida la misma es constitutiva (Rodríguez, 2000). Desde la perspectiva 

kuhniana no ha tenido un paradigma abarcador por lo que nunca ha alcanzado e l  

estado de ciencia normal (Kuhn, 1970). Como bien señala el doctor E nerio  

Rodríguez (2000), o la psicología está en un periodo pre-paradigmático, o es u n a  

ciencia multiparadigmática o sin paradigma, o el constructo paradigma no es ú til 

para describir la psicología como ciencia tal y como se ha definido. L a  

diversidad en la psicología es tal que algunas personas, como Koch (1993), l a  

definen como un conjunto, es decir como estudios psicológicos. Otros plantean 

la deseabilidad y posibilidad de unificar la disciplina bajo el conductismo (Bunge 

& Ardila, 1987) o el cognoscitivismo. Algunas propuestas unificadoras parecen 

forzadas o excluyentes más que integradoras. Es evidente que la psicología en  

la actualidad no tiene las cualidades necesarias para lograr la unidad teórico- 

metodológica que ha caracterizado a otras ciencias. Más aun, posiblemente la  

psicología, junto a otras ciencias sociales, ha retado y ampliado la definición de

lo que es ciencia con su mera existencia y desarrollo.

La historia de la psicología en América Latina es en mi opinión un área de la  

disciplina muy poco desarrollada. Hay un número considerable de trabajos sobre 

la historia de la disciplina en países particulares, pero pocos estudios que
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enfoquen a la región latioamericana (Ardila. 1989; De la Torre, 1995). En los 

escasos trabajos con esa visión he podido observar dos perspectivas; aquellos 

que conceptualizan la historia de la disciplina comenzando con las aportaciones 

de especialistas en psiquiatría y psicología (Ardila, 1986) y los que trabajan más 

bien la  historia intelectual de la psicología incluyendo a aquellos/as intelectuales 

que desde diversas disciplinas y profesiones estudiaron temas amplios como la 

identidad, la educación y la cultura (De la Torre, 1995). De más está decir que 

estas dos trayectorias también se observan en los trabajos sobre la historia de la 

psicología en otras regiones del mundo (Hilgard, 1992; Robinson, 1990). Es 

importante mencionar que los países del Caribe están ausentes o representados 

de forma muy limitada en la mayoría de los trabajos sobre la historia de la 

psicología que conozco (Alonso & Eagly,1999; Sexton & Hogan 1992).

Para propósitos de este trabajo discutiré la historia de la psicología en el Caribe 

Isleño hispanoparlante, anglófono y francófono. Esta categorización, aunque en 

cierto grado artificial, nos facilitará identificar patrones comunes en el desarrollo 

de la psicología en la región. Tras la lectura de múltiples trabajos de 

psicólogos/as de esta región observé algunos patrones en el desarrollo de la 

psicología en la región que a mi entender están relacionados con la historia 

relacionai entre el país caribeño y el/los país/es colonizador/es desarrollados y la 

cultura de cada nación-isla. Sin embargo, es esencial tener en mente que además 

de los elementos comunes que podamos identificar hay diferencias y 

particularidades grandes y significativas (Alonso & Eagly, 1999; Ardila, 1986; 

De la Torre, 1995).

A continuación presento una hipótesis que puede ayudar a entender y conocer 

la historia de la psicología en el Caribe Isleño. Es más bien una agenda de 

trabajo ya que hay múltiples aspectos que necesitan iniciarse o investigarse más 

minuciosamente. Sin embargo, creo que la misma puede propiciar una reflexión 

más concertada (aunque sea para diferir de ella) que propicie una mejor 

comprensión de la historia de la psicología en estos países, incluyendo pero 

trascendiendo las consecuencias a nivel nacional. Más aun, tal vez inicie un 

diálogo que facilite una mayor colaboración internacional entre los países que 

constituyen la región y que enriquezca un desarrollo auto-gestado de la 

psicología asumiendo un papel aun más protagónico en los proyectos nacionales.

La hipótesis es que los países del Caribe Isleño comparten un desarrollo de la 

psicología relativamente reciente (del 1930 en adelante) y que éste se ha visto 

moldeado de forma significativa por la relación colonial de cada país con la 

metrópolis correspondiente y por la modernización y los procesos sociales que 

ésta implica ( i.e. la democratización de la educación). Como en otros países del
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hemisferio anticipaba que generalmente la disciplina la iniciaron personas de 239 

otras disciplinas y profesiones, fundamentalmente la medicina, la educación y el 

derecho.

EL CARIBE HISPANOPARLANTE

La psicología en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico ha pasado por 

procesos similares de desarrollo aunque en esta historia han participado como 

interlocutores principales países con sistemas político-económicos muy 

distintos. También, aunque dichos procesos han ocurrido en periodos 

cronológicos distintos en cada una de estas tres naciones, la secuencia de los 

procesos generales es la misma o similar. A mi entender, las ideas psicológicas 

en dichos países comienzan desarrollándose como parte de la filosofía, 

específicamente en respuesta al escolasticismo (De la Torre, 1995) durante la 

colonización española. Los pensadores de estos países que primero elaboraron 

trabajos de naturaleza psicológica, como José Agustín Caballero (1762-1835), 

Varela (1788-1853) y Luz y Caballero (1800-1862) en Cuba (Bemal. 1985: De 

la Torre, 1995) y Hostos en Puerto Rico (Canino, 2000) proponían alternativas 

empíricas y positivistas, ante las propuestas escolásticas que habían desaparecido 

en el continente europeo. En ese momento histórico las mismas representaban el 

rompimiento con las formas tradicionales de entender al ser humano y muy 

particularmente sus procesos de aprendizaje y educación. A nivel macro-social 

estos planteamientos coincidían con las luchas por la independencia en América 

Latina.

Posteriormente, desde perspectivas epistemológicas diversas pero más 

contemporáneas, la psicología se desarrolló desde la actividad de otras 

disciplinas y profesiones como la sociología, la medicina, la educación y el 

derecho. Este proceso histórico ya ha sido descrito para otras regiones de 

América Latina ( Alonso & Eagly, 1999; Ardila, 1986; De la Torre, 1995). Los 

trabajos de Varona (1844-1933) y Aguayo (1866-1942) en Cuba; Hostos (1839- 

1903) y los doctores en medicina Goenaga (1890) y Rodríguez Castro en Puerto 

Rico; y en República Dominicana el sociólogo José Ramón López (1866-1922) 

representan algunas de las aportaciones que nos legó este periodo. En este 

conjunto de trabajos se manifestó una tensión fundamental entre aquellos que se 

identificaron mayormente con las clases desposeídas (como las personas pobres 

y las mujeres) y los que se identificaron con los sectores económicamente 

privilegiados (Bemal, 1985; De la Torre, 1995: Rodríguez, 2000). Política, 

económica, social y culturalmente las islas iniciaron un proceso en el cual se fue 

reduciendo progresivamente la hegemonía de España mientras fue aumentando 

simultáneamente la de los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho proceso se
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240 fundamentó en relaciones económicas desiguales con América Latina (Bernal, 

1985; Dietz, 1992). El desenlace de este proceso fue distinto para cada una de 

las islas, creando así las condiciones para los desarrollos posteriores.

Este cambio en el foco de influencia política, económica, social y cultural 

resultó en el inicio o aumento de la modernización de forma particular en cada 

país de acuerdo a la importancia que le atribuyó los Estados Unidos de 

Norteamérica a cada uno. Mientras en Cuba la industrialización y modernización 

comenzó primero, no fue hasta que Estados Unidos perdió este ámbito de 

influencia que le dio prioridad al desarrollo de Puerto Rico, asegurando un 

arreglo político que impidió otra revolución. Por otro lado, República 

Dominicana experimentó dictaduras militares, opresión política, invasión y 

dependencia económica. La mayor importancia de la modernización e 

industrialización en las tres islas/naciones en el desarrollo de la psicología fue 

que la misma requirió la democratización de la educación superior de forma tal 

que fuera posible una mejor formación académica y una mayor especialización a 

tono con las necesidades del mercado laboral que implicaron dichos procesos. 

Esta necesidad ofreció las condiciones para el desarrollo de la educación superior 

y por ende de la psicología. Es decir, según se desarrollaron la educación 

superior, las universidades del Estado y el sistema público de educación se 

produjeron las condiciones socio-culturales necesarias para que la psicología 

tuviera un espacio y un papel en el desarrollo de los proyectos nacionales1.

La relativa consolidación del proceso de modernización, industrialización e 

influencia económico-política de los Estados Unidos, entre otros procesos, dio 

pie al inicio de la psicología como disciplina particular. Este proceso se 

manifestó de forma muy diversa en cada isla. En Cuba, Bernal del Riesgo 

comenzó la enseñanza de la psicología, escribió diversos textos y desarrolló 

investigación psicológica desde comienzos de la década de los treinta. Sin 

embargo, la disciplina continuaba adscrita a la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de la Habana donde se mantuvo hasta después de la Revolución 

castrista. Proliferò durante la década de los cuarenta la importación y desarrollo 

de la medición psicológica estadounidense. También se desarrollaron escuelas de 

psicología en universidades privadas como la de Villanueva y la Universidad 

Masónica José Martí (Bernal, 1985 ).

Ya para entonces en Cuba era evidente la tensión entre las personas 

mayormente identificadas con las clases en control de los bienes materiales y las
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que estaban mayormente preocupadas por los sectores más desposeídos. Estas 

diferencias ideológicas a su vez se entrelazaban con un intenso debate entre 

quienes favorecían el desarrollo de una psicología fundamentada y respondiendo 

al contexto cultural cubano y los que preferían trasplantar modelos y 

herramientas del contexto estadounidense. Más aun. la psicología tenía un 

énfasis aplicado y los escenarios en los cuales se utilizaba más frecuentemente 

eran los de la psicología clínica (generalmente subordinado a la psiquiatría), la 

educación y el comercio (Bernal, 1985).

En Puerto Rico con el establecimiento del sistema estatal de educación 

superior en 1903 se inició la enseñanza de la psicología en el contexto de 

departamentos de otras disciplinas, como derecho y educación. Para 1924 se 

estableció un Departamento de Psicología como parte de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por un académico 

estadounidense. A su vez se estableció en esa década el Centro de Investigación 

Educativa y Educación Internacional también dirigido por quien dirigía el 

Departamento de Psicología. La gran mayoría de los esfuerzos intelectuales de 

las personas que constituían dicho departamento estaban focalizados en la 

traducción y desarrollo de pruebas. Rápidamente comenzaron a integrarse a la 

facultad del departamento puertorriqueños y puertorriqueñas con grados de 

maestría obtenidos en universidades estadounidenses, particularmente Teacher's 

College de Columbio University (Alvarez, 1994).

Ya para la década del 40 todos los miembros de la facultad eran 
puertorriqueños /as y había dos tendencias en su trabajo: un núcleo 
mayormente focalizado en la traducción y desarrollo de pruebas y otro 
grupo mayormente interesado en el desarrollo de la educación a nivel 
nacional desde una perspectiva del desarrollo humano y el intercambio 
intelectual con colegas en Latinoamérica. Para entonces había un 
departamento de psicología ampliamente desarrollado con dos carriles 
curriculares: uno orientado a la psicología como disciplina científica y 
otro a la psicología aplicada. El mismo contaba con cinco profesores/as 
a tiempo completo (Alvarez, 1994).

Como vemos la psicología en Puerto Rico tuvo un acelerado crecimiento. 

Inicialmente se desarrolló durante las primeras tres décadas como herramienta 

útil para la educación con sus modalidades aplicadas, tanto en la práctica como 

la investigación. Sin embargo, se inició un interés en la disciplina por sí misma 

que se reflejó en el currículo universitario en una concentración de psicología 

científica. Se manifestaron dos énfasis en el trabajo académico de la facultad: un
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sector fundamentalmente volcado hacia los Estados Unidos y otro mirando más 

a América Latina y a Puerto Rico.

En la República Dominicana se comenzó a enseñar psicología en la década del 

40 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo Domingo. La disciplina 

era impartida por los doctores Mota e Iglesias, el primero psiquiatra y el último 

filósofo. En esa misma década Fernando Saínz (1945) publicó lo que Rodríguez 

(2000) considera la primera obra de carácter psicológico en el país. Utilizando 

una metodología anecdótica, Saínz, un emigrante español, intentó caracterizar la 

personalidad del dominicano y dominicana. Este trabajo tanto como el de 

Enrique Patín (1950) recibieron escasa respuesta de otras personas calificadas en 

psicología en el país (Rodríguez, 2000; Valeirón, 1999).

En la década de los cuarenta la psicología en República Dominicana todavía 

estaba en el ámbito de acción de académicos y académicas de otras disciplinas, 

particularmente la medicina y la filosofía. Tanto es así, que en 1953 cuando se 

celebró el Primer Congreso Interamericano de Psicología en el país, la decisión 

respondió más bien a una conveniencia económica para la Sociedad 

Interamericana de Psicología (SIP) y política para el Gobierno de la República 

Dominicana, que al desarrollo de la disciplina. Como resultado de esta situación 

las personas participantes del país en el evento (Mota, Avelino, Cordero, Mejía 

Ricart, Pannochia Alvarez, Lockward y Sánchez) fueron académicos y 

académicas de otras disciplinas, fundamentalmente la filosofía y la medicina; y 

sus aportaciones trataron sobre la aplicación de la psicología y los problemas 

filosóficos y teóricos de la misma. Como resultado de esta situación, aunque el 

Congreso reveló mucho sobre la psicología en el hemisferio, "no tuvo ningún 

efecto desencadenante inmediato" (Rodríguez, 2000) en el desarrollo de la 

psicología en la República Dominicana. No fue hasta 1967 cuando surgieron los 

primeros departamentos de psicología: uno estatal y otro privado (Pacheco, 

1992; Rodríguez, 2000; Valeirón, 1999).

No es hasta finales de la década de los ‘60s que se manifestó en la República 

Dominicana el inicio de los programas académicos de psicología; proceso, que 

como señalé anteriormente, se inició en Cuba en los cincuenta y en Puerto Rico 

en los cuarenta. Por otro lado, las rivalidades entre programas de psicología del 

Estado y privados se observaron en República Dominicana y Cuba desde el 

inicio de la enseñanza de la disciplina mientras que en Puerto Rico surgieron a 

mediados de la década de los sesenta cuando comenzaron dos programas 

graduados de psicología; uno estatal y otro privado.

De aquí en adelante, la psicología se expandió en tres contextos bien diversos. 

En Cuba, en la Revolución (Bernal, 1985); en Puerto Rico bajo la colonización
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y con parámetros de un modelo estadounidense (Alvarez 1994; Cirino, 2000; 

Roca de Torres, 1999); y en República Dominicana bajo un gobierno republicano 

caracterizado por marcadas diferencias socioeconómicas y con un modo d e  

producción capitalista dependiente (Zaiter. 2000; Valeirón, 1999).

En Cuba se fundó la Facultad de Psicología en la Universidad de la Habana, 

desapareció la enseñanza y práctica psicológica en el sector privado y con ello la  

mayoría de los/as profesionales de formación en la psicología. También se  

generó la participación colectiva y directa de los psicólogos y psicólogas en e l 

proyecto nacional, con condiciones propias, que facilitaron el desarrollo d e  

aportaciones originales a la psicología, como la psicología de la salud (Bemal 8c. 

Marín, 1985; De la Torre, 1995). Igualmente, los psicólogos y psicólogas 

cubanos, que ya habían estado expuestos a los modelos psicológicos 

estadounidenses, se adentraron en modelos históricos-materialistas de l a  

psicología en la Unión Soviética. A su vez, en Cuba la disciplina continuó 

especializándose e incursionando en diversos contextos: el laboral, la salud 

física, las comunidades, el desarrollo humano, entre otros. Como era de  

esperarse, estos procesos condujeron a un mayor desarrollo de la psicología en  

los contextos académicos y de investigación. Se desarrollaron programas 

graduados, organizaciones científicas y profesionales, centros de investigación 

psicológica y revistas especializadas. Sin embargo, hasta los ochenta el empuje 

mayor fue hacia la psicología aplicada dada la importancia y esfuerzos que 

requería el proyecto nacional.

Puerto Rico al comienzo de la década de los cincuenta inició su propio 

proyecto nacional, el Estado Libre Asociado, dirigido en otra dirección y con otra 

ideología. Sin embargo, el mismo también significó múltiples oportunidades de 

desarrollo para la psicología. En el ámbito académico, como resultado de la 

reforma universitaria de 1945, se estableció la Facultad de Ciencias Sociales y la 

psicología como disciplina fue adscrita a dicha facultad (Alvarez, 1994). A corto 

plazo este cambio resultó en un atraso para la disciplina ya que desapareció com o 

departamento y también desapareció el centro de investigación. Sin embargo, a  

la larga volvió a desarrollarse un departamento con una orientación más clínica. 

En 1966 se estableció un programa graduado en psicología general en la 

universidad del Estado. También surgió una escuela graduada privada de 

psicología iniciándose así la tensión que ya habían experimentado Cuba y 

República Dominicana entre la psicología académica estatal y privada.

Los psicólogos y psicólogas puertorriqueños/as participaron en el proyecto 

nacional en diversos espacios: en la implantación de la Ley de Personal del 

Gobierno de Puerto Rico como psicólogos y psicólogas industriales y
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psicómetras (Cirino, 1995), en la salud mental (Hernández, 1985), en diversos 

contextos que trabajan con la criminalidad y la delincuencia (Alvarez, 1994), en 

el comercio y la educación (Alvarez, 1994; Roca de Torres, 1999), entre otros. 

Frecuentemente, el éxito de los puertorriqueños y puertorriqueñas fue tal que 

algunas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la 

Organización de Estados Americanos y la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, les reclutaron para establecer cambios similares en 

otros países latinoamericanos. En ese sentido, el trabajo psicológico en Puerto 

Rico se convirtió en una herramienta para el panamericanismo estadounidense de 

la época. Estos procesos iniciaron otros que para la década de los 80 y 90 

tendrían relevancia crucial para el desarrollo de la disciplina en el país. Según la 

actividad profesional e intelectual se fue comprometiendo con el proyecto 

nacional, posteriormente se hiperbolizaron las implicaciones de este proceso de 

tal forma que entre los 80 y los 90 cualquier trabajo y postura intelectual se 

"convirtió" en instrumento del Estado, promoviendo la paralización intelectual y 

la marginación de los sectores académicos de la política pública.

Como ha señalado Cirino (2000) este es un período de gran expansión del 

trabajo psicológico, de una acelerada especialización. de reglamentación de la 

práctica psicológica (Maldonado & Rivera, 2000), de la proliferación de 

programas graduados de psicología, del desarrollo de organizaciones científico- 

profesionales y del establecimiento de revistas especializadas (Roca, 1999).

En la República Dominicana la disciplina se desarrolló aceleradamente una 

vez establecidos los dos primeros departamentos de Psicología (Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Humanidades y Universidad 

Nacional Pedro Enrique Ureña); de tal manera que para el 1984 había 8 

programas de licenciatura y 4 de maestría con diversas especializaciones 

(Rodríguez, 2000). En 1975 se estableció la organización orientada a agrupar a 

los psicólogos y psicólogas del país. Aunque surgieron otras organizaciones, las 

mismas o desaparecieron o se especializaron (Pacheco, 1992). Igualmente, la 

disciplina se especializó evidenciándose el trabajo psicológico en contextos 

diversos como las escuelas, las comunidades (Zaiter, 2000), el contexto laboral 

y el comercio (Rodríguez, 2000) y la salud física y mental, entre otros. Es 

interesante notar que los atisbos de núcleos multidisciplinarios de investigación 

psicosocial comenzaron a evidenciarse en la 1NTEC, una universidad privada, 

mientras en la universidad del estado (UASD) las condiciones materiales eran 

tales que no permitían crear las condiciones institucionales necesarias para la 

investigación (Rodríguez, 2000).

Para la década de los ochenta múltiples sectores entre los psicólogos y
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psicólogas cubanos, dominicanos y puertorriqueños dieron indicios claros de 

haber logrado una experiencia y madurez reflexiva que inició, a mi entender, un 

cambio cualitativo en la disciplina. Por condiciones diversas que se originaron 

en contextos diferentes (como la caída del bloque socialista, el desarrollo del 

construcionismo y una visión crítica del quehacer psicológico, la crisis del estado 

benefactor, la globalización y la privatización de los servicios sociales 

fundamentales) ocurrieron cambios sociales a nivel macro que influyeron y 

estimularon una reflexión profunda en diferentes grupos de psicólogos y 

psicólogas en las tres islas. Esa reflexión, iniciada por figuras como Rodríguez 

(2000), Zaiter (2000), Valeirón y Benedicto (1999) en República Dominicana; 

De la Torre 11995), González Rey (1997), Arias (2000), Ares Mucio (2000) en 

Cuba; y Serrano-García, Bravo, Rosario y Gorrín (1998), Muñoz (2000), Ortiz, 

Serrano-García y Torres-Burgos (2000), López (1994), Bernal (2000), Rodríguez 

Arocho (1996) y Alvarez (1994) en Puerto Rico; se caracterizó mayormente por 

(a) la crítica constructiva de nuestro propio quehacer, (b) la confrontación con 

errores cometidos anteriormente que pudieran estar cometiéndose en la 

actualidad, (c) una conciencia de los límites del quehacer psicológico como 

herramienta de cambio social, (d) del papel que nuestras actividades tienen en el 

desarrollo de la disciplina y el desarrollo social y (e) de la necesidad de insertarse 

en otros escenarios para lograr una sociedad mas justa, equitativa y partícipe. A 

su vez. los retos confrontados han sido y son grandes en las tres islas/naciones, 

entre ellos;
(a) las brechas y tensiones entre lo teórico y lo práctico en la formación 

académica de psicólogos y psicólogas;

(b) los estudios a tiempo completo vs. a tiempo parcial;

(c) la tensión entre las limitaciones materiales, institucionales y psi

cológicas para la investigación y la necesidad de transformarnos en 

productores y productoras de conocimiento;

(d) la necesidad de fomentar y salvaguardar la calidad tanto en la do

cencia universitaria como la práctica profesional frente a las 

limitaciones económicas, humanas y las grandes necesidades 

sociales; y

(e) la deseabilidad de conocer los adelantos del saber psicológico de los 

países desarrollados a la vez que necesitamos desarrollar nuestras 

propias respuestas a los problemas que confrontamos.

Obviamente, esta no es una lista exhaustiva de los retos que confrontamos, 

sólo algunos de los que más a mí me preocupan. A mi entender, esta es la
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posición histórica en la que nos encontramos al presente.

Ya hay indicios de esfuerzos por dar respuesta a algunos de estos debates y 

problemas. En Cuba y Puerto Rico ya hay centros de práctica institucionalizados 

como parte de los programas curriculares de psicología. En República 

Dominicana, la TJASD se encuentra en pleno proceso de evaluar la implantación 

de un modelo similar para la integración teórico-práctica en la formación del 

estudiantado de psicología (Alvarez, Brea & Bernal, 1998). También, en Cuba 

(Centro de Orientación y Asistencia Psicológica Alfonso Bernal y Del Riesgo) 

y Puerto Rico (Instituto de Investigación para las Ciencias Conductuales, Centro 

de Investigación Sociomédica, el Instituto de Investigación de la Universidad 

Carlos Albizu, Recinto de San Juan (antes Centro Caribeño), el Centro 

Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos ) existen varios centros de 

Investigación enfrascados en la investigación psicológica. En los pasados 20 

años se han publicado trabajos en los tres países que presentan propuestas 

originales importantes para la psicología en la región en temas como la 

psicología de la salud (García-Averasturi, 1985), comunitaria (Arés Muzio, 

2000; Muñoz, 2000; Serrano-García, Bravo, Rosario & Gorín, 1998), clínica 

(Bauermeister, 2000: Bauermeister, Matos,& Reina, 1999: Martínez Taboas, 

1990; Rosselló & Bernal, 1999; el desarrollo de la personalidad (González Rey, 

1985), el desarrollo cognoscitivo (Arias. 2000; Rodríguez, 1996), la historia de 

la psicología (Alvarez, 1994; De la Torre, 1995), la medición psicológica 

(Herrans & Rodríguez, 1989), la psicoterapia (Bernal, 2000) la prevención 

(Ortiz, Serrano-García & Torres-Burgos, 2,000), y la metodología de la 

investigación psicológica (González Rey, 1997) entre otros. Muchos hemos 

cobrado consciencia de la forma en que se han reproducido modelos psicológicos 

extranjeros (soviéticos, europeos y estadounidense) en el pasado y, 

manteniéndonos al día en los desarrollos más recientes de la disciplina, los 

sometemos a cuestionamiento y prueba encontrando frecuentemente patrones 

diferentes en las poblaciones.

EL CARIBE ANGLÒFONO

Cuando me refiero al Caribe anglòfono incluyó a las islas colonizadas por 

Gran Bretaña y las Islas Vírgenes Estadounidenses. La psicología en estos dos 

conjuntos de naciones-islas experimentó un desarrollo muy distinto. Comenzaré 

describiendo lo que se conoce como el British Commonwealth Caribbean 

haciendo énfasis en Jamaica.

El British Commonwealth Caribbean está constituido por 16 islas que 

estuvieron o están bajo dominio británico (Salter, 2000). En las mismas hay 

diferentes grupos culturales, raciales y religiosos (católicos, protestantes,
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musulmanes, budistas, hindúes, entre otros). Igual que en el Caribe 247 

hispanoparlante, estas islas/naciones han sufrido la esclavitud, la colonización y 

el capitalismo dependiente. En la actualidad su organización social está basada 

en la estratificación social por clase, raza y etnia.

La educación superior en estos países está estrechamente vinculada al proceso 

de descolonización que surgió después de la Segunda Guerra Mundial (Phillips,

1988). El Imperio Británico no había prestado atención alguna al desarrollo de 

la educación superior pública en estos territorios y como resultado de protestas y 

del Informe de la Comisión Moyne, el gobierno británico estableció la Comisión 

de Educación Superior en las Colonias en 1943. En 1948 comenzaron a ofrecer 

cursos en el Colegio Universitario de la Indias Occidentales. Como demuestra 

la Conferencia de la Bahía de Montego, éste periodo se caracterizó por el 

nacionalismo y la descolonización en la región culminando en el 1958 con el 

establecimiento de la Federación de las Indias Occidentales. Para 1962 los 

territorios empezaron a independizarse y el Colegio Universitario de las Indias 

Occidentales se transformó en la Universidad de la Indias Occidentales, ahora 

autónoma.

Sin embargo, hasta la actualidad, nunca se ha establecido un departamento de 

psicología en ninguno de los recintos de dicha universidad (Mona, Jamaica; San 

Agustín, Trinidad; Cave Hill y Barbados) ni en la Universidad de Guyana, ni en 

la Universidad Tecnológica de Jamaica (Salter, 2000). Aunque se impartían 

cursos de psicología, en las facultades de Artes Liberales, Medicina y Ciencias 

Sociales no se ofreció un bachillerato o licenciatura en psicología hasta 1994 

cuando se aprobó una concentración en psicología como parte de la oferta 

académica del Departamento de Sociología en el Recinto de Jamaica. 

Frecuentemente las personas que han enseñado o enseñan psicología en su 

mayoría no han sido formadas en la disciplina (Salter, 2000).

Además, los psicólogos y psicólogas que se desempeñan en contextos 

académicos están ubicados en medicina, educación, ciencias sociales, consejería 

y administración de empresas y negocios. También hay psicólogos y psicólogas 

en la práctica privada pero son muy pocos/as. Aunque Jamaica tiene 2.7 millones 

de habitantes, la Sociedad de Psicología de Jamaica incluye en su directorio sólo

11 psicólogos y psicólogas con estudios graduados en la disciplina.

Paradójicamente, estas naciones cuentan con una cantidad sustancial de 

investigación psicológica, particularmente en psicología social, la cual ha sido 

diseminada regionalmente. En un análisis de las tres revistas científicas de la 

Universidad de las Indias Occidentales Salter (2000) informa que: The 

Caríbbean Journal o f Education, Caribbean Quarterly y Social and Economic
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Studies han publicado desde 1960 doscientos trabajos clasificados como de 

psicología; de éstos 150 eran de psicología social, 40 de educativa, 20 en 

educativa/social, 20 en religión/social y 20 en clínica/personalidad. Además, en 

la revista Medical Bibliography o f the Caribbean hay 80 artículos de psicología 

en las áreas de desarrollo humano, psicología social, psicología anormal/clínica 

y espiritualidad. También en la actualidad se lleva a cabo investigación 

psicológica en el campo de la salud con pacientes con VIH/SIDA, problemas 

metabólicos y anemia; en psicología educativa y medición de la inteligencia, 

problemas de aprendizaje y en el estudio de los géneros (Salter, 2000).

En resumen, puedo decir que el desarrollo de la psicología en el British 

Commonwealth Caribbean también está relacionado con los procesos de 

colonización y explotación así como de modernización, industrialización y los 

proyectos nacionales. Su desarrollo es aun más reciente y limitado que en el 

Caribe hispanoparlante. A tono con el escaso desarrollo académico institucional 

de la disciplina, también hay un número de psicólogos y psicólogas mucho 

menor que en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Paradójicamente, hay 

un centro de investigación psicológica en la Universidad de las Indias 

Occidentales en el recinto de San Agustín, Trinidad y un cuerpo de investigación 

psicosocial mayor que lo que se podría esperar del desarrollo de la disciplina en 

dichas naciones/islas. Este asunto merece mayor estudio y explicación.

Las Islas Vírgenes Estadounidenses, constituidas por San Tomás, Santa Cruz y 

San Juan, son territorios de los Estados Unidos de Norteamérica y cuentan con 

una población de aproximadamente 100,00 habitantes. En este contexto el 

desarrollo de la psicología estuvo mucho más vinculado al desarrollo de 

programas de salud mental que a la educación superior ya que no fue hasta 1963 

que se estableció el Colegio de la Islas Vírgenes (Rhymer Todman, 2000). 

Nuevamente, la utilización y desarrollo de la psicología estuvo influida por la 

modernización en relación al país colonizador. Para las Islas Vírgenes 

estadounidenses el escenario central fue la Oficina de Salud Mental del 

Departamento de Salud de las Islas Vírgenes. Cuando en 1946 se estableció en 

los Estados Unidos de Norteamérica la Ley Nacional de Salud Mental, propició 

que se estableciera en las islas el programa de salud mental en 1949 incluyendo 

a la primera psicóloga del territorio (Sehulterbrandt). Aunque el programa se 

diseñó inicialmente para la intervención clínica terciaria, gracias a la formación 

de la psicóloga Sehulterbrandt, que lo dirigió, tomó un carácter cada vez más 

preventivo y comunitario. Puerto Rico, como territorio más desarrollado de los 

Estados Lnidos, colaboró directamente durante la década de los 50 con este 

programa de salud mental, el desarrollo de la Primera Conferencia Caribeña de
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Salud Mental en 1953 y el establecimiento de la Federación Caribeña de Salud 

Mental en 1959. Este programa, dirigido por Shulterbrandt, fue el motor para e l 

desarrollo de investigación psicosocial en diversos temas como el desarrollo 

humano, los patrones de crianza y el desarrollo de personalidad entre otros; a s í  

como para el establecer el Hospital Psiquiátrico de las Islas Vírgenes (1961), 

centros de salud mental y diagnóstico (1965-66). la Asociación Psicológica de las 

Islas Vírgenes (1966), el Colegio de las Islas Vírgenes (1963) y el Instituto 

Caribeño de Alcoholismo (1974).

Para 1990 las Islas Vírgenes estadounidenses era el único territorio de ese p a ís  

sin reglamentación de la práctica psicológica. Ese año, tras organizarse l a  

Asociación de Psicólogos de las Islas Vírgenes, un grupo de colegas se dió a la  

tarea de cabildear la legislatura para aprobar un proyecto de ley que reglamentara 

la práctica psicológica (Bamard, 2000). En diciembre de 1994 lograron l a  

aprobación de la Ley 20-0433 para licenciar psicólogos y psicólogas 

reglamentando así la práctica de la disciplina.

En resumen, podemos decir que en las Islas Vírgenes estadounidenses tam bién 

el desarrollo de la psicología estuvo influida por el estado colonial y d e  

dependencia de dichos territorios, así como por el proceso de modernización d e  

estas islas en esa relación político-económica. En términos generales, l a  

disciplina se ha desarrollado menos en el Caribe anglófono que en e l 

hispanoparlante. Quedan por investigar y precisar más claramente los procesos 

que median dichas diferencias en el desarrollo de la psicología en el C aribe 

isleño.

EL CARIBE FRANCÓFONO

Por último, en el Caribe francófono, particularmente Haití, el desanollo de l a  

psicología también está vinculado con el neo-colonialismo y la dependencia 

económica. Paradójicamente, aunque Haití fue el primer país de las Américas e n  

independizarse del coloniaje europeo, la dependencia económica, las dictaduras 

y la corrupción, entre otros, han hecho de él el país más pobre del mundo.

También en Haití el desarrollo de psicología estuvo vinculado al desarrollo d e  

la educación, la medicina (psiquiatría y neurología) y la salud mental (Jean- 

Jacques, 2000). Sin embargo, no fue hasta la década de los sesenta que s e  

evidencian algunos trabajos en etnopsiquiatría. Esta visión, de que l a  

psicoterapia siempre debe conceptualizarse y llevarse a cabo teniendo en cuen ta  

las costumbres, tradiciones y creencias de los y las pacientes, tue la q u e  

inicialmente predominó en la psicología haitiana (Jean-Jacques, 2000). Durante 

las décadas de los sesenta y setenta la psicología permaneció en el ámbito del 

consultorio o los centros universitarios.



Gracias a la reputación e influencia de algunos psicólogos y psicólogas, 

durante la dictadura duvalierista (1971), se estableció en la Universidad del 

Estado de Haití el Instituto de Psicología ( ahora Facultad de Etnología) en la 

Facultad de Ciencias Humanas. Este centro fue fuente de importantes 

investigaciones con una orientación histórica, cultural y antropológica. En 1974 

otro sector de los psicólogos y psicólogas, con el apoyo duvalierista logró 

establecer en la Facultad de Ciencias un Departamento de Psicología. Dicha 

Facultad disponía del Centro de Salud Mental, cerrado hace más de una década, 

que sirvió de centro de práctica para el estudiantado.

Además, los psicólogos y psicólogas han tenido un papel protagónico en el 

desarrollo de la educación en el país. En ese contexto trabajando a nivel central 

han estado involucradas en actividades que van desde en la elaboración de textos 

escolares y el desarrollo de currículo hasta la formación del magisterio. También 

han asumido el liderato en el desarrollo de la educación pre-escolar privada y en 

la educación especial. No es sorprendente que entre la investigación psicológica 

más importante que se ha hecho en el país está la de psicología educativa y 

escolar (Jean-Jacques, 2000).

Para los ochenta, como en otros países de la región, en Haití la psicología tuvo 

un crecimiento explosivo. Se pudieron observar aumentos significativos en el 

ofrecimiento de servicios directos (privados, públicos y del sector no 

gubernamental), su ingerencia en la educación pública y privada a todos los 

niveles, en la prevención de enfermedad y la promoción de salud y en la 

educación. En este proceso las organizaciones no-gubemamentales establecieron 

programas dirigidos a las poblaciones más necesitadas en Puerto Príncipe.

Jean-Jeacques (2000) considera que la psicología ha logrado legitimarse en 

Haití. Sin embargo plantea que enfrenta los mismos retos que el país: la 

violencia institucionalizada, el SIDA y la pobreza. También ha enfrentado y 

enfrenta el mismo dilema de la disciplina en otros países; con qué sector/es de la 

población identificarse - las personas más desposeídas o las que disponen de más 

recursos. Este dilema lo enfrenta la psicología en Haití posiblemente en las 

condiciones más adversas de la región.

CONCLUSIONES

La evidencia histórica confirma la hipótesis que presenté anteriormente sobre 

el desarrollo de la psicología en el Caribe Isleño. El comienzo de la disciplina, 

así como su desarrollo, ha estado íntimamente vinculado a la colonización y la 

modernización. Inicialmente la psicología, como disciplina particular, la 

practicaron fundamentalmente profesionales en la educación y la medicina. 

Además, en las etapas tempranas de desarrollo de la disciplina los psicólogos y
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psicólogas se involucraron generalmente de forma notable en los proyectos 

nacionales de sus respectivos países. Sin embargo, posteriormente desarrollaron 

una postura más crítica y madura ante el papel y el lugar de la disciplina en los 

proyectos político-sociales confrontando en la actualidad problemas comunes y 

particulares.

Entre los problemas comunes puedo mencionar:

(a) el aumento desenfrenado de psicólogos/as profesionales en 

algunos países,

(b) la creciente profesionalización de la disciplina.

(c) la reglamentación de la práctica psicológica,

(d) la preocupación por la calidad de la formación del estudiantado,

(e) el balance y la integración entre la teoría y la práctica,

(f) los escasos recursos que afectan la calidad de la práctica 

psicológica (en la enseñanza universitaria, en los servicios de 

salud mental, en los programas comunitarios, y en las 

intervenciones organizaciones),

(g) la importancia de investigación de calidad,

(h) el debate de con quienes debe aliarse y comprometerse la 

disciplina, y

(i) cómo enriquecer y desarrollar la disciplina sin vincularse con 

quienes tienen más recursos.

Hace algunos años Moghaddam (1987) señaló que la psicología en y para los 

países en vías de desarrollo ha crecido en importancia según hemos adquirido 

conciencia del papel que desempeña o puede desempeñar la disciplina y de su 

importancia en el desarrollo de nuestros países. La relación entre el desarrollo 

económico, político, social y cultural de nuestros países y el desarrollo de la 

psicología es compleja. Mientras que el nivel de desarrollo nacional influye, y 

algunos/as dicen que delimita, la producción de conocimiento; el desarrollo de 

conocimientos a su vez es esencial para el desarrollo económico, político, social 

y cultural autodirigido y autónomo. Más aun, la producción de conocimiento 

está íntimamente vinculada al poder para autogestar el futuro e influir a otros 

países (Moghaddam, 1987).

Creo que podemos coincidir, sin caer en una auto-imagen colonizada, que las 

islas/naciones del Caribe son países pequeños, algunos altamente poblados, otros 

con recursos naturales limitados o escasos, que tienen un legado histórico de 

esclavitud, colonización, explotación y dependencia. De hecho, algunas aún se 

encuentran en estado colonial o en algún grado del mismo. Por el contrario, los
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países desarrollados tienen los recursos materiales, humanos, científicos y 

tecnológicos para influir a otros países, económica, política, social y 

culturalmente. La mayoría de los países del Caribe Isleño se han encontrado y 

continúan aislados de sus vecinos más inmediatos. Entre ellos. Puerto Rico tal 

vez sea el país más aislado de sus vecinos caribeños. Según aumenta la 

globalización, la tecnología y los avances científicos, también aumentan las 

alianzas politico-económicas regionales (Mercosur, Unión Europea, el Tratado 

de Libre Comercio) y los países pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos 

( García, 1999).

Los psicólogos y psicólogas del Caribe Isleño, en términos generales, miramos 

generalmente hacia los/as colegas de estos países desarrollados como fuente de 

conocimiento y dirección para nuestra disciplina. No creo posible que ninguna 

de nuestras islas, dadas las condiciones actuales, pueda llegar a ser una líder 

importante en el desarrollo de la disciplina de tal forma que logre ser un agente 

influyente a nivel internacional. Sin embargo, si comenzáramos a miramos unos 

a otros como nuestros principales colaboradores/as, tal vez podríamos: 1) 

desarrollar una psicología desde y para nuestros países, 2) adelantar en la 

producción de conocimiento con propuestas originales para lidiar con los 

procesos y problemas psicosociales de la región y 3) alcanzar mayor influencia 

en la disciplina a nivel internacional. Es indispensable que dicho acercamiento 

sea autogestado y que quede absolutamente claro que cada isla representa sólo 

sus propios intereses y no agendas de otros países como ha ocurrido con otras 

iniciativas en el pasado. También es importante que podamos pensamos como 

iguales y colaboradores/as y no como superiores o competidores. Más aun, es 

esencial que nos acerquemos unas/os a otros/as respetando la amplia diversidad 

y diferencias que coexisten con lo que tenemos en común.

La propuesta no es de aislamiento intelectual. De hecho, debemos 

mantenernos al día con los adelantos más recientes de la disciplina. Sin 

embargo, ganaríamos mucho si las islas caribeñas se convierten en nuestro 

principal interlocutor en el desarrollo de la psicología. Como mencionara 

anteriormente, esta estrategia se hace aun más importante con la globalización 

económica que incursiona en la globalización de la práctica profesional y por 

ende, a la larga, en transformaciones fundamentales en la formación de los 

psicólogos y psicólogas. La idea no es resistir el cambio, esa sería una batalla 

perdida desde su inicio. El objetivo es tomar conciencia de estos procesos y 

apropiamos de ellos para desarrollar la capacidad de dirigirlos o por lo menos 

influir en ellos. Las consecuencias de continuar mirando hacia los países 

desarrollados como fuente de respuesta para nuestros problemas psicosociales e
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ignorar el trabajo que llevan a cabo nuestros/as colegas caribeños, sólo 

continuará fomentando la dependencia intelectual que se ha manifestado en la 

historia de la disciplina en la región y la fragmentación de nuestros países.

¿Cómo iniciar una trayectoria donde el principal interlocutor sean nuestros 

vecinos caribeños? Los psicólogos y psicólogas podemos crear instancias de 

interacción y trabajo conjunto que faciliten el desarrollo de confianza entre 

nosotros/as de tal forma que al cultivar nuestras relaciones académico- 

profesionales logremos crear las condiciones psicosociales necesarias para 

iniciar proyectos colaborativos multinacionales mayores. Podemos fomentar 

una cultura partícipe fundamentada en el trabajo en equipos colaborativos, la 

auto-evaluación y la crítica constructiva que contribuya a destruir el aislamiento 

y fomente relaciones fructíferas y continuadas. Podemos olvidar los 

personalismos y las ansias de descollar individualmente. Es deseable que 

pensemos que los procesos y problemas psicosociales que confrontamos son 

complejos, multivariados y multidimensionales. A tono con esta visión, 

debemos trabajar, en la práctica y la investigación, en forma trans y 

multidisciplinaria. Por último, podemos movernos a desarrollar proyectos 

académicos, de intervención e investigación transnacionales. Esta estrategia nos 

puede permitir maximizar nuestros recursos materiales y humanos; optimizar la 

utilidad de nuestra experiencia; estimular, alentar y apoyarnos mutuamente en 

los momentos difíciles que pueda confrontar la disciplina en diversos momentos 

históricos; fortalecer nuestros programas académicos en psicología y desarrollar 

conocimiento psicológico desde y para nuestras poblaciones.

Hay muchos obstáculos para desarrollar esta agenda: el desapego anímico, la 

desconfianza, las luchas de poder, la incertidumbre, las limitaciones materiales, 

las diferencias lingüísticas y culturales, las brechas en desarrollo cultural, 

nuestros prejuicios, entre otros. Lo importante es que al unirnos para desarrollar 

una agenda de trabajo colaborativo en psicología entre las islas/naciones del 

Caribe Isleño, no intentemos homogeneizar la diversidad que nos caracteriza, 

sino que trabajemos concertadamente para potenciarla.
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editado y coordinado, al borde muchas veces de un ataque de nervios, por 

Modesto Alonso con el apoyo de Alice Eagly, actual Secretaria Ejecutiva de la 

SIP para América del Norte, y de Pedro Rodríguez, "con su enorme y rica 

experiencia en la edición de la Revista Interamericana de Psicología”, en labores 

de intendencia mayor. Fue un parto largo y necesitado de todo tipo de asistencias, 

pero la criatura anda hoy a sus anchas por el mundo y acabará siendo sin duda 

una referencia obligada para quien quiera acercarse al mundo de la Psicología 

que se enseña y se practica en esa gran parte de las Américas que no tiene en el 

inglés su lengua materna.

Es inevitable la sensación de caos que va abrazando al lector y lectora a 

medida que avanza por el libro, pero en vez de abandonarse al desánimo, lo más 

aconsejable es hacer de la necesidad virtud e ir tras la búsqueda de líneas que 

vertebren las diferencias que transitan a lo largo y ancho de la Psicología que se 

hace, se practica y se enseña en castellano, en portugués y en inglés a uno y otro 

lado del Atlántico. Pero además, ese revoltijo aparentemente inconcluso, obliga 

a replantear algunas cosas respecto a la naturaleza de la Psicología como 

disciplina científica, respecto a los diversos ámbitos de su aplicación y de su 

ejercicio profesional, e invita, sobre todo, a mirar hacia el futuro, una tarea que
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orno un gran mosaico colorista, sin otra línea matriz que una cierta 

coincidencia en el título de algunos de sus epígrafes, se le ofrece al 

lector y lectora el libro Psicología en Las Américas. El mismo fue
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258 a las mismísimas puertas del siglo XXI puede convertirse en el gran reto de la 

Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). Vayamos, pues, a las coincidencias 

y a los retos.

Lo advierten Bernardo Ferdman y Bárbara VanOss Marín en el capítulo que 

cierra el libro: son muchos los cambios que han tenido lugar en la Psicología que 

se practica en las Américas desde que se fundó la SIP en 1951. Apuntan a dos 

como los más importantes: (a) al incremento de psicólogos y psicólogas y del 

conocimiento psicológico que se ha producido en el ámbito de las Américas en 

general, y particularmente en Iberoamérica, y (b) la cada día mayor relevancia de 

las investigaciones y comparaciones transculturales como consecuencia de la 

diversidad étnica de Estados Unidos. El ejemplo paradigmático del primero de 

los cambios puede ser Chile: en 1981 había tan sólo 2 centros donde 120 

estudiantes cursaban su licenciatura de Psicología; en 1997 eran 2,300 

estudiantes de ambos sexos repartidos en 35 centros. Pero hay otros igualmente 

llamativos. A partir de la llamada "ley 30" de 1992, Colombia vivió un 

incremento exponencial de programas de Psicología que pasaron de 17 en la 

década 1970-1990 a 47 en los tres años transcurridos entre 1994-1997. En 

España se sucede un crecimiento sostenido desde finales de la década de los 

setenta que en la actualidad arroja una cifra de estudiantes de Psicología cercana 

a los 60,000; una enormidad. En algunos sitios es todavía pronto para evaluar 

cuáles pueden ser los efectos que tendrán estos cambios, pero no hay duda de que 

podamos aplicar a la mayoría de los países lo que Puche-Navarro predice para 

Colombia: ésto "dejará huella sobre la formación de los psicólogos del país, y 

sobre el contrato social del ejercicio de la profesión".

Pero si importantes son los datos, no menos lo son las razones que le 

subyacen: las escuelas de Psicología que emergen a partir de 1981, dicen Juan 

Pablo Toro y Julio Villegas, "vienen a satisfacer una demanda del mercado que 

las mismas instituciones existentes hasta ese momento habían creado pero no 

habían podido absorber". Puede que sea la globalización la que puede explicar 

que en México haya 30 instituciones públicas que imparten la titulación de 

Psicología frente a 93 privadas, que en Brasil esta proporción sea de 26 a 85 y en 

Ecuador de 17 a 20. Sin duda, no es este el momento ni el espacio para abrir un 

debate entre la enseñanza pública y la privada, pero no estaría demás dejar 

apuntada alguna reflexión para el debate posterior.

La educación no puede considerarse como un producto más del mercado que 

el consumidor o consumidora soberano elige libremente de acuerdo a sus 

intereses y sobre todo, de sus recursos y disponibilidades económicas. Se trata de 

un derecho fundamental e inalienable de la persona, de todas las personas por 

igual, sin distinción de raza, edad, sexo, clase social, o creencias religiosas. Es
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indispensable, dar las mismas oportunidades a todas las personas para que sean 259 

después las capacidades de cada una, su motivación, sus intereses y su 

dedicación las que establezcan las diferencias, y no al revés, como postula ese 

neoliberalismo tan competitivo y cruel para con las mayorías más 

desfavorecidas. En la sociedad del conocimiento, como son muchas de las 

nuestras, el acceso a los distintos niveles del bienestar es directamente 

proporcional al nivel de instrucción alcanzado, y está muy lejos de una elemental 

ética social dificultar el acceso a la educación superior a determinados colectivos 

mientras se favorece a otros por el mero hecho de disponer de los recursos 

económicos necesarios para ello. Quizá fuera necesario en todos estos debates 

establecer una clara distinción entre la libertad "de" elegir y la libertad (la 

posibilidad) "para poder" elegir, no sea que tenga razón aquel refrán castellano 

que dice que todas las personas son iguales, pero que hay unas que son m ás 

iguales que otras.

En todo caso, y más allá de estas disquisiciones, lo cierto es que e l 

crecimiento de la demanda de la Psicología en las Américas es directamente 

proporcional a su penetración social, a su relevancia profesional y al prestigio 

alcanzado en el ámbito científico. Vemos ejemplos de esto en: (a) que todo eso  

se ve empañado por las cifras de desempleo (en México, por ejemplo, se sitúa e n  

el 50) que, en líneas generales, quizá no sean mucho más alarmantes que las q u e  

podrían presentar desde otras profesiones, (b) los datos de la práctica clínica d e  

la profesión que en Argentina sucede en cerca del 85% de los casos; en Brasil, 

en el 60%; en Colombia en el 42.9%; y en Paraguay aunque José Britos no da u n  

cifra concreta, dice que en el ejercicio profesional "hay una marcada tendencia 

preferencial hacia la clínica psicológica. Por aventurar una hipótesis, m e  

atrevería a decir que este papel primordial que todavía sigue jugando el á rea  

clínica en el ejercicio de la profesión, un ejercicio instalado todavía en el m ás 

recalcitrante individualismo metodológico (con la excepción de Cuba, que h a  

Llegado a un desarrollo más que notable de la Psicología de la salud), puede se r  

algo nada ajeno, la situación de desempleo antes mencionada, (c) no en vano la  

Psicología llegó muy de la mano de la Medicina y de la Psiquiatría en países 

como México ("los orígenes de la Psicología en México, dicen Susan Pick y  

Martha Givaudan, se relacionan con el desarrollo de la aplicación de bases de la  

medicina y las creencias religiosas entre los aztecas"), Bolivia, y Brasil, entre 

otros. Hasta no hace mucho, por ejemplo, en Uruguay, se ha estado impartiendo 

el título de "Técnico en Psicología Infantil" otorgado por la Facultad de 

Medicina.

Por eso, una de las tareas de cara al futuro se cifra en la necesidad, 

ampliamente sentida, de abrir espacios más amplios para el ejercicio de la
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profesión, al modo como se hace en Estados Unidos, donde, de acuerdo con los 

datos que nos ofrecen Mary Ann Cejka y Alice Eagly, un 17% del ejercicio 

profesional tiene como protagonistas a los diversos gobiernos (estatal, federal, y 

local), o como en Venezuela, donde Pedro Rodríguez nos cuenta que "el mayor 

número de psicólogos lo encontramos trabajando en el sector público". No deja 

de  ser una desoladora paradoja que en un país como Guatemala, tan herido desde 

e l punto de vista estructural, y donde sin, como en otros muchos contextos, los 

trastornos psicológicos son un fiel reflejo de un orden social tan castigado, la 

Psicología social sea el área más descuidada y menos desarrollada, según dice 

Guido Aguilar: un perfecto sinsentido, se mire como se mire. Irma Roca de 

Torres hace una interesante reflexión desde Puerto Rico, que podría 

perfectamente extrapolarse a otros muchos países: nos perciben de manera 

fundamental como psicólogos/as clínicos y sería necesario dar algunos pasos en 

el futuro para adentramos en otros capítulos, en aquellos en los que está enjuego 

la solución de los problemas del país. La Psicología debe concebirse como un 

instrumento "que estuviera contribuyendo a desarrollar la política pública del 

país sobre la salud, la educación, la criminalidad, la violencia", como un 

instrumento que diera pautas para mejorar condiciones estructurales que tendrían 

una directa repercusión sobre los niveles de salud y bienestar de las personas 

concretas. Rene Calderón se suma a esta reflexión, a la hora de hablar de la 

proyección futura de la Psicología en Bolivia, cuando habla de la necesidad de 

adecuar los "perfiles de formación académica y profesional a estudios de 

necesidades sociales debidamente priorizadas y actualizadas". Maria Regina 

Maluf hace lo propio en los siguientes términos: "La actividad profesional 

dominante [en Brasil] aún parece ser la atención clínica en consultorio. El 

psicólogo trabaja como profesional liberal, y en la ausencia de suficientes 

convenios con la esfera pública para la atención de las clases populares, se ve 

limitado al universo de la clientela que posee medios económicos para poder 

pagar sus servicios". Julio Valeirón aventura nada menos que once 

recomendaciones cara al futuro de la Psicología en la República Dominicana y 

la primera de ellas hace referencia a la aplicación del saber psicológico a nuevos 

campos del quehacer social, al que se añade, en momentos posteriores, la 

"necesidad creciente de profesionales de la conducta que puedan participar en la 

solución de complejos problemas de la organización y convivencia civilizadas en 

los niveles familiar, vecina y corporativo".

Hay "áreas emergentes" (es la acertada expresión de Juan Pablo Toro y Julio 

Villegas) en la Psicología de las Américas a las que conviene ir dedicando 

esfuerzos institucionales, recursos docentes y tareas de investigación. Estas son 

las que nos van a poner en sintonía con los problemas de cada una de nuestras
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sociedades y nos van a ayudar a justificar esa Psicología como instrumento a ]  261 

servicio del bienestar (recordando aquel famoso artículo de George Miller, 

siendo Presidente de la APA en 1969) individual, grupal y comunitario. L a  

presencia de la Psicología en el campo de la resolución de conflictos ( lo s  

psicólogos y psicólogas como mediadores), el papel de la Psicología en e l  

estudio de los medios de comunicación de masas, la Psicología forense, s o n  

algunas de esas áreas emergentes. Se trataría, en palabras de Julio Valeirón, d e  

abrir los datos de la Psicología "a nuevos campos del quehacer social diferentes 

a los tradicionales", y en interesante coincidencia con los autores chilenos, 

menciona la política, la solución de conflictos, la economía, la gerencia, l o s  

negocios, la publicidad, el derecho, el mejoramiento de la calidad de vida y l a  

convivencia comunitaria. En España, el Colegio Oficial de Psicólogos (COP> 

publicó recientemente una interesante monografía sobre "Perfiles profesionales 

del psicólogo" en los que incluían los nueve siguientes campos de intervención 

profesional: intervención social, drogodependencias, educación, campo clínico y  

de la salud, el psicólogo/a jurídico, actividad física y deporte, tráfico y seguridad 

vial, y trabajo y organizaciones.

Todo ello, claro es, exige nuevas decisiones docentes, que desde luego n o  

pasan por abandonar la formación básica, como puede ser la tentación en algunos 

casos y parece ser el interés del estudiantado. Quizás debamos diversificar l a  

formación especializada, y desde luego idear un sistema de formación d e  

postgrado capaz de responder a los retos que van a plantear las sociedades d e l  

próximo milenio. Si ese sistema pudiera ser compartido, mucho mejor; y s i  

pudiera tener algunas ubicaciones geográficas fijas, sería ideal. También tenem os 

derecho a la utopía.

Junto a todo ésto se hace necesaria una reflexión sostenida, que pueda te n e r  

la vocación de superar la eventualidad de una Mesa Redonda en alguno de lo s  

futuros Congresos de la SIP, respecto a otras tres cuestiones. La primera de e lla s  

apunta a una de las quejas que se deslizan a lo largo de todo este volum en, 

(excepción hecha de Brasil y Venezuela donde, de acuerdo con los datos que s e  

aportan, ha habido un notable crecimiento en este terreno): las dificultades p a ra  

la investigación, tanto básica como aplicada, la falta de recursos económ icos 

para llevarla a cabo y de infraestructura para apoyarla y la escasa difusión q u e  

ésta suele tener conduce a definir el estado de la investigación c o m o  

"lamentable” y "desoladora". Es un grave inconveniente cuya solución no e s t á  

sólo en las agencias gubernamentales, sino en los organismos internacionales 

(Ej. ONU, OPS. OEA, OEI, UNESCO, Banco Panamericano para el Desarrollo) 

a los que hay que hacer conscientes de la importancia, necesidad e incluso  

rentabilidad económica de proceder a una concienzuda investigación en aquellos
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ámbitos en los que la Psicología ha dado muestras de solvencia científica y de 

utilidad práctica.

El segundo tema candente, respecto al cual la SIP podría tomar algunas 

cartas, es la ausencia de pautas comunes en el diseño de los currículos de 

Psicología. Debe haber algunos contenidos de imprescindible aprendizaje por 

cualquier estudiante de cualquier país de las Américas que quiera llamarse 

"psicológo o psicóloga"; unos contenidos que garanticen una formación básica 

con la que pueda identificarse la profesión. Aquella Psicología que no es capaz 

de traspasar fronteras nacionales, que no da pautas para el consenso, que no abre 

cauces para la discusión científica porque ni siquiera comparte una misma 

manera de denominar los fenómenos psicológicos; esa "Psicología del coquí" a 

la que se refería tan gráficamente Ignacio Martín-Baró, es una Psicología que 

nace condenada al fracaso, al ostracismo. El objetivo que René Calderón atribuía 

a  la Psicología boliviana lo vamos a retomar como una tarea para toda la 

Psicología de las Américas: regulación y control de la proliferación de programas 

y carreras de Psicología. En ese sentido la experiencia de las "Redes Nacionales 

de Unidades Académicas de Psicología" (la AUAPSI, a la que Modesto Alonso 

dedica alguna atención en su capítulo), iniciada por Argentina, con la labor 

inmensa de Cristina Di Domenico en su momento, y extendida ahora a todo el 

área del Mercosur, debe ser un ejemplo a seguir para el resto de los países. En 

España, la Conferencia de Decanos, puesta en funcionamiento en Santiago de 

Compostela en noviembre de 1990, ha sido un punto de referencia en toda la 

política académica. Los resultados del "Proyecto de Innovación Curricular" que 

se llevó a cabo desde la OEI en el marco del Programa ALFA de la Unión 

Europea, podrían sin duda ser de alguna utilidad.

Todas estas cosas necesitan de cauces de comunicación, de espacios de 

discusión, de documentos de trabajo que recorran las Américas de una esquina a 

otra, de órganos de difusión de la investigación que se genera en nuestros países, 

instrumentos de comunicación que salgan de las fronteras de cada uno de los 

países. No faltan publicaciones periódicas de Psicología. Más bien todo lo 

contrario, pero se echa en falta revistas científicas que actúen como marco de 

referencia inexcusable en cada uno de los ámbitos para la comunidad de 

psicólogos y psicólogas de habla hispana. Y se echa en falta también una línea 

editorial clara en la publicación de libros y monografías con amplia distribución.

En todo caso, y ya para terminar, quien quiera saber algo de la Psicología que 

se hace en los países de habla hispana y portuguesa (Estados Unidos y Canadá 

no la necesitan, son suficientemente conocidos) al otro lado del Atlántico, 

tendrán que recurrir a esta obra.
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de la Junta harán recomendaciones sobre la 
publicación del manuscrito al Editor o 
Editora. La decisión final de publicación la 
tomará el Editor o Editora y la comunicará al 
autor o autora junto con los cambios que sea 
necesario realizar, si alguno.

^ I N S T R U C C I O N E S  
Estilo

En cuanto a estilo deben ceñirse estricta
mente al Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (4ta 
Edición. 1994).

1. El artículo debe estar acompañado por 
dos compendios (125 palabras) uno en 
el idioma del artículo y otro en uno de 
los cuatro idiomas oficiales de la SIP 
(español, inglés, francés, portugués).

2. La página de título debe incluir una nota 
al calce con información de cómo 
comunicarse con el autor o autora, si al 
lector o lectora así le interesa. Esta 
información al igual que el nombre de 
todos los autores o autoras no debe 
aparecer en ninguna otra página.

3. No fomentamos el uso de notas al calce.
4. Todos los trabajos citados en el texto 

deben aparecer en las referencias y  
viceversa.

5. La página de título debe incluir de 3-5 
palabras claves que permitirán identi
ficar el artículo en diversas bases de 
datos.

Redacción

En cuanto a redacción la RIP fomenta e l 
uso de un lenguaje inclusivo por género, raza, 
edad, origen nacional, orientación sexual, 
impedimento y otras características socio- 
demográficas.

La Editora sugiere el uso del término 'par
ticipantes' en sustitución del términos ‘suje
tos’ de la investigación. Además, requiere se  
especifique en los artículos el procedimiento 
utilizado para obtener consentimiento infor
mado de las personas participantes. L a  
descripción de las características socio- 
demográficas de las personas participantes 
debe ser lo más explícita posible.

La Editora invita a los autores y autoras a  
redactar sus artículos utilizando la primera 
persona singular, excepto en casos de dos o  
más autores o autoras. De esta manera se 
reduce la ambigüedad de las opiniones per
sonales y se evade el uso excesivo del 
"nosotros".

La Editora sugiere que los autores y 
autoras utilicen preferentemente la voz activa 
en tiempo presente.

En la medida de lo posible deben evitar el 
uso de regionalismos o tecnicismos.
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En cuanto a presentación, el autor o autora 
debe enviar cuatro copias de los manuscritos 
en papel tamaño carta (22 x 28 cms) a doble 
espacio y por una sola cara a la Editora (Irma 
Serrano-García, PO. Box 23174 UPR Station, 
San Juan, Puerto Rico 00931-3174) y una 

versión electrónica en disquete 3 V j" . Esta 

debe estar en Word o Word Perfect para IBM 
o  Macintosh.

Acusaremos la recepción de un articulo de 
inmediato e informaremos al autor o autora 
sobre el estado del mismo en un plazo de 6 
meses. Para facilitar este trámite el autor o 
autora debe proveernos su dirección postal 
(tanto para correo regular como expreso), su 
número de teléfono y de fácsimil y su correo 
electrónico.

Si un trabajo es aceptado para publicación, 
los derechos de impresión y de reproducción 
por cualquier forma y medio son del 
Editor/a de la RIP aunque este/a atenderá 
cualquier petición razonable por parte del 
autor o autora para obtener permiso de repro
ducción de sus contribuciones. El autor o 
autora firmará un acuerdo a estos efectos.

Las opiniones y valoraciones expresadas 
por los autores y autoras en los artículos son 
de su responsabilidad exclusiva y no compro
meten la opinión y política científica de la 
RIP ni de la SIP.

Si el artículo requiere revisión el autor o 
autora lo recibirá con las indicaciones perti
nentes y se le devolverá el disquete que envío. 
Una vez aceptado para publicación, con las 
revisiones finales incorporadas, el autor o 
autora enviará una copia final en disquete 

3 Esa copia debe contener exactamente 

la misma versión que sometió en papel. El 
disquete debe identificar el autor o autora 
principal, el título del artículo, la progra
mación electrónica utilizada y la fecha. El 
autor o autora no podrá revisar galeras.

Después de la publicación el autor o autora 
principal recibirá 5 separatas gratis además de 
una adicional por cada co autor o co-autora si 
los hubiese. Puede ordenar separatas adi
cionales, si lo desea, a un costo de $2.00 cada 
una.

Categories of manuscripts

Accepted manuscripts fall into three cate
gories:

Articles (no more than 20 pages including 
references, tables and diagrams) which can 
include research reports of qualitative or 
quantitative data , theoretical developments, 
integrative and critical literature reviews and 
methodological contributions.

Brief Reports ( no more than 10 pages 
including references, tables and diagrams) 
which may include innovative professional 
experiences, policy issues, training, or data 
from preliminary or pilot studies, and

Book reviews (usually by invitation) No 
more than 5 pages. Should consider the 
book’s merits and its contributions to psy
chology in the Americas.

The Journal will also publish articles 
which have received the Student Research 
Prize of the SIP (both at the undergraduate 
and graduate levels) and presentations of 
Interamerican Prize awardees. It will also 
publish Special Issues and Special Sections. 
Guidelines for these should be requested from 
the Editor and were published in Volume 33 
#1 .

Editorial process and decision making

Manuscripts cannot be submitted to any 
other professional or academic journal simul
taneously with the RIP. They must not have 
been published partially or in their entirety in 
any other publication.

Each manuscript will be submitted anony
mously to three members of the Editorial 
Board. I ho author/s must make every effort to 
eliminate clues or suggestions from the man
uscript that may identify them. Editorial 
board members will make suggestions regard
ing publication to the Editor. The Editor will 
be responsible for final decisions regarding 
publication and will communicate them to the 
authors, with whatever changes need to be 
made, if any.

Editorial style

The RIP will strictly follow the guidelines 
of the American Psychological Association 
Publication Manual (4th Edition, 1994).

1. Each article must include two abstracts



(125 words) one in the language in 
which the article is written and another 
in one of the four official languages of 
SIP (Spanish, English, Portuguese. 
French).

2. The title page must include a footnote 
containing information about how the 
reader may communicate with the 
author/s. This information, as well as 
the author/s’ name should not appear in 
any other page of the manuscript.

3. The use of footnotes is not encouraged.
4. All sources cited in the manuscript 

should be included in the reference list 
and vice-versa.

5. The title page should include 3-5 key 
words that will allow the article to be 
indexed in data bases.

Writing style

The RIP encourages the use of inclusive 
language in terms of gender, race. age. nation
al origin, sexual orientation, disability and 
other sociodemographic characteristics.

The Editor suggests the use of the term 
‘research participants' instead of 'research 
subjects’. The procedures that were used to 
obtain informed consent from participants 
should be described. Their sociode 
mographiccharacteristics should be presented 
as explicitly as possible.

The Editor invites manuscripts in first person 
singular except in the case of two or more 
authors. In this manner ambiguity regarding 
personal opinions is diminished and the 
excessive use of "we" is eliminated.

The Editor invites the use of the active 
voice in the present tense.

Regional and technical terms should be 
avoided.

Process for submissions

The author/s should send their manuscript 
in US letter size paper (22 x 28 cms) double
spaced and on one typeface to the Editor 
(Irma Serrano-García. P.O. Box 23174 UPR 
Station, San Juan. Puerto Rico 00931-3174). 
The author should also include an electron
ic version with his/her first submission. 
The electronic version must be in Word or 
Word Perfect for either Macintosh or IBM 
compatible hardware.

We will inform the author of the manu-
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information relating to the manuscript's dis 
position in 6 months time. To facilitate this 
process the author should provide his/her 
mailing address ( for regular and express 
mail), phone number, fax number and e-mail.

If an article is accepted for publication, 
copyright is transferred to the Editor of the 
RIP although s/he will attend to any reason
able request for reproduction of the authors’ 
contributions elsewhere. The author/s will 
sign a Transfer of Copyright form.

Opinions and values endorsed by authors 
in their articles are their sole responsibility 
and do not represent the positions or scientif
ic policies of the RIP or the SIP.

Once a manuscript has been accepted for 
publication, and all final revisions have been 
included, ¡the author/s will send an electronic 

copy on a 3 V2 " diskette. This copy should 

include exactly the same version that has been 
submitted in hard copy. The electronic version 
must be in Word or Word Perfect for either 
Macintosh or IBM compatible hardware. The 
diskette should be identififed with the 
author/s name, the title of the manuscript, the 
software used and the date of submission. The 
author/s will not read proofs.

After the manuscript is published the 
author will receive 5 complimentary reprints, 
and one additional one for each co-author, if  
there are any. S/he can order additional 
reprints at a cost of $2.00 each.
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i n s t r u c t i o n s  p o u r  l e s a u t e u r s

Catégories des articles

Les manuscrits acceptés sont classés dans 
trois catégories:

Articles (pas plus de 20 pages comprenant 
le s  références, des tables et des diagrammes) 
qui peuvent inclure des rapports sur des 
études empiriques tant qualitatifs que quanti
tatifs, des développements théoriques, des 
révisions integrées ou des critiques de la lit
térature et des contributions méthodo
logiques.

Rapports Brefs (pas plus de 10 pages 
comprenant des références, des tables et des 
diagrammes) qui peuvent inclure des expéri
ences professionnelles inédites, des affaires 
de politique et d'entraînement liées à la pro
fession, ou des données obtenues dans des 
études préliminaires, et

Comptes Rendus de livres (usuellement 

par invitation) Ils ne peuvent pas excéder 5 
pages et ils doivent considérer les mérites du 
livre et sa contribution à la psychologie des 
Amériques.

Outre cela, la RIP publiera les travaux qui 
se sont distingués avec le Prix Éstudiantin 
d ’investigation de la S1P (tant de pré que de 
post-grade) et les Prix Interaméricains. Elle 
publiera aussi les éditions ou les sections spé
ciales. Vous pouvez solliciter à l’Éditrice les 
guides pour soumettre ce genre de publica
tion, ou vous pouvez les chercher dans le 
Volume 33 #1.

Procédure d ’Édition et de Décision Edito
riale

Les manuscrits doivent être inédits et ne 
peuvent pas avoir été soumis à la considéra
tion pour publication d’aucune autre revue 
professionnelle ou académique. Ils ne peu
vent, non plus, avoir été publiés complète ni 
partiellement dans aucune autre revue.

L’Éditeur ou Éditrice de la RIP le soumet
tra à l’évaluation d'au moins trois (3) des per
sonnes intégrantes du Comité Éditorial. Les 
auteurs s ’efforceront de ne pas laisser des 
clefs ou des suggestions qui les identifient 
dans le texte. Les personnes du comité feront 
des recommandations concernant la publica
tion du manuscrit à l’Éditeur ou Editrice qui 
prendra la décision finale de la publication et 
la communiquera à l’auteur joint aux change
ments nécessaires s’il y en a.

Style

Quant au style les textes doivent s’en tenir 
strictement au Manuel de Publications de 
l’American Psychological Association (4ème 
Édition, 1994).

1. L’article doit être accompagné de deux 
abrégés (125 mots), l’un dans la langue 
de l’article et l ’autre dans un des quatres 
langues officielles de la SIP (espagnol, 
anglais, français, portugais).

2. La page du titre doit inclure une note en 
bas de page avec des renseignements 
pour joindre l’auteur au cas où le lecteur 
ou la lectrice voudrait ainsi faire. Ces 
renseignements, de même que le nom 
des auteurs, ne doivent pas apparaître 
dans aucune autre page.

3. Nous n ’encourageons pas l’utilisation 
des notes en bas de page.

4. Tous les travaux cités dans le texte 
doivent apparaître dans les références et 
vice versa.

4. La page du titre doit inclure entre 3 et 5 
mots clefs qui permettront d’identifier 
l’article dès diverses bases de données.

Rédaction

Quant à la rédaction la RIP encourage l’u
tilisation d’un langage inclusif de genre, race, 
âge, origine nationale, orientation sexuelle, 
désavantage et d’autres caractéristiques 
sociodémographiques.

L’Éditrice suggère l’utilisation du terme 
"participants" au lieu de terme "sujets" de 
l'investigation. En outre, elle requiert qu’il 
soit spécifié dans les articles la procédure util
isée afin d’obtenir le consentement informé 
des personnes participantes. La description 
des caractéristiques sociodémographiques des 
personnes participantes doit être aussi 
explicite que possible.

L’Éditrice invite les auteurs à rédiger leurs 
articles en utilisant la première personne sin
gulière. sauf lorsqu’il y a deux auteurs ou 
plus. De cette manière l’ambiguïté des opin
ions personnelles est réduite et l’usage exces
sive de "nous" est évadé.

L’Éditrice suggère aux auteurs d’utiliser de 
préférence la voix active au présent de l’indi
catif.

Dans la mesure du possible évitez l ’utilisa
tion des régionalismes et de^ termes tech
niques.



Présentation et Démarche

Quant à la présentation, l'auteur doit 
envoyer quatre copies des manuscrits en papi
er à lettres (22 x 28 cms) à double interligne 
el d'une seule lace à l’Editrice (Irma Serrano- 
García, P.O. Box 23174 L’PR Station. San 
Juan, Puerto Rico 00931-3174) et une ver
sion électronique sur disquette 3 pouces 
V i- Cette version doit être laite en Word ou 
Word Perfect pour IBM ou Macintosh.

Nous envoyerons immédiatement l'accusé 
de réception d'un article et nous informerons 
l'auteur sur son état dans un délais de six 
mois. Afin de faciliter cette démarche l’au
teur

Doit nous fournir en son adresse (autant 
pour la poste régulière que l’express), son 
numéro de téléphone et de télécopieur, el son 
courrier électronique.

Si un travail est accepté pour publication, 
les droits d'impression et de reproduction par 
tout moyen ou forme seront de l’Éditeurf trice) 
même s’il (elle) s’occupera de toute pétition 
raisonnable de la part de l’auteur pour obtenir 
la permission pour la reproduction de ses con
tributions. L’auteur signera un accord à cet 
effet.

Les opinions et estimations exprimées par 
les auteurs dans les articles sont la respons
abilité d'eux-mêmes et elles ne compromet
tent pas l'opinion et la politique scientifique 
ni de la RIP ni de la S1P.

Si l’article requiert une révision l'auteur le 
recevra joint aux indications pertinentes et 
avec le disquette qui'il (elle) a envoyé. Une 
fois accepté pour publication, avec les révi
sions finales incorporées, l'auteur envoyera 
une copie finale sur disquette 3 pouces ‘h .  
Cette copie doit contenir exactement la même 
version qui a été soumise en papier. Le dis
quette doit identifier l’auteur principal. le titre 
de l’article, la programmation électronique 
utilisée et la date. L auteur ne pourra pas 
réviser le manuscrit.

Après la publication l'auteur principal 
recevra 5 tirages à part gratuits en plus de une 
copie additionelle par chaque coauteur s’il y 
en a. Vous pouvez commander des tirages à 
part aditionnels, si vous le désirez, au prix de 
S2.00 chacun.

INSTRUÇÕES
1NSTRLÇOES AOS AUTORES E 267
AUTORAS -----

Categorias dos artigos:

Os manuscritos aceitos caem dentro de t r e  
categorias:

Artigos: (máximo de vinte páginas, 
incluindo referências, tabelas e  diagraraasi 
que podem incluir informes sobre estudos 
empíricos tanto qualitativos como quantita
tivos. desenvolvimento histórico, revisões 
integrativas ou críticas da literatura e c o n 
tribuições metodológicas.

Informes Curtos: (não mais de dez p ág i
nas, incluindo referencias, tabelas e d iagra
mas) que podem incluir experiências profis
sionais inéditas, assuntos de política e treina  
mento relacionados com a profissão ou dados 
obtidos em estudos preliminares e

Resenhas de livros (normalmente por c o n 
vite). Não podem exceder cinco páginas e 
devem considerar os méritos do livro e su a  
colaboração á psicologia das Américas.

Além disto, a RIP publicará os trabalhos 
que tiverem sido destacados com o Prêm io 
Estudantil de Pesquisa da SIP (tanto a nivel d e  
bacharelato como pós graduado) e os prêm ios 
Interamericanos. Publicará também edições 
ou sessões especiais. As guias para subm eter 
este tipo de publicação podem ser pedidas a 
Editora.

Processo de Ediçao e Decisão Editorial

Os manuscritos devem ser inéditos e n ã o  
podem ter sido submetidos a consideraçao d e  
nenhuma outra revista profissional o u  
acadêmica. Além disso, não podem ter s i d o  
publicados em sua totalidade ou parcialm ente 
em nenhuma outra revista.

O Editor ou Editora da RIP submeterá o  
manuscrito a um processo de avaliaçao a n ô n 
imo de pelo menos três pessoas integrantes c ia  
Junta Editorial. Os autores e autoras s e  
esforçarão para que o texto não tenha c lav e  s  
ousugestões que os identifique. Essas p e sso a s  
farão recomendaçoes sobre a publicaçao d c  
manuscrito ao Editor ou Editora. A d e c is ã o  
final sobre a publicaçao estará a cargo d o  
Editor ou Editora que se responsabilizará pc»T 
comunicá-la ao autor ou a autora junto com .1  s  
modificações que forem necessárias no c a s o  
de haver alguma.
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O  estilo deve seguir rigorosamente as 
instruções do Manual de Publicações da 
“A m erican  Psycological Association” (4a. 
ed içao . 1994).

1 - 0  artigo deve estar acompanhado por 
duas sínteses (125 palavras), uma no 
idioma en que foi escrito o artige outra 
em um dos quatro idiomas oficiais da 
SIP (espanhol, inglês, francês ou por
tuguês).

2 -  A página de título deve incluir uma indi-
caçao de rodapé com a informaçao de 
como comunicarse com o autor ou 
autora no caso de que o leitor ou a 
leitora desejem fazê-lo. Esta infor
maçao não deve aparecer em nenhuma 
outra página. O mesmo se refere ao 
nome do autor ou da autora..

3 -  Não sugerimos o uso de anotações de
rodapé.

4 -  Todos os trabalhos citados no texto
devem aparecer nas referências e vice- 
versa.

5 -  A página de título deve incluir de três a
cinco palavras que permitirão identi
ficar o artigo em diversas bases de 
dados.

Redação

Quanto a redação, a RIP sugere o uso de 
um a linguagem clara que considere gênero, 
raça. idade, nacionalidade, orientação sexual, 
impedimento e outras características sociode- 
mográficas.

A Editora sugere o uso do têrmo ‘ partici
pantes" em substituição da expressão 
“sujeitos" da pesquisa. Além disso, requere 
que se especifiquem os procedimentos utiliza
dos nos artigos com relação ao processo de 
conseguir consentimento informado das pes
soas participantes. A descrição das caracterís
ticas sociodemográficas das pessoas deve ser 
o mais clara possível.

A Editora convida os autores e as autoras a 
redatarem seus artigos utilizando a primeira 
pessoa do singular, exceto naqueles casos em 
que sejam dois ou mais autores ou autoras. 
Dessa maneira tratamos de reduzir a ambigü
idade enlre opiniões pessoais e lambém se 
evita o uso excessivo do pronome "nós".

A Editora sugere que os autores ou autoras 
utilizem de preferência a voz ativa em tempo 
presente.

Deve evitarse, na medida do possível, o 
uso de regionalismos ou tecnicismos.

Apresentação e Procedimento:

Com relação a apresentação, o autor ou 
autora deve enviar quatro cópias dos manu
scritos em papel tamanho cartaq (22 x 28 
cms) em espaço duplo utilizando somente um 
lado do papel a Editora (Imia Serrano-García, 
P.O. Box 23174 UPR Station, San Juan, 
Puerto Rico 00931-3174). A versão eletrôni
ca deve ser incluída neste primeiro envio.

Notificaremos o recebimiento do artigo 
imediatamente e informaremos o autor ou 
autora sobre a situação do mesmo em um 
período de seis meses. Para facilitar esse 
processo o autor ou autora deve facilitamos 
seu endereço postal (tanto para correio regu
lar como para correio expresso), seu número 
de telefone e de fax e seu endereço electróni
co.

No caso do trabalho ser aceito para publi
cação, os direitos de autor e reprodução por 
qualquer forma e meio. serão do/a Editor/a da 
RIP, embora este/a se prontifique a  atender 
qualquer pedido razoável por parte do autor 
ou autora para obter a licença de reprodução 
de suas contibuições.

As opiniões e julgamentos expressados 
pelos autores e autoras nos artigos são de sua 
exclusiva responsabilidade e nao compro
metem nem a opinião nem a política da RIP 
nem da SIP.

Uma vez aceito para publição, com as 
revisões finais incorporadas, o autor ou auto
ra enviará uma cópia en disquetes 3 112". Essa 
cópia deve conter exatamente a mesma versão 
submetida em papel. A versão eletrônica deve 
estar em programa Word ou Word Perfect 
para IBM ou Macintosh. O autor ou aulora 
principal deve estar identificado, assim como 
o nome do artigo, a programação eletrônica 
utiiizada e a data em que foi escrita. O autor 
ou autora não poderá revisar o manuscrito.

O autor ou autora principal receberá cinco 
separatas gratis além de uma adicional por 
cada co-autor se este for o caso. As separatas 
adicionais podem ser ordenadas a um preço 
de S2.00, se assim o deseja o autor ou autora.
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REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA (RIP)

Actualmente la R ip  ¡e pub ica dos veces o año y p te d e  recibirla convenientemente en 

su hoga ' u oficna a  trcvés del correo.
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La Sociedad Interamericana pub ico le Rip hoce más de 2 0  años. La misrra incorpora 

artículos, reseñas c e  libros, escritos o'emiados e  info'mes breves. Es un instrumento útil 

tanto p a 'a  la enseñanza como para á  investigación ya que refleja los desarrollos qi_e 

estár ocurriendo en la psicología. También 'iene temas de interés para otras disciplinas. 
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3. Annual rate is US$60.00. Two year subscription is US$120.00.

Order from your subscription agent or directly from us:
Interam erican  Journal o f  P sy c h o lo g y

PO Box 231 7 4  UPR Station San Juan, Puerto Rico 00931-3174

How to contact IJP?

M s. J o se p h in e  R esto
Managing Editor 

PO Box 231 7 4  UPR Station San Juan, Puerto Rico 00931 -3 1 7 4  

Phone: (787) 764-0000 ext. 7 4 6 7 /7 8 8 3  Fax: (787) 764-2615  
e-mail: revinter@rrpac.upr.clu.edu

REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA

mailto:revinter@rrpac.upr.clu.edu
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SUBSCRIPCION INDIVIDUAL DE RIP 1

Actualmente la Rip se pubi co cos veces a año y puede recibi'lc convenientemente en su hog: 
.. oficina a través del correo.

No sólo se bereficia’á ce, orest gio de esta puolicac ór, jiro  cue oodró nutrir su quehacer eos 
hlormació- sobre medicina comportanentai. el irpccto en lo conducta de variados tioos de vivo- 
da. esfuerzos con^ritarios. es'ucios con poblaciones carcelaras, y presertacicres de trabajos ei 
contex'os escolares, enríe otros. Esto corvierte c la Rip en hs'rumento útil no seo para psicclo- 
ges/as sino para quieres pracican c medicina. !a crqJIeclLrc, el treba o social, e cerecho y I: 
educación.

¡No pierda esta gran oportunidad y subscríbase ahora!

PATROCINIO

¡C on viértase  en  p a tr o c in a d o r /a  d e  la RIP!
Si interesa fomentar nuestro desarrolb p^ede hacerlo -nediarte u-a cont'ibución individual de 

$75.00 por un año v /o  $1 25.00 por des años. Su nombre o aquel que usted mencione será 
he uído er la isto de Patrocinadores/as de la Revista que aparecerá en as páginas introcuctorn 
joor todo un cño Idos números) o dos aros ¡cuarro rúne'os).

~ revísta Tnterámericaña”  dé psI cologiá

□  Subscripción Individual

Nombre_________________________________________________________ ____________
Dirección_

Ciudad__
Profesión

Estado País Código Pos!al_
_Compañía_

□F a v o r  de aceptar mi subscripción a la Revista Interamericana de Psicología 

D i  Año $40.00 D Ahorre 10% 2 Años $70 .00  CDAhorre 15% 3 Años $100 .0)

D Patrocinio:

Pago

O  Cheque personal 

C C arg u e  a mi:
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□  U S $ 7 5 .0 0  CIUSS 125 .00

O G iro  postal #________ (Banco de EUA|

D M aster Card O Visa lÜAmerican Expess

___________Fecha Expiración____________________

___________ Teléfono___________________________
Haga cheque o giro postal a nombre de: R evista In teram erican a  d e  P sico log ía

¿Cómo comunicarse con la RIP?

Sa. Josephine Resto Gerente Editorial 
PO Box 23174 UPR Station San Juan, Puerto Rico 00931-3174 

Teléfono: (787) 764-0000 ext. 7467/7883  Facsímil: ¡787) 764-2615 
Correo Electrónico: revinter@rrpac.upr.clu.edu
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In d iv id u a l  Su b s c r ip t io n

The IjP 'i published twice c  year, and you will receive it convenient y a - you- hone or office by 
mail.

Not only will you benefit from the prestige of the journa . but can complement your professional 
endeavo's with information about the impact of hcusing on conduct, community efforts, behaviora 
medic ne, stud es 'with psychologisl as well as for incarcerated populations, research in school con
texts, among others. IjP is a useful instrument for those who practice medicine, arquitecture. social 
wo'k, aw, and educction.

SPONSORSHIP
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B ecom e a  S p o n so r  o f  th e  IJP!
If your are interested in fostering our develooment you may do it through an individual contribution 

of $75.C0 for one year and/or $ 1 25.00 for two years. Your name wll be included in t^e List of 
Sponsors of the IJP, which will appear in one of the introductory pages of journa for one or two 
years.

RIVISTA"INtIrAMe’ rÌCANÀ de"P~SIC0LÖg7a  . . . . . . . . . . . . . . . .
O rde r fo rm  In d iv id u a l Subscription

Name_____________  ________ _ _ _ _ _ _______________________________
Address_ 

City____ State _Country_

_Company_
Zip Code_

Occupation_

Please enter my subscription to Interamerican Journal o f Psychology

□  l Year $ 4 0 .0 0  C3Savel0% 2 Years $ 7 0 .0 0  D S a v e  15% 3 Years $100 .0 0

O S p o n so rsh ip  0 1 )5$ 7 5 .0 0  D l l S $ 1 2 5 .0 0

Payment

D Personal check D Money Order # __________ ( EUA Bank)

D C harge  my: D M aster Card CUVisa ClAmerican Express

Account # ______________________________ Exp. Date_______________________

Signature_____________________________________ P hone________________________
Make checks payable to: Interam erican  Journal o f  P sy c h o lo g y

How to contact IJP?

Ms. Joseph ine Resto
M anaging Editor 

PO Box 23174 UPR Station San Juan, Puerto Rico 00931-3174 
Phone: (787) 764 0000 ext. 7 4 6 7 /7 8 8 3  Fax: (787) 764-2615 

e-mail: revinter@rrpac.upr.clu.edu

INTERAMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
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nuncios en la
PRECIOS*

Tamaño y Posición del Anuncio
Página Completa US $500
Media Página US $300
Contraportada Interior US S800
Contraportada Exterior US S I000

(Página completa)
Arte Gráfico Adicional US $30

Descuentos %
Usted recibirá 20% de descuento en el segundo anuncio, 
aplicable a cualquier número.
Usted recibirá un ejemplar de la RIP con la impresión de su 
anuncio.

Requisitos Técnicos
Para evitar cargos por arreglos a su anuncio, debe entregar 
copia en papel y en disco 3.5” del bosquejo y arte gráfico. 
Todos los anuncios son en blanco y negro y pueden incluir un 
arte gráfico sin cargo alguno.
Todos los anuncios y sus agencias deben asum ir to tal 
responsabilidad por el contenido de sus anuncios.
Todos los materiales para anuncios deben estar propiam ente 
identificados y enviados en papel y disco directam ente a:

Fechas de Cierre Editorial
1 de marzo y 1 de septiembre

Dirección Posta l:  UPR CUSEP 
R evis ta  In teram erican a  d e  P s ic o lo g ía

PO Box 231 7 4  UPR Station San Juan, Puerto Rico 0 0 9 3 1 -3  174 
Dirección Física: UPR CUSEP 

R evis ta  In teram erican a  d e  P s ic o lo g ía
Ave. Universidad # 5 5  
Edificio Rivera 3er  Piso 

Rio Piedras. Puerto Rico 0 0 9 2 4

:

.

Los precios de los anuncios pueden variar sin p rev ia  notificación



Inter  AMERICAN j o u r n a l  of Ps y c h o l o g y  (u p )

vertisement in
CLASSIFIED RATES*

Ad size and Position 
Full Page 
Half Page 
Inside Back Cover 
Outside Back Cover 
(Full Page)

Additional Graphic Arts

US $500 
US $300 
US $800 
US $1000

US S30

Descuentos %
You will receive 20% discount for your second ad. It applies 
to any issue. You will receive a copy of an issue with your 
printed ad.

Technical Requirements
To avoid a setup charge, advertisements should be supplied on 

paper and on a 3.5" disk. All ads must be black and white, 
and may include one graphic art per ad without extra charge. 
All advertisments and their agencies assume full responsibility 
for the contents of their advertisements.

All advertising material must be properly identified, and sent 
in paper and disk.

Editorial Closing Dates
March 1 and September
M ailing A dd ress: UPR-CUSEP 

Interam erican  Journal of P sy c h o lo g y
PO Box 2 3 1 7 4  UPR Station San Juan, Puerto Rico 00931-3174 

E xpress D elivery: UPR CUSEP 
R evista In teram erican a  d e  P sico log ia

University Avenue, #55  Rivera Building 

Third Floor 
Rio Piedras, Puerto Rico 0 0 9 2 4

* Prices are subject to change without notice
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Propuesta de un diseño teórico-metodológico para la intervención familiar en salud comunitaria

S m ith  Alayón
La psicologia del trabajo en Cuba

Tovar Pineda
Psicologia social-comunitaria: Una alternativa teòrica metodològica desde la subjetividad

Z a m b ran o
La psicologia escolar en Puerto Rico: La experiencia hasta 1995

Cirino Gerena
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CHALLENGES IN PSYCHOLOGY

de la Torre Molino & Calviño Valdés-Fauly
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Salter
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Blanco
Psicología en las Américas
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