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INTRODUCCION 

La9 ciencias sociales ae encuentran en criais. La Soci~ 

loq!a es, desde luego, parte de esta crisis y, posiblemente, -

su eje11plo m&a acentuado, 

Para quiene•, por uno u otro motivo, nos hemos visto inv~ 

lucrados en su lmbito, reaulta ineludible meditar sobre esta d!, 

clinaci6~. Antes que lamentar la crisis, es m!jor hundirse en 

el anAli•i• de un fenO•no que, probablemente, constituya el º! 

cimiento de algo nuevo. 

Ciertamente, esta meditación sobre la Sociolog1a entraña 

diversos niveles, deade el desconcierto por su naturaleza in--

tr1nseca hasta las implicaciones de su pr4ctica concreta en un 

pala determinado. En general, la Sociologla en la que nos for

mamos ae preocupó muy poco por crear una conciencia hiat6rica -

de la disciplina, conciencia no tanto aobre su origen y deaarr~ 

llo en los cl3.aicoa como en torno a su adecuaci6n en nuestro -

pala. 

Ante esta laguna, decid.t que la tarea de 1nterpretaci6n -

de lo que ha significado la Sociología amxicana, debla co•mzar. 

La empresa es vasta. Requiere de una larga indagaci6n a trav@a 

de l• hiotoria nacional para dHcubrir el papel que se le ha 

a1i9nado a W\a ciencia Cll'JO objeto de estudio es la sociedad 

miau. Por lo anterior, me liaite! a analizar una etapa de la -

Sociologia mexicana, quiz&a la etapa "'" olvidada de todas1 la 

Sociolog1a Discursiva realizada por Antonio Caeo. 
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El objetivo de este trabajo ea doblei por un lado, se -

propu•o aplicar la arqueolog1a deaarrollada por llichel Foucault 

a la adecuaci6n diacuraiva de la Sociologla en MAJdco; por otro, 

revalores la obra aociol69ica de Antonio Caso para co~render au 

po•ibilidad. 

¿Porqul! la arqueoloql• de Foucault? El filr>•ofo francl!a 

repreaenta un hito en lo• eatudioa epi11temol6gico11. A partir -

de au obra ae renueva la concepci6n aobre la. ciencia• aocialea, 

f»taa, como foraaa intrlnaecaa de poder y de saber, han cambia

do en la hietori•1 •u actu.l car6cter no es eterno y nada qar~ 

Usa que poaterior•nte continl»n obedeciendo unas nliamas re---

9laa o que, incluso, desaparezcan del todo. 

La Socioloqla de Antonio c .. o fue objeto de esta arqueol~ 

gla puea cona ti tuye al diacur10 que funda la pr&ctica de es ta -

ciencia en nuestro pala. Ea, por lo mismo, el antecedente, mu

chu veces no reconocido, .S. la actual Sociologf.a meaicana. 

El plante&lliento del probl ... ae puede reducir a la si--

c¡ui•nte pregunta: ¿Qui hilo poaible a la Sociologla de Antonio 

Caao? Tal interrogaciOn necea1ta aer .A• detallada. 

En 1927 aparece la pr1-ra ediciOn de ·sociolo9la Gen@ti

ca y Si•tem&tica• eacrita por Antonio Caso. Se puede decir que 

el proceso revolucionario de 1910 e•tl en marcha. En tal con-

texto, la pregunta •obre la ••rgencia del discurso aociol6gico 

demea saber si la RevoluciOn •aicana, como variable explicati

va, puede concebirse como el proceso general que hiciera posi-

ble, entre otras mucbaa coau, un giro significativo en la rnod!_ 
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Helad diecuraiva de la Sociologla. El an6li1i• se centra, en

tonce•, en un texto, en un libro. E•te libro no ea un punto -

eolitario y ain conui6n alguna. Se encuentra en la llrbita 

de atrae libros, en la obra general de Antonio caao¡ a au vez, 

.. ta obra eotl enurcada en la eociedad y el mundo de aquel· -

u .. 110. UHndo la tera1Doloc¡la que luego ee definirl se puede 

decir, entonces. que el probl•• planteado en eata teaia ea •!. 

ber qui reglo de forucil!D y qua condicioneo diecuraivae hi-

cieron ••rger la Sociologla da Antonio caso, Sociologla que -

funda la1 laborea cientlfica• da la di•ciplina en Mbico. 

En Hte orden de ideo, la hip&teais de ea te trabajo ea 

la aiguiente 1 

W aparicilln da una sociologla """° la de Antonio caso, 

r .. pondill a un movimiento general de la sociedad mexicana que 

en todo• aua plano• hacla -rger lo social. Eate moviaiento 

genaral fue la Revolucilln -xicana. 

w hipl!teaia anterior pude coneideraroe cOllO la idea -

central, la teai• que defiende finalMnte eata inveatigacil!n. 

Cuando la Revolucil!n de 1910 inetala en un pri•r plano 

a una realidad diveraa, el proyacto unificador y ho110gGneo que 

habla loqrado el porfiriato H roepe para dar paeo a la e1<pre

ailln diverH de la aociedad ••icana. LO aociel ae acantila -

despuh de haber oido deoplaHclo en favor de un proyecto capi

talieta baoado en la invereilln for&nea. Al inetalaroe el nue

vo r6gi•n, loa grupoe dominantH deblan ahora tomar en cuenta 

eate •factor• social ante• repriaido y en esoa .amento• con una 
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vitalidad innegable. Deblan, entonce1, homogenaisar la •ulti

linealidad desatada y, para ello, conocer eo ta realidad. La 

R•voluci6n mexicana fu., •n ••te aentido una e•rgencia de lo 

social a la vez que derivd una nueva necesidad de producci6n -

de aaber. 

Adolfo Gilly i1U1tra •uy bien lo anterior al hablar de -

la organizaci6n de 101 puabloe revolucionarios de llOrelos 1 

•1ata or9anisaci6n ( ••• l era lnviaibl• para lo• opreao
rea. Paaaban a •u la4o y no la vetan, pocque •• confu!!. 
dla con la vic!a •1••• da aaoa caapaainoa cuya capacidad 
da panaaaianto colectivo ••noapraciaban. Ella •ataba .. 
f11ar"a de la 169ica ••rcantil 4a la ••ntalldad bu1"9uaaa 
y tarrateniant•, porqaa au funciona•ianto no •• baaaba 
an, ni tenían nada que yar con la a oc le dad da 101 pro-
piatarioa igual•• da ••rcancf.aa, c.:on al reino ••rcantil 
del valor de caablo, aino qua proventa d• una antigua -
tradici6n l ciartaaant.a. ya a1tu•ada) d• a•ociaci6n de -
productor••• iguale• en el trabajo, no en la propl•dad. 
Loa 9obernant••, lo• terr•t•nl•ntea, loa funcionarios y 
loa •ayordo•o• no podían ver la relac16n interior de -
loa pueblos aunqae la tu•i•ran ante su• ojoa i tenla una 
tranapal'encia (•ic) total para eu •irada de opreaor••· 
Era una especie da claodaatinidad abierta da aa1ae de -
loa ca•pesinoe•. 1) 

De ahl que loe nuavoa detentador•• de poder y de saber -

·en •xico necesitaban ac.,.der a laa diversa• realidadea aocia-

lee, in•peccionarlaa ainucioe-nte, poner en evidencia au e•

tructura, penetrar una eeri• de fen6•no• que ocurrlan •in su 

control. La Sociologla diacuraiva y did&ctica da Antonio Calo 

fue, en eate aentido, u.n paao en eata direcciC5n. 

Deade luego, de1de antea laa claaea oprillidaa hablan si-

l) GILL1, ADOLPO. •1nterpretacionaa de la Revoluci&n ••lcana•, 
p. 33, 
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do vigilada•, controlada•. Lo nuevo de esta etapa es que en -

ella ae establecen laa reglaa para controlar y vigilar a estas 

claaes de una naanera cientlfica: ea decir, que finalmente el -

hombre aocial se conatituye como objeto de estudio (de control 

y vigilancia) especifico. 

Pero, lno la Sociologla ae habla fundado ya en Europa? -

Claro, no obatante, au traalado a una realidad diferente, lat!_ 

noamericana, mexicana, requerla de una nueva reflexi6n, de un 

nuevo diacurso fundacional qua ae acoplara al siatema de saber 

de la zona. 

Por otro lado, el hecho de qua aste parto epiatemolOgico 

de loa añoa veinte y treinta fuera la ba11e de la inveatigacitSn 

aociolOgica, no quiere decir que loa inveatigadores se hayan -

volcado inmediat ... nte a la realidad a11plrica. En el caso de 

la Sociologla me•icana, todavla hizo falta otro largo proceso, 

Hta ves de institucionalizaciOn, de consolidación de la infr! 

estructura 111Aterial, para qua loe aociOlogoa aalieran a cuipo. 

No aer& sino con la fundeciOn de la Sociologla coeo carrera un! 

veraitaria (19 51) cuando ea ta neceaidad de invaatigacionea ao-

ciolOgicaa rHulte apreal.anta, No quiero decir t&mpoco que -

no exiatiera inveatigaciOn eaplrica en ab1oluto, Existla, evi

denteMnte, pero era U. de car&cter antropolOgico. 

La eatructura del capitulado no ea arbitraria. Sigue una 

lógica qua ae desprenda del marco te6rico elegido, Semeja una 

serie de clrculos concAntricoa que va acercando al lector desde 

el tema exterior hasta el circulo central donde 1e in1tala el -
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anili•i• arqueolOgico aabre la Sociolog1a caaiana. Baplique111>• 

lo anterior. 

El capitulo pr.&Mro •• el que circunacribe a loa deala "! 

p1tuloa. conatituye al aroo teOrico, donde ae expone lo que -

en ganeral entendemoe por eatncturalisllO. lata gran corriente 

del pen11aaiento contuiporlnao ba tenido a6ltiplH aanifHtacio

nea, entre la• cual•• H ezpreaa el eetructuralia., auy partic!!_ 

lar de Michel Foucault. Por ••o el capitulo eati dividido en -

do• partea. Aqu! ae definen ioa concepto• utilUadoa y •l aod!_ 

lo de interpretaci6n. 

A continuaci6n, en •l aeqwido capitulo 'ae aborda el pro"!. 

ao .aa general de la teaia. ..ta dividido en trea partes. La aj 

mera es una interpretaci6n de .la .. voluci6n •xicana conaider! 

da como la ••rgencJ.a violanta de lo aocial y la fo~ ca.> - -

ello produjo una nueva neceaidad de aaber. E• decir, la llevol!!_ 

ciOn .. aicana configura •l circulo ~lio en cuyo interior tie

nen lugar una variedad de expreaionee, de luehaa diveraaa. En

tre eataa luchaa ae ali9e, en un ni,,.l cultual, la que enfren

to al poaitivbm con la nueYa 9eneraciOn de intelectualea org!_ 

niHda en el Ateneo de la J-tud. Por eso, la aequnda parte 

da Ht• capitulo, aborda el t- de la filoaofta pollitiviata -

practicada en nueatro pata. Sllo da pie pare que, en la terce

ra parta, ae deaarrolle la aipificaciOn del Atanao de la Juft!!_ 

tud en la renovaci6n intelectual revolucionaria. O aea, de la 

revoluc10n general ae paaa a la revoluciOn cultual Hpec1fica. 

¿gu¡ explicaciOn ti.ene HU deaplaaaaiento? La neceaidad de •!. 

tablecer el contesto uplio donde •• ub1c6 la obra individual -
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de Antonio caso. Kl fil6aofo aexicano participd activamente -

en la polla.tea contra el poaitiviem. El fue uno de los pr~ 

torea del Ateneo de la Juventud y él fue quien sostuvo despW!a, 

durante un largo .periodo, la cultura .. xicana. Por eso el se-

9undo capitulo sirve de cuadrante para localizar las coordena

da• de la obra caaiana. 

El tercer capitulo ea al.c1rculo, el teaa central de la 

tesis. Conata de dos aeccion••· La primera ae refiere a la -

obra filoa6fica general de caao. Alli ae defiende la idea de 

q11e nueatro autor no diaeñ6 una filosofla aiatealtica a la ma

nara de loa cl&sicoe da las aacualaa y doctrina• tradicionales, 

aino qua fqe un penaador varaltil que cambiaba continuamente -

de po11ici6n a medida da qua abordaba cada una da la11 Uloaoflaa. 

Tal actitud, tal movilidad permitirla obtener en Sociologla una 

panor""1ca inmensa aobre laa diveraas corriantea europeas y no~ 

teamericanaa. Es en la aegunda aacci6n de este tercer capitulo, 

donde aa expone lo qua aignific6 la Sociologla de Caao, donde -

al aniliaia arqueol6gico noa permite descubrir la11 reglas de --· 

formaci6n intr1nseca• en el Manual de Sociolog1a. Durante las 

traa década• en que f1119 eacrito, la Sociolog1a en .Ml!ll.J.co se es

tablece como discurao ciant1f1co, dejando atrla la Sociologla -

poaitiviata alin inll8raa en una filosofla de la hiatoria, en una 

taleologia. 

Pinal11ente, cierra la teai• una parte dedicada a las con

cluaionea. All1 ae reaUllll c6llo la Sociologla eacrita por Anto

nio caao fue un estallido plural de concepcionea •obre lo social, 

aatallido qUB se correapondi6 con la irrupci6n violenta y vari! 
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da que la Revolución .. xicaAA tallbi6n.desat6 en un plano-"• -

general. Ademls, en eate dltillo capitulo, ae marcan futuras -

ltneu de inveatigaci6u que el praaente trabajo ha hecho posi

ble. 

Antes de pasar al de•arrollo de eata teaia, debo decir -

primero algunas coaaa1 De algGn llado, el estudio qua el lec-

tor tiene en sus unoa, •• inapir6 -aunque no por •us concep-

tos, at al menos eapiritualllenta-, en las objeciones que sobra 

el 8illtodo cienttfico ha •laborado Paul 11. Feyerabend1 

•Tal y coao hoy •• conoce, la educaci6n cientlfica tiene ••t• prop6aito, que coae11t• en llevar a cabo una ei•pll 
ficaci6n de lo• que participan en ella. Para ello ae -~ 
procede del •iguient• aodo. Priaer•••nta, •• defina un 
dominio de inva1ti9aciGn. A continuaci6n, el doainlo •• 
•apara del reato da la hiatorla 'l• fl•ica, por ejaaplo, 
•• aapara de la aataflaica y da la teolo9la) y reciba -
una 169ica propia. D••P••• un antranaaianto caaplato ea 
••• 16gica oun41cioD& a ac¡u,lloa qua trabajan en al doal
nio en cuesti6n para qua no paadan enturbiar involunt•-
ria•ente la pureaa (laaee la ••t•rilidad) que •e ha con
••guido. sn el entren••iento. an& parte e•encial ea la 
1nhibici6n de la• ln~uiulon••• que pudieran llevar a ha
cer bocro••• laa fron~er••· La rell9i6n de •na per•ona, 
por eje•plo, o au •etaflaica o au aentido del huaor no -
deben tener el ala ligero contacto con au actividad cien 
tlfica. su iaaginac16n e inclu•o •U lenguaje deja de -= 
aer el que le ea propio•. 2) 

De este modo, pua eata teda el trabajo de inW1ati9aci6n 

ea mla una cueat16n da iaginaci6n y creatividad qua el aegui-

IDiento de. cierto• puoa 16gicoa, irmutablea y, por eao aie.,, -

eettlrilea. 

Hay que hacer tlnfaaia en un detalle: la preaente investi-

2 > FEYERABIMD, PAUL c., •contra el ••todo~, p. 12. 
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qaci6n no tiene por objeto una realidad emp1rica. su objeto -

de e•tudio ea una ciencia en el llO .. nto de au afloraci6n regi~ 

nal. Eato quiere decir que aquello con lo que se investiga es, 

en esta ocaai6n, inveatic;¡ado¡ que aquello que constituye una -

mirada ••• en esta aia11& ocaai6n, lo mirado. En estos térmi-

ll0•1 la pe•quisa pudiera parecer una ••pecie de •critica de la 

ras6n sociol6c;¡ica• a la manera en que Kant realiaara su "Crlt! 

ca de la Raz6n Pura•. Ho •• eate el caso. De lo que aqu1 se 

trata no ea de reforzar una ciencia con el exllllen epistemol6c;¡! 

co de sua poaibilidadea1 .a. bien, ae trata de exigirle cuen-

ta• a un aaber que, arbitrariamente, ha reducido al hombre en 

aimple objeto de estudio, reflejo inevitable de un aiatema so-

cial que ic;¡ual..,nte reduce al bombre en objeto de la producci6n. 

Por lo anterior, lo• line..U.ento• de eata tesia no pue-

den ser loa mbmos que ric;¡en en una investiqaci6n de campo, ni 

en un trabajo tradicional de teor1a del conociaiento. Por el 

contrario, convierte en objeto de estudio a una Socioloc;¡la pre

ci•a de•d• la propoeici6n de que el aer huaano e• alc;¡o inexpli

Q&ble, alc;¡o que escapa a cualquier e•queaa de interpretaci6n, -

a•l aea cientlfico. 

Ante eata realidad, lo que ae prec;¡untan una y otra vez -

lH ciencias sociales es con qu• red•• peacAr el mar. Y lo 

que hace una y otra vez el mar •• evadirae por los agujeros de 

la• redea conceptual••• 

"Y es ala profundo aún el •ignificado del aito de Narci
eo, quien, al Do poder a•lr la iaagen suave y atoraenta
da que veta •n la fuente, •• aaabull6 en 6•ta y •• aho96. 



lo. 

Pero ••• •i••• i••v•n la veao1 no1otroa •a todoa lo• - -
rlo1 y oc¡anoa. •• la iaa9an d•l fanta1aa inaaibl• da -
la vid•• ha ahl la clave de todo". l) 

¿y •1 la exaltaci&n del 111•t•r1o del hOllbre fuera una -

nueva red? En tal caao, el bOllbre encontrarla la foraa de el~ 

dir la malla de e•te eloqio, 

J) MILVILLI, H&RMA.N. •Koby Dick o la Ballena•, Toao 1, Ul•M, -
P• JO, 
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l. SOBRE El ESTRUCTURAl.IS1'1> 

11 .. todo •eguido por ••ta te•i• ea eatructurali•ta, pues 

reta.a el trabajo de un ••tructurali•ta llaaado IUchel Foucault, 

quien, con eu al!todo azqueol6gico, ha renovado la epbtel80logla. 

"La Arq1111ologla del Saber•, an a•t• •entido, e• el libro b&aico 

de donde •e de•prend1eron lOll concepto• utilizadoe. 

Pero antes de Allplicar y detallar loa conoaptoa y el 180d! 

lo de interpretaci6n a que fue ea11etida la Socioloqta de Anto-

nio C..o, debll9Da ubicar ••ta gran corriente del penaaaiento ~ 

derno. 

baulta obligado decir, por principio da cuentaa, que no 

hay un eatructuraliaiao Qnico, aino que aon div•r•o• eatructura

liel80a loa que exiaten. 

P••• a lo anterior, el ancontr&l808 un detalle que liga -

••a• unifeatacionee diver•ua el ••tructuralbiao nace del tr! 

bajo de un linc¡uisu amo Saum•ura. ~n••i• no caaQal. A par

tir de entonces, la. reflexien filoaefica conteaporlnaa •e volc! 

r' •obre el lenguaje, reducido üora a un nivel de objeto de e!_ 

tudio. A6u lo• qu.. parecen negar aata aituacien, •on atravesa

dos una y otra vez por •u problaa&tica. Eatructura y lenguaje 

•eran, entonces, concaptOll ineeparebl••· Deleusea 

•an werdad, no hay eetrugtura •'• que de lo q~• •• lengu~ 
je, aunque ••• un lenguaje eaotlrico o inclu10 no verbal. 
Mo bay eetructura del inconaciente •'• que en la aedlda -
en que al incon•cl•nte habla y •• lenguaje. Mo hay ••--
tructura en loa cuerpo• eino en la aedida en q•• lo• cua~ 
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po• ••tin autorlaadoa a hablar con un lenguaje que ea el 
de loa alntoaaa. L&• coa•• no tienen eatructura sino -
por cuanto tienen un diacurao allencioao que ea el len-
guaje de loa aignoa."' l) 

In e•te orden de ideaa, alguien como Octavio Paz ha expr!!_ 

••do brillante.ente laa conmec\Mlncia• que ae derivan de esta --

6ptica: 

•El penaaaiento, ••P~l•ado por la ciencia d• lo alto de -
la ••piral de la evoluci6n, reaparece an lo •'• b&jo: la 
a1tructura flaica da loa lto•o• y aua part!cula• ea una -
eatructura aatealtica, una ralaci6n. No ea aenoa extraor 
dinario qua eaa estructura pueda reducir•• a un aiat••• ~ 
da •eñalea -teorra da la coaunicacl6n- y que aea, por tan 
to, un lenguaje. L& facultad de hablar •• una aanifeata~ 
ci6n p•rticular de la coaunicacl6n natural1 el lenguaje 
huaano •• un dial•cto •'• •n el aiateaa lingutstico del -
univer•o. Podrla agr•9ar•e1 •l uoa.oa ea un l•n9uaje de 
lenguajes. El nu•vo aateriali••o es al del siglo XIS lo 
que el de Mara y Oarwin fu•ron al d•l aiglo XVIII. Nuea 
tro aateriali••O no •• dial,ctico (hiat6rico) ni biol6gT 
co (evolucioni••o), aino •at••ltico, lingu!»tico, mental. 
En rigor, no ea ni idealiaao ni aaterialia•o. No es lo 
priaero porque reduce la idea a una coabinaci6n de llaa~ 
daa y reapueataa f!aico-qu!•icaa1 no ea lo aegundo por-
qua concibe a la aaterla coao un •iateaa de coaunicaci6ni 
el fen6weno •• un ••n•aje o una relaci6n entre factores 
qye a6lo por pereaa verbal pueden llaaarae todav1a mate
rial••· L• eatructura 1ntiaa da eso• factora• no ea die 
tiuta • la d• loa a!aboloa aateaaticos y verbalee s tta uñ 
•iateaa de relacionea. aat•• noe reg1a una Providencia 
o un Logoa, una aateria o una hiatoria en perpetuo movi
aiento hacia foraaa al• perfectaa1 ahora un pensaaiento -
inconaci•nt• 1 un a•caniaao aent•l, noa gula y nos pienaa. 
uoa eatructura aatea&tica noa deteraina-noa aignifica."2) 

En este breve tra.o •• exponen lee ideaa principalea q¡¡e 

fundan laa bases de le concepc16n te6rica elegida. AfirlDO q¡¡e 

••ta cita e• breve, a peaar de •u exten•16n, pue• en ella se co!!. 

l) DELEOZE, GILLES. "En que •• rec.:onoce t.tl ••tructuraliamo•, en 
Historia de la Filoaofla, to•o 4, p. 568. 

2> PAZ, OCTAVIO. •corri•nt• Alterna•, P• 67. 
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denaa y ee explica euficient-nte el punto de partida que la 

inveat19aci6n aobre Anto11io Caao uumo. 

A continuaci6n analiaer6, punto por punto, laa i111>licaci~ 

nea de cada afir .. ci6n da Paa. 

"11 p•n•aaieuto, eapuleado por la ciencia de lo alto d• 
la ••Piral de la aYeluci6n, reaparece en lo ala bajos la 
aatructura ff•lca da loa &toao1 y •u• particula• •• una 
aatructura aataa&tica, una ralaci6n.• 

E• decir, el panaaaiento, conaiderado tradicional.Jlente ~ 

., la punta de lanza de la actividad huaana, ae deaplo .. abrup

t ... nte huta el fondo de la "jerarquta• del univeno. Final-

mente, eata "•ubli-" actividad, que •• habia arrovado el aer -

hUllAllo, deja de ser de au eJ1Cluaivo p•trilDDnio y paaa a conati

tuir una caractedetica que define le existencia llia .. del uni-

verao. 

El aundo Uaico ea, deepufa de todo, una eatructura que -

repite el funcionamiento de la actividad aental. 

"No •• aanoa extraordinario qua eaa eatructura puada r•-
duciraa a un aiataaa da aañalea -taorta da la coaun1ca--
c16n- y qua aaa, por tanto, un lenguaje.• 

Eata •• la idea oantral1 el univerao •• finai.ente una -

urdillbre de relacione•, coaunicaci6n, lenquaje cuyo c&di90 rab! 

ea aobre .. oera al paqueñ!aiao frav-nto que repreaanta la real! 

dad huaana, por aao 

•al lenguaje huaano •• un dialecto ala en al aiat••• li~ 
9u(atico del univerao. Podr(a agregar••s el co••o• •• 
un lenguaje d• lenquajea•. 

A esta aanera de concebir lu coau, la u ... Octavio -

Pa• •nuevo aateriali•ao", a falta de otro t6rmino .a. exacto. 
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Y lo hace con la intenci6n de ubicarlo en relaci6n al materia

li•ino del •iglo pasado. Examinemos en detalle el trozo que s!_ 

gue: 

"El nuevo materiali•mo ea al del siglo XIX lo que el de 
Mara y oarvin fu•ron al del siglo XVIII". 

En el fondo, Paz .. ata formulando algo que equivale a las 

once tesis sobre Feuerbach que Harit expusiera para tomar su -

diatancia y rebaaar el materialiamo incompleto (ein •actividad 

prictica") del siglo XVIII. A au vez, este •nuevo materialis

lllO" del aiglo XX har& otro tanto: dejar& de ser dialéctico o 

biol6gico y asumir& ahora un mecani•lllO mental, matem&tico, lin

gu1atico. HAs todavía, este acontecimiento parece resolver la 

vieja qxieici6n entre ideali•l80 y materialia110 al grado de no -

tener que encuadrarse bajo el dominio de uno u otro, Dice Paz 

sobre eate nuevo materialiamo1 

"No ea ni idealiaao ni aaterialis•º· Ho es lo priaero por 
que reduce la idea a una coabinaci6n de llamadas y res--
pue•tda flsico-qu!•ic••1 no •• lo aegundo porque concibe 
a la materia coao un aiat••• de comunicaci6n: el fen6S1ie.no 
ea un •ensaje o una relaciGn entre factores que sólo por 
pereza verbal pueden llaaaree todavta aateriales." 

Aa1 las cosas, reaulta ya ineoatenible una disputa que es 

grima loa viejos t6r.minos filoa6ficoa y se abre la posibilidad 

de una nueva manera de concebir loa fen6menos de la realidad: -

lo que hasta ilhora se ha llamado materia e idea se unifica en -

al lenguaje: siete .. de aignoa1 lenguaje, punto de reuni6n en

tre materia e idea. De eate modo la• ideas dejan de ser algo -

misterioso, algo que flote en espacios ambiguos, "superestruct~ 

ralea•, para ubicarse en loa recintos de donde nunca han salido: 
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tanto •n l•• cabezaa y •n loa cuerpoa, COOK> en las obras técn! 

caa y artiaticaa: finalmente, en laa 11111rcas que loa hombres ha 

yan puaato sobre el mundo. Cont:l.nlla Pa2.: 

"'L• estructura lnti•• d• ••o• factore• (del fen6aeno) no es 
•l•tlnta • la de lo• •!abolo•, aatemiticoa y verbalee: -
•• un •i•t••• de relacion••· Antas no• regla una Provi
dencia o un Logoe, en perpetuo aovi•iento hacia foraas -
•'• pacfectA»J ahora un panaaaianto incon•ciente, un ee
cania•o aental, noe gYla y noa plena•. Una eatructura -
aatealtica noa deteraina -noa aignifica". 

Eaiaten vari&a conaecuenciae qu• ae deaprenden de esta -

C.ltima afirmaciOn. La pri•ra, y la al11 importante, cansiate 

•n que aa resquebraja la anti9ua creencia de qua la .. teria ev~ 

luciona deade formaa •impla• a otra• .... cotiplejaa. Con esto -

no quiaro decir qua no aJtiata an abaoluto evoluciOn, Digo que 

eate fenO•no no e11 la lay fun~ntal del universo. Digo que 

el mecanis80 del univerao ea aucho "'8 complejo de lo que gen!_ 

ralt1ente se cree. 

Ahora bien, ai, C080 haaoa vi11to, todo •• l•n9Uaje, el -

leR9uaja aacrito aeria tan aOlo.una parte, una aodallidad, entre 

auchaa, de coaunicaoiOn hu..ea. A au vez, el lenguaje escrito 

ha tenido divaraa11 manifaatacion••· Fuera de laa diferencias -

de idioaa, eJtiaten taabian diferente• foraaa de e11critura: cie~ 

t1fica, artllltica, cotidiana, periodiatica, etc. C<>n lo anterior, 

tan...,11 qua la ciencia puede ear conaiderada caooo una foraa de 

diacureo. 

Se trata entoece11 de analizar una modalidad di9cursiva co!! 

prendida en la Sociolo91a da Antonio Caao. Para ello se conaid~ 

ro adecuado el método arqueol6gico desarrollado por Michel 

roucault. 
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Z. EL ESTRUCTURAllSl'Kl DE l'llCHEL FOUCAIJLT 

"No veo quien puede. ••r al• a.ntieatructuraliata que yo ... 

Michel Poucault. 

En pri•r lugar, Poucault, en au "Arqueología del Saber•, 

d1at1ngua doa foraaa da hacer biatoria: una global y otra ge

neral: la pri...,ra intenta hacer girar toda una 6poca, toda -

una aoc1adad alrededor da un aje central y que hace las veces 

da diat1nt1vo, de funa-nto al cual ae rinden todas las otras 

e11prea1onea da eaa aociadad. Por otro lado, la hiatoria gene

ral, opera un deacentraaiento, analiaa el eapacio de una d1e-

~ra1l!n, •• llboca al aatudLo da fragMntoa, que, aunque conte!!! 

por4neoa de otro• fragmentoa, puedan no aeguir una lliama l<Sgi

ca. 

Eata dicÓtollia tiene la aiguiante conaacuencia: aobre t~ 

do, para hacer lo q,. ae ha llaaado "historia de las ideas•, -

loa aatudio1oa han ido • loa documantos en busca de "otra coaa•, 

da algo qua no eati en loa textoa, aunque 6stoa sean sus inter

.. diarioa, Da este modo han privilegiado la• continuidadea en 

detrimanto de la• rupturaa, puea al buscar interpretar loa tex

toa, la• "idaaa" da una 6poca, han paaado pcr alto au heteroge

neidad, ea decir, aa ha conatr.Uido una explicac1<5n global y --

cobarante en ralacil!n a •11aterialea•, aunque da una miama 6poca, 

diverso• y d1aperaoa. 

En este sentido, contrariaaanta la hiatoria general toaa 

loa documentos co11<> 90numntoa, ea decir, loa as1111e en su exia-
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tencia 1119• y no COllO •i11Pl•• rutro• de una conci•ncia, de -

un •ujeto que inatalado en otra parte ae deba d•ecubrir. 

De m! que al abordar lo• Uxtc•, esta hi•toria general 

provoque d• una dieper•i6n que el edificio de una coherencia. 

Tiende a desplazar la Hi•toria (ccn 11AyO.culaa) en favor de ª! 

queologla• particular••· Lll:llpiri•90 en lugar de racionaliallO? 

¿Lo• fen6menoa particular•• y abundantea contra eu reducci6n -

ab•tracta? No. 

"In realidad •• trata de bacer entrar en juego loa eabe
rea locale1, diacontlouoa, da•calificadoa, no legiti••-
doa, contra la inatancia ta6rica unitaria Qua pretende -
filtrarlo•, jerarquiaarloa, ordenarlo• en noabr• del co
noci•lento verdadero y de loa derecho• da una ciencia qua 
aeta detentada por unoa pocoa.• JI 

A Foucault •• l• ha ~ fill5•ofo de la di•ccntinuidad, 

o qua bua •ua anlli•i• •n el concepto de di•continuid•d. Sin -

-ar90, e•ta etiqueta puede ll•v•r a equivoco•. Expl1que110• -

lo anterior• No •• que roucault haya querido poner el acento -

en lu rupturu po.rque le a9rad•n .a. que la• continuidade•1 -

no •• que afirme que l•• cODUnuidad•• no ••i•ten. Lo que •u-

cede e• que, en determinado .a.ento, cle•cubre q119 ••• dominio -

11 ... do bietoria de la• ideaa •• •oetenla artifici•lmente gra-

cia• • continuidad•• ab•tractaa con•truida• por lo• lli•llO• hi•

toriadore•. Ante ••to, roucault cle•cubre que la hietoria de 

lu cienciu, por ej911Plo, ocultaba una serie de ruptura• de 

de•pla1allientos, de guerru de conqui•ta, de diepenionea q.., -

3) FOUCAULT, KICHEL, •Microffaica del poder•, p. 130. 



19. 

no pod!an continuar aiendo ~ordadas desde un punto de vista -

unificador. 

Planteadas ast la» cosaa, el objetivo que se propone Fo~ 

cault al escribir "La Arqueologta del Saber• es •l de clarifi

car el l!ll!todo para atrapar ••ta diacontinuidad existente, so-

bre todo, en las disciplinas cient!ficas o en camino de conver

tir•e en ellas. 

Foucault pone en duda que un libro conforme una unidad -

diacuraiva. Pese e au exiatencia f!sica como objeto particu-

lar, ae encuentra atraveaado por palabras, citas, ideas de 

otroa, referencia•, todo aegQn la modalidad de discurso de que 

•• trate, no ea lo llú.•mo una ai•ma fraae inserta en un libro -

de 11&tem4ticas que en una novela, por ejemplo. 

LO anterior lleva a roucault hacia la propuesta de un n~ 

vo concepto: foraaci6n di•curaiva que seria aquello que esta-
• 

blace una regularidad en la di•persi6n de un cierto nfunero de -

enunciados, de concepto•, de libros: aquello que permite sa-

b•r que varias obras indJ.vidualea por muy diferentes que parez

can, e•t&n hablando de lo ai•a:>. De primer 110mento, formacio-

ne• diacur•ivas po<lrtan ser dJ.•ciplinaa como la psiquiatrta, la 

hiatoria natural, la economfa pol1tica, la sociolog1a, etc. 

Aclarando lo anterior:. evidentemente, la sociolog!a no -

se materializa en un solo libro, sino que se afinca en la tota

lidad de libros que acepten au terainologta (o sus ter111inolo--

gtas, para aer m!s exactos). Desde luego, la foraaci6n discur

aiva no ea algo que exiata independientemente de sua variadas -

aanifestaciones, sino mA• bien, existe en esa misaa variedad: -
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e• la diver•idad ai•ma. Otra.coea -'•• foraac16n discursiva -

no e• tan completamente idlatica a diociplina cient!fica, sino 

que exiete la posibilic!Ad de que una aiema fo~c16n diacurs1-

va pueda atraveaar, superponer•• a varia• di•ciplina•. La 

coherencia que se deriva de una foriuci6n diacuraiva no es la 

mi• .. que exige una di•ciplina para ejercerse. Ea decir, la -

for1111ci6n no pregunta por el grado de certeza de una ciencia1 

pregunta por el sistema que la hace posible, pregunta por las 

reglaa que la con.tituyen. 

Otro concepto nece•ario para e1ta tesis es el de reglas 

de formac16n que define aa! Foucault: 

•se ll•••rin regla• de for•aci6n las condicione• a que -
••t'n ao•etido• loa eleaento1 de (una) repartici6n (ob-
jetos, aodalldadea de enuGciaci6n, conceptos, elecciones 
teaiticas) • L•• reql•• de for•aci6n aon condiciones de 
••latencia (pero t .. bi6n de coe•iatencia, d1 consarva--
ción, de aodificaci6n .y de d9aaparición) en una reparti
ci6n discursiva deterainada.• 4) 

Las reglas de for11acidn iatr!n•ecas en los textos posibi

lite la funci6n enunciativa, fuuci6n que hace falta definir: -

el enunciado 

•ea una funci6n de ••iatencia qua pertenece en propiedad 
a lo• •19nos y a partir d• la cual •e puede decidir a -
cont1nuaci6n, por el anlli•i• o la intuici6n, si 'casan• 
o no, aegún que r•gla• •• suceden o •• yu•tapon•n, de -
que aon algno, y qu' ••P•cie de acto se enc~•ntra efec-
tuando por •u for•ulaci6a (ocal o escrita)". 5) 

o sea, enunciar, hablar, decir unas palabras, mas que ha-

4 > FOUCAULT, 11.lCHEL. "La Arqueologla del Saber•, P• 62, 
51 IBIDEM,, p. 145. 



cer fr••e•, propoaicionea o ectoa de lenguaje, mas que todo 

eao, •• aatablecer regla• da foraaciOn, de apariciOn, leyes 
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que rigen y 111:).ldean laa relaciones entre loa horilres. Tales -

leyea ragl.,..ntan incluso laa ••trategias. Se le llama estra

tegia al aiate11111 de aleccionaa ~..aticaa y teOricaa de que un -

discurao echa uno. El q11• ••cribe no elige aua temas o sus -

enfoques; loa temas y loa enfoque• eligen al que escribe. Qui! 

re decir esto que no se puede hablar de cualquit~ cosa EN cuaf 

qui~~ LUGAR ni en un tiempo cualquiera. La proliferaciOn de -

te .. • y teor1as responde a poaibilidades epiate1110l09icas que -

se abren por situaciones sOlo parciallQente explicables. 

Re•WDiendo; lo que pretende la arqueolog1a pLopuesta es -

convertir loa testo• en monwaentoe con el fin de considerarlos 

en su existencia mi•=-· Pueda decirse incluso que loa trata -

como a obras de arte; una obra de arte es un objeto en s1 JllJ.s

.., no por lo que representa sino por au legitillidad interna. -

&n eate aentido, ae buaca deacribir la funci6n enunciativa que 

un testo implica, la forniaciOn diacuraiva en que reposa y fi-

nalalente el aiste!la general de que depende: "La arqueologta -

deecribe loa díscuraos colllO practicas eapecificadas en el ele

mento del •rchivo.•6) 

Desde luego, C080 a toda teorta le sucede, la arqueologla 

ha aido duralll!nte criticada. 

Para Louis Millet y Madeleine Varin, foucault no es maa -

que un sofista, sobre la aignificaci6n de su obra afirman: 

G) IBIPEM, p. 223. 
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•si•pl•aente, h•ao• vuel~o a loa aofi•ta1 para qui•nes -
el hoabre no •• nada, •IDO un efecto de l•Y•• arbltra--
riaM, accesorias, audablea, abaolutamente eatrañaa al o~ 
den estable de la naturale&a.• 7) 

Antes han dicho• 

•1n nueatra ¡poca de deaprecio hacia el 1er huaano y su 
cuerpo (••hibic16n, torturae, arreatos arbitrarlo•) no de 
be uno adairarae de eata reflejo: el hoabre daaaparece
•coao en el llaita del aar un roatro da arena'.• B) 

En estos térainoa, roucault reaulta aer el fil6sofo del 

antihuaaniama 1 el profeta de la •auarte del hoabre •. Tal pes! 

c16n, colocada en el estreao ccatrario en relaci6n a la filos~ 

fia exiatencialiata, ••ria un recodo que intenta deaplaaar al 

hollbre en favor de eatructuraa imperaonalea (textuales, verba

lea, no verbales, coamol6qicaa, etc.) Loa humaniataa, loa pa

ladinea y defensor•• del ho-*>re, han interpretado lo anterior 

como un deaprecio por la realidad hWIWlna. Pero, ¿no aerll el -

huaaniamo el verdadero antihuaaniaao? ¿No ser& el hollbre algo 

que no corresponda y deaborda loa eaq,.....a hWllAAiataa? Aa1 es 

verdad, pues lo t!nico q,. loqra llenar, interpretar, decir qué 

es eaa realidad hwnana no aon laa palabras, sino el silencio. 

El hoabre, para Foucault, ea algo lliaterioao, algo inasible, -

lo que aucede en la cl.andeatinidad. El humanisao,al objetivar 

au realidad, al hablar del holllbre, ¿no ha hecho ala qua poner 

en evidencia cierto• raaqoa antea no codificados y, por lo 1111! 

ao, ante• librea del aer hWlllllO? tEl propio exiatencialismo, 

7l MILLBT, L. y MADELEINB V., •El E•tructurAliaao coao M'todo•, 
p. 60. 

9 l 181DSll,, p. 58. 
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que fue la forma ma. radical del hwnanismo, no ha hecho mas -

que deecubrir posibilidadee de dominaci6n? 

Lo Anterior, sin embargo, conduce a un contrasentido. 

Parece COllO si FOucault reivindicara los derechos de la igno-

rancia t si el saber es un poder, no hay que saber nada; deH--

truir poder y aaber, No ea el caso, lo que se pretende es ha

cer entrar en escena la diveraidad de otros eaberes alternati

voa, saberes de ortgenea heterogéneos, detentado• por grupos -

1gual .. nt• diversoa y altern.ativoe, Desde luego, estos sabe-

rea no tienen. porqué rendirse al regla11Bnto del saber •correc

to• y hegemOnico. 

Eata foraa de ver laa coma• ee deaconcertante, Ni duda 

cabe. Ante el eap1ritu siatemlt1co de Jean Piaget, la arqueo

logla deviene en un estructuraliamc ain estructuras: 

•La 6lti•• palabra de una •arqueología' de la raz6n ea -
qu• la raz6n •• tranafoK•• •in raz6n y qu• sus estructu
ra• aparecen y deeaparacan por mutaciones fortuitas o -
eaergenciaa aoaant,neaa, •l modo en qua razonaban loe -
bi61ogos ante• del e1tructuralieao cibern,tico contempo
r,neo." 9) 

Esto lleva a un problema de identidad. Hemos dicho que -

Foucault es estructuraliata. Ahora, ca) n~evos elementos, pode-

moa poner en duda tal claaificaci6n: 

"L• fue asignado (el r6tulo de eatructuralieta) a cauea -
de una confuai6n que ya denunci••os: se identifica en far 
•• abusiva con el eetructurali•mo toda ciencia que utili~ 
ce el concepto de eatructura, toda filosof1a que refleai~ 
ne sobre 1 rupturaa epi•t•:ol6gicae' y, como caso 11aite, 

g) PI~GET, JEAN, "El Estructuralismo", P• 154. 
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toda filo•of ta que pr•••nte a~guna novedad, aunque s6lo 
fuere por au for••·" 10) 

No ea que Foucalllt no uaa cierta terainologla eatructur! 

liata. Ea que la ~a precia&llellte para desbordarla, colocarse 

mia alll del estructuraliallO, liberar al hoDlbre de su c!Sdigo, 

hacerlo inaaible. De abl t6rainoe parad6jicos para definir -

a Foucault: estructuralie•o ein estructuras, antiestructura--

liamo, etc. 

Incluso, la cr!tica que hace Ooainique tecourt a la ar-

queologla de Foucault, intenta aeiailar los deacubrimientos de 

••te al materialia.o hiat6rioo1 

"A nuestro juicio, La Arqueologta del Saber, representa
ría un giro deci1ivo en la obra de Foucault: nu•stra in
tención e• de•oatrar que au nueva posici6n en filosofía 
lo condujo, deade ••~• obra a elaborar una d•t•r•inada -
cantidad de an,liaia de una eorprendente riquesa desde -
el pnnto de vi1ta del aaterialia•o hiet6rico1 deaostrar 
que, en au propio lenguaje, reproduce -pero de1plazados
conceptoa que funcionan en la ciencia ••ralata de l• hia 
toriai por últi•o que la• dificultades con qua •e top• ~ 
y el fracaao relativo al que llega no tienen aoluci6n y 
•alida ais que en •l caapo d•l ••teriali•ao hi•t6rico•.ll) 

segdn esto, la arqueologla eeconderla traa de •ua tdrll.1-

nos concepto• marxiataa. Sin embargo, por lo que he1110a visto 

anteriorJlente, las poaicionea de Foucault son da una original! 

dad iapre•ionante y au arqueol09la aaedia un dominio que el -

mar.xiamo no habla desarrolladoa la critica de la epiatemolo-

gla. El propio marxiamo caerla de lleno en la faacinaci6n de 

lO) PARAIN-VIAL, JEAHNE, "Anili•i• Eatructural•• • Ideologías 
Eetructuralistaa", p. 195. 

ll) L•COURT, o., "Para una crltica d• la Epi1t••olo9ta•, p. --
100. 
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la ciencia. Se dir& Al lli•l90 ciencia, para darse mayor soli--

dez pol1tica. 

roucault sigue el cllll1no inver•o• formula una interrog~ 

c16n por el ser mismo de laa ciencias o, co90 lo IM!nciona Broe~ 

man• 

"L• tarea del pen•a•i•nto •• reduce a l~ descripci6n de 
todo• lo• niveles diacureivoa, que hacen posible y ayu-
dan a do•inar el habl•r y el eacribir cient1ficos, como 
taabién los uauál••·" l.l) 

Este nuevo campo de interrogaci6n no puede instituirse -

61 al.amo co80 una ciencia. No •e trata de hacer una •sociolo

gla da la creaci6n intalactua1•131 como lo propone Pierre Bou~ 

4iau. El anlli•is arqueol6gico ae inatala necesariamente "tllls 

Alll de la Sociologla"1 

"Ya •• difícil hablar coao aoci6logo: pues lc6mo ae distan 
cia el aoci6logo de la aociedad de la que &l misao y su -
diacurao for••n parte? El eoci6logo cr!tico to•• nota -
de eata dificultad y de1plasa el foco de au atenci6n del 
objeto a loa inatru~•ntoe -eapecialaente al lenguaje-J -
pero la dificultad aubaiate, pues lc6mo puede establecer 
uu s•ber en la ••teria de un lenguaje que se •odlfica -
por el hecho de utilisarlo?• 14) 

Evidentemente, al campo desde el cual se hace el presente 

anlliaia establece Sll8 propiaa leyes, pon~ en JUego sus propias 

nece•idades: la arqueologla de Foucault, que hemos expuesto en 

asta parta, echa a funcionar loa rasgos metodol6gicos necesa--

rio• para acceder a la legitimidad de los textos. Sin embargo, 

ll) BROE~MAN, JAN M., "El E•tructu.raliamo•, P· l&l. 

ll) BOURDIEU, et. al., "Probl•••• del Eatructuraliamo", p. 135. 
14 ) IBAIEZ, JESUS. "M'• Alll de la Sociologla", P• l. 
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collO toda teor1a, es un ••qu ... de•tructible en. la medida en -

que la realidad abordada lo rebaee. E1to es aa1 porque en la 

investigaci6n, como en cualquier otra actividad, rige una es

pecie de epiqueya15 ) la cual po•ibilita pasar por alto regla

..,ntoe inadecuados. 

15) Epiqueya ( ••• ) •e•, ••9Gn A•lat6tel••• aquella foraa d• -
equidad o ju•ticia auperior aituada por enciaa de~ precep
to jurldico poeitivo an virtud d• la cual e• lfcito •l hoa 
bra entrar an contra de la letra da una nor•• jGrldica --= 
obligatoria, por •1 ~igor inadecuado de la aiaaa an caso -
particular, sian4o, a peaar de ello, •u acci6n conforme -
con la ••nt• del lagialador•. BRUGGER, •oiccionario de --
Piloaofla•, p. 169. 
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l. LA REVOLUCION MEXICANA COMO EMERGENCIA DE LO SOCIAL Y COMO -
UNA llUEVA HECESIDAD DE PRODUCCION DE SABER. 

Resulta insoslayable para este trabajo interpretar lo que 

fue la Revoluci6n Mexicana, pues su amplio contexto aervirS pa

ra ubicar el papel que deaempeñ6 la fundaci6n de una ciencia c~ 

mo la aociolog!a, promovida por Antonio Caso, personaje al que

ae le atribuye el aspecto cultural de la Revoluci6n. 

l,l, HETEROGENEIDAD Y HOMOGENEIDAD, 

una de las aportacionea fundamentales de Arnaldo C6rdova

al anSliaia de la Revoluci6n Mexicana consiste en enmarcarla --

dentro de un proceso global que comienza en 1867, fecha en que

ae consolida el poder liberal sobre loa conservadores. Dicho -

proceso continOa incluso hasta nuestros d!as. 

¿Qud trascendencia tiene esta afirmaci6n? Considerar al

porfirtato, a la Revoluci6n, a la induatrializaci6n de loa años 

cuarenta y al posterior desarrollo de M!lxico como etapas de un

mismo feni5meno: 

"No hay razone•, deade luego, para identificar indiscrim! 
nada•ente al porfiri•ao y la Revolución. sus diferencias 
aon notables. Pero eato no ea, por otra parte, ar9umento 
auficiente para abrir un abia•o entre ambos fenómenos his 
t6ricoá, pues laa aa•ejan&aa ( ..• ), son más numerosas qu8 
laa diferenciaa. En tir•inos de desarrollo social y eco
nómico, para no hacer •ención sino del elemento que os -
fundamental, tanto al porfiriamo como la Revolución obed~ 
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cen al mismo proyecto histórico: el desarrollo del capit~ 
liemo. • 1) 

La cita de C6rdova es sorprendente, sobre todo si se la -

inserta en medio de la mistificaci6n que el Estado mexicano le 

ha conferido a la Revoluci6n meMicana para hacerla el movimie~ 

to en el que el pueblo de Ml!xico se sacudi6 un periodo "negro" 

de su historia: el porfirismo. 

Desde luego, dos etapas de un mismo proceso deben contar-

con diferencias entre al que laa constituyan como etapas. En

tre el porf irismo y la Revoluci6n se puede señalar una difere~ 

cia fundamental: "(.,.) la Revoluci6n agreg6 una problem&tica-

social que antes no se habla hecho presente o era sofocada por 

el sistema pol1tico de la dictadura ( ••• )", 2> Debemos resal

tar este punto: las dos etapas señaladas obedecieron a un mis-

mo objetivo, s6lo que en la segunda lo •social• parece cansar-

se de permanecer en un segundo plano, produci~ndose una irrup

ci6n violenta que ser& canalizada y controlada por las nuevas

clases dirigentes. Estas Gltimaa, sin impedir que se manifie! 

ten los grupos sociales, se dedicaran a la tarea de seguir co~ 

solidando el capitalismo. A partir de este planteamiento, C6~ 

dova desarrollar& su tesis sobre la pol1tica de masas del Est! 

do mexicano, pol!tica que tiene su expresi6n m!s clara, sinto-

1.1&ticamente, en el periodo de L&zaro Clrdenas, en la segunda -

1) CORCOVA, A., "La ideologta de la Revolución Mexicana", p.15 
2) CORCOVA, A., "La ideolog1a de la Revolución Mexicana", p.15 
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mitad de la dllcada de loe treinta. 

Pese a posibles diferencias, otras opiniones parecen coi~ 

cidir en el hecho de que la Revoluci6n ee asocie al desarrollo 

de la acumulaci6n del capital. Por ejemplo, Hllctor Aguilar Ca

m1n1 

"Puestos juntos todo• lo• ingredientes -del Constituyente 
de ~917 a la Refor•• Polltica, de Madero a LÓpez Portillo, 
d• Eelliano Zapata a la CNC, de Limantour a Espinoza Iqle 
1iaa, de Diego Rivera a Jo•' Luis Cuevas de nada se ha -~ 
tratado a largo placo en •l México posrevolucionario sino 
de la construcción del capitalismo." 3) 

Podemos desprender lo siguiente en relaci6n a la idea que 

hemos seguido hasta aqu11 Bajo el tllrmino Revoluc16n mexicana

se designan diversos estallidos sociales que, teniendo sus fi

nes y objetivos propios, son rebasados por la din&mica de una

clase dirigente que loe encauza y subordina hacia su propio o~ 

jetivo. Es decir, la heterogeneidad es atrapada por un hilo -

conductor, por una homogeneidad que se va imponiendo. Al res

pecto, Armando Bartra tiene algo que decir: 

•La revolución hecha telenovela no es sólo una simplifica 
ción inaceptable~ es tambiln una visión interesada, pa~ = 
cial. Eate melodra11a conatituye la 'teorta oficial', la-
1veraión autori&ada' y ti•n• un autor: la corriente pol!
tica que en un proceso largo y sangriento logró imponerse 
1obre otras fuer&•• social••· El grupo que conaiguió ca
pitaliEar el proceso revolucionario es, al aismo tiempo,-

J) AGUILAR CAMIN, H., Prólogo a -interpretaciones de la Revo
lución Mexicana", p. 13. 
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el que ha institucionalizado la imagen de su propio naci
miento. Si la historia la escriben los triunfadores, la
revolución hecha libro de texto es obra de la corriente -
carrancista-obregonista1 e1 obra de la 'revolución hecha
gobierno •." 4). 

Un ejemplo de esta visi6n oficial que ha convertido a la-

Revoluci6n en un melodrama, en una historia coherente con una-

teleologia lineal, se puede encontrar en Miguel Alessio Robles, 

cuando en su libro "historia Politica de la Revoluci6n Mexica-

na•, define lo que es una revoluciOn: "(,,,) un movimiento so

cial que hacen los pueblos, para cambiar de gobiernos, de pro

cedimientos y de sistemas ( ••• )" S), Y poco mSs adelante: 

"Cuando no se escuhan los dictados de la opinión pública, 
cuando no se gobierna de acuerdo con la ley y la justicia, 
cuando se vulneran los principios fundamentales de la li
bertad humana, vemos rodar por tierra hasta las más vie -
jas y linajudas dinaet1as, hasta los más viejos y linaju
dos poderes. Para derrocar la dictadura de santa Anna se 
inició la revolución de Ayutla. Para acabar con la dicta 
dura del general otaz, estalló la Revolución de 1910 
( •• .J .. 6) 

Miguel Alessio Robles, funcionario en los distintos g~ -

biernoe revolucionarios, ilustra la manera en que el Estado -

concibe al movimiento revolucionario. No obstante, •su despr! 

cio profundo a los dictadores", no le impide reconOcer que du

rante Ja dictadura •progres6 materialmente el pais" ?) , a p~ -

sar del autoritarismo y del poder omn1modo de Dlaz. 

4) BARTRA, A., en "Interpretaciones de la Revolución Hexic~ -
na" p. 91. 

5) ALESSIO ROBLES, H., "Historia Pol!tica de la R.M.", P• 23. 
6) DE LA TORRE VILLAR, E., Prólogo a "Historia Pol!tica ••• 11

,

P• 4 • 
7) ALESSIO ROBLES, H., Op. Cit., p. 24. 
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Conviene ahondar todavta mis en el hecho de que la Revol~ 

ci6n haya consistido en la manifeataci6n de fuerzas sociales -

que finalmente fueron rendidas a una sola de ellas. De algdn

modo, el estudio de Rafael Loyola Dtaz, "La Crisis Obreg6n-ca

lles y el Estado Mexicano•, da cuenta de las peripecias que t~ 

vieron las facciones dirigentes para fortalecer institucional

mente au dominaci6n, e1 decir, para unificar la diversidad re! 

nante. Precisamente, el principal legado de Calles en el p~ -

rtodo 1928-1929, el Partido Nacional Revolucionario, tendrta -

el objetivo de aglutinar en el interior de una misma instit~ -

ci6n pol1tica a las distinta• regiones de poder comandadas por 

numerosos caudillos. Dice Loyola Dtaz: 

•Loa diversos sectore• que llevaron a cabo la Revolución
aexicana -villistae, &&patistas, carranciatas, etc., al -
canzaron el triunfo •ediante el concurso d• las armas:--
posteriormente diriaieron sus diferencias con el uso de -
la violencia, por lo qu• la lucha política no tuvo más es 
cenario que loe caapoe de batalla, excluy,ndose cualquier 
tipo de solución aediant• cauces institucionalel y &in e~ 
frentamientos araados.• 8) 

Posteriormente, el conflico Obreg6n-Calles significara el 

paso de una dominaci6n de tipo caudillesca a una dominaci6n 

que rebasar& a los hombres para convertirse en un aparato ins-

titucional, ,el PNR. 

B)LOYOLA DIAZ, R., •La criaie Obregón-Callea ..• •, P• 11. 
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Emilio Portes Gil menciona que uno de los objetivos de la 

creaci6n del partido fue la necesidad de que se reuniera a los 

"diversos elementos revolucionarios y disciplinara debidamente 

a las tendencias dislocadas de los grupos regionales". ·g¡ 

A partir de entonces, esta necesidad de homegeneizaci6n -

no s6lo iba a permear en la consolidaci6n del Estado, tambi6n

determinar1a la forma de escribir la historia siguiendo la 11-

nea oficial. En este sentido, se pretendi6 oscurecer los det! 

lles en favor de una mirada panor!mica y unificadora. 

Planteados as1 los términos, debemos ahora detenernos un

poco para considerar el hecho de que la Revoluci6n mexicana -

sea parte de un proceso mundial• 

"En el siglo XIX Europa doalnaba al mundo. En las postri 
mer!as del siglo la marea de• la historia ascendta pacífi= 
caDente para el advenimiento del siglo XX. En realidad,
fue un parteagua• hiat6rico, ya que en el siglo XX guerras 
y revoluciones se precipitaron en una ola de violencia s~ 
cial en contra del orden •undial europeo. Las guerras -
mundiales propiciaron guerras civiles en ~usia y China. -
Las revoluciones colonialea terminaron con los imperios -
europeos de Asia y Africa y las luchas armadas convulsio
naron a las sociedades de América Latina. De esta violen 
cia surgieron nuevos sistemas sociales, y, en la actuali= 
dad, doscientas naciones conforman el mapa polttico mu~ -
dial, formando un extrava9ante mosaico de alianzas e ideo 
109{as." 10) -

~~}IBIDEM, p. 124, 
HODGES, D. y ROSS GANDY, "El destino de la Revolución Mexi• 
cana.", p. 1. 
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Tenemos pues que un proceso mundial de emerqencia social

dominaba las primeras d6cadas de nuestro siqlo. Esta explosi-

6n afectar1a de iqual modo el desarrollo de las ciencias soci! 

les, en tanto que el desarrollo hiat6rico corre paralelo al d~ 

sarrollo de su autoconocimiento. M6xico no pod1a ser la exce2 

ci6n ••• 

l,2, INTERPRETACION Y REVOLUCION, 

El hecho.de que la Revoluc16n mexicana hiciera emerqer la 

realidad social en todo su relieve, propici6 una nueva necesi

dad de estudiar aquellas eclosiones. La socioloq1a, en su le~ 

ta fundaci6n de los años veinte y treinta, fue tan s6lo una -

parte de un fen6meno m4• amplio que inclu1a a las demls disci

plinas human1sticas. Aa1, por ejemplo, Jos6 Lameiras, dice s2 

bre la antropoloq1a lo siquiente• 

•La larga época del porf iriato y los años de de•orden y -
violencia que la •ucedieron conteaplaron la e•tructuración 
biaica de la Antropoloqta co•o enseñanza y la definición
de sus objetos de interl•. La !apronta que la revolución 
dejó en las mentea de loa antropólogos de ese tiempo se -
relaciona con laa opcione• que muchos de elloa tomaron de 
acercarse a la coapleja realidad social de nuestro pats.
Esto es aplicable, en general, a las ciencias sociales y
lae humanidades que hasta entonces existlan en México.• -
tt) 

'll} LAMEIRAS, J., "L• Antropolog1a en México", en Ciencias S~ 
ciales en México ••. , p. 130. 
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Precisamente en la ~poca revolucionaria y posrrevolucion~ 

'ria, la antropolog1a entrad en un período de ascenso hacia -

su constituci6n como ciencia. Al igual que el nombre de Ant2 

nio Caso estll ligado a la ·aociolog1a, el de Manuel Gamio lo -

estarll a la antropolog1a. Definiendo el impulso que este 01-

timo le di6 a su disciplina, Lameiras continGa diciendo: 

"La Antropologta de Gamio fue absolutamente práctica, 
desde la elécci6n de los problemas a estudiar hasta -
la concepci6n del ámbito de la investiqaci6n, la obte~ 
ción de los datos, su relación y an&lisis, y la necesa 
ria explicaci6n de las disciplinas a la construcción = 
social de la naci6n." 12) 

En este sentido, resulta interesante observar cuales -

eran los temas recurrentes del antrop6logo mexicano: 

"Las preocupaciones profesionales de Gamio estaban 
referidas en los años veinte a la situación económico
polttica del pata: el reparto de la tierra y el agra
rismo, y a la aituaci6n ideol6gico-social: la bGsque 
da de los orígenes nacionales, la recuperación de la
tradición mexicana y el logro del mestizaje fundado -
en el mito de la unidad racial y cultural de una so-
ciedad consciente de su propio destino." 13) 

Por otro lado, en la llamada Ciencia Pol1tica sucede -

algo curioso: debido a su directa participaci6n pol1tica, los 

12) IBIDEM, p, 135. 

l 3 l IBIDEM, p. 135, 
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escritores se volcaron a la forma del ensayo y del art1culo -

period1stico para dar cauce a la interpretaci6n de los hechos, 

Dejaban de lado, por el momento, la erudici6n y la investiga

ci6n meticulosa pues los tiempos que corr1an no estaban para-

eso. 

Ni que decir de la prlctica hiatoriogrAfica desatada en

la revoluci6n, que se aboc6 a proponer interpretaciones sobre 

las luchas y conflictos presentes. Por otro lado, los histo

riadores po&itivistas dieron la espalda a los acontecimientos 

y se refugiaron en un pasado colonial mAs seguro y menos pel! 

groso. 

En fin, un nuevo 1mpetu ae gener6 al interior de las di~ 

ciplinas humantsticas producto de una revoluci6n que instala

ba violentamente en el primer plano, a una sociedad diversa.

Los viejos moldes de interpretaci6n ya no casaban con los 

acontecimientos sucitados y era necesario una reflexi6n m&s -

.aguda, una reflexi6n que inclu•o se hiciera ciencia para som~ 

ter una realidad rebelde a conceptos, a cSrceles mis amplias 

y rigurosas. 
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2. lEL POSITIV!Sf10 BI MEXICO O EL POSITIVISMO MEXICANO? 

Un tema que parec1a ya zanjado por el trabajo exhaustivo

de Leopoldo Zea, sdbitamente irrumpe con una extraña original! 

dad en nuestros d1as. Al hablar de positivismo, casi inmedia

tamente viene a la cabeza el nombre de Zea: él es el fil6sofo

mexicano que estudi6 no una corriente en su abstracci6n, sino

una filosof1a que fue aclimatada en un pa1s concreto como Héxi 

co. Sin embargo, muchos años nos separan de aquella valora -

ci6n del positivismo y nuevas interpretaciones aparecen actua! 

mente. En este sentido, alguien como Santiago Ram1rez repr~ -

senta la m&s reciente revaloraci6n de los positivistas mexica

nos. As1 las cosas, me parece importante aqu1 desarrollar el

tema del positivismo en México -o el positivismo mexicano-, -

pues hacia esta teor1a y hacia su realidad se dirigieron las -

cr1ticas de Antonio Caso y en general de los miembros del Ate

neo, A partir de esa critica, Antonio Caso renovara la filos~ 

f1a en México, impulsando las humanidades. Para entender este 

ataque al positivismo, es necesario, entonces, conocer la fil~ 

sof1a y la realidad que era criticada, As1 mismo, es indispe~ 

sable demostrar que esa cr1tica obedeci6 al hecho de que el p~ 

sitivismo ya no pod1a atrapar realidades sociales que requ! -

rlan un nuevo encuadre. Por supuesto, la sociologta de Ant~ -

nio Caso puede entenderse como un intento por capturar esa nu~ 

va realidad que se negaba a aceptar el positivismo sociol6gico, 

Esto Ultimo se apreciar& m&s profundamente en la tercera parte 

de esta tesis. Por el momento, pasar6 a exponer lo que fue el 



38. 

positivismo en nuestro pa1s. 

Antes que otra cosa, ea obligado precisar brevemente en -

qu~ consiste la filosof1a desarrollada por Augusto Comte: Pese 

a todo lo anticuado que se quiera, el positivismo fue el pr! -

mer intento por conformar una visi6n unitaria del mundo en lo

que respecta a la moderna sociedad industrial. La perspectiva 

panor&mica de Comte inclu1a en un sistema total al conjunto o~ 

denado de las ciencias, subordinadas a la m6s compleja de t~ -

das: la sociolog1a. Esto siqnificaba que todo el saber acumu

lado apuntaba a una sola direcci6n: la necesidad de reformar -

la sociedad, desechando al antiguo sistema feudal o metaf1sico. 

Nacido dos años antes de que concluyera el Siglo de las -

Luces, Comte serla continuacien y ruptura de las ideas de su -

maestro Saint-Simon. Ya desda sus primeros ensayos, encontra

mos muestras de una gran voluntad reformadora volcada hacia la 

sociedad. Entre ellos, destaca el titulado: "Plan de los tra

bajos cient1ficos necesarios para reorganizar la sociedad" 14 ), 

donde justifica la elaboraci6n de una nueva doctrina directriz, 

capaz de terminar con la enorme crisis general que atormentaba 

a Europa en aquel entonces. un detalle se debe resaltar de --

buenas a primeras: su fe en el papel principal1simo de la r~ -

z6n en el contexto de la magna reorganizaci6n social. 

14 l COHTE, A., "Plan de loa trabajos cient1ficos •.. •, en La -
Filosofía positiva?, Ed. Porrúa, 1979. 
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coate señala la importancia de examindr el desarrollo 

del pasado para comprender loa resultados imperfectos de la s~ 

ciedad de su tieapo, Este examen desembocar1a supuestamente -

en el mejor camino a seguir. • Luego de marginar a loa reyes de 

la extensa tarea de reorganizar a la sociedad, Comte analiza -

loa defecto• de loa pueblos y critica las constituciones que -

esto• han producido. Lila acusa de ocuparse de mile1 de deta-

llea perdie~do de vista el principio general. Aunque reconoce 

que fueron un paso necesario en el largo trayecto de su elabo

raci6n. Llama quimera extravagante a la pretensi6n de consti

tuir de un solo golpe todo el sistema econ6mico. La doctrina 

que inicie Coate, eventuallaente sera fruct1fera s6lo a muy laE 

go placo, no es para menos, el plan de reorganizaciOn social -

considera el mla dif1cil de todoa los materiales: la sociedad, 

En este opQsculo, Comte toca un punto que resaltaré. H! 

bla de una doctrina critica que ae estableci6 tomando de base 

el derecho individual de examen originado en el prot~stantiamo1 

~desde 1u simple naturaleza contestataria hasta aua desarrollos 

poaterioree en la forin.ci6n de una teoria, se precisaron muchos . 
años en la medida de que la labor intelectual es lenta pe~ Ae, 

sdemla de que a ésto se añad1a la resistencia presentada por el 

sistema criticado. Pero no ea el ritmo de evoluci6n lo que in

teresa ahora, sino la cuesti6n de que toda doctrina orglnica --

real, segtln Comte, comience siendo una doctrina critica. Pese 

a todo, Comte considera que esta critica no ha sido suficiente 

para poner en evidencia el nuevo principio directriz a partir -

del cual se origine todo el sistema te6rico de la sociedad mo--
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derna. Por ello, la tarea a realizar es esenctal11ente teOrica. 

LO que mls le interesa a Comte es reorganizar la sociedad, pero 

para eso resulta ineludible confeccionar primero un plan racio

nalmente elaborado. No es, pt.1es, un enamorado de ls teorta. El 

positivismo en su conjunto •• eriqe cano un gran elogio a la V! 
da industrial. No obstante, la idea misma de la palC>ra plan -

sugiere dos niveles: teorta·y practica. La pri111era, de carAc-

ter eapiritual, tiene la tarea de desarrollar la idea principal 

que regirA las relacione• •ociales. La otra tarea, la pr4ctica, 

ae deatina a la repartic16n del po<ler y el conjunto de las ins

tituciones administrativas, •iempre en fiel observancia del si! 

tema te6rico preestablecido. 

En eate orden, la tarea te6rica resulta ser el principio 

da los trabajos de reor9ani1aci6n social. El error de los pue

blos ha sido, segOn Coate, ignorar eea actividad te6rica y con

cHntraree en la pr4ctica sin ideas precisas. Ahora bien, ¿Cu41 

es la nueva idea directriz qua tiene que obedecer la sociedad -

para reorganizarse? Comte la procla.a solemnemente: el fin in

dustridl. 

Llegar a una conclusi6n as1 era imposible sin una concie~ 

cia hietOrica muy peculiar en Comte: eu conocida teorta de los 

tres estado& (teol6g1co, metaf!aico y positivo) as! lo demues-

tra. En eete sentido, au doctrina estf orientada precis....,nte 

a reemplazar el siateaa feudal o metaf1sico por otro de car4c-

ter positivo. M!s a!in, en el "'° .. nto en que escribe su opOscu

lo destaca la importancia deciaiva de la tarea te6r1ca por so-

bre la prActica. De este modo, pregunta por los holllbres desti-
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nados a ocuparse de aquella tecrla: los sabios, se responde, 

En efecto, s6lo loa sabioa ocupado& en las ciencias de la ob-

•erv•ci6n. Las baaea de la jerarqu1a comtiana han sido esta-

blecidaa 1 loe intelectuale•, loa cient1ficos, estarAn en la -

ct1apide, seguidos por lo• induatriales, responsables de llevar 

a la practica loe principio• desarrollados por los primeros. 

Da la impreai6n de que al "Plan de los trabajos cient1f! 

cos necesarios para reorganizar la sociedad", ea una especie -

da manifieato·cient1fico con la pretenei6n de .. rcar un hito -

an la hiatoria. Tal parece que Comte augiere a la sociedad que 

ae detenga -o que aiga lu actividades que a primera vista pue

dan aer benAf icae- mientra• los sabios se recluyen en sus est~ 

dio• para hacer las tareaa preliminares buscando desarrollar un 

sistema te6rico (un plan) basado en la idea del fin industrial, 

para luego, despu~s de un periodo largo, señalar a los industri~ 

lea cO,..o tienen que adnúni•trarlo. 

una idea viene a ser significativa en el interior de la -

filoaof1a comteana: el progre•o, que constituye el desarrollo -

continuo y gradual de la humanidad,, expreeiOn de la dinAmica e~ 

cial, ea decir, el desarrollo del orden, un desarrollo que ca

mina sieapre hacia -tas relativas y no absolutas. La eo..,iedad 

induatrial rompe la antigua concepciOn del· tiempo c1clico para 

proyectarlo en una llnea ascendente. En este sentido, t~rminoe 

como "ciencia• y "progreso• ae h~yan firmemente vinculados en -

el interior del siet..,,.. po•itivieta, 

La influencia del positivismo en la actualidad es mb im

portante de lo que se pudiera creer, Ha subsistido no s6lo en 
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corrientes subsiguientes (el positivismo l6gico, por ejemplo), 

•ino, incluso disfrazado de aarxismo o de sociolog1a acad~mica, 

s• rs•pira aún en el ambiente contemporllneo, siendo parte de -

una urdid>re swnaaente co11¡1leja que echa sus ralees en or1ge-

nea diversos y disperaoa. Ni que decir que en llllllrica Latina 

el po•itivismo sentO •1111 real•• de un modo fuerte y original -

al grado de marcar toda una etapa de la conciencia filos6fica 

de la regiCm. 

Sobre el poaitivialllD en Mlllxico, I.eopoldo Zea realiz6 un -

extenao eatudio. una da aua principales tesis es la siguiente: 

•Aat coao el co•tia•o tiene su explicaci6n en cuanto ideo 
logla d~ un detarainado grupo •acial, en la ai••• for•a = 
el poeitiviaao •••1cano -ll•aando as! a la for•a que en -
M6xico toaó el poaitiviaao en au expreai6n concreta, con 
independencia de au origen •b•tracto- fue a su .vez eaprto
si6n de un d•terainado grupo aocial 11

• 15) 

Mas adelante: 

"Gabino Barreda fue el boabre encargado de preparar a la 
entonces joven burgueala aexic•n• para dirigir los desti
nos de la naci6n •••icana. El instru=ento de que se sir
vi6 el ~aestro mexicano fue el positiviaao." 16) 

De este modo, Zea propone una burguesla mexicana en asee~ 

so, que hAbr1a de alcmnzar •u desarrollo m~ximo con el régimen 

de D1az, y que aaumi6 la filoaofta poaitivista ccmo ideolog1a -

para enfrentar los a.bata• de la anarquta social y, a través de 

au impoaiciOn, rendir a la •ociadad a aua fines particulares. 

lS) ZEA, L. "El Poaitiwiaao en M¡Kico .•• ", p. 46. 

ló) IBIDEM, p. 47, 
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Esta tesis es rebatida por Santiago Ramtrez poniendo en 

duda la identif icacien entre ideolog{a de la burgues{a ..,~ica

na y positivismo: 

"Si sobre alguna teorta ••han expres•do juicios falsos, 
el paradigma bien podrla ••r el positivis•o. Por eje•
plo, comte soatenta que el poaitivisao era el socialis
mo sistematizado. Desde ahi, resulta difícil sostener, 
como hace Zea, que el po•itivis•o sea la clave de la - -
ideologta de la burguesía aexicana: por entonces, no ha
b1a en Méaico una burgue•!a propiamente dicha que pudie
ra elegir, entre tal o cual ideología, aquella que aás -
sirviera a sus prop6sitos ética=ente condenables y ética 
mente condenados1 de hecho, concebir una burguesta ca-= 
rente de ideología, en po1ici6n de elegir, es olvidar -
que una cl••e social no se reduce a un sector determina
do del proce•o productivoi ea olvidar, en nombre de un -
marxismo de circun•tanciae, qua lo que constituye a las 
clases sociales no ea l• economía, sino la polltica."17) 

Desde luego, ello no quiere decir que el positivismo no .

haya tenido ninguna relaci6n con el poder. Incluso, se puede -

decir que al final del porfiriato, el positivislllO estuvo muy i~ 

tereaado en compartir la gloria con el tirano. 

Santiago Ram1rez, que representa una defen1a (marKiatal -

del po1itivi1JDO, argUllBnta que no fue eata corriente algo mono

l{tico, sino que sufrie caabio1 a lo largo de toda su conviven

cia cun el liberalismo y con el poder. Distingue, para ello, -

tres periodos, dominados por el pensamiento de Barreda, Porfi-

rio Parra y Agust{n Aragen respectivamente. Veamos cOmo descr~ 

be Ram1rez la primera etapai 

"( •.. } Barreda conserva( .•• ), la flexibilidad episte•ol6 
gica de su •destro •in •o•tener la rigidez pol1tica que : 
caracteriaar' al poaitivi•mo comteano. Ast, el positivi~ 

171 RAMIREZ, s., et. al,, "El positivismo meaicano", p. 13. 
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mo barredeano conserva un• reldción no filoa6fica con -
la ciencia y, en cierta aedida, una relaci6n pragm,tica 
(que asegura que la verdad yace en los hechos concretos 
y no en universalidades abstractas) con la pol1tica."18) 

La •egunda etapa, donde la figura central es Porfirio -

Parra, encontramos un alejaniiento significativo de la ortodo-

xia comteana: 

"Ahl donde Comte era fluido, Parra inte11ta ejercer un -
control térreo a trav'• del criterio epistemul69ico uni
versal que se sustenta en una concepc16n particuldr del 
•'todo." 19) 

Finalmente, en la tercera etapa, Arag6n y Horacio ~arre

da se pondr&n nost&lgiooa, aer&n ortodoxos a deshora, cuando co 

aienzan a irrllllpir las humanidades resentidas. 

En opini6n de Santiago Raatres, • ••• el Ateneo ha hecho -

del poaitivia110'el chivo expiatorio de todos loa llilles intelec

tuales de la naci6n. • 2 O> 

La defensa del poaitivi•mo hecha por un marxista como Sa~ 

tiago Ram1rez, no es éaaual1 tanto el marxismo como el poaiti-

vi•lllO comparten una misma idolatría por la ciencia. Por eso, un 

marxiata co11e Lombardo Toledano, Aeapu~s de confiraar la false-

dad del poaitivismo como doctrina del desarrollo social, reivin

dicaba precisamente la vocac16n pedag6gica y ciantlfica de esta 

corriente: 

lB) IBIDEMI P• 223, 

l 9 I IBIDEM, p. 224, 
20) IBIDEM, p. 224. 
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"No era falso (el po1itivis~o) como sistema pedagógico -
para el bachillerato, que según la clasificaci6n de las 
ciencias de Augusto Comte y Herbert Spencer, trasmitía -
las enseñanzas partiendo de lo general a lo concLetu, de 
lo simple a lo complejo, desde la matemática a la socio
logía, pasando por la astronomía, la ftsica, la química, 
la biología y la paicologla. Era incompleto, sin duda, 
porque en su plan d~ estudio no comprendía las humanida
des en proporci6n debida." 21} 

Esta ~ltima frase de •en au proporción debida" ea muy aii 

nificativa. 

Por su parte, Santiago Ram1rez exalta la labor de promo-

ci6n y difuaión de la ciencia que signific6 el positivismo mex! 

cano que de ninguna manera fue •una ciega adoración ni de la -

ciencia, ni del método cient1fica.• 22 l 

La otra cara de e•ta defenaa, consiste en diversificar --

las expresiones poaitivistaa .. xicanas. He mencionado ya las -

tres etapas que, aeglln Rall1rea, atravesó el positivismo. De he 

cho, este es un fen6meno que ocurra con toda teorta: Es expue~ 

ta por el iniciador, en e•te caao, Co•te. A continuaci6n, pro

lifer•n eeguidorea, critico• y heterodoxos: Después de Comte, 

Stuart Mill, Spencer; Haeckel, Littre y Bernard. Y, si esto --

ocurre en Europa, con aucho llia razOn en paises latinoamerica-

nos como IM!xico. Barreda y en general los positivistas, nunca 

fueron conductore• paaivoa de una corriente que se hubiera ins-

talado en forma intacta en tierras y mentes americanas. Fueron 

pensadores originales y a trav6a d~l positivismo dieron rienda 

21 > LOMBARDO T., "Idealismo va. Haterialiemo Dialéctico ••• ", P• 
12. 

22 ) RAKIREZ, s. Op. Cit., p. ll, 
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suelta a eu labor intelectual. Por eso el libro de Santiago -

llalltrez, Bernardo Méndez y Waltar Beller, ee llaaa "El Poeiti

vhllO Mexicano" y no como el de lea "El positivisino en Ml!xico•. 

Con e•tos elementos ea poeible ya comprender las doa posiciones, 

las doa formas de concebir un fen6 .. no filos6fico nacional. 

Zn eate orden .Z i-, una afirmaci6n que asombra es la 

aiguiente: 

"( •.• ) el positivia•o nunca, incluso ~n la formulaciún ba 
rrediana, con•tituy6 propi••ante el sustrato ideol6gico = 
del •i•t••a educati•o nacional: •'s a~n, 11unca fue hege-
a6nico, ni siquiera en la preparatoria." 23) 

Una viai6n co!llO la da Santiago Rall!rez resulta saludable. 

Por una raz6n: replantea un probleaa que parecla resuelto. Ac

tualmente, ya· no podelllOtl confiar en tesis que, como las de zea, 

paraclan inconllOvibles. Da cualquier forma, existen elementos 

para considerar al poaitiviallO (ai no como una corriante'nege~ 

nica y homog6nea) s1, al .. noa, como una serie de ideall que te

nlan una presencia importante a nivel cultural, Ello ae puede 

.•opesar ai tene110s preaante cullea fueron las ideas que el por

firialllC>, como siete .. politice, prefir16 esgrimir. 

El progreso era la idea central del porf irisDD. LEn qué -

conaistla Au progreso? ct>aervamoa la axplicaci6n que aportaba -

Barreda. El insist1a que al progreao ue operaba al nivel del e! 

plritu y eatablec1a que la educaci6n, en ese sentido, debla org~ 

nizar una sociedad ideal,·baaadd, deade luego, en la prlctica -

cient1fica. El Estado jugaba aqul el papel de vigilante y pro~ 

231 
IBIDEM, p. 12, 
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tor del progreso. 

Sin embargo, con la difu11i6n del organicismo espenceria

no, el progreso se integraba inherentemente a la evoluci6n na

tural de la sociedad. Juato Sierra, defensor de esca corrien

te, a!i.-...ba que el progreso conaist1a en el paso de lo homog~ 

neo a lo heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente ••• So

bre el primer aspecto, debemoe decir que para Sierra, a medida 

que •e desarrolla una •ociedad (considerada como un organisllO) , 

•e nota un movimiento hacia la eapecializaci6n de las partes 

(individuo•), especiali&aci6n que, por lo mismo, permite una au 

tonom1a con respecto al organiamo •ocial, es decir, posibilita 

la libertad. LO anterior no quiere decir que los individuos se 

di1peraen en lo heterogéneo1 por el contrario, esa heterogene! 

dad y eapecializaci6n ae traduce en una mayor integraci6n social. 

Para adaptar el espenceriani•llD a .Ml!llico, Sierra sitda a nues-

tro pala en una etapa de desarrollo d~bil, por lo que no es con

veniente delegarle a laa leyea naturales el trabajo de la inte-

graci6n •ocial sin el peligro de la anarqu1a. Se legitima as1 

la necesidad de la acci6n del Eatado como promotor del progreso. 

lle1urniendo lo anterior• M6xico no eataba preparado para el pro

gre•o y, por ende, precisaba de un poder poderoso que centraliZ! 

ra las decisiones del pala. 

En lo que respecta a la idea de libertad, Asta, sabemos, -

aignificaba para lo• liheraliata• econ6micos, la anulaci6n de la 

propiedad feudal, ea deciz, la anulaci6n de la servidumbre, o lo 

que es lo mismo, el hecho de que unos hombres siguieran atados -

a una relaci6n de producci6n que no les permit1a ser propieta---
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rios. Esto los lleva a asegurar que mientras que la poblaci6n 

no arribara a la posesi6n libre de la propiedad, los sueños C! 

pitalistas no se cumplir1an. 

En México, la idea de libertad se troce por la idea de -

orden, es decir, que para loa positivistas nacionales, la li-

bertad habla ya cumplido su misi6n; tocaba en esos momentos al 

orden hacer acto de presencia. Por otro lado, los espencerianos 

todav1a consideraban a la libertad como un fin, sin embargo, -

aceptaban que las condiciones exig1an una pr6rroqa para su adv~ 

nimiento, 

Sobre la idea de progreso en los spencerianos mexicanos, -

debemos subrayar que lo consideraban inmanente a la evoluci6n n! 

tural, Y, debido a que el organismo social, estaba integrado 

por la industria, el comercio y el gobierno, la evoluci6n signi

ficaba obviamente el crecimiento de estos tres elementos. 

Por otro lado, en vista de que el desarrollo fue consider! 

do natural, la situaci6n privilegiada de ciertos sectores se ju~ 

tificaba con la promesa de que con su actividad se llegarla en -

un futuro pr6ximo a hacer de M8xico una naci6n poderosa. 

En s1ntesis, tenemos ya ante la vista, los elementos sufi

cientes para mencionar las dos prioridades del sistema porfiris

ta: justificar el privilegio y justificar un sistema dictatorial, 

centralizado, capaz de concluir la obra de unificaci6n nacional. 

Es decir, el porfirismo fue la critica de la anarqu1a. La 

frase anterior es significativa y conviene analizarla: ¿CU31 es 

la critica de la anarqu1a? El Orden. ¿Qué implica el Orden? Un 

sistema legal (de derecho), inmutable o, al menos, lento para el 
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cambio (y s6lo para un tipo conservador de cambio). Sin embar

go, dejar esos conceptos asi, en el aire, no nos dice nada. In! 

crib'1noslos en la pr4ctica politica del Estado. La famosa "paz 

porfiriana• se manifest6 evidentemente en la protecci6n a la i~ 

versi6n extranjera. es decir, en la necesidad de desarrollar la 

industria a cualquier precio, Para lograrlo era urgente termi

nar con el desorden reinante desorden que era consecuencia de -

los intereses olig!rquicos regionales representados por el Con

greso. De ahi que alguien como Emilio Rabasa sostuviera la co~ 

cepci6n de un Ejecutivo fuerte• remont4ndose a las g~nesis del 

Estado Liberal Olig&rquico se observa la inoperancia de un sist~ 

ma pol1tico parlamentario en México, sistema que la constitu--

ci6n de 1857 promulgaba. De ah1 que los presidentes (de Ju4rez a 

Diaz) debieron imponerse al Congreso, pasando por alto princi--

pios constitucionales o haciendo uso de facultades extraordina-

rias. De esta forma, Rabasa aplaude la actitud de los presiden

tes y critica a la Constituci6n del 57 por no corresponder a las 

leyes naturales que se imponian en México. 

Me pareci6 necesario presentar las ideas principales del -

porfiriato pues son ideas que luego criticar4n los miembros del 

Ateneo, y Antonio Caso en primer lugar. Veremos c6mo la critica 

demoledora que hace este fil6sofo al concepto positivista de pr~ 

greso, constituye una de las bases para establecer las reglas de 

su Sociologta. Veremos c6mo la ebullici6n de las humanidades 

signific6 la critica al saber positivista, a la mutilaci6n porfi 

riana. Pero, antes de todas estas cuestiones, que se desarro--

llan en la.tercera y m!s importante secci6n de esta tesis, nos -
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hace falta explicarnos quA fue el Ateneo de la Juventud, conce

bido generalmente como el aspecto cultural de la Revoluci6n Hex! 

cana. 

3. EL ATENEO DE LA JUVENTUD. 

Es dific"il de creer que un grupo de intelectuales, de es

tudiantes que leen en la aellliclandestinidad a Plat6n o a Nietzs

che, haya constituido el germen de la renovaci6n cultural del H~ 

xico revolucionario. Sin embargo, las revoluciones son tambiAn 

silenciosas, amasadas a veces en la soledad de una lectura noc--

turna de libros prohibidos. Precisamente ast comienza la ruptu

ra entre el poaitivislllO y loa j6venea intelectuales de aquella -

Apoca. 

Los antecedentes directos de una aaociaci6n como el Ateneo 

de la Juventud, los encontramos en cierta proliferaci6n de cen~

culos, entre los que sobresalen doa1 El que se efectuaba en el 

taller del arquitecto Jeads T. Acevedo, donde se lela a Shopen-

hauer, a Nietzsche a James y a Plat6n, es decir, los autores de! 

preciados por el positivismo. El otro cen~culo importante fue -

el que se llevaba a efecto en la biblioteca de Antonio Caso; las 

lecturas: Kant, Boutroux y Bergson: 

"En nuestra casa y coapañla le!a=os y comentibamos a Kant 
en el texto de Perojo ..• E•a• lecturas fueron para noso-
tros de incalculable valor y traacendencia, Uenrtquez -
Ureña peseta la versi6n inglesa de Max Miller, y solla -
agregar i~portantes nota• eruditas a nuestras lecturas co 
Mentadas de los capitulo• de la Estética y Analltica traS 
cendentales ... La revelaci6n de Kant produjo su efecto= 
indudable: la liberación perenne de todo empirismo." 24) 
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La proliferaci6n de cen&culos donde, de algGn modo, un gr~ 

po elitista de la juventud daba rienda suelta a sus necesidades 

de expansi6n intelectual, desembocar1a en la fundaci6n de la ll! 

mada Sociedad de Conferencias en el año de 1907. La idea fue --

del arquitecto Jesds T. Acevedo, que con dicho proyecto preten-

d!a dejar salir las inquietudes que se gestaban en los cen&culos 

caseros. La agrupación se extendió y reunió a literatos, músi-

cos y pintores. Se organizó una primera serie de conferencias, 

acompañadas siempre de un concierto y un recital poético. La -

inclinaci6n decididamente humanista de la Sociedad era evidente. 

De esta forma, tenemos a Antonio Caso sustentando la segunda ca~ 

ferencia el 12 de Junio de 1907: versó sobre "La Significaci6n y 

la Influencia de Nietzsche en el Pensamiento Moderno". Dado el 

éxito obtenido, nuevamente Jesús T. Acevedo organiza una segunda 

serie de conferencias a· realizarse en 1908. Significat1vamente, 

abriría Antonio Caso con el tema "Max Stirner y el individualis-

mo exclusivo", que sustentd el~lB de marzo de ese año. 

El ambiente producido por estos eventos culturales apunta

ban hacia la consolidaci6n del grupo, un grupo que apartado del -

positivismo pudo dar cauce libre a su espíritu abierto. Así fue 

como el 28 de ocrub~e de 1909 se funda el celebérrimo Ateneo de 

la Juventud. J\ntonio Caso, una vez más, es la figura prominente. 

El abrirla fuego contra el positivismo a través de sus conferen

cias filos6ficas. Sin embargo, el Ateneo debe concebirse como -

24) 
CASO, ANTONIO, citado por Juan Hernández Luna, en el Prólogo 
a -conferencias del Ateneo de la Juventud", p. 12. 
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un grupo: All{ estaba también Pedro Henr!quez Ureña, cuya per

sonalidad académicamente disciplinada, le di6 a la agrupación -

consistencia intelectual. 

Ciertamente, el Ateneo estaba inscrito en un contexto y 

su desacuerdo con los positivistas no dejaba de ser cortés. 

Incluso Pablo Macedo, hombre del régimen, "científico•, pagaría 

la edici~n de las primeras conferencias del Ateneo efectuadas -

en el Centenario de la Independencia. 

Para apreciar la diferencia entre el Ateneo y el positi-

vismo, resulta interesante saber quiénes constituían a la nueva 

agrupación: 

•su población llegó a ser cerca de 100 miembroet poetas -
en su mayor{a (32\}, pintores (16\), arquitectos y musicÓ 
109os {5), contaba con eecaaos ensayistas (tres), pocos= 
filósofos (dos), y apenas un especialista en cuestiones -
agrarias. Esta heterogeneidad en la planta de la Institu 
ciÓn no le confirió mayor vitalidad. Con la premura de = 
otras actividades, las pol1ticas sobre todo, el Ateneo -
fue siendo, cada vez •••, sus tres o cuatro •iembros mas 
activos. Pedro Her!quez Ureña, Alfonso Reyes y Antonio -
Caso.• 25) 

Es curioso el dato sobre el porcentaje de poetas: la ter

cera parte. ¿No es eate un aigno de que la disciplina mas aho

gada por el positivismo era la poesía, la poesía que es, por n! 

turaleza, intuici6n? Antonio Caso fue también, entre otras co

sas, poeta. Y Alfonso Reyes con una decidida inclinaciSn liter! 

ria, tendrá un apasionado amor a las letras, un amor, por otra -

parte, no siempre bien correspondido, 

2S)~RAUZE, E., •caudillos Culturales ••• •, p. 48. 
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La vocación humanística del Ateneo con el apoyo de Justo 

Sierra (que sólo por una reducción simple se le puede tildar -

de positivista), dio pie para que en 1910 se reabriera la Uni-

versidad, apoyada en la existente Escuela Nacional Preparatoria 

y.constitu{da como cumbre de la Escuela de Altos EStudios. 

¿cuál fue el objetivo de esta nueva fundaciÓaT "Demoler la ens~ 

ñanza inspirada en la doctrina positivista que habla prevaleci

do en México durante m&s de medio siglo,• 26 l 

Posteriormente, en septiembre de 1912, el Ateneo se compr~ 

metería en la creaci6n de la Universidad Popular Mexicana, inst~ 

tuci6n afectada por las tribulaciones políticas. Aquí debemos -

recordar que el Ateneo desapareció a mediados de 1914. La Uni--

versidad continuó funcionando y fue, en este sentido, una espe-

cie de prolongación, proyecto que le daba un espacio a los anti

guos atene!stas para que su afán didáctico encontrara en el pue

blo su objetivo Último. De este modo, "la Revolución maderista 

debi6 precipitar los deseos de educar al pueblo", La Universi--

dad Popular puede, entonces, ser considerada como una de las -

primeras incursiones de la Revolucign en el mundo cultural de -

la ciudad. • 27 l 

De pronto, aquellos intelectuales que en 1907 se reunían . 
en sus pequeños y apacibles cenaculos, se ven rodeados de una -

revolución que les asigna un papel, Desde luego, la mayoría de 

estos intelectuales se declaraba apol!tico. Pero, como bien -

26 ) LOMBARDO T., V., Op. Cit., p. lO. 
27) XRAUZE, ·E., Qp. Cit., p. SO. 
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dice Enrique Krauze: 

"Ninguno habitaba ya la torre de marfil. Las actitudes -
'puristas' de loa poetas del modernismo les comenzaban a 
parecer no só'l.o excesiva•, sino cursis. Incluso en los 
momentos mas platónico• ( ••• ) se revela ya un impulso po 
lítico, pol!tico-cultural ai •e quiere: un impulso por = 
cambiar los asuntos de la cultura y la academia.• 28) 

Más aún, este impulso cultural coincidfade algun modo con 

el impulso de apertura demócratica que en el plano política ex! 

g{a el movimiento maderista. La interpretaci6n a estos hechos -

por parte de Enrique Krauze sigue siendo elocuente: 

"Una nueva generaci6n intelectual tambitin quer!a des.pla-
zar a la gerontocracia cultural gobernante, desplazarla -
de sus puestos y de au ideología, y modernizarse. Por ello 
discurren formas de pr,ctica cultural abiertas al pGblico, 
como las conferenciaa, por eso también son los principales 
apoyos del ministro Justo Sierra en su obra de reabrir la 
universidad, fundar la ••cuela de Altos Estudios y crear -
la aristocracia cultural que, según dictaba su maestro Re
nan, muy leído entonce•, debería gobernar-al pa!e." 29) 

Precisamente, la colaboración de los atene{stas al huerti! 

mo, respond16 a esa idea de establecer una especie de •sofocra--

cia•. Sin embargo, para el año de 1914, los ateneistas se ha--

b1an disuelto, incluso la mayor parte se exili6. Con su partida, 

las instituciones de educaci6n quedaron vacantes. S6lo un inte-

lectual de importancia, Antonio Caso, sostendrla desde sus c&te

dras la marcha de la cultura mexicana. 

Finalmente, ¿que significó el Ateneo de la Juventud? Sign! 

ficó que 

281 IBIOEM., p. 51 
291 IBIDEM., p. Sl. 
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" ..• una minoría selecta, ¡vida de salud intelectual, se -
separa de la gran masa estudiantil educada en el positi-
vismo, para respirar una cultura más amplia ( ... ) y esta 
actividad de conferencias era, además de una manifesta--
ci&n de la vitalidad de ese grupo, una forma de propagar 
en el país el amor a las ideas nuevas y nobles." 30) 

Pero aparte de la expansión espiritual que representó, el 

Ateneo fue también "el primer centro libre de cultura• 31 ), aje

no por completo a la forma de los institutos de cultura de la -

Colonia o del porf iriato, 

De algún modo, el legado del Ateneo, más que un conjunto 

de ideas sistemáticas, fue la eclosi6n, la inconformidad del e! 

p1ritu ante cualquier esquema que intente atraparlo. zea con-

densa con precisión el valor histórico del Ateneo del modo que 

sigue: 

"Al orden finalista del positivismo se ha opuesto una evo 
lución creadora y libre de toda finalidad. A una moral = 
egoísta por finalista, se ha opuesto una moral desintere
sada por lo ilimitado de sus fines. A una concepci~n so
cial limitada a proteger intereses de grupo, se opondrá -
una concepci~n m¡s generosa y menos limitada." 32) 

Es decir, los nuevos detentadores de saber en México, ten

drán que aceptar que deben romper los viejos límites para acce

der a la nueva realidad, por eso serán más dbiertos, más ilimi

tados. 

30) HERNANDEZ LUNA, J,, Op. Cit., p. 7. 
3ll IBIDEH, p, 15, 
3 2) ZEA, L., Op. Cit., p. 462. 
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Jl) ISIDEM, p, 15, 
32 } ZEA, L., Op. Cit., p. 462. 
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.r.>jos de lllÍS prop6ait08 inventarle a Caao una coherencia 

que no tiene. Una autora como Ro•a Krauze de Kolteniukl) pare

ce encontrar en el antiintelectu•lismo el hilo conductor que l! 

ga la obra dispersa y heterogfnea del filOsofo, Sin ellbargo, -

lo que de1DO•traré en esta parte del trabajo aer& lo siguiente: 

A la filo•ofia de Antonio Ca•o hay que buscarla en su actitud -

.a. que en aua textos, RecordlUIO• que nuestro personaje, ade-

•'• de fil6sofo, era un excelente orador. Este hecho tiene - -

aqu1 una iaportancia vital• la filosofia de un hoabre no es s~ 

1&111ente lo que escribe, e• t....,ifn lo que habla, lo que vive en 

general. A veces, lo que •e e•cribe no corresponde con lo que 

•• habla o con lo que ae vive. En cuanto al maestro Caso, sos-

tengo qua para él la f iloaof1a fue un continuo ahogarse en cada 

corriente f iloa6f ica, en cada corriente que pudo abarcar su - -

existencia (actitud evidentemente antipoeitivi•ta). Para de-

mostrar e•ta idea aer& necesario aco~añar al pensador en el -

curso de su trayectoria filos6fica. 

Tenla 33 añoa Antonio Ca•o cuando publica en 1915 su li-

bro "Problemas Filoa6ficoa", •uno de loe m4s representativos -

del pensamiento de su autor. l!sfleja fielmente el ideario fil~ 

l) IC.RAUZE DE KOLTENIUK, ROSA, "La Filosofía de Antonio Caso" 1 

UNAM, 19 
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sOf ico de Antonio Ca•o en la etapa del tr~nsito de la juventud 

a la madurez.• 2) 

El libro cOllienae oon una exaltaci6n del penallllliento re

liqio•o y especulativo, al grado da inetalarlo al aia.., nivel 

que la cianciai 

"La r•ligi6n, la aetaflaJ.ca y la ciencia no eon activida
d•• aintiticaa auca•ivaa ni ••atituiblea, aino aanifeata
cione• necesaria• d• la.aante, h•cho1 perenne• que lejos 
de eacluirae autuaaente coao lo quieren Coate y aua diacl 
puloa, coeaiaten en toda1 la• 6pocae de la evoluci6n.• 3f 

Aqu1 eat4 la clave de la incoherencia de caso, de au ~ 

tici•mo ai •e quiere u.ar un t•raino peyorativo en nuestro am-

biente. Por lo mi•mo que el filO•ofo era un intelectual abier

to ea que aceptaba lo• di,,.r•oa aap•cioa hwnanoa, lo• aceptaba 

incluao a rieaqo de contradecirme y ea que la realidad no ea -

nunca coherente. Sa podda decir, aventudndo•e un poco; que -

para c .. o lo irracional era lo real. El poaitivi•mo quiso red~ 

cir la realidad a au fonoa ldc¡icaoa una cierta claae de expe--

riencia, pero, en deterainado mo11&nto, la realidad (y la reali

dad aocial aobre todo) ae rebelarla contra esa reducc16n. El -

filosofar de Antonio caao, •u abrir boquetes en el eaquema pos! 

tiviata, ea a1ntoma de eaa nece•idad clll expanei6n, de ah1 que -

reivindique la reliqiOn, la filoeof1a, las experiencia• antiin

telectuali• taa que hacen del hOllbre un aer:"espiritual, 11.isteri~ 

l) GOMEZ ROBLEDO, A. 1 Pr61ogo a •obraa Complet&a", Toaa 2, P• 
VIII. 

J) CASO, A. "Probleaaa Filoa6ficoa•, en Obrae .co•pletaa, toao 
2, p. 3. 



59. 

so, algo exaltable, 

El problema de la religión ea el problema de Dios. La -

ciencia trató de eliminarlo, la ciencia invadid un terreno que 

no le correapondla y .a., creyó en eu victoria, pero caso obj~ 

ta: 

"Si••pre que el hombre •• ha acercado a 1>!011 para vencer 
lo a•i•il,ndolo por la inteligencia, ha caldo fulminado
oll•pic••enta. Toda raa61a huaana se ha inflamado en el 
rayo de Zeua. No •• lo racional, por tanto, intelectua
li••r la conciencia raligioaa, sino reapetarla en su in
tegridad absoluta." 4) 

caso no reproduce al conflicto entre la religi6n y la cie~ 

cia. Por el oontrario, deja auponer que tal conflicto no exis

te• cada una, la religión y la ciencia, son dominios indepen-

diantes, aunque mutu .... nta naceaarioe. En cuanto a la religiOn 

y al concepto de Dio1, Caao e•tl muy cerca de los lllsticos espa

ñolea del aiglo de oro, pue• concibe el conociaiento de Dios co

mo algo inefable, algo que no puede caber en las palabras. La -

ciencia, entre otra• coe .. , ea pal.tora, logoa, diacurao. De ahl 

que el conocimiento de Dio• eatl ..a1 al14 del discurso (o ae ex-

pre9e por medio de un di•cur•o que trata de rebaaar su mera con-

dici6n de diacureo: poeala). 

Ahora bien, otra rama de la filoaof!a reducida por el pos! 

tiviellO a una etapa h1st6rica fue la Metaflsica. Para •alvarla, 

Caso recurre a Schopenhaueri 

• ••• et creo qua la filoaof[a de Schopenhauer •arca clara
mente el único ruabo poaible p•r• la •etaf{aica eaperimen-

4 J CASO, A., IBIDEM,, p. 4. 
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tal1 eato es, la in~erpratac16n ••peculativa, co•aol69ica, 
de lo• resultado• obteai401 por las cienciaa funda•enta
lea." 5) 

En e•tos t6rmin09, ciencia y mataftsica no •er1an concee_ 

toa excluyentes: la metaf1aica •arta al qran suatento de las -

ciencia• abstractas y diveraaa1 "Negar la 11etaf1•ica ea neqar 

la coorclinaciOn siata.atica da lea conocimientos hU11AD011 ne-

qar, en una palabra, la ciencia ai•ma.•61 

Final..,nte, Caao concluya1 

"Neceaita•os da una fe para dar pibulo a nuestra religio 
aidad con9énita1 da una ciencia, para guiar por la induB 
tria nueatro influjo •obra al •undo¡ de una aetaftaica,
para juatificar nuaatro aabar. para lnveatigar la• candi 
cianea de nueatro conoci•i•nto, para legitiaar y preci-~ 
aar nuestro ideal.• 1) 

De•puls de esta asiqlaci6n da papeles, encontramos un tro

zo que con belleza literaria da•cribe el panoraaa filoaOfico de 

eaa periodo, exaltando la fertilidad.y hateroqeneidad de corrie~ 

tea en •l •iqlu XIX. Caao calabra aeta irrupciOn variada del -

eapíritu pue• demuestra qua al penaaaiento especulativo no acee_ 

ta l111itea. Apenaa al;una ••cuela filo10fica (poaitivia.,, cr! 

ticia11<>, etc.) pretende socavar al dominio de la especulación, 

cuando proliferan ra1puaataa i11Pul•o• renovadora• que actuali-

zan loa problema• eterno• de lDa ••rea huaanoa. Eete canto a -

lo di ... r•o e• funcla .. ntal en Antonio caao1 

5) 

6) 

7) 

Bl 

•No •• posible encerrar la coaplejid•d p•••o•a de nuestra 
'poca en for•uli••O• necaaari•a•nt• unilateral••· A cada 
aoaento la wida huaaaa •• diversifica por aodo lndeecifra 
ble.• BJ -

IBIDEM,, p. 12. 

IBIDEM 1 p. lB. 

IBIDEK, P• 21. 
IBIDEM, p. 23, 
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Ante esto, la actitud c .. ian& aera la de no encerrarse en 

ninguna f6rmula, abrirse a todas las f6rmulas. Si ahora, con -

una perspectiva hist6rica, es posiDle construirle a caao un si~ 

tema filoa6fico, no ea porque lata fuera la intenci6n de su ac

tividad, aino porque, da una u otra 11411era, tenemos ya su obra 

detenida en eua libros, en ·~ obras completa• y resulta obvio 

encontrar en ellas idea• recurrente•, hilos conductores, cohe-

renciae que, a lo mejor, no eran con•cientea en Caso. LO que -

yo quiero resaltar, •in allbargo, •• mas un impulso que una obra 

sistem3tica, un afan da involucrarse en toda clase de discursos 

(cient1ficoa, metaf!aicoa y religiosos), Desde luego, nuestro 

autor esta, coiao todo hombre, atrapado por la historia, y ese -

af.ln se manifestara a6lo a travl• de innumerable• variables hi~ 

t6ric•• que, en tenai6n perllBllante, confotmar&n los resultados 

concreto• (loa textosl da ci~~ aanera. 

Aa1, la ecloai6n filos6fica abierta en la mente de caso, 

continuara con la publicaci6n de la primera verai6n de lo que 

para muchos es au obra centrals •t.a Existencia conao Economla -

y cOllO caridad", fechada en 1916. Luego se llamarla en 1919: -

·La existencia colllO econoll!a, como deeinter~s y como caridad", 

Todav1a en l9t3, ae publica una tercera edici6n aumentada. OU! 
•• por la persistencia en el tiaJl!po, ae han considerado los te

mas tratados en el libro COllO las preocupacionea fundamentales 

de Antonio Caso. 

La priJDera y m!s corta verai6n del libro cuenta con el -

sUbt!tulo siguiente: "Ensayo aobre la esencia del cristianis111>". 
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Casa •e consideraba cri•tiano, pero no cat6lico, es de-

cir, h•cía llb•tracci6n de lo que le hi•toria le habla agregado 

•l cri•tiani•llO original (catoliciamo, protestantismo) para -

quedar•• con lo que 61 con•id8raba la esencia: el amor al pr6-

j1110 y la vida eterna. Soluci6n llb•oluta a tod•• laa preguntas 

que ea y hace la existencia. La filo•ofla, la idea central que 

expone Antonio Caso en ••te texto •• expresa en el titulo mis-

mo: l• exiatencia COllO econoala (COllO desinteri•) y como cari

dad. Dice caso: 

•vivir y luch•r •on •in6ni•o•. L• vida, en eu economía, 
•• un triunfo alcanaado •obre el ••dio, aobre el •n••i90 
o sobre el seaejante que, por la •imilitud de •u• necesi 
dad•• y organiaaoi6n, •• el eneaigo por antono•••ia•. 9) 

La economla deriva, pue•, an egolamo. El egol•llO es una 

actitud que ae desprende de la .. ra actividad biol6gica. En -

este •entido, el deaintar6•, con•tituye el primer ele..,nto que 

da al tra•te con la ley egolata dal menor esfuerzo: 

•s1 arte e• el deeinteraa innato que la vida no explica, 
recl••• un eafuerao anor•• y au reaultado ea inútil. Las 
obra• de arte no •irvan • la econoala de la eaia~encia". 
10) 

El egol•mo retrocede ante una actitud de•intereeada. Fi

nal .. nte, la eaistencia c09I> caridad rebasa en aucho las dos z~ 

nas ante• descritas: •• cula1naci6n y, a la vez, negaci6n de -

la• anteriores, ea el acto donde la voluntad •e niega a el mis

ma, paro que al hacerlo •e ennoblece. Caso encuentra en la ca-

9 > CASO, A., "La exlatencla como acono•la y co•o caridad", en -
Obr•• Co•pleta•, toao l, p. B. 

lO)lBIDBM, P• 14. 
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ridad (verdadero signo de la vida de Jesas) el sentido de la Vi 
da: •La Caridad es un hecho como la lucha. No se demuestra, se 

practica, se hace, como la vida, Es otra vida. ,.ll) Y mds adela!!. 

te: "La fe es la comprobación de que, al lado del mundo regido 

por la ley natural de la vida, estd el mundo regido por la ley 

natural del amor.• 121 

Hacia el año de 1933, la irrupc16n de la fenomcnolog!a de 

Husserl producid en Caso una atenci6n desmesurada. Ea discut_!. 

ble la posible influencia sobre sus tesis anteriores, pero lo 

cierto es que el interés de Caso por la f enomenolog1a se tradu

cir& en un par de libros publicados en 1934. Los dos libros, -

que luego fueron publicados juntos en 1946, son "El Acto Ideat~ 

rio" y "La filosof1a de Husserl.• 

Ahora bien, diversos estudiosos de la f ilosof 1a casiana, -

han intentado sistematizarla, hallar hilos conductores, establ~ 

cer pistas para no perderse en el laberinto bullicioso de las -

idéas del maestro. 

Los filósofos de lo mexicano, entre los que descuella Leo-

poldo Zea, han visto a caso como un precursor, pues, a pesar de 

que en determinado momento la meditación casiana era abstracta 

y protunda, nunca dej~ de apuntar hacia lo que le daba sentido: 

Héxico, El positivismo no correspond!a ya a la realidad mexic~ 

na y Caso tiene que dar ese 1argo rodeo por las novlsimas co---

ll l 1DIDEM 1 p. 18. 
121 

IBIDEH, P• 18. 



64. 

rrientes irracionalistaa para reencontrarla: 

"El pensamiento de caao fue por entonces como la expresi6n 
mSs alta de un México •n anhelosa busca de su realidad. Su 
instrumento, en este caao, ya habr1a de ser la f ilosofta. 
Una filosofta escépticar pero con ese escepticis~o cons--
tructivo que ha de caracterizar a este nuevo M~xico." 13) 

Un poco m!s atr&s ha dicho Zea: 

"Con la Revoluci6n deac~br!a Maxico múltiples facetas de -
una realidad que antea le era desconocida. La violencia -
que la acompañ6 hizo que brotaran ricas aristas de una roa 
lidad ante la cual loa me.x1canos hablan permanecido ciegoS. 
Realidad exhuberante e incoherente por inédita. Poco al -
alcance de lo racional, a ella habría que llegar por otros 
caminos que los ae la raz8n que sólo podrta ver contradic
ciones." 14) 

La dltima afirmaci6n es im~rtante para esta tesis: sie~ 

pre, la manifestaci6n libre de lo social ser! irracional, no -

cabr! en esquemas 16gicos de interpretaci&n. No es fortuito, 

entonces, que Caso se haya fascinado con las filosoftas irra-

cionalistas de fines del siglo pasado y principios del actual. 

No es fortuito que la irrupci6n violenta de lo social en Hexi

co haya producido a un pensador que se desbordaba a st mismo -

una y otra vez. 

En stntesis, para .Leopcldo Zea la clave de la filosofta -

casiana es la vuelta a la realidad mexicana. Bajo este apre-

mio, se someter4n las ideas mls abstractas del fil6sofo. 

Por otro lado, el asiduo crltico de Antonio Caso, Samuel -

Ramos, establece en el prag111ati8l!IO, el intuicionismo y el anti-

131 ZEA, LEOPOLOO, "La Fllosof!a en Mibico" t TOMO 1, p, 63. 
14) 

IBIOEH, P• 62. 
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intelectualismo, como las doctrinas asumidas por el intelectual 

mexicano. Para Ramos, la fenomenolog1a que Caso estudia poste

riormente, no serS capaz de remover sus antiguas ideas: 

"oespu~s de 1920 empezaron a llegar a H~xico las corrien
tes de ln filosof1a alemana muy a tiempo para moderar o -
rectificar el intuicionismo y el anti-intelectualismo, pe
ro caso, no obstante que contribuy5 a esta nueva difusión 
filosófica, exponiendo la fenomenologta de Husm!'rl, no ha 
abandonado completamente su propia posición filosóf ica.15) 

La polfimica en torno a la Liliaci6n b&sica de Antonio Ca-

so a una escuela f ilos6f ica precisa, sigue su marcha. Lo que -

me ha interesado aquí es poner el acento en esa variedad de - -

ideas que colmaron la existencia de un pensador al que no le --

preocupaba mucho ser clasificado bajo una etiqueta. Un detalle 

que ilustra esta actitud vers&til es el hecho de que, como nos 

informa Jos~ Gaos, 

"la muerte le sorprendiS la caso) adcntr&ndosc por las -
obras de Dilthey recién publicadas en español por el es-
fuerzo de Eugenio Imaz, extraordinario por la insólita -
unión de la rapidez y la solidez". 16} 

¿Caso historicista? QuizAs.no le di6 tiempo de serlo. E~ 

to, sin embargo no es lo importante. Lo verdaderamente valioso 

fue esa sed do actuali?ad, ese af4n de adentrarse en las nuevas 

corrientes a pesar del peligro de ahogarse en la incoherencia. 

Que busquen sistematicidad en la obra de Caso sus admirad~ 

res y disc1pulos. Que le inventen una coherencia, que le esta--

lS) RAMOS, SAHUEL, "Historia de la Filosof1a en MGxico'', P• 141. 
161 GAOS, JOSE, "Filosofía Mexicana de Nuestros olas", p. 97. 
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blezcan hilos conductores, que hagan de sus obras completas una 

red cuyos puntos est@n atados unos con otros bajo criterios de 

necesidad y sistcrnaticidad. Por mi parte, me quedo con el An-

tonio Caso itinerante, con al incoherente, incluso con el trAn! 

fuga. 

Todav!a Abelardo Villegaa hace una excelente interpreta-

ci6n de lo que significa la filosofta casiana: 

" ••• a Caso le urgla contrariar el positivismo filos6fico 
del cual Barreda hab!a echado mano para interpretar la 
historia de México que, •egún Gl, encarnaba los tres esta 
dos comtianos. A estos tres estados caso opone otros tañ 
tos: al teol6gico, al aetaflsico y al cient!tico, opone = 
el econ6mico, el desinteresado y el caritativo. El ccon6 
mico o biológico bien puede ser identificado con el cien= 
tífico comtiano, s&lo que en vez de situarlo en el nivel 
superior lo pone en el inferior, el desinteresado es el -
metaf!sico, pues aparte de ser una lucha, en fil se ven las 
cosas como son, aunque ta•poco se alcance la supreraa ver
dad, y como el estado metaftsico comtlano, ocupa la parte 
media de la jerarquta. Y la caridad con todo su signifi
cado es el estado teol6gico d• caso, pero en vez de si--
tuarse en el nivel inferior ea la suprema de las activid~ 
des," 17) 

MAs adelante, Villegas sintetiza la idea que se ha presen

tado a lo largo de este recorrido por los pensamientos del fil~ 

sofo: "LO blanco lo ha vuelto negro y lo negro lo ha vuelto 

blanco. Tal es el sentido y la trayectoria de la filosof1a de 

Caso. • 18 l 

Pinalluente, se debe recordar que hasta aqu1 hemos presen-~ 

tado textos y, COMO dice Samuel Ramos, 

17) 
VILLEGAS, ASELJ\RDO, "La Pilosofta de lo Mexicano", P• 61. 

lSl IBIOEM, p. 61. 
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qEs de laMentar que no se hayan recoql~o taquigrSfi~araen 
te sus cursos acad~micos en donde se 1 :\ti expresado mejo~ 
y mfis sisteroáticaMente las ideas filosóficas de Antonio 
Caso. por más que sus libros constituyan una valiosa -
contribuci6n al acervo filosófico mexicano, han sido eiem 
pre inferiores a su exposici6n oral en la c&tedra." 19) -

¿No significa esto que una parte valiosa del maestro se -

ha perdido junto con su vida? ¿No significa ~sto que los tex-

tos son s6lo una, entre varias, de las expresiones de la filos~ 

f1a? ¿No significa finalmente, que para Caso la filosofta era 

algo mds bien vital que discursivo? 

Sea lo que fuere, lo cierto es que esa pluralidad de - -

ideas y esa vocaci6n oratoria y did&ctica, serSn las actitudes 

b&sicas que permitirSn la fundaci6n de una Sociolog!a no positi 

vista, una Sociologta que, concentrada en la reflexiOn f ilos6fi 

ca de su posibilidad, sentara las bases de su posterior instit,!!_ 

cionalizaci6n y desarrollo cient1fico. Cualquier ejercicio del 

saber comienza con la fundament~ci6n filos6fica de su dominio, 

vale decir, con la construcciOn intuitiva y especulativa de su 

objeto de estudio. Este proceso no es posible si el desarrollo 

de la realidad no ha hecho emerger de una manera clara la "mate-

ria prima" del conocimiento. En este caso, la Revoluci6n imex,! 

cana fue la realidad que puso de relieve esa "materia prima• -

que deb1a ser sometida a nuevos parAmetros de saber. 

191 
RAMOS, S., op. cit., p, lJB., 
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2. ~ DISCURSJ DE LA IDCIOLOGIA EN ~.NTONIO CASJ 

La Sociologta en la que nos adentraremos en adelante, rc

present6 un momento de afloraci6n diversa que buscaba, en pri-

mer lugar, hacer acotaciones precisas, afiliarse o tanar su dis

tancia en relaci6n a otros dominios del saber, a otras formaci~ 

nes discursivas. En segundo lugar, buscaba absorber todo el d~ 

sarrollo alcanzado por la sociologla en Europa y Norteamérica, 

y que el positivismo habla oscurecido. 

Nos encontramos, entonces, en el punto textual donde se -

establecen las reglas de formaci6n de una disciplina cient!fica 

en un pats como H~ico. Nos encontramos en el momento en que -

se funda un sab~r que centra sus instrumentos de observaci6n en 

el car!cter social del hombre. Se instaura una nueva mirada, -

una nueva vigilancia. Este fen&aeno rebasa las hipotéticas pr~ 

tensiones de un sujeto llamado Antonio Caso al escribir y rces~ 

cribir un libro de Sociologla. La forma que asumi6 su discurso 

estuvo determinada por los procesos hist6ricos, institucionales 

y discursivos que rodearon su elaboraci6n. Sin embargo, el di~ 

curso mismo forcejeaba con aua determinantes para crear algo or! 

ginal, un punto de arranque in8dito para la Sociologla, 

SintomSticamente, despu8a de esta fundaci6n operada en los 

años veinte y treinta, seguir4 un proceso que José Luis Reyna ha 

llamado institucionalizaci6n de la investigaci6n sociol6gica. Es 

decir, la Sociolog!a reflexiva y didSctica de caso (Sociologla -

que yo llamaré discursiva) poaibilit6 la emergencia de relacio--
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nes institucionales que ee ordenaron bajo el reci~n diseñado -

c6digo de la Sociolog1a. 

El desarrollo posterior de esta ciencia se caracterizar! 

por esa necesidad de producir saber a trav~s de la vinculaci6n -

con los problemas sociales de Mllxico. Esta necesidad comenz6 -

necesariamente al nivel de la escritura, es decir, al nivel de 

la reflexien filos6fica sobre su posibilidad. 

La designaci6n de Antonio Caso como profesor de Sociolo-

gla en la escuela de Derecho tuvo lugar en el año de 1909. 18 

años después su labor docente cristalizarla en la publicaci6n -

de su libro "Sociologla Gen~tica y Sistem4tica". A partir de -

1927, el tratado de Sociolog!a de Antonio Caso conocerla otras 

tres ediciones. La Oltima de ellas acontece en 1945, es decir, 

otros 18 años de trabajo intelectual. Estos amplios periodos -

(sumados constituyen 36 años) demuestran la constante preocupa

ci6n de un fil6sofo por la Sociologla. 

2,1 ACOTACIONES EPISTE.MOLOGICAS 

caso entendla por Sociologla la ciencia que 

"aspira a reducir a leyes cientfficas, a uniformidades y 
repeticiones, é1 en apariencia abigarrado conjunto de fe 
nómenos sociales l.,.) expresa las semejanzas de los he= 
chas sociales en f6rmulas generales." 20) 

Definici6n que surge de enfrentar la Sociologla a la fil2 

sofla social. Un poco mas adelante, Caso vuelve a sugerir otra 

definici6n,esta vez frente a la psicologla. "¿Qua es la socie-

20) CASO, ANTONIO. "Sociologta", p. 6. 
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dad, sino la s1ntesis psicol8gica de los individuos que la com

ponen?•211 La Sociolog1a serta entonces el estudio de esta s1~ 

tesi• psicol6gica. Desde luego, la simple psicolog1a social no 

da cuenta del hecho social pues éste, a pesar de su proccden-

cia interpstquica, crea un.a nueva dimensi8n que constituye el -

objeto espec1f ico de la Sociolog1a. 

Por su parte, Mois@s Gonz&lez Navarro le encuentra varias 

definiciones: 

"En 1927, (Caso) entendi6 por esta ciencia el 'tratado de 
las cosas social••• de loa fenómenos que •e producen en -
la convivencia humana, ya fueren estos econ~micoa, fami-
liarea o gen&ticoa, jurldicoa, polfticos, reli9iosos, ar
t1s~icos, cient!ficos, ate. Toda manifestación d• la vi
da colectiva en el ti .. po, •• engloba a abarca dentro de 
la denominaci6n sintatica de sociologra", 
11 En otra parte de esta primera edicicSn escribe lcaso) que 
el objeto de la Sociologta ea el 'estudio de las institu
ciones', no mera paicologl• colectiva, sino ciencia nueva 
que trata dos proceso• diferentes, 'uno de homogeneiza--
ción, el descubierto por Tarde, y otro de heterogeneiza-
ci6n el puntualisado por Durkheim" 22} 

Para Caso, la Sociolog1a surge para llenar un hueco dejado 

por las otra• ciencias humanas U.a econom1a, la historia, el de

recho, la pol1tica) que no trataban la dimensi6n social en s1 -

miS1Ua. M3s aGn, surge COl'ID pensamiento unificador de las diver

sas perspectivas sociales, un punto que me parece digno de ma-

yor atenci8n es el modo en que concibe la filoso!1a social en r~ 

laci6n a la Sociología. Reproduciré a continuaciOn un fragmento 

que puede servir de ejemplo: 

2l l IBIDEH, P· 7 • 
22 ) GONZl\LEZ NAVARRO, M,, "Sociologla e Historia en Mé.-ico •.• 11

, 

P• 
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ttjam&s podri unificarse el objeto de la filosofta do la 
historia con el de la Sociologta, porque, en tanto, que 
la f ilosofia de la historia investiga un plan u ~rdena
miento de los aucesoa hu~anos, es decir, algo teleol69! 
co, metar!sico y &tico por su eaencia, la sociología -
aspira a reducir las le.yes cientf.ticas ( ... , l el conjunto 
de los fen6menos sociales." 23) 

De este modo, separa quirdrgicamente la f ilosofta de la -

Sociologta. Las separa pero las une. Afirma que son compleme~ 

tarias, fil mismo no deja de ser filesofo para actuar de soci6l2 

go a lo largo del texto, 111 miB1110 imprimirli una inquietud füo

s6fica a la resefia de socielogoe diversos. 

Esta separaci6n entre la f ilosofta de la historia y la s~ 

ciologta es el punto fundamental de la ref lexi6n casiana en ~! 

te libro, ya que a partir de lograr este divorcio, Antonio caso 

se desharS tanto del positivismo como del materialismo históri

co como posibles paradigmas de una ciencia sociol6gica. A es-

tas dos corrientes les asignar! la funcien de teleologtas, leg! 

timas o no, pero en modo alguno ciencias. 

La historia para Caso, constituir& simplemente 

nuna imitaci6n creadora, no una invenci5n creadora como -
el arte, ni una stntesia abstracta como las ciencias: ni 
una intuición de lo universal concreto como la filosot!a. 
El historiador revive el pasado, lo reanima, lo resucita, 
Su labor es como la del artista, esencial y fundamental-
mente, intuici6n de individualidades." 24) 

Es decir, la historia no puede nunca entend~rselas con g~ 

neralidades, de aht que no pueda acceder al nivel de ciencia. -

23
) CASO, AUTOtUO, 11 Sociolog{a", P• 62. · 

241 CASO, ANTONIO, "El Concepto de la Hiato ria Universal", p. -
59. 



72. 

Por otro lado el hecho de que el progreso hist6rico entraña la 

realizaci6n completa de la humanidad en la historia, hace que -

sea un proceso mlis dificil y s6lo posibfe parcialmente: 

"Sólo el progreso inte1ectual, científico y práctico ha 
sido un hecho. El progreso omnilatcral no ha existido -
ni existe. Por eso la creencia en el mejorainiento de la 
humanidad es una sup•ratición genuinamente moderna." 25) 

En todo caso, la creencia en el.progreso de la humanidad 

puede ser v4lida pero en la medida en que se reconozca como eso. 

como creencia. Tanto el positivismo como el materialismo hist~ 

rico, comparten una similar creencia en el progreso. HSs aan, 

esta creencia es asumida cient!ficamente, es irrebatible. Para 

Caso, esto es confundir loa terntnos, confundir la fe en algo -

con su conocimiento, confundir la metaf!sica con la ciencia pa~ 

ticular. La Sociologta no puede diseñar teleolog!as pues esa -

no es su funci6n, su fWlci6n ea conocer objetivamente una real! 

dad. Para Caso, creer en el progreso es un error: 

-También es la fe aodarna en el progreso un error antro-
pom6rflco y realista, que se funda en imaginar a la huma
nidad como un ser real, como un universal diverso de los 
individuo~ humano• e impllcito en ellos (unlversalia sunt 
realls), capaz de desarrollo intensivo en la sucesión his 
tórica, del propio modo que cada hom~re individualmente ~ 
considerado.'' 26) 

Esta critica al progreso no es inocente. Recordemos que 

precisamente una de las ideas directrices del porfiriato es al 

progreso. A partir de acentuar la diversidad del hombre, Caso 

no niega el progreso, pero sl su supuesta omnipresencia. Este 

25
) CASO, ANTONIO, IBIDEH, P• 50. 

26 ) IBIDEH, p. 52. 
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trabajo de degradaci6n le per111ite deshacerse de un obet&culo -

qua lo ataba tanto al paaado cOJQo al futuro. Me explico• Para 

caso el positivismo constituta el pasado y el socialismo el fu

turo. Sin embargo, las dos corrientes no acced!an a la reali-

dad mexicana, la subordinaban a sus teleolog!ae, a su concep--

ci6n de progreso. con el fin de arribar al presente era neces! 

rio desplazar aquellas dos corrientes, ponerlas en el lugar que 

lea correapondta como filoaoftaa de la historia y no, como cien. 

cias. 

2.2 PROLIFERAClON DE ESTRATEGfAS 

El corte epistemol&gico realizado por Antonio caso abri6 

las puertas de la Sociologta en Mexico a la introducci6n intem 

peativa de temas y teortaa de la m&e diversa tndole. Cierta-

mente, las acotaciones epistemol6gicae no cesar&n de realizarse 

a lo largo de todo el libro¡ incluso, el establecimiento de te

m~ticaa y teortaa puede considerarse en sl mismo una delimita-

ci6n. No obstante, deapu@a de los tres primeros capttulos {de

dicados a la relaci6n de la Sociologla con otras formaciones 

discursivas), Antonio caso entra de lleno a la exposici6n de e.!!_ 

cuelas europeas. La primera de ellas ea, significativamente, -

la Teorla de las formas socialea. Aqut el autor mAs importan

te ea el soci6logo alem&n Ferdinand Toennies. Maestro de Weber, 

sor& quien establece loa conceptos de •comunidad" y "Asociaci6n", 

que son el punto de arranque de un linaje sociol6gico muy infl,!!. 

yente, incluso en nuestro pata. ¿Que tiene de especial el hecho 

de que Caso lo expongaen su libro? Debemos recordar que el pos! 
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tiviamo ignoraba las humanidad•• en au plan de estudios, su eo

ciolog1a en este contexto, dejab• de lado el carácter peicolÓg! 

co, quizls la parte mis hlllllane del hombre, si vale decir. La -

sociologla de las formas tanle, por el contrario, una carga ps~ 

colegiata muy pronunciada. Coaunidad y Asociaci6n, para Toennies, 

por ejemplo, eran mentalidadea que tenlan una expresion social¡ 

de ahí que uno de loa concepto• centrales en esta esquema era -

la voluntad, Esto no quiera decir que Ca•o eet4 completamente de 

acuerdo con la sociología de las formas. No, su cr!tica ea cla

ra1 la sociologia ea mas una ciencia de realidades que de for-

mas, estas formas pueden ser vllidaa a condici6n de que no se d! 

vorcien de loe contenidos. 

Después de este capitulo, el libro presenta otros dos te-

mas antes impensables en el orden discursivo poeitivista1 las s~ 

ciedadea animales y al hombre primitivo y su mentalidad, Sobre 

el primer aspecto, encontramo• indicios de su filosofia funcio-

nando en términos sociol6gicoa1 

• ••• el egolsmo es, natural•ente, aolitariot por eso loa -
anlmale~ viven soloas aolua ipeer mas~ si halla el e9o{e•o 
eu conveniencia en for••r la obra comun, asociada la proge 
nie con loe pro9enitorea, aerced a las condiciones-••bien: 
tea, nace la vida aocial co•o conaecuencia del aiaao prin
cipio biológico que foaentó antes, la soledad. El aolip-
aismo se convierte en coauniaao.• 27) 

Desde luego, las ideas de "La Existencia como economía co

mo deainter6a y como Caridad" tendrln aquí expreai6n aociol6gica. 

ll&s adelante cuando abé>rda la aentalidad del hombre primitivo, -

27 1 _CAS~ ANTONIO, •sociologia•, P• so. 
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caso, quiz' sin tener conciencia histórica de su importancia, -

aborda uno de los temas que después ser'n centrales para el es~ 

tructuralismo: el pensamiento salvaje, llamado asi posteriorme~ 

te por Levi-Strauss. Escribe Caso: 

•Todo de~uestra, en efecto, que la mentalidad primitiva -
es radicalmente distinta de la mentalidad civilizada, - -
irreductible a ella. Lo• primitivos nada perciben como -
nosotros. sus repreaentacionee son indiferenciadas, en -
el sentido de que la• im,genes de los objetos no son dife 
rentes de las emociones que provocan. Dichas imSgenes s8 
adquieren en circunstancia• propias para constituir la -
más ~refunda impresi6n sobre la sen~ibilidad. Implican -
ademas, que el sujeto espera o teme algo, con relaci6n al 
objeto percibido, el cual esta dotado de influencia o vir 
tud, de poder oculto. En suma, se trata de representaciO 
nes m1sticas." 28) -

La Sociolog1a de Caso, en este sentido, permiti6 la entra

da a estos temas que, de algún modo, hac1an mAs vasta y hetero-

génea la mirada sociológica. As1 las cosas, un concepto, basta~· 

te apreciado por caso, fue el de "sinergia social" del soci6logo 

norteamericano Lester F. Ward. La concepcion energética de este 

último se prestaba adecuadamente al estallido plural del libro -

de caso. Veamos c&mo lo explica él mismos 

"Tan verdadera nos parece •la cosa significada por la pala
bra que ideó Lester r. Ward que, sin temor de formular una 
paradoja, dir1amo• que la aiema noción de energta se subor 
dina a la de sinergÍa1 porque para llegar a la nocion de ~ 
una fuerza que actúa, de una energía, es indispensable to
mar en consideración la fuerza llamada resistencia, que se 
le opone. una enerqla a la que nada se opusiese, ¿c6mo se 
r1a enérgica?, lcontra qu' serta enérgica? Por tanto, en~ 
la misma noción de energía está contenida la de sinerg!a. 
El mundo es un fenóeeno ainérgico1 no, begu~amente, una --
60L4 6ue1tz4 que 4CLll4 en un4 d.i.1tecc.i.011, 6..i.no 6ue1tz46 ..i.nnu
melt4bLe6 que 4Ctu4n un4 6ob1te otlt4, y tod46 ent1te 6t, 601t-

28 1 IBIDEM, p. 61. 
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1R<11tdo Lab 1t.lt1Rab in&inUu de. La. lle.4Ud4d." 29) 

La parte que he subrayado, da cuenta de una perspectiva -

sociológica que anula la posibilidad de que el mundo, la histo

ria, pueda rendirse a un hilo conductor teleológico, y nos in-

~roduc~ a un torbellino pletórico de fuerzas, energ1as cuya in

terrelaci&n produce un conjunto abigarrado de hechos sociales,

imprevisibles aunque perfect1111ente observables. 

Siguen otros teJ1as, otra• teor1as1 La sociolog1a de Pare

to. Una serie de campo• hÍbridoss sociogeograf!a, antro¡nsoc:io

logía, demograf!a. A estas reflexiones se les puede llamar pa~ 

tos epistemológicos. La• acotacione• han servido para mantener 

a raya a otras formaciones di•cursiva•, para que no invadieran 

indiscriminadamente el campo de la sociología; ·ahora, los pac-

tos epistemolOgicos serviráh para definir la colaboración que -

se deben las disciplinas sociale•. Tal situación, le 9<1rmite a 

Caso, abordar más temas, algunos de ellos insospechados, como -

por ejemplo, sus reflexiones sobre la posibilidad de vida en Ma~ 

t,e. 

La inclinación, ¿cómo llaaarla?, psicologista de la obra 

de Caso no se perder& a lo lar4o del libro. característica és

ta acentuada por una necesidad apremiante de diferenciarse de -

la sociología positivista, ~{, teneaos que una nueva serie de 

capitulo• se destinará a la explicación de las llamadas f uncio

nes mentales colectivas• el lenguaje, la religi6n, el arte y -

la ciencia. Cada una, prol!fica en temas, intuiciones que, a -

29 1 IBIDEM, p. 63. 
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veces, se adelantan a su ~poca. Cierra el libro la meditaci8n 

sobre el concepto de solidaridad. 

Asombra la variedad tem~tica desplegada en la Sociolog1a 

de Caso. Ante esto, se puede insinuar una cr{tica; Quizás est~ 

mos simplemente frente a un compendio abigarrado de autores y -

tópicos sin ninguna secuencia lÓgica, con un eclecticismo a ul

tranza. No lo creo. 

Precisamente, he destinado la parte que sigue a demostrar 

que, si bien es cierto que Caso produjo un e•tallido, ello no i~ 

plica necesariamente que tal estallido carezca de una estructura 

o una coherencia aunque esta coherencia no sea la que defienden 

los soci6logos puristas. 

2.3 LAS ANTITESIS SOCIOLOGICAS, (COMO Lf.S ESTRATEGIAS SE 

ORDENAN EN UN SISTEMA SOCIOLOGICO ECLECTJcol. 

Según caso, la vida social, en su complejidad, dio pautas 

para que se originaran dos tipos de teorías rivales, que intent! 

ban, cada una por su cuenta, interpretar el tejido humana. Esqu~ 

m&ticamentc, estos dos tipos de teorías podr!an caber en la con

traposición de dos términos; espontaneidad y coacción. Bajo es

tas dos grandes clasificaciones se derivarán ant{tesis sociológ! 

cae que Antonio Caso examina minuciosamente. 

La primera de ellas contrapone el contractualismo al orqa

nicismo, extremos que privilegian una cierta interpretación de -

la sociedad para desprender de ella todo conocimiento aubsiguie~ 

te. Así, por ejemplo, considerar la sociedad como el producto -

de un contrato social (en la línea de llobbes, Spinoza y Rousaeau), 
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significa hacer de la voluntad humana la gran progenitora de las 

relaciones socialesr es decir, concluir que la sociedad fue re-

sultado espontáneo de individuos poniéndose de acuerdo. Por --

otro lado, el organicismo abusaría de una vieja metáfora para -

identificar a la sociedad con un organismo biológico, donde el -

individuo es un simple miembro de una totalidad natural que lo -

rebasa y condiciona. 

Ni el contractualismo ni el organicismo resuelven sus pr~ 

pias contradicciones. Caso reafirma que hace falta una teor!a 

que supere estos dos extremos. 

La siguiente antítesis sociológica que considera el autor 

es significativa: se trata de la pugna entre el intelectualismo 

y el materialismo, pugna aparente por lo demás. Augusto comte 

representaria el lado intelectualista en la exposici6n de la -

historia universal. Su esquema en etapas del desarrollo histó

rico se basa en referencias de car4cter intelectual: el pensa-

miento humano ha pasado por el estado teol6gico, por el metafí

sico o abstracto, para deseml>Ocar en el científico o positivo. 

En cambio, Marx, se ubicaría, supuestamente, en el lado -

materialista: su explicación de la historia tomando como funda

mento la producción de la riqueza social, su concepción de las 

clases, la explotación de una• por otras, la consideraci6n del 

proletariado como clase depositaria del sentido intrínseco de -

la historia, as! parece indicarlo. Por si fuera poco, este si9 

no materialista se acentúa en Marx cuando considera a otros 6r

denes de la vida social como mer~s superestructuras que cambian 

al son que les toque las base económica. 
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Tanto los intelectualistas como los materialistas han si

do, para Caso, filósofos de la historia, y de lo mas pretencio

so. Han querido absolutizar el sentido de la historia a partir 

de una información precaria de las sociedades humanas, puesto -

que 

"los hechos hist&ricos, desde los primeros faraones egip
cios hasta nuestros dfas, y desde los vestigios iniciales 
de la Caldea y el lndost&n hasta las postrimerfas del si
glo XIX, significan, en suma, un corto lapso de tiempo y 
un material escaso e impenetrable, para justipreciar las 
causas totales de la evoluci&n humana". 30) 

Luego de lo anterior, un párrafo ecléctico: 

"En el fondo, el intelectualismo y el materialismo histó
ricos .se ligan entre sf, estrechamente~ porque las neccsi 
dades humanas, sentidas como deseos, solo pueden satisfa
cerse por la inteligencia. La producción de la riqueza -
se funda sobre todo en la invencl6n1 los progresos de la 
técnica se deben a la cLencia, y el edificio de la estruc 
tura fundamental de Marx y sus adeptos, reposa sobre el = 
fenómeno de la invención y de la imitación. que Tarde ha 
estudiado municiosamente." 31) 

Por lo anterior, concluye Caso, la ant!tesis intelectualis

mo-materialismo es una falsa pugna: afirma que el materialismo -

es un intelectualismo disfrazado y que este ~ltimo es incapaz de 

explicarnos la sociedad. 

La tercera ant1tesis traslada la lucha espontaneidad-coac

cion hacia las teor1as encontradas de Tarde y Durkheim. Tarde: 

teor{a de la imitación, donde la sociedad resuelve, de acuerdo -

a creencias un proceso de oposición de deseos: una invención or! 

JOl 181DE!1, p. 249 

Jl) 181DE!1, p, 250. 
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ginal, por ejemplo, puede surgir y propagarse por la fuerza de la 

imitación hasta el grado de homogeneizar la sociedad. "En esta 

hipótesis, el individuo humano sería el gran foco de espontanei

dad de la vida colectiva.• 32 l Durkheim invierte los términos: -

no es el individuo, sino el grupo el que imprime su coacci6n a -

través de la divisiOn del trabajo social. De este modo las ins

tituciones ser1an el objeto espec1fico de la Sociologla. De un 

lado, entonces, un proceso de homogeneizaciOn (Tarde)¡ de otro, 

uno de heterogeneizaci&n (Durkheim). 

La cuarta ant1tesis enfrenta los nombres de Gumplowics y 

Giddings. Es decir, el debate entre los darwinistas y materia

listas contra los que •sostienen que la simpat1a humana es la -

causa eficiente de la solidaridad•. 33 ) Gumplowics es violento 

en la explicación. Halla en la lucha de razas el factor esen--

cial. La humanidad no es una sola, sino que existen varias hu

manidades en constante conflicto unas con otras. •Estado y so

ciedad son hijos de la lucha•.34) 

Por su parte Giddings, declara que no es la guerra (algo 

brutalmente material) el fundamento de la sociedad, sino lo que 

~l llama •consciousness of kind•. Sutilmente, traslada las ba-

ses sociales hacia los hechos subjetivos de la conciencia, o --

sea, al hecho de-que unos a otros los seres humanos se conceden 

el estatuto de individuos con conciencia propia. M"as aún, esta 

conciencia del otro deriva en una conducta social (de solidar!-

32 1 lBlDEM, p. 251. 

33) lBIDEM, p. 251 
34

l lBIDEM, p. 251. 
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dad y separaci6n, según el caso) que asume por objeto la Socio

logla. 

Ante estas concepciones, Caso expone sus propios comenta

rios: el reconocimiento del que habla Giddings no puede ser so

lamente de carácter intelectual sino que pone en juego la inte

a gridad del esp1ritu. Nuevamente encontramos la filosof1a_del -

yo total: 

"Todo ha nacido de la simpat!a, y la simpatía es consecuen 
cia irrefragable de la conciencia individual que sabe que
hay otras conciencias y procede a su respeto por mOdo nue
vo, inaudito, en la evolución de la vida c6smica. Gracias 
a la solidaridad, las individualidades aisladas de los rei 
nos animal y,vegetal, ceden el campo del egoísmo solitariO 
a una ~ncorporaci§n sui géneris que es el objeto de la so
ciolog1a y de la etica. Una analiza las relaciones socia
les, y otra, su perfección, erigiendo en forma de la con-
ducta racional la realización plena de la misma solidari-
dad." 35) 

Una antítesis m!s: sociabilidad e insociabilidad. Esta -

tensi6n enfrenta a fil6sofos tan dispares cronolÓgicamente como 

lo son Arist~teles y Hobbes. De un lado, la afirmación del pri-

mero en el sentido de que el hombre es, por naturaleza, un ani-

mal pol{tico, es decir, sociable. Del otro lado, Hobbes, el fi

lósofo inglés, considera al hombre lobo del hombre, y al Estado 

una creación de la voluntad hwnana que tiene su fundamento en -

el miedo¡ es, entonces, un contrato social el frágil garante de 

la concordia. 

Ante estos extremos, Antonio Caso no puede sino reconocer 

la validez de ambos: las dos interpretaciones pueden invocar -

35 l lBIOEH, p. 253. 
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ejemplos que las demuestren, Paradoja que en Kant encuentra -

una expresión poco afortunada para mi gusto: La insociable so

ciabilidad. Caso queda fascinado por esta contradicci6n que ~ 

no puede resolver y tiene que aceptar en toda su riqueza. 

El libro de Caso comienza definiendo la Sociología, ha--

ciendo seguros cortes epistemol6gicos y pactando con otras for

maciones discursivas. Sintomáticamente, el trozo que d4 térmi

no al libro constituye una fundamentaci6n filosófica de la so-

ciologta. Para lograrlo, nuestro autor amplía el •cogito ergo 

sum" de Descartes a un •pensarnos luego existimos" con el fin de 

darle una dimensi6n sociológica, El camino seguido es este: al 

demostrarse el yo que existe (y la prueba es que piensa) se fun

damenta la posibilidad de la metáfisica y de una ciencia como la 

psicología. Pero este hecho no permanece ah!. El yo que existe 

se da cuenta de otros seres semejantes a él que tambi4n piensan. 

Esto deriva en algo llamado •conciencia de la especie• (la•cons

ciousness of kind" de Giddings), Tal conciencia viene a validar 

otro reino que no es ya el de la simple individualidad, sino que 

permite el conocimiento científico de la exterioridad. Sin em-

bargo, este darse cuenta el yo de los otros no es un acto sim-

ple. Para aclararlo, Caso se airve de un término a_lemán: 

"EinfÜhlung•: proyección sentimental, intrayección o empatía, 

SÓlo a través de la percepción de otro cuerpo, semejante al del 

yo, este puede acceder a otra psique, también semejante a la pr~ 

pia. Finalmente este reconocimiento autoriza la labor de una -

ciencia como la Sociología, dedi9ada a estudiar las solidarida

des (uniones) y separaciones que aquella situación filosófica i~ 
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plica. 

Lo que se demuestra con las ant1tesis sociol6gicas es que 

Caso contaba con una mirada panor~mica de las diversas corrien-

tes que le impedla desechar impunemente alguna. Todo lo contr~ 

rio, instalaba a cada cual en una relaci6n antitética, pues la 

misma realidad en su riqueza ae1 lo exig!a. 

2,q SIGNIFICACION DE LA SOCIOLOGIA DE ANTONIO CASO 

Conviene aquí exponer el universo sociológico que rodeaba 

al libro que ha sido objeto de este análisis. Antonio Caso mi! 

mo lo describe afirmando que la Sociología de su tiempo prefiere 

el estudio de la sociedad presente al de las sociedades pasadas, 

puesto que la primera es mas susceptible de observación. Esto -

hace que se recurra, cada vez m&s, a "la monografía como método 

de investigaci6n. ( ••• ) La monografía es el método en auge de la 

Sociología americana•. 36 > Además, los sociólogos norteamerica

nos, han producido ramas especializadas de la Sociolog!a: "ru--

ral", "de las ciudades", "del crimen", "de la educación•, 

Dice Jose Luis Reyna que la Sociología de los años veinte 

en nuestro pa{s era de carácter reflexivo37 l .. Esto, como hemos 

visto, significaba que habla una necesidad por constru!r su ob

jeto de estudio desde un gabinete solitario. La Sociología to-

davla no saldrá a aplicar encuestas. La: raz6n es clara: por lo 

menos, en lo que respecta a Caso, su formaciOn proced1a de los -

36) IBIOEH, p. 11 
37 1 IBIOEM, P• REYNA, .J.L., Op. Cit., p. 52. 
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estudios filosóficos. Antes que otra cosa, nuestro autor era un 

filósofo, alguien que hab{a probado todas las escuelas que se -

le presentaban y también todas las otras ramas del saber. La -

Sociologia fue una de esas disciplinas que lo forzó a transfor

mar sus ideas filosóficas en postulados sociológicos, guardando 

la distancia entre uno y otro campo. As! las cosas, la tarea -

del momento era hallar un objeto de estudio aut6nomo, criticar 

al positivismo que incorporaba la Sociolog!a a su filosof!a de 

la historia y poner un límite a su identificación absoluta con 

la psicología. Esta tarea resultó de carScter reflexivo, filo

sófico-discursivo, vale decir. 



lV. CONCLUSION 
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El eclecticismo de la Sociolog1a casiana, su pluralidad, 

se correspondió con la pluralidad que lo social desencaden6 du

rante el movimiento revolucionario. Frente a la homogeneidad -

del proyecto porfirista se desat6 la heterogeneidad social. 

Frente a la linealidad del positivismo, Antonio Caso trae a 

escena la multilinealidad de las corrientes sociol6gicas norte

americanas y europeas. 

Ello se puede interpretar como un desplazamiento te6rico 

estrat~gico que tenía el fin de encontrar, de absorber nuevos -

conceptos, más precisos, para atrapar una realidad social com-

pleja. Evidentemente, este desplazamiento no tendrá frutos in

mediatos de interpretación emplrica, pero constituir& la base -

discursiva a partir de la cual se entretejcr~n posteriormente -

las prScticas académicas, institucionales y pol!ticas de la So

ciologla. 

El an!lisis arqueol6gico del discurso de la Sociolog!a -

casiana, ha permitido descubrir reglas de formación en un mame~ 

to de ruptura epistemológica para la disciplina: viejos dioses 

se derrumban, cobran fuerza otros. La Sociolog1a estudiada obe

deció a dos reglas principales1 una, la necesidad de acotar epi~ 

temol6gicamente a esta ciencia y, dos, permitir la prolifcra-

ción de estrategias (temas y teor1as), antes indecibles en el o~ 

den discursivo positivista. Las dos reglas funcionaron para la 

consecusi6n de un solo fin: construir el objeto de estudio: el -

hombre social. 

A primera vista, el lugar que ocupa la Sociologta en la -

obra de Antonio Caso, puede parecer secundario. No es as1, sin 
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este libro de Sociologla la filosofta del escritor estaría grav! 

mente incompleta. Una doctrina humanista como la suya no podía 

ignorar una ciencia incipiente, que tocaba de lleno el centro de 

la reflexión sobre el hombre: la sociedad, Caso se aprestó a 

asimilar las diversas teorías que el viejo curso de Sociología -

ignoraba. 

•sociología" también puede considerarse como una etapa 

(larga etapa)en la manifestación de una actitud ~ntelectual: el 

cont1nuo inter~s por ponerse al día en cuanto a las nuevas co--

rrientes sociol6gicas. Caso estaba atento a las novedades que -

arribaban al país. Incluso alguna vez fue acusado de europeiza~ 

te. Euto es inexacto. Recordemos que precisamente los intelec

tuales agrupados en la revista •u1perión", considerarían a Caso 

como el antecedente de la llamada "filosofía de lo mexicano". 

No puedo dejar de pensar en el paralelismo que existe en-

tre la ruptura epistemológica de la que trató esta tesis y la si 

tuaci6n actual de la Sociología: de nueva cuenta lo social ha -

sido subordinado a un proyecto que le es ajeno, de nueva cuenta 

la sociología académica se aferra desesperadamente a sus pr~cti

cas1 de nuevo parece avecinarse otra emergencia general de lo s~ 

cial1 de ser el caso, nuevamente el saber sociol6gico se adecua

ra a la situación. Aqu{, sin embargo, aparece un tercer elemen

to, un factor que no existió en la época de Caso, pero parece -

cobrar importancia actualmente: un giro epistemológico: la inte

rrogaci6n por el carácter intrfnseco de las relaciones de poder 

de las ciencias sociales. 

La arqueología del saber no es un método que sirva para --
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criticar el discurso científico. Es una perspectiva de invest! 

gaci6n que tiene por objeto descubrir la relaci6n entre el po-

der y su necesidad inherente de saber, de objetivaci6n de la -

realidad a dominar. Este vuelco es novedoso y desconcertante. 

La aplicaci6n de este enfoque a una realidad espec!f ica -

como la tratada en esta tesis, ha producido las conclusiones ya 

mencionadas. Pero adem&s, ha inaugurado una posibilidad, un te

rreno cuyas futuras lineas de investigación ya se pueden adver

tir: 

l. Se vislumbra la posibilidad de realizar, no una historia de -

la Sociologla en M~xico, sino una arqueologla que nos permita 

descubrir las reglas de formaciOn para otros periodos, inclu

so para la Sociologla que hoy dla se practica. No una histo

ria, porque no hablamos de una disciplina qu~ pueda tener una 

continuidad en ascenso, un desarrollo lOgico y coherente. st 
una arqueologla, porque ella darla cuenta de las rupturas, de 

las pugnas epistemol6gicas entre las Sociologías diversas que 

se han estado disputando la hegemonía. 

2. La consideraci6n de la Sociologla como un discurso permite -

atraparla en un objeto susceptible de análisis. No se trata 

ya de elegir una escuela sociológica por ser la mas verdade-

ra. De lo que se tratará en adelante será de explicar la di

versidad congénita del discurso sociológico: explicar porqué 

la Sociología se ha expresado en la diversidad, en la hetero

geneidad y en la contradicción. 
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J. Descartando la posibilidad de que la Sociolog1a, tal vez en 

su forma cr1tica, pueda ascender a conciencia social, pode

mos decir, por el contrario, que constituye más bien un - -

efecto de la dominación, una "mirada" que sirve para ilumi

nar zonas confusas para el poder. De lo que se trata ente~ 

ces es de eludir esa mirada y, quiz4s la mejor forma de ha

cerlo, sea examinándola también. Esta es otra tarea que en 

adelante se impone a investigaciones que sigan esta actitud: 

iluminar la Sociolog!a en su práctica de dominaci6n. 

4. Por mi parte, he analizado una Sociolog!a discursiva, la -

que funda esta ciencia especial en nuestro pa1s. Hará fal

ta, en adelante, que nuevas investigaciones analicen otras 

prácticas de la Sociología. ¿Qu4 quiero decir con esto? -

Lo siguiente: Hace falta analizar, por ejemplo, c6mo las -

llamadas prácticas de campo pueden constituirse como actos -

de dominación. Hace falta analizar cómo el mecanismo de una 

encuesta resulta ser un proceso de asimilación de la reali-

dad diversa a cuadros homogéneos de datos. Hace falta, en -

fin, explicar que el estudio de problemas sociales no necesari~ 

mente sirvo para resolver esos problemas, sino incluso para 

mantenerlos. 
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