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Resumen
Este artículo hace un balance de la historia de la psiquiatría y de sus instituciones en Brasil, centrándose en la bibliografía produ-
cida en los últimos treinta y cinco años. Sitúa el contexto más amplio de las tendencias teóricas presentes en los estudios históri-
cos -la perspectiva foucaultiana, los enfoques antropológicos, la historia social y la historia cultural-, destacando los análisis más 
actuales. Para el sondeo de esas obras recientes hemos llevado a cabo una recogida de datos de tesis doctorales y de tesinas de 
máster en Historia defendidas en Río de Janeiro, así como en Salud Colectiva y Psiquiatría que históricamente se han dedicado 
al área de la salud mental. Desde el punto de vista metodológico, el análisis también ha tenido en cuenta los marcos temporales 
y geográficos objetos de los textos, los tipos de fuentes empleadas, los principales temas y lugares de producción y las matrices 
teóricas que los fundamentan. Hemos observado la variedad de temas de los textos, a la par que el enfoque más reciente en 
marcos temporales ampliados, sin olvidar trabajos que analizan eventos en otras ciudades fuera del eje Río de Janeiro-São Paulo.
Palabras claves: Enfermedad mental - Psiquiatría - Historia - Instituciones - Brasil.

HISTORIOGRAPHIES: PSYCHIATRY IN BRAZIL AND ITS INSTITUTIONS

Abstract
This article presents an overview of the history of Psychiatry field and its institutions in Brazil, with emphasis on literature 
produced in the last thirty-five years. It places the history of Psychiatry in the broader context of theoretical trends in histori-
cal studies - as philosophical, anthropological, social history and cultural history approaches - highlighting the most current 
analyzes. To achieve this goal, authors’ selected doctoral theses and dissertations dedicated to mental health in Rio de Janeiro’s 
History as well as Public Health and Psychiatry Graduate Programs. The methodological plan included attention to chronologic 
and geographic landmarks, types of sources used, themes and places of production as well as the theoretical frameworks that 
supported them. In this perspective, the article observed the range of subjects taken, the investment in different time clippings 
as well as in thesis that analyze events in other cities outside the axis Rio de Janeiro and São Paulo.
Key Words: Mental disease - Psychiatry - History - Institutions - Brazil.

* Este trabajo es una versión reducida y reorganizada del texto “Da Psiquiatria e de suas Instituições: um balanço historiográfico”, que será publicado 
en el libro História da Saúde no Brasil, organizado por Luiz Antonio Teixeira, Tania Salgado Pimenta y  Gilberto Hochman, en lengua portuguesa. El 
presente artículo ha sido traducido por la Dra. Bethania Guerra de Lemos.

Introducción

Este artículo trata acerca de cómo los investigado-
res han descrito y analizado la historia de la psiquiatría 
en Brasil y sus instituciones asistenciales, en tanto que 
campos médico-científicos especializados. Al orientar el 
tema, se nos presenta, desde un principio, la siguien 
te cuestión: ¿qué es lo que diferencia y qué es lo que  
aproxima la psiquiatría a las instituciones psiquiátricas? 
Consideramos que la psiquiatría es un campo de conoci- 

 
 
miento científico especializado de la medicina, que 
produce teorías, crea conceptos, debate hipótesis y que 
también tiene, históricamente, la misión de dar sopor-
te a las instituciones terapéuticas. De esta forma, debe 
entenderse la psiquiatría como la articulación entre la 
ciencia y la política asistencial: por una parte, una cien-
cia que tiene en la locura su objeto de investigación, y 
por otra, la asistencia fundamentalmente pública, casi 
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siempre desplegada por medio de la institución asilar 
(1, 2).

La presentación de este balance sobre la historia de 
la psiquiatría y de las instituciones psiquiátricas en Brasil 
corrobora algunos análisis sobre la psiquiatría en el con-
texto europeo e iberoamericano (3, 4, 5), y sobre la histo-
ria de la medicina (6) y de la psiquiatría en Brasil (7). De 
acuerdo con tales estudios, consideramos que en Brasil la 
historia de la psiquiatría también se inició, ya en el siglo 
XIX, a través de trabajos que podemos chamar “pione-
ros”, marcados por una visión tradicional y continuista 
de la narrativa histórica. Un segundo grupo de estudios, 
mayoritariamente de orientación foucaultiana, se opuso a 
ese primer modo de narrativa histórica, y dejó paso a un 
tercer grupo de trabajos inspirado en los diálogos con la 
antropología, el psicoanálisis, la historia social y cultural 
y, más recientemente, con la historia de las ciencias. Estos 
diálogos “propiciaron un desplazamiento heurístico en rela-
ción con la propia construcción del objeto de estudio, ahora 
implicado en el mundo de las ideas -las representaciones socia-
les, los proyectos civilizadores, las categorías diagnósticas- y 
también en las experiencias vividas por los distintos actores 
sociales” (7). Esos tres grupos no obedecen a una línea cro-
nológica sucesiva: aunque los trabajos del tercer grupo se 
hayan producido a partir de mediados de los años 1980, 
es posible constatar en el mismo período la permanencia 
de una literatura “pionera”, marcada por una visión histo-
riográfica “tradicional,” junto con el desarrollo de nuevos 
trabajos enfocados hacia las contribuciones foucaultianas.

Centramos nuestro análisis en la constitución específica 
del segundo y tercer grupos, deteniéndonos en los trabajos de 
inspiración foucaultiana y en otras relecturas que han amplia-
do los marcos temporales y geográficos de sus objetos, el tipo 
de fuentes que utilizan, los principales temas, lugares de pro-
ducción, y los referentes teóricos que los fundamentan.

Los estudios “pioneros” entre el mito de origen y 
el progreso científico: una pequeña revisión

A ejemplo de la historia y la historiografía de la medi-
cina ochocentista en Brasil (6), los trabajos “pioneros” 
sobre la historia de la psiquiatría local fueron tradicional-
mente escritos, en distintas épocas, por médicos psiquia-
tras, muchos de los cuales ocupaban cargos significativos 
en el contexto de la psiquiatría académica o de la política 
pública asistencial en Brasil: João Carlos Teixeira Bran-
dão (1854-1921), Juliano Moreira (1873-1933), Antonio 
Carlos Pacheco e Silva (1898-1998), Francisco Franco da 
Rocha (1864-1933). Tienen en común la preocupación 
por rescatar la memoria de su práctica profesional y el elo-
gio de la medicina de su época, dando lugar a un esquema 
teleológico sostenido en la fe en la evolución de las cien-
cias médicas, en detrimento de los errores del pasado, y en 
favor de la moderna y correcta medicina del presente (6).

Operan con una visión histórica, acumulativa y progre-
siva, en la que se evalúan los obstáculos de aquel momento 
y se planifica el futuro que se pretende construir. No pode-

mos olvidar que esa mirada prospectiva proviene del hecho 
de que los autores sean personalidades activas del área: for-
muladores y ejecutores de lo que se empezaba a denominar 
como psiquiatría. En ese sentido, el futuro, deseado y plani-
ficado en el presente, ha de ser siempre mejor que el pasado. 
Esa visión de la historia se teje en los textos gracias a una 
concepción de la ciencia que busca liberarse progresivamen-
te del sentido común y avanzar, en aquello que seguramen-
te se considera posible en el tiempo lineal cronológico, en 
dirección al futuro: no existen fracasos, retrocesos; la ciencia 
universal será siempre un baluarte en la construcción de un 
mundo mejor. En estos trabajos se observan pocas referen-
cias a fuentes primarias y, notoriamente, una tendencia a 
tratar los temas de la asistencia a partir de experiencias pro-
pias y de la participación en el área. Las fuentes primarias 
que utilizan son, en general, documentos oficiales, como la 
legislación, los informes de los presidentes de provincia y 
ministeriales, informes de los órganos públicos, comunica-
ciones oficiales y testimonios de los profesionales. 

Los temas principales son la historia de la asistencia 
psiquiátrica y de las instituciones, a la par que las bio-
grafías de médicos psiquiatras, en gran medida escritas 
después de su fallecimiento. En cuanto al tema de la asis-
tencia, se observa la presentación de amplios panoramas 
que buscan abarcar la totalidad de las instituciones en el 
territorio nacional: no es casual que la mayor parte de los 
títulos citados se refiera a la “asistencia a alienados en Bra-
sil”, “modelo asistencial psiquiátrico en Brasil”, “psiquiatría 
brasileña”, etc. Sin embargo, ese alcance geográfico no se 
ve siempre reflejado en el análisis, y frecuentemente se 
concentra en el locus de actuación de los autores (espe-
cialmente en el eje Río de Janeiro-São Paulo).

Respecto a los marcos temporales, los trabajos citados 
tienden a referirse a eventos lejanos de la historia de Bra-
sil -como el periodo colonial (8)- o a hechos relacionados 
con el “origen” de la psiquiatría en nuestro país: la fun-
dación (1841) y posterior inauguración (1852) del primer 
manicomio brasileño, el Hospício de Pedro II1, así como la 
creación de la primera cátedra de Clínica Psiquiátrica y 
Enfermedades Mentales en la Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro (FMRJ), en 1882. En general finalizan sus análi-
sis en la misma época de su redacción, ya sea a finales del 
siglo XIX, el inicio del XX (8, 9) o la década de 1930 (10). 

El texto más antiguo que conocemos dentro de ese 
enfoque es el de João Carlos Teixeira Brandão, publica-
do por la Imprensa Oficial en 1886, y reeditado en 1955 
en un número conmemorativo de los Arquivos Brasileiros 
de Neuriatria e Psiquiatria (11). En esa ocasión, Teixeira 
Brandão era el primer catedrático en Clínica Psiquiátrica 
y Enfermedades Mentales de la FMRJ y se convertiría en 
director del Hospício al año siguiente, 1887, cargo que 
ejerció durante diez años. Brandão actuaba entonces 
como personaje de esa historia: en el contexto imperial, 
defendía la necesidad de una asistencia laica y especiali-
zada a los alienados en Brasil, ya que, según él, el Hospí-
cio de Pedro II, administrado por la Santa Casa da Miseri-
córdia, seguía manteniendo el ingreso de enfermos bajo 
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1  La institución se llamó Hospício de Pedro II durante el Imperio; al año siguiente a la proclamación de la República, pasó a denominarse Hospício 
Nacional de Alienados, y en 1911 recibió el nombre de Hospital Nacional de Alienados. En 1927 se vuelve a cambiar su nombre por el de Hospital 
Nacional de Psicópatas.



  179

el control del aparato administrativo de la institución, 
y el tratamiento orientado por principios caritativos y 
religiosos, lo que, de acuerdo con Brandão, impedía su 
curación. Consecuentemente, y de acuerdo con la teoría 
pinel-esquiroliana aún vigente en el país, Brandão afir-
maba que para que el Hospício se volviera un centro de 
tratamiento capaz de curar las distintas manifestaciones 
de la locura, era necesaria una reforma sustantiva del asi-
lo, capaz de transformarlo en un locus de investigación y 
de sistematización de conocimientos científicos. 

En el texto, el autor destacaba también la necesidad de 
que el Imperio creara un servicio para alienados que orienta-
ra la asistencia en todo el país, pues para Teixeira la realidad 
de los alienados en Brasil se parecía todavía a la situación 
francesa antes de Pinel (12). También destacaba la inexis-
tencia tanto de una legislación específica para alienados, 
como de instituciones especiales para los locos criminales. 

Algunos años después, ya en el contexto de la república 
recién proclamada, Teixeira Brandão (13) volvió a hacer un 
repaso histórico del asilo y de la asistencia psiquiátrica de Río 
de Janeiro. Sin embargo, en aquel momento, como Director 
General de la Asistencia, destacó la ruptura fundamental, 
científica y laica, llevada a cabo por su gestión al frente del 
Hospício Nacional de Alienados, en comparación con la ges-
tión precedente. El referido artículo se escribió en medio de 
la creciente tensión que dominó  las relaciones entre religio-
sos, juristas, legisladores y médicos de esos primeros años 
de la República, y que culminó en la salida de Brandão de la 
dirección del hospital y en la supresión del cargo de Director 
General de Asistencia (Decreto Nº 2.467 de 19/02/1897). De 
acuerdo con las denuncias, debates en el senado, informes 
y averiguaciones (14), después de todas las reformas efec-
tuadas, el hospital seguía teniendo un bajo número de altas 
médicas frente a las crecientes tasas de mortalidad. 

En el contexto de una nueva reorganización de la 
asistencia que solucionara la crisis instaurada, José Joa-
quim Seabra (1855-1942), entonces ministro de Justicia 
y Negocios Interiores del gobierno de Rodrigues Alves, 
promulgaba la Lei de Alienados, de 1903 (Decreto Nº 1132, 
de 22/12/1903) y nombraba al médico bahiano Juliano 
Moreira en la dirección del referido hospital. Su tarea con-
sistió en organizar y modernizar la institución, lo que hizo 
siguiendo los fundamentos de la medicina experimental 
y de la psiquiatría organicista alemana. Como difusor de 
la “benéfica influencia ejercida por las 20 clínicas alemanas 
sobre el estudio de las enfermedades mentales” (15), Juliano 
puso en marcha “nuevas secciones y pabellones especializa-
dos, además de la instalación de un laboratorio anatomopa-
tológico”, un dispensario, ambulatorios y un laboratorio 
experimental. Eliminó las rejas de las ventanas y sustituyó 
las camisas de fuerza por la clinoterapia y la balneoterapia 
en el tratamiento de los enfermos mentales (16).

Tales cambios también formaban parte de los esfuer-
zos observados en el área de la salud pública; se inte-
graban en el proceso de saneamiento y urbanización 
de la ciudad de Río de Janeiro durante el mandato del 
alcalde Francisco Pereira Passos (1902-1906), y con las 
medidas de higiene y salud pública empleadas bajo la 
gestión de Oswaldo Cruz, entonces Director General de 
Salud Pública de la Capital Federal (17). Juliano Moreira 
actuaría también en la defensa del uso de un lenguaje y 
unos métodos especializados, participando en congresos 

internacionales, creando nuevas publicaciones periódi-
cas y sociedades científicas -como la Sociedad Brasileña 
de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal- e incorpo-
rando la psiquiatría a un movimiento en pro del “progre-
so” de las ciencias en nuestro país (16, 18). 

Moreira retoma la historia de la psiquiatría precisa-
mente en un artículo de 1905, titulado “Notícia sobre 
a evolução da Assistência a Alienados no Brasil”, que fue 
publicado en uno de los números iniciales de los Arqui-
vos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins  
(11). Este texto se reedita en 1955, junto al de Brandão 
de 1886, en la misma edición conmemorativa de la refe-
rida publicación. Moreira se fundamenta en los marcos 
temporales ya utilizados por Teixeira Brandão, que se 
retrotraen a los comienzos de la historia del país desde 
el período colonial, destacando la creación y las distintas 
propuestas para el Hospício de Pedro II en las iniciativas 
imperiales y republicanas. Presenta también un balance 
de lo que se había realizado hasta entonces, además de 
hacer una prospección de las necesidades asistenciales 
en el área psiquiátrica para que el hospital pasara a fun-
cionar en su máximo rendimiento científico. 

Otra contribución fue la de Francisco Franco da Rocha 
(1864-1933), director del Hospício São Paulo (luego Hospí-
cio de Juquery) desde 1898, y considerado “precursor” de la 
psiquiatría científica paulista (10). En los trabajos de Fran-
co da Rocha se observa el mismo empeño de los autores 
anteriores en recontar el pasado para potenciar el presente, 
y en proponer su proyecto de asistencia para la plena rea-
lización de la ciencia psiquiátrica. En Rocha, sin embar-
go, se advierte el enfrentamiento con la organización de 
la asistencia a alienados en las distintas regiones del país 
representada por el gobierno central, y la defensa de siste-
mas institucionales “más modernos” para São Paulo (19).

A lo largo de los 25 años en que estuvo en la dirección 
del Juquery, Franco da Rocha inauguró otras cinco colo-
nias autónomas, un pabellón para niños y adolescentes 
y un laboratorio de anatomía. Aunque las importantes 
modernizaciones en el modelo asilar se parecieran a las de 
la capital, sus referentes teóricos se apoyaban sobre todo 
en el alienismo francés (20). El artículo de 1912 corona 
sus esfuerzos y presenta como lema la evolución completa 
del proceso transformador de la asistencia paulista basada 
en la ciencia psiquiátrica de fundamento francés.

La idea de desarrollo ininterrumpido y progresi-
vo frente a la psiquiatría ejercida en el pasado pue-
de encontrarse también en la historia contada por las 
generaciones de psiquiatras posteriores a aquella y que, 
en sus estudios,  se presentan como sus afiliados. José 
Leme Lopes (1904-1990) es un ejemplo de ese grupo. 
Catedrático de Medicina de la Universidade Federal do Río 
de Janeiro (UFRJ) y director del Instituto de Psiquiatria de 
dicha universidad (IPUB/UFRJ), entre 1958 a 1966 y de 
1970 a 1974, publicó su historia en A Psiquiatria e o velho 
hospício: quatro séculos de cultura (1966), subrayando la 
continuidad de la psiquiatría de su tiempo a través de 
las propuestas de Juliano Moreira, que había dirigido el 
Hospício Nacional hasta 1930. Los análisis más recientes, 
por el contrario, hacen hincapié en las discontinuidades 
entre las dos instituciones (2, 21). 

Darcy de Mendonça Uchôa es otro profesional que 
adopta una perspectiva progresiva y lineal de la historia 
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de ese campo científico y asistencial. En Organização da 
psiquiatria no Brasil, sitúa el origen de la ciencia médica 
psiquiátrica nuevamente en la inauguración del Hospício 
de Pedro II, y afirma que su progreso se debió a la creación 
de la especialidad de Psiquiatría en la Facultade de Medi-
cina y al acceso de Teixeira Brandão a su dirección. En 
cambio, para los demás autores, la cumbre del progreso 
científico se habría alcanzado bajo la dirección de Julia-
no Moreira, a partir de 1903. De esta forma, una vez más 
se presenta a Moreira como el gran pilar de la psiquia-
tría científica brasileña, si bien se citen también otros 
nombres, como los de Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), 
Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), Ulysses Pernam-
bucano (1892-1943) (22) y el propio Uchôa. También 
se enumeran las instituciones para alienados en Brasil, 
con mención especial al Hospício Nacional y al Hospital 
de Juquery. 

Al igual que Uchôa, profesor y director del Instituto 
de Psicología de la Universidade Federal de Río de Janeiro, 
Elso Ruda (1916-1995) trata en su libro Resumo histórico 
da psiquiatria brasileira ([1987] 1995) acerca de la expe-
riencia asistencial en algunos estados brasileños desde 
el siglo XIX hasta los años 1990. La trayectoria histó-
rica que reconstruye tiene como eje central la incor-
poración de Juliano Moreira a la dirección general de 
la Asistencia a los Alienados en 1911, considerándola 
como más relevante que el propio “advenimiento de 
la República” para el desarrollo psiquiátrico nacional 
(23). Ruda también observa el desarrollo de la psiquia-
tría desde un paradigma evolucionista y lineal, en el 
que se sitúan los obstáculos al pleno ejercicio de ese 
saber en elementos ideológicos externos al mundo de 
la ciencia y de la técnica, los cuales habrían retrasado, 
aunque no impedido, el curso natural de la evolución 
de la psiquiatría. 

En esta misma perspectiva continuista, Walmor Pic-
cinini (24) retoma la historia de la psiquiatría en Brasil, 
en Casa de saúde Dr. Eiras: crônica de seu desaparecimento, 
con la pretensión de valorar el papel de esa institución 
privada en el contexto de la asistencia psiquiátrica. Al 
asumir los marcos temporales y geográficos presentes en 
el texto de Teixeira Brandão de 1886, el autor destaca esa 
clínica privada como parte de la organización de la Asis-
tencia a los Alienados desde el siglo XIX. Destaca tam-
bién la fuerte presencia de médicos del Hospício Nacional 
que habrían ocupado, incluso, cargos de dirección. De 
esa manera,  presenta la Casa Dr. Eiras como un locus de 
formación de muchos psiquiatras de la capital, incluyen-
do en ella al propio autor, y considera que la decadencia 
de esta institución se debía a los cambios más globales en 
las políticas de salud mental del período de la dictadura 
militar. Piccinini habla del aumento abusivo de plazas, 
de su comercialización por medio de los convenios y de 
sus consecuencias funestas (25, 26, 27), con el objeto de 
desacreditar la Casa de Salud Dr. Eiras como institución 
con una activa participación en la producción del cua-
dro asistencial, ya que, de acuerdo con el autor, la res-
ponsabilidad de dicho cuadro sería de las políticas más 
amplias de salud durante el período.

En esas narrativas, por tanto, se construye la imagen 
de una psiquiatría científica con mitos eternizados, y 

las nuevas personalidades e instituciones se incorporan 
formando parte de un linaje de filiación respecto a los 
mitos de origen. Tal perspectiva historiográfica se encon-
traba en sintonía con la historia de las ciencias que se 
elaboraba en aquel período, y que había tenido igual-
mente bases positivistas. En la mayoría de los casos, el 
énfasis analítico en ese campo se encontraba en la teoría 
de la modernización, así como en un modelo difusionis-
ta y eurocéntrico de ciencia, además de obedecer a una 
creencia evolucionista que producía grandes héroes de 
la ciencia en el país. Según Silvia Figueirôa, “al final de 
los años 1970, a pesar de suponer innegables avances para el 
campo de la historia de las ciencias en Brasil” los “estudios 
mantuvieron las líneas generales del enfoque descrito” (28), 
citando ejemplos de tipo de aquel quehacer histórico 
(29-32). No obstante, como veremos a continuación, la 
perspectiva historiográfica positivista entró en disputa 
con otras interpretaciones históricas, si bien siga presen-
te hasta los días actuales.

Críticas a la visión continuista

A pesar de la hegemonía de las historiografías tradi-
cionales en Brasil hasta finales de los años 1970, distin-
tas problemáticas emergieron a lo largo de esos años en 
el campo de la historia, provocadas por las nuevas apor-
taciones teóricas surgidas en el panorama internacional 
en un contexto de aumento de las tensiones sociales a 
consecuencia de de la crisis económica y del crecien-
te desempleo en Brasil, así como por los movimientos 
en pro de la extensión de los derechos civiles y de una 
mayor inclusión social al final de la dictadura militar, 
iniciada en 1964. 

En esa nueva historiografía se destaca la influencia de 
la primera generación del movimiento de los Annales y 
del marxismo, que orientaron numerosos trabajos en los 
campos de las ciencias humanas y sociales durante aque-
llos años (33). A la vez que se producía este apoyo teó-
rico, las continuidades y efemérides se dejaron de lado. 
El combate a la historia triunfalista y progresiva se hizo 
por medio de la crítica a la verdad única y de la afirma-
ción de que la historia resulta de la acción de los sujetos. 
En este proceso, se ponía en jaque también la veracidad 
de los hechos documentales que, al igual que la idea de 
la prueba, empezaba a verse como levantada ideológi-
camente para el beneficio económico de clases sociales 
específicas (34). La lectura crítica dio visibilidad a los 
mecanismos estratégicos desarrollados por los aparatos 
represivos, agentes del control social; y a los mecanismos 
ideológicos, inductores de comportamientos alienados. 
Esa perspectiva utilizaba la historia como instrumento 
para liberar a las ciencias y al propio pasado de los enga-
ños y los discursos ideológicos, con el fin de propiciar 
una toma de conciencia plena de lo real (35).

Esas cuestiones también tuvieron reflejos en la his-
toriografía de la psiquiatría en Brasil, que comenzó a 
manejar las aportaciones teóricas citadas, aunque, des-
de el punto de vista metodológico obedecieran mayo-
ritariamente a la linealidad y a los marcos temporales 
de las historias tradicionales. Así, a partir de la segunda 
mitad de la década de 1970, en el contexto de la crítica 
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a las instituciones psiquiátricas asilares2, algunos traba-
jos empezaron a llamar la atención sobre los obstáculos 
socio-históricos existentes para el progreso de la ciencia 
psiquiátrica, pasando a considerarla como atravesada 
por intereses económicos y por políticas públicas concre-
tas, que impedían tanto el desarrollo lineal de la ciencia 
como su estatuto universal y neutral. El énfasis dado a la 
oposición entre ciencia pura e ideologías -que la desvia-
ban del progreso- hizo que esos relatos se dirigieran espe-
cialmente hacia la denuncia del pasado y los cambios en 
la asistencia, locus de la ideología. Es el caso de trabajos 
de autores que se oponían a la política de la asistencia 
psiquiátrica vigente en el período dictatorial, a la que 
consideraban de base mercantilista e individualista. 

Algunos de ellos surgieron en el ámbito universitario, 
específicamente en tesis realizadas en el Instituto de Psi-
quiatria de la Universidade Federal de Río de Janeiro (IPUB/
UFRJ) y fueron tributarios de las obras y denuncias ini-
ciales hechas por el psiquiatra Luiz Cerqueira (1911-
1984) que, desde los años 1960, trabajaba en el campo 
de la psiquiatría social (26, 36).

Uno de los primeros trabajos académicos en el país 
desarrollado con ese enfoque analítico es la tesina de 
máster de Tácito Medeiros, Formação do modelo assisten-
cial psiquiátrico no Brasil, defendida en el IPUB/UFRJ, en 
1977 (37). Aunque utilizara la misma metodología lineal, 
descriptiva y cronológica que caracteriza las historias ela-
boradas por los pioneros, el objetivo de Medeiros difería 
de la mayor parte de esos relatos históricos: el autor qui-
so mostrar los obstáculos existentes a lo largo de toda 
la historia de la asistencia psiquiátrica en el país, para 
luego defender la necesidad de reformas estructurales en 
el campo. Otra tesina del IPUB/UFRJ que destaca la nece-
sidad de reformas es la de Magda Vaissman, defendida 
en 1983 con el título de Assistência psiquiátrica e Previdên-
cia Social: análise da política de saúde mental nos anos 70. 
En ella, la autora describe la decadencia de la asistencia 
de la salud mental y el estado de carencia de los hos-
pitales dedicados a los estratos más pobres de la pobla-
ción, interpretándolos como el resultado de las políticas 
públicas del gobierno central, que había transformado el 
campo de la salud en general, y el de la salud mental en 
particular, en un negocio rentable, dando lugar así a lo 
que se conoció como “industria de la locura” (38). 

Esta misma línea de reflexión es la de Heitor Resende, 
personalidad del movimiento por la reforma psiquiátrica, 
quien en su artículo Políticas de saúde mental no Brasil: uma 
visão histórica denuncia la contradicción entre la vocación 
terapéutica de la psiquiatría, que buscaba la recuperación 
de la fuerza de trabajo, y la producción constante de meca-
nismos de exclusión. Bajo su punto de vista, esta contradic-
ción acababa por reproducir, en el terreno de la asistencia, 
el sistema económico capitalista al que estaba ligada (39). 

En ese período, y a partir de preocupaciones semejan-
tes, otro enfoque analítico empezó a aplicarse en los análisis 

históricos sobre el campo psiquiátrico. Una de las primeras 
publicaciones bajo esa perspectiva es História da Psiquiatria 
no Brasil: um corte ideológico ([1976] 2007) de Jurandir Freire 
Costa, obra escrita con el apoyo teórico-metodológico de 
la etnopsiquiatría de George Devereux (1908-1995), que 
proponía el análisis de los sistemas psiquiátricos basándose 
tanto en las teorías psicológicas como en las sociológicas. 
Su trabajo tenía como objeto demostrar la continuidad del 
modelo preventivista de los años de 1970, con los princi-
pios eugenésicos de los años de 1920-1930, a pesar de que 
la eugenesia se hubiera quedado supuestamente desfasada 
después de la II Guerra Mundial. En resumen, el objetivo 
de Costa fue utilizar la historia como instrumento capaz 
de demostrar que los cambios en curso, en el tratamiento 
psiquiátrico de su época, corrían el riesgo de considerar pro-
puestas provenientes de “mala ciencia” o dominadas por 
la ideología eugenésica (40) como “novedades”. Además 
de la innovación teórica, el trabajo de Costa tuvo el mérito 
de presentar nuevas fuentes para la investigación empíri-
ca: una publicación periódica especializada de la época, los 
Archivos Brasileiros de Higiene Mental, órgano de divulgación 
de la Liga Brasileña de Higiene Mental. Sin embargo, su obra 
mantuvo la concepción de ciencia pura, universal y neutral. 

A pesar de la importancia del trabajo de Costa, mani-
fiesta en sus varias reediciones, la obra de Devereux no 
alcanzó muchos seguidores en el país. Aun así, la búsqueda 
de nuevos caminos analíticos siguió dando frutos en Brasil 
en el campo de la historia de la locura, especialmente a 
raíz de las contribuciones de Michel Foucault (1926-1984). 
Al lado de historiadores y de filósofos, los psiquiatras, que 
desde finales de los años 1970 en adelante militaban a 
favor de la transformación de la asistencia psiquiátrica en 
Brasil3, volvieron su atención hacia la historia de la locura 
adoptando una concepción más amplia que la de enferme-
dad mental, y abriendo paso a averiguaciones acerca de las 
prácticas, así como de la producción de los cuerpos y de 
la subjetividad (41). Tal estrategia de lectura provenía de 
la comprensión de que el poder sería una práctica social 
constituida históricamente, ejercida “al nivel del propio 
cuerpo social, y no sobre él, por el Estado o por las élites, la 
cual condicionaba la vida cotidiana” (42). Como veremos, la 
apropiación de Foucault por historiadores de la psiquiatría 
en Brasil no fue homogénea, y muchas veces venía articu-
lada dentro del marxismo y de la historia social, conforme 
ya han destacado algunos autores (43). 

El primer ejemplo de esa perspectiva sería el libro de 
Roberto Machado, Ângela Loureiro, Rogério Luz y Kátia 
Muricy, de 1978. Danação da Norma: Medicina Social e 
Constituição da Psiquiatria no Brasil fue publicado por el 
grupo editorial Biblioteca de Estudios Humanos, en una 
serie llamada Saber y Sociedad, que presentó los primeros 
trabajos de Foucault traducidos en el país, junto con los 
de otros intelectuales ligados a su referencial teórico-me-
todológico. La serie presentó trabajos en los campos de 
la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, así como de la 
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2  En cuanto a la asistencia psiquiátrica en Brasil, las críticas al modelo hospitalocéntrico, mayoritariamente privado, fueron iniciadas por el 
psiquiatra Luiz Cerqueira ya en el período de la dictadura militar tras el golpe de 1964. Como veremos, sus trabajos dieron lugar a un movimiento 
social importante en el área psiquiátrica, en el contexto de redemocratización del país, que se inició con el Movimiento de Trabajadores de la Salud 
Mental, además de las tesis  académicas  de algunos de sus integrantes. Inspirado mayoritariamente en el movimiento de la  Psiquiatría Democráti-
ca  italiana, liderada  por  Franco Basaglia, este movimiento se hizo más complejo y pasó a denominarse “reforma psiquiátrica brasileña”. 
3  Ver Nota nº 2.
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salud colectiva y la medicina social (7). El libro se redac-
tó ex profeso con vistas al enfrentamiento de “historias 
exaltadas de la medicina, dispuestas a celebrar el presente”, 
que buscaban “continuidades, filiaciones y parentescos de un 
proyecto homogéneo, habitado por gérmenes de una verdad que 
poco a poco se impone al tiempo” (44). En él, los autores 
bosquejaron el proceso de medicalización y disciplina-
rización de la sociedad brasileña en el período imperial, 
describiendo por primera vez en Brasil las campañas lan-
zadas por médicos en la prensa de la época, en defensa de 
la retirada de los locos de las calles y de la creación de un 
asilo especializado. En el marco del enfoque foucaultiano 
de Arqueología del Saber, los autores también observaban 
este proceso de medicalización como principio para el 
surgimiento de los manicomios en Brasil.

En el afán de demostrar y ejemplificar sus análisis, 
los autores trabajaban con nuevos documentos -las tesis 
de la Faculdade de Medicina de Río de Janeiro- pues creían 
que estos materiales permitían un mayor acercamiento 
a la realidad cotidiana, frente a las fuentes utilizadas por 
los textos históricos “pioneros”. Sin embargo, como ya ha 
apuntado la revisión crítica de su trabajo, las tesis médicas 
no tenían realmente la representatividad necesaria en las 
prácticas sociales y “no pasaba[n] de un proyecto defendido 
por algunos segmentos de la corporación médica” (45). Aunque 
constituyeran críticas relevantes, la búsqueda de nuevas 
fuentes e incluso el estudio de los distintos archivos his-
tóricos fueron los responsables de un gran cambio en el 
modo de construir la historia de la psiquiatría en Brasil. En 
cuanto a la cuestión del poder, ese trabajo a veces cayó en 
interpretaciones dialécticas sobre el proceso de dulcificación 
de los cuerpos, en consonancia con el surgimiento del capi-
talismo, en las que se destacaba el impacto de ideologías 
dominantes sobre los grupos dominados y se presentaba 
a los médicos como personajes fuertemente vinculados a 
los aparatos represivos e ideológicos del Estado, una lectura 
que estuvo vigente por mucho tiempo en el país.

Aunque haya sido el único libro de Roberto Machado 
sobre la historia de la psiquiatría, en torno a su propuesta se 
desarrolló el primer grupo de investigaciones con la filoso-
fía como punto de partida, el cual incidió particularmente 
en los procesos históricos de discontinuidad en el tiempo 
de la aparición del alienismo, tanto en el contexto nacio-
nal como internacional. Uno de esos trabajos, A psiquiatría 
como discurso da moralidade, de Joel Birman, también una 
referencia clásica hoy en día, se presentó como tesina de 
máster en 1976 y fue publicado en 1978. El autor defien-
de que el surgimiento del alienismo como campo de saber 
especializado en el contexto internacional del cambio del 
siglo XVIII al XIX, implicó en un nuevo orden de discur-
sos acerca de la moralidad humana y social. Con objeto 
de demostrarla, Birman estudió las obras de los primeros 
alienistas franceses para buscar en sus discursos las relacio-
nes de saber y poder que allí se instauraran. Ya Vera Maria 
Portocarrero se centró en el análisis de ese saber en Brasil. 
Su tesina de máster defendida en 1980 y publicada en 2002 
investigó el papel de Juliano Moreira y la discontinuidad 
histórica de la psiquiatría (Juliano Moreira e a descontinuida-
de histórica da psiquiatría). Su trabajo tomó como fuentes 

primarias principalmente los artículos científicos de médi-
cos psiquiatras a partir de la segunda mitad del XIX, tratan-
do de demostrar una ruptura entre los discursos y prácticas 
alienistas del siglo XIX y la constitución de una psiquiatría 
“científica”, generada bajo la dirección de Juliano Moreira 
en el Hospício Nacional a partir del inicio del siglo XX.

Esa tradición se ha seguido en las siguientes décadas, 
tanto por los estudios posteriores de los primeros investi-
gadores (46, 47), como por investigaciones desarrolladas 
en el ámbito de los posgrados bajo la influencia de este 
primer grupo foucaultiano. Un ejemplo de ello es la tesina 
de máster de Paulo Duarte de Carvalho Amarante, dirigi-
da por Joel Birman y defendida en 1982 en el Instituto 
de Medicina Social de la Universidade do Estado do Río de 
Janeiro (IMS/UERJ) (48), titulada Psiquiatria Social e Colô-
nias de Alienados no Brasil (1830-1920). La tesina fue redac-
tada en el transcurso de su militancia en el Movimiento 
de los Trabajadores de la Salud Mental, organizado en 
1978 bajo el lema “por una sociedad sin manicomios”4. En 
aquel entonces, el autor justificaba su investigación por el 
hecho de que “el pasado de la psiquiatría es especialmente 
importante para aclarar mucho de lo que se piensa y se hace 
en el presente” (49). Partiendo de la arqueología foucaultia-
na, el autor se alejaba de la estrecha articulación entre las 
prácticas económicas y la psiquiatría, haciendo hincapié 
en el proyecto de normalización en nombre del “bienes-
tar social”. El trabajo demuestra su filiación teórica con 
trabajos anteriores (44, 50), que también señalaban como 
hito inicial los primeros signos de la patologización de la 
locura en 1830 (44), y escoge como hito final el año de 
1920, tomando en consideración la investigación realiza-
da por Jurandir Freire Costa sobre la higiene mental en la 
década de 20. Además de revisitar fuentes ya investigadas, 
Amarante innova al utilizar como documento histórico 
los artículos de los Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psi-
quiatria en sus diferentes ediciones.

Esta línea de trabajo inaugurada por Machado tam-
bién llamó la atención de los historiadores, que acer-
caron el discurso foucaultiano a la historia social de 
influencia marxista (51, 52), permitiendo nuevas lectu-
ras sobre la acción de los agentes sociales en los proce-
sos históricos, en las que se subrayaban las actividades 
humanas, la subjetividad y el imaginario. La articulación 
entre estos dos referenciales teóricos está presente, por 
ejemplo, en O espelho do mundo: Juquery, a historia de um 
asilo (1986), de Maria Clementina Pereira de la Cunha. 
La historiadora investigó el primer espacio asilar pau-
lista, el Hospício do Juquery, creado por el médico recién 
licenciado Franco da Rocha a finales del siglo XIX y, a 
partir de él, estudió el proceso de institucionalización de 
la locura en São Paulo, relacionándolo con la disciplina-
rización promovida por el Estado. La obra es innovadora 
cuando trata el perfil del enfermo mental como aquel 
que, proveniente de clases trabajadoras, había resistido 
al proceso de disciplinarización, por lo que era conside-
rado una amenaza al orden social y debía ser transfor-
mado con el fin de ser reinsertado en la sociedad y en 
los medios de producción. Se destaca por la primera vez 
el uso de documentos clínicos para el análisis del día a 
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día del asilo. Su trabajo combinó el microanálisis con las 
interpretaciones generales acerca de la sociedad y de la 
política, al mismo tiempo que proponía interpretaciones 
específicas sobre el poder disciplinar (53). 

En el mismo período se observa en el área de la antro-
pología el interés por la historia de la locura y de la psi-
quiatría, lo que se hace presente en la segunda mitad del 
XX a través de los estudios antropológicos urbanos -en 
aquel momento emergentes en el contexto brasileño-, 
principalmente en torno a dos temas: locura y sexualidad 
desviante (54). En aquellos años de la década de 1980, 
el interés por estos “otros” de nuestra propia sociedad 
adquiere una perspectiva especialmente histórica. En ese 
ámbito destacan tanto los trabajos de Peter Fry -que por 
medio de estudios de caso pretendía comprender, histó-
ricamente, las relaciones entre locura, homosexualidad y 
crimen en Brasil (55)-, como el estudio de Luiz Fernan-
do Dias Duarte sobre la constitución histórica de las per-
turbaciones físico-morales (56) en la sociedad occidental 
moderna, en el que se incluían los saberes médico-psi-
cológicos y psiquiátricos (57). Su trabajo pone de relieve 
la especificidad de la sociedad occidental moderna y del 
proceso civilizatorio en el que los campos médico-psico-
lógicos y psiquiátricos son al mismo tiempo producto y 
productores, y tiene como base las contribuciones de dife-
rentes autores (58). La historia aparece como elemento 
determinante, que constituye a las propias sociedades y 
configura los valores que estas sociedades expresan. 

Las contribuciones de Foucault se articulan, por lo 
tanto, dentro de esa clave de lectura que se dirigía a la 
comprensión de la sociedad moderna y al modo en que, 
históricamente, esta sociedad desarrolló un nuevo saber 
sobre la locura y la sexualidad, anclado en la construcción 
de una verdad sobre tales temas. Las referencias teóricas a 
todos esos autores posibilitaban la caracterización de la 
totalidad sociocultural designada como “sociedad occiden-
tal moderna”, en conexión con “una creciente interiorización 
y racionalización, una universalización de los saberes y una 
fragmentación/especialización de los dominios, en los que se 
destaca el ámbito de la ciencia. La psiquiatría solo puede ser 
considerada y analizada en relación con el mundo occidental 
moderno. Bajo este punto de vista antropológico, ya no se per-
cibía como esencial la tarea primera de denunciar o realizar 
cambios en el mundo social, sino la de entender qué mundo era 
ése y cómo se daba en él la producción de la alteridad” (59).

¿Una “historia en migajas” sobre la psiquiatría en 
Brasil?

La orientación analítica de esta “antropología histórica” 
(60) sobre el tema de la locura y de la psiquiatría en Brasil se 
diseminó gradualmente en otras instituciones. En el campo 
de la psicología social, ese interés se desdobló, por ejemplo, 
en la creación del Programa de Estudos e Investigaciones em 
Historia da Psicología - Clio-Psiché (Departamento de Psicolo-
gia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) en 1998. Des-

de entonces, el grupo ha venido desarrollando sobre todo 
investigaciones en historia de la psicología en Brasil y su 
relación con la historia de la psiquiatría, con importantes 
contribuciones  en esa área de estudios5 (61). Por otra parte, 
la investigación sobre la historia de los saberes psicológicos, 
procedente de la antropología, también se difundió por los 
especialistas con máster y doctores formados por el Museo 
Nacional, algunos adscritos a otros centros de enseñanza e 
investigación de Río de Janeiro, como el Instituto de Medici-
na Social de la UERJ (IMS/UERJ) y el Instituto de Psiquiatria de 
UFRJ (IPUB/UFRJ) (62-65). A estos trabajos se suman los rea-
lizados por Benilton Bezerra Júnior, máster por el IMS/UERJ 
y doctorando bajo la dirección de Jurandir Freire Costa. Sus 
estudios se centran en los procesos históricos y contem-
poráneos ligados a la biopolítica y a la psiquiatrización de 
la sociedad, con especial atención al análisis de la reforma 
psiquiátrica, como demuestra el libro de referencia organi-
zado juntamente con Amarante y publicado en 1992, bajo 
el título de Psiquiatria sem hospício: contribuições ao estudo da 
reforma psiquiátrica. 

La continuidad de las investigaciones sobre la locura y la 
psiquiatría en el IMS/UERJ y en el IPUB/UFRJ tuvo lugar por 
medio de tesinas de máster y tesis de doctorado. Aunque la 
mayor parte de estos trabajos esté centrada en la psiquiatría 
contemporánea, verificamos, al menos, enfoques en cuatro 
temas históricos: a) la psiquiatría brasileña a finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, del que podemos citar cuatro 
ejemplos (66-69); b) la diseminación de una psiquiatría bio-
lógica en ámbitos académicos y asistenciales, tanto naciona-
les como internacionales (70, 71, 72); c) estudios históricos 
sobre psicopatología y diagnósticos (73, 74, 75); y d) la refor-
ma psiquiátrica brasileña. Éste último tema, en particular, se 
vio incrementado, a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, 
por los trabajos de la Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (Ensp/Fiocruz), en los que se abría el diálogo a la tra-
dición de estudios en salud pública y salud colectiva desarro-
llados previamente en aquella institución (76-79).

No menos importante son las contribuciones proceden-
tes de las facultades de Enfermería de la UFRJ y de la Univer-
sidade Federal do Estado do Río de Janeiro (UniRio). Se trata de 
trabajos más recientes, centrados en la historia de la enfer-
mería psiquiátrica. Siguiendo la tradición de esta área de la 
salud, de investigar sobre su propia historia, encontramos 
tesinas y tesis preocupadas tanto en discutir el proceso de 
institucionalización de la enfermería psiquiátrica profesio-
nal en Brasil -desde la creación de la Escola Profissional de 
Enfermeros e Enfermeras en el Hospício Nacional de Alienados 
(HNA), en 1890 (80)-, como en relacionar la trayectoria de la 
enfermería psiquiátrica en conexión con la reforma psiquiá-
trica brasileña.

A ese complejo cuadro de contribuciones provenien-
tes de la antropología y del campo de la salud, se suman 
sin duda las investigaciones desarrolladas en el ámbito 
de la historia. En este campo se observan algunas ver-
tientes, muchas veces relacionadas entre sí. La primera 
busca entender cómo la historia de la psiquiatría fue ela-
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5  El Clio-Psyché se creó a partir del ingreso de la profesora Dra. Ana Maria Jacó-Vilela del Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (IP/UERJ) en el Proyecto Integrado A Institucionalização dos Saberes Psicológicos no Brasil (Rio de Janeiro): uma contribuição à 
construção da Pessoa moderna, con el apoyo del CNPq, iniciado en 1995 bajo la coordinación del antropólogo Luiz Fernando Duarte, del Museo 
Nacional (PPGAS/UFRJ). Además del IP/UERJ y del PPGAS/UFRJ, formaron parte del proyecto investigadores del Instituto de Medicina Social, del 
Instituto de Psiquiatriia da UFRJ y de la Universidade Estadual de São Paulo-Araraquara.
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borada por personas corrientes (en la perspectiva de una 
“historia desde abajo”), con el trabajo de la historiadora 
Clementina Cunha sobre el Hospital de Juquery como 
punto de partida. Una referencia es la tesis de doctora-
do dirigida por ella: Os delírios da razão: médicos, loucos e 
hospicio no Río de Janeiro (1830-1930) -defendida en 1995 
por Magali Gouveia Engel y publicada en libro en 2001. 
A partir de una mirada sobre los personajes excéntricos 
que vivían por las calles, la autora analiza el momen-
to en el que los médicos exigen ser los responsables del 
saber acerca de la locura y de su tratamiento; proceso 
que se sitúa en las primeras décadas del siglo XIX y se 
extiende hasta 1930, cuando la psiquiatría local utilizaba 
la teoría eugenésica por vía de la higiene mental. 

Engel adopta el referencial teórico-metodológico fou-
caultiano de la discontinuidad histórica, y señala una 
época en la que el proceso de medicalización no se había  
iniciado en la sociedad, y otra de consolidación del dis-
curso médico. Para comprobar su hipótesis utiliza publi-
caciones periódicas, tesis de las facultades de Medicina de 
Salvador y de Río de Janeiro, legislación y casos clínicos, 
ya citados en investigaciones anteriores, además de obras 
literarias. Esa tradición de la historia social se desdobló en 
nuevas tesinas y tesis sobre el tema (81-84).

De acuerdo con las investigaciones históricas, se obser-
va un debate sobre las fuentes primarias y las posibilidades 
heurísticas de aprehender el ‘otro’, inmerso en un caldo 
de cultivo inseparable de determinado tiempo histórico, a 
través de documentos e imágenes. Con las contribuciones 
del campo de la historia cultural para el estudio de la locura 
y de la psiquiatría, desarrolladas principalmente a partir de 
la década de 2000, surgen trabajos que ofrecen el recurso 
de la experiencia del enfermo, a través de sus propios testi-
monios, junto con documentos médicos o institucionales 
representativos de las relaciones entre diferentes actores 
sociales y/o narrativas sobre la enfermedad mental (85-88).  

Un segundo enfoque proviene de estudios en historia 
de las ciencias sobre la locura y de conocimientos médi-
co-psicológicos. Las luchas y los movimientos sociales que 
surgen en Brasil en la década de 1980 también impactaron 
en el campo específico de la historia de las ciencias, y de allí 
emergen nuevas perspectivas analíticas sobre el proceso de 
institucionalización de las ciencias en este país (28, 89, 90), 
lo que inspira una ampliación gradual de los horizontes de 
investigación sobre la propia historia de la psiquiatría. En 
esa vertiente, las categorías y teorías diagnósticas, las trayec-
torias de personalidades médicas y de las instituciones psi-
quiátricas se revisitan bajo un enfoque distinto al de la tutela 
de una narrativa lineal e inequívoca en lo que se refiere a los 
rumbos de la historia. Muchos trabajos, por ejemplo, pres-
tan atención a las instituciones psiquiátricas, analizándolas 
como espacios en donde convergen múltiples intereses, tan-
to en lo que se refiere a la ciencia como a la asistencia médica 
especializada (91-98).

Además, a diferencia del conjunto de trabajos produ-
cidos hasta los años 1990, que abordaban principalmente 
el modo en que la especialidad psiquiátrica se organizó en 
las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, las investigacio-
nes más recientes se volvieron también hacia cómo la psi-
quiatría se desarrolló en otros estados brasileños, como por 
ejemplo, Río Grande do Sul (91, 99), Paraná (100), Mato 

Grosso (101), Ceará (102), Minas Gerais (94, 103-105) y 
Maranhão (105). Estos trabajos provenientes de la historia 
abarcan también nuevos marcos temporales, como el siglo 
XVIII e inicio del siglo XIX, antes de la creación del Hospí-
cio de Pedro II (105, 106, 107), y las décadas inmediatamen-
te posteriores a los años de 1930 (93, 100, 108). 

Las biografías de personalidades médicas, a su vez, pasa-
ron a considerarse en relación con determinados grupos 
generacionales y de intelectuales, partícipes de redes socia-
les, políticas y científicas nacionales, internacionales y trans-
nacionales (116, 109-112). Otro aspecto que se destaca son 
los vínculos entre proyectos científicos e intelectuales y pro-
yectos de nación (17, 69, 113-117). Sobresale, aún, el recien-
te incremento de investigaciones que aportan debates sobre 
la construcción científica de diagnósticos y nosografías, y su 
relación con la dimensión socio-cultural (118-122).

Consideraciones Finales

A lo largo de este balance historiográfico, constata-
mos que la historia de la psiquiatría y de sus institucio-
nes, a partir de la década de 1970, se fue volviendo cada 
vez más plural. Si comparamos el momento del cambio 
del siglo XX al XXI con los análisis históricos desplega-
dos a lo largo del siglo XX, se verá que esa pluralidad 
se había hecho más consistente -caracterizada por una 
mayor pulverización temática, una diversidad de proyec-
tos intelectuales y de enfoques interpretativos-, dándo-
nos así la impresión de lo que François Dosse denominó 
“historia en migajas” (Dosse [1995] 2001). 

De este modo, encontramos un conjunto de contribu-
ciones marcado por una perspectiva de la ciencia psiquiátri-
ca ligada a la cultura y con un concepto de historia que es, 
ante todo, social (7), y que descarta la visión progresista y 
exaltada de ciencia. En función de esta nueva línea teórica, 
los objetos se multiplican, y no se limitan sólo a las insti-
tuciones y sus prácticas; las biografías de sus médicos y las 
políticas públicas psiquiátricas se reexaminan bajo prismas 
analíticos distintos a los de los estudios pioneros. El nuevo 
enfoque también analiza la participación de otros profesio-
nales del campo de la salud, los pacientes, actores anónimos 
de esa historia, su cotidiano y sus diagnósticos, que ahora 
se entienden en las dimensiones sociocultural y científica al 
mismo tiempo. La historia de la psiquiatría adquiere inter-
pretaciones que la relacionan con contextos más amplios, 
suministrando aportaciones teóricas los debates sobre el pro-
ceso civilizatorio en el país, la construcción de la identidad 
nacional y el papel de la ciencia psiquiátrica en esos proce-
sos. Bajo el punto de vista temporal, también se observa una 
ampliación significativa de los marcos y épocas escogidos, y 
surgen, como hemos visto, trabajos que contemplan nuevos 
períodos históricos, aunque los períodos del Segundo Impe-
rio y de la Primera República no dejan de ser revisitados. 

Desde el punto de vista geográfico, verificamos una pre-
ponderancia de escritos sobre la historia de la psiquiatría, 
principalmente hasta los años 1990, en Río de Janeiro y en 
São Paulo. Esta preferencia puede atribuirse a varias razones 
no excluyentes entre sí. La primera de ellas es el hecho de 
que Río de Janeiro fuera el centro político y cultural del 
país desde el Imperio hasta la década de 1960 y, por tanto, 
principal localización para la creación y desarrollo de dife-
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