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PROI.CGO 

La a1ecc.i~t. del tema ~e 1.a presente te«>is t11vo una doble motiVFl• 

ciOu. :Por una psJ te., la d:f.scusi6n metodol6gica sobre. la h1ato1·:to. ó.e 

"las 1dcas en .t\J:!6:i::lea Latina desarrollada y estimulada por el ll.1~ .. )Jora-

<iio Cerutti Gt>.ldberg en sus cursoa -y- talleres, en l.os cualoci uo;!mt.:rou 

mismos particip11.rncs. Por otra pnrte 9 una segunda motivaci6n ft10 l·'l ªP.!: 

rici6n de nuewoé material.es sobre Antonio Caso a raiz del ~·~:nt"i;:u• :r·:i.o 

de eu nacimiento (198Jj. De l.a c.i..t.::ida discusión nos surgió <il :1.1\\:'i!réa 

-por- .snaliza-r 1a .. :fULc;i.6n de social de l.a :ü.l.c.so.f.1.a y de .l:a n:.>:im·J.•~:\l'.lll. de · 

· it~ell!'os materialea sc-Lre Caso nos surgit> el. inter~s .P1lr .inou::r.i:i.1.m.-1i~ en 

un autor ya por domf.s cl&..aico y controvertido, al cusl su ce:at•m.;:rio 

habia hecho entrar nuevamente en la escena.. Ademasr c•n lo pe1•1wn.ill, 

oontlll!m.."'<!:;:i c<1n · .a.t~;1mw.. d.~,1~,,.~ ,9,b~,. ·:;,:'.!h<1,tt:t>-.4'iioi; '1utf:.,;,r,: ·~~"'Al"·'' "':'."~_, •. 
_.¡..~'' ~~ '· ~~ .. 

. · :rado1 bajo '81. am.'lbl.e asesornm:Lento de la Mailatra Lt1:un1 .Bmd;t'l}z1, i111 .Pr..2. 

pc'to de teaj..s sobre J.a ética en Antonio Caso. 

l.a prob1em5.tica de .la :función social. de la filosofia tin lltl a1.1.-::M~ r¡\le 

las ei'em~r1des nos hicieron propicio. l1etodol.6gicaLw:.te la tai:-1m ~~e

l511l.taba bastante riose;osa, por 1o que acud:l.mos al. :O.r. Ga>.•utt.i.• "'1.ü.an 

l!Ofl brina.6, con Berieti.ad, paciencia y entusiasmo, ¡;;u \J'eJ.ioflÍS.iX.C• S.S_! 

zioramiento. 

El prop6sito !undam(mtal del proyecto inicial era el de .progi·a.:. ___ ... -·-

11ar una illvestigaci6n sobre la a.rticulaci6n de la pr~cüce. filoG6fi-

ca de Antonio Caso con el proceso. de institucionalizaci6n de la. fil2, 

so.f'.ia, en :particular, y de la educuci6n superior,-.en genero.1, dur).nte 

la primera mitad del presente siglo en M6xico. Esta articulaci6n in-



VII 

clu!a loa siguienteG puntos: Caso y el desarrollo de los institucicnes 

.filoa6fic<is, ló'- legitim'lci6n ideol6r,ic:.. de la Revolu~i6n por parte del 

maestro, la lucha de ~ate contra el socialismo y su defensa de la aut~ 

norda universitaria • .El proy-ecto prrivía que si ae demoatruba i::u!icient! 

mente una articulación de Cuso cr.n ~l Sc;tado mexicano en los us¡iectos 

:-eci~n citados, se podria conclu:\1· '-:~1(· <Ion Antonio fue uno de sua_ pol,! 

tices-in telectuales-crgi."l.ico::;, coJJo OU¡'.:lere Gilberto .~rgilcllo cuando se 

refiere u los ateneistas {véar.<? I< 31, ·1 1 p. 61 de la presente tesis). 

Una de las estrate¡p..as mcto 0ifl:U:íi!_'.:!.cas p!.anteadas en el proyecto 

inicial para alcanzar o]. r:rop6s5.i;f.; :'J¡f;crior fue la de concebir on la 

f'ilosof.1'" una' doble fnnc:U)n soc:i<ü.,. ·:;na hacia afuera, como justifica-

ci6n ideol6gic3 de cierta prácticu WJ~ial. y otra hacia dentro, como 

autojustificaci6n en btwc~< de un ~-stH•cio social propio •. Otra de l.as 

estratei!;ias fue la de pel':l.odiz~r l·• r.•l:ra te6rica de Caso en correapo!!-_ 

dencia con ciertos ¡:¡or:wzit.c:•;.1 d~ 'c;u. C. ''ª~·m:peño institucional univers:Lta-

rio. En cuanto a las fu1w.!:ca scb•·<i I<; obra de don Antonio, fueron cla-

sificadas en: conm(:morat.iy1,1<¡ (lat1Cl:<t.(..;daz;), expositivas y pol~micas. 

Una de las principiüt>;> suge:t<e1w:1.-.s iniciales del Dr. Cerntti fue 

11la búsqueda y análisiG ito todo el 11~r..~:~1rial disponil:le y lo que pueda 

ser novedoso como docwnnr:.·~:.:;", Est·~ 1;o:.in la finalidad de .. establecer el 

!tatus quuectionis sobre 1.-.'l obr::. de G<' .. so y configurar una liiiea al.te_:: 

nativa de interpretaci6n. La explor.-ad.6.n de catálogos e indices bibli.2_ 

gráficos arroj6 poco más de ~osci~ntoa títulos de articules, monogi•a• 

fias 1 antolo61aa o manuales historiográficos sobre la obra del maestro 

(tótaJ. o parcialme11te consideradEI). Do estos titules pudimos consul·tur 

' ' 

poco más de 1as tres cuartaepartes. En cuunto a la obra de Cnso, esta 

/, 
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ae pudo coo.sultar casi en su totalidad y detectomoc 1>.le;u,;.os rnaterialen 

Bobre la re1aci6n de .don Antonio con las instituciones universitarias, 

materiales que a nuestro parecer no h::m si.do trabajados, como son: su 

alocuc:!.5n oratoria en honor a Justo Sierra en 1905, su part:icipaci6n 

en la deíenua de la Preparatoria y de Gabino Barreda en 1908, por me

\iio de U.11.ll :!.naerci6n periodística, su participaci6n en documentos en-

viador:; a la .!Jánmra de Diputados por con:isioneG de universitarios, su 

intei·ve:rn:llu en los debates de-1 Consejo Universit:irio cuando f'ue rec-

tor (192-i..,.-1923), intervenciones re¡;istradas en un boletín editado ba-

jo su '1.U•'.lpj.cio, aai como sus múltiples articul.os periodísticos sobre 

la tem~t::'l.r..·~ universitaria. 

\Tn;. Tl'}7. ·1ocalizados los materiales, nuestro asl?sor nos eugiri6 so 

meterlos a wia revisi6n critica, especialmente en lo ~eferente a los 

trabajos !ll)lJre Caso, respecto de los cuales habia dos finalidades. 

Primer¡¡:. !,nalizar las diversas imágenes que del maestro se han íorma-

do los d5.¡il;:lntos intfrpretes de su obra, oapccialmente en c'1o.nto a la 

:l'unci6u s:,r;ial que le atribuyen éstos a su filosof.ia. Segunda: anali-

:;';fll' l~ 1r;J<Jrn:::-a en que los int6rpretes abordan 1a relaci6n de Caso con 

lua. instit~i.ciones universitarias. Los resultados de esta revisi6n fu.! 

l'Cln loE1 ri.i.¡¡;uientes. La problem~tic:.a de la .funci6n social de la .;ilo-

nof!a di';) ci.:m Antonio ha sido abordada, imp11cita o explicitamente, por 

la gran !Jat·te de sus int6rpretes, atlllque en ocasione:i subaumi6ndola a 

problemáticas estrictamente intrafilos6ficas o de tipo moral y cultu

ral. Por otra parte, se lleg6 a la cunclusi6n de que la relaci6n de C!!, 

so con la Universidad ha sido estudiada insuficientemente. Todo esto 

aparece expuesto en el primer capitulo de 1n presente tesis. 
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Después de dich:i revisi6n de los mater:l.ales sobre Caso y después 

de un seguimiento un tanto exhaustivo de la re1aci6n.del maestro con 

las instituciones universitariaG, especialmente an base a los documeE_ 

to~ aJ. respecto atrás referidos P hicimos un replanteamiento de nuestro , 

proyecto ir.icial. Ya no considerarnos viabJ.e lahip6tesis da que Cnso 

fuera un intelectual orgánico del Estado revolucionario~ Consido;:·:.iuoa 

entonces que los puntos de articulaci6n de Caso con ~ste, sefial:tdos en 

el proyecto inicial (básicamente su legitimaci6n ideol6gica de l<t Re

voluci6n) 9 son movimientos tácticos del maestro que astá.n suhH1l1.1:Lt\os 

a una estrategia globa1,que es la de resguardar los núcleaa ¡;,c1J(lhn.i

coe y buscar reinstalarlos como 11directores de nuestro ambiento <::ole.!:_ 

tivo 11 • Caso juega un papel fundamental en eJ. enfrentamiento, 11. pm:tir 

do la Revo1uci6n, entre el. poder estatal Y' el mengua:lo poder· ur.:i.vúrBá, 

tario. Su intervenci6n por la causa univers:l:taria ea el runbito dc1nde 

habr~ de estudiarse la funci6n social de su filoso!ia~ 

La preocupnci6n q.e Caso por 1nB instituciones 0X1ivorsit<'.l.l'i"-'.!l du

rante toda su vida marca 1a columna vertebral de nue:;tra tesis. C'!\SO 

proyecta _cierto modelo de universidad liberal y ariatoc1·~tica di;¡;.t(e 

· lii.s postrimer!as del porfiriato hasta el postcarden~.e~·:o. 1Iay pu~f: una 

·linea de continuidad 1.deol6gico-educativ~ en sus con-::<rp'.;1,a y !)r;~r.tica 

universitarios. Lo que interesa analizar entonces SCl!'.l .lc..s tei:?sit'll'~·" 

que sufre esta constante 1.deol6gica tanto en el niv<?l t\t? la rell.'i.ción 

entre Universidad-Sociedad-Estado, como en el nivel propiamente a.cnd! · 

mico-institucional y en el nivel filoa6fico. 

En el e~gundo cupitula de nuestra tesis, que sigue al de la rev! 

si6n de los materiales acerca de Caso, abordamos aus intervenciones a 



favor y en defensa do las.instituciones universitarias, tanto a nivt!l 

periódistico, como a nivel de iniciutivns de ley y a nivel de gesti6n 

universitaria. En el tercer capitulo abordamos; ya no en un sentido 

crono16sico como en el anterior, sino en un sentido sistemático, los 

supuestos !ilos6ficos de su concepto de Universidad y de su práctica. . 

aoad6nic<:> ... Estos supuestos vienen a integrar orgánicacente la fur..ci6n 

univera;l.tD.ria de la obra de Antonio Caso. 

Co11 todas las d'!ficiencias :r lilldtaciones de que pudiese adoles-

oer l1t.'.-)11t:.:oa tesis, la consideramos como un modesto :pe1·0 estimulante 

:intE<ri.to i:<lr desentrañar, en un autor tradicionalmente considerado oo-

mo :f.de:.lll.;;ta y encerrado en su torre de marfil, la terrenalidad de su 

pensam:tento. Tal intento, sin embargo, no hubiera sido :;iosible ain e1 

apoyo d~ nuestro estimado y estimable asesor, cuya propuesta de hacer 

una hiatoria material.ista de las ideas no ea para nosotros una opoi6n 

e-.it.i·e 01..1•as sino un compromi.so irrenunciable. 

,.,.._.,:· _ _. .. ,._, .. _ ........ --'-'--'--~ ."-' ' 

'· 

- r: .,. 
1 
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INTRODUCCION 

La re1aci6n de Antonio Caso oon la Universidad Nacional he sido · 

pr~clama.da con fuerza pero escasamente estudiada. En 1946 t1... Salva

dor Zub:i.r~, entonces Rector.de la UaiYersidad Nacional, dijo de Caao 

que babia aido 1Maea tro de Ha estros y UniversitariO puro• 11 _:!../, Es

to lo· elijo eri el sepelio de don ·Antonio. En esa miama ocas:f.6ll. J,:J3#; 

Vrusconcel~s interpe16 al reci~n !all.ecido: 

Tu hiciste de la Universidad patria chien, pero lw. 
cillndola crecer llegaste a identificar Btl pensamien 
to con el pensamiento de 1a Naci6n ;Jll!ás allá tod~: 
v!a, con el pensamiento de lo humano ••• .Ji_/. 

En el mismo año de 1946, en otro homenaje luctuoso n !mtcr1üo Ca-

ao, Francisco Gonz6.1oz de la Vega, en representacl6ll do la FHcultad de 

Derecho, hizo patente una especie de oimbioais entro Caoo y le. ·crniver-

eidad: 

MAs tarde rios enterarnos del. Maestro que sil.\ limiti:is 
am6 a la Universidad; del Maestro que, de tc.nto a
mar a nuestra Casa de Estudios, ae convi1··tió ~n el 
aimbolo del objeto amado, puediendo aeever.:.rsa que 
la Universidad encontró en Antonio Caso all :propia 
exieteAcia ••• ..J._/. 

Ea 196.3, año en que a8 trasladaron ·por inicia.t:iV':t. presid~x.cial 

loo restos de don J\ntonio a la Rotonda de los liomb:.•et; llue·l:rea. 'l<lnz!, 

· lez de la Vega retom6 su apreciaci6n sobre la rel.ad6l'l de Caso con· la 

Uainrsidad: 

EJ. dilatado espacio donde reaon6 su voz y se produ 
jo su obra en bien de Mexico, fue la cultura; la -
instituci6n que.directamente recibió su impulso fue 
la Universidad Nacional ...i./• 
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Las apreci~cionea anteriores, que presentan a Caso como univors_! 

tario puro o que lo identifican con l.a Universidad, son pronunciamie~ 

·toa vertidos en momentos de recordaci6n solemne, producto del.a expe-

riene:i.a universitaria compartida entre quienes los emiten y el. propio 

evocado. Son pronunciamientos te~;timo:.ialea, pero no estudios sistem! 

ticos al. respecto, aunque pueden aC<r 11;.:.tivo para emprender una invea-

Sin embargo 9 hay algunos tr.ahf:ljoH pal"ciales sobre l.a relaci6n de 

Ca.so .con i.a Universidad, roaJ.izudr.lll :i:nr Juan Rernbdez Luna principaj. 

aente. En otros trabajos 1 referici.<J>:J e l.a Universidad Nacional, ae me~ 

oiona esporádicamente la participación institucional. d; Caso en dive!. 

sas de sus escuelas o en l.a. rector1:-: u1isma. La ma;roria de l.os traba-

jos que abordan el. tema destacan la defenea del me.estro. de l.a autono-

m.!a universitaria y de la l:i.bert1.td <:.•J cé.tedra. Ul.timaraente han apare-

cido textos en loe que se retoman 1~c.)r,1~ramente pronunciacientos cr1ti-

cos de Jos6 Vaeconcelo!l y d·:l Yicentu :.ombardo To1edano al concepto e-

litista de Universidad qio.e m.~.niíe:it.e1 ·~Jaso .,..í_j. 

illvestigar. tanto por l» quo resp-.:;tr.1 a la participación del. maestro 

en J.a probl.emé.tica univex-uitar:!.a come• ·!Jor lo que se refiere a sus l",! · .t' 

flexiones filos6!icas s1>la·e la Univer13id::i.d. 

Ahora bien, el hecho de que esta tem~tica haya sido abordada de 

un .. modo inouf:i.ciente no significa que su estudio carezca de importan

cia. La tem~tica universitaria fue una preocupaci6n de peso, no s61o 
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en Gano sino t.am'bi~n en i:n1s célebres cor.ipaiiercs del. Ateneo de ln Juve.!!. 

tud ...§_/. Pedro Hen.r!qnez Urcfia haee su teGia sob~e·el tema de la Un!-

vorsidad .(1913-1914), Jos/j Va.sconcelos aborda la cuesti6n en De Robín-

son a Odiseo. Pedni;ogía estru-:tm:!!.~~.-(1935) 1 Antodo Caso lo huco en 

·La iilosofin de la cul.turn y el n!_:"~~~:..alisrno hist6rico (1935) 1 Alfonso 

Reyes en Universidod, l??ll.J.ica .Li'.l!!Sk.!2 ( incluy0 nrticulos de 1932 y 

de 19.37). ·Aparte de estos trabajoi;, lna ai:eneiatas tienen articuloo 

y discursoB diversos aobro la t.e::.~.1.:~~.a universitaria ..1J. 

De estos cuatro :f'undadorf.la 1\~.~ .t;.teneo fue Caso sin duda quien se 

ocup6 más intcnaacente de la Unh·nni1iad, tanto en el terreno institE_ 

c:J,oi;ial cómo en el terreno de la rafloxi6i!. !ilos6i'ica. Caso estuvo li-

gado gran parte de su vida a. la Un.i:nirsidad, mientras que Henriquez J! 

refia, Vasconceloa y Rey1w i;ouviv:l.el'On con ella durante .periodos menos 

prolongados. Por otra pa.rt'1 1 los ·1;1n.'1teamientos de Caso sobre la Uni-

vereidad guardan una l.inea de o<rntümidad, min:i.mamente perturbada, 

que va de 1905 a 1946, m.l.'.l.ntra:?: q,uo Ynsconcelos, debido a su reiaci6n 

Tariable con el F.stado, $e. p·r.onuuc;i!'<. en los años veinte por una Unj_-

Tersidad que se ocupe tuwlatnental!lr.em~a de la educaci6n popular y en . 

eubio en los· afios tr!f:!.nta 1.11.l :i'Jronuuc::i.a. por· un l!!Qdelo de· Universidad 

111\s clásico. 

Independientemente 1.\0 las i'echu.a de loa trabajos sobro 1a temdt! 

ca universitaria escritoo zior lor.J uteneietas, el primero de estos en 

ooupareo del tema fue Case, n qui~n considera Henriquez Urcña como un 

antecedente de su propía defensa de ia Universidad: 

.· 
Mi teois iba dedioada ---y el tiempo que pas6 no de
be hacerme oi:U.tir el. homenaje debido a tan buenos 
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J.uchnilores- R la memoria de .Tuato Si~rra0 • a Eze
quiel A. Ch.1voz ••• a .~i..2_~, Ya.\.entin Gama, 
!'rnne:.sco Faseunl Garcia., Alberto Pan:!., Victoriano 
Pimen1:el, J,lfoni:;o Pruneda, Antonio fü1nos Pe<lru<Jza, 
eonst<Lntes defensores de la inatitución ••• ..]_/. 

Ahora bien Cuso y Henrique7. Ureña coinciden en buena medida en 

cuanto nl l:1>ncepto de Universidad como 

~., ropública aristocr§.tiea, en cuyas aaa.mbleao se 
uyera la voz de los mejores, pero en representnci6n 
:te jann o pr6xima, .da todoa -2..J. 

. 

•1•.i¡;rJb:\.l':n co:.nciden en que el Estado debe sostener económicamente 

a la lJ1<il!i:..:sida1l pero sin intervenir administr<1tivamente· en ella, si-

ao res11,;itt1n.dola como persona juridica. Ambos proponen que ;io s6lo de-

be da:::· la socie~lad importancia a la instrucci6n primaria y secundaria 

sino ta:i:bi§n a : a alta cultura. Alfonso Reyes, por a1• parte, adopta · 

~ate f:ü.tiu1> planteamiento en loa siguientes t~rminos: ea pueril pen

fJar qu~ 1r:. alta cultura no ir.lporta al pueblo. o que la ciencia. deba 1! 

tora.iam:· ¡1/i:l.o a : os privilegiados. "Consiste nuestro ideal. en igualar 

he.ola a:.rr:J.ba, ne hacia abajo" .J.QI. 

Ne obstant las coincidencias o divergencias en quienes fueran 

integrruatt!i:> del Ateneo, en Caso· existen mucho más e.lementoa _de 'l.poyo 

a sus p!a\1t.eami ~ntos sobre la Universidad que en sus c~-~~~J~~'~s'·:de jJ:l. 

ventud. c~ao re uerza su concepto de Universidad en sus·constantes i!! 

tervencioner.i (alministrativas, periodisticas e indirectamente parla-

mentarias) a fa or y en defensa de las illetituciones universitarias. 

Además, estas. · 1tervencionea encuentran una juatiíicaci6n te6riea 

apropiada en al os aspectos de su filosofia.. Aunque también se·da 

el ~ovimiento iverso: algunos aspectos de eu filoaot1a, especialmen-
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te los .relacionados con la cultura, so van reforzados on sus interveE 

ciones en la proble~ática universitaria. Otro elemento con el que se 

retroaliment1111 19.s tesis d"e Caso sobre la Universidad es su práctica 

docente e historiográfica. 
1 

La temática universitaria, desde luego, no es exclusiva de hom• 

brea de filiaci6n ateneista. Diveroas autoridades universitari~~, a~ 

"teriores, contemporfuieaa o posteriores a C:aao y a oua co1:1pañel'r.rn del 

Ateneo, han.hecho plantearoientos no s6lo en un tenor filos6fico acme-

jMte al de estos sino también cQn algunas coincidencias de 1Hmteui-

do. A.si por ejemplo, Caso estaria completamente de acn.erdo c1m el si-

guiente lJ.amdo que hace el_ rector Ignacio Garcia T~llez en 1932: 
.. 

Pensemos que la clase intelectual mexicaun no ha o
cupado el puesto que le corresponde en l;J. direcci6 n 
de la vida del pais, no s6lo por falta de reaoluci6n 
para asuoir en momentos dif5.ciles la responeabilidnd. 

·de la selecta capacidad, sino muy princ:!'.j?alrwnte por 
la ausencia de zsolidnridad de firmes vo.lun•;ades • .Si 
_la cultura debe ser expresión viva de escogidos esp1 
ritua y nobles corazon~s, la hora preser,.te :rae.lama -
que las generaciones de hoy no lleven en si el ge1·
men de su futura descol:lposicion o de la os1:urilidad 
de sue esfuerzos o del desgarramiento de sa propia 
clase ..21/• · 

Puntos de vista como este, que comparten diversou tmiveraitnr.ioe, 

7 laa coincidencias que sefialamos entre· los atenel.atns, ~orman ,11rte' 

d.e una corrien·te de opini6n mayor que ya 110 se pued.~ considern~ :.:omo 

. üidividual o grupal sino como institucional. En evh sentido cobrnn 

mAs importancia las tesis do Caso sobre la Universidad. 

Por otrá parte, algunos de los conceptos de Caso sobre la Unive.!:_ 

eidad han ido integrándose a la tradici6n universitaria que ll.oga ha!_ 

ta nueetroo die.a. As1 por ejemplo, Miguel Bueno en 1960 hace como Ca-
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so una interpretación a.x:iol6gica de !a cultura universitariaQ dist1!!_ 

gue del mismo modo que don Antonio entre cultura y civilize.ci6n, ciea 

cia y Ucnica, otorga e1 mismo lugar central a·ia f"ilosofia que Caso 

le confiere dentro del saber universitario .J.g/. Asimismo, algunos 

de los ideales de la Universidad lll.i.cione.l de hoy. 1 como son la excele! 

cia aoadtlmica y la integ¡-aci6n cu:I.t.\1:1::·.'.\l nacional, aparecen ya en Caso 

dentro de sus principales preoctrpaci.,nes. 

Recientemente, en u.na publ:!.cad.6l1 conmemorativa del septuag~ei-

mo quinto aniversario de la_ Uni·1ct·s.!.d~1d Nacional., se destaca la aspi-

raoi6n de Caso de una intl'igracióu dol conocimiento en el nivel de al-

tos estudios ·y se aeñnl.a a don J\n.tc1i:.:ío como uno de los rectores uni-

versitarios que 11 •• con su pensawi,~ato y con su acci6n trazaron ras-

goa esenciales del. perf.il. de la Ini;tituci6n" _12/. 

T~l vez dond.e !a ·;ii.~encia de l.-;'~ p!antearnientos de Caso sobre la 

Universidad no sea tan perceptibl~. ~nro no por ello menos importante, 

sea en lo que se refiere 1:1 :La. est:ruc'~ura piramida1 del funcionamiento 

acadtimico y pol1tico dG l.a j.nstitu1~:'.bn, ya que en muchos a.Speotoa si-

gue siendo la misma estr\wtura que ctti:wdo Caso la justific6 ampliame~ 

te. Qui:§. no sea :ftl.eil. enc:::m.trar trr.:Lr,\,jce o discursos que actualicen 

expUcitamente las opi·:\iC..l\ee del r.:>1i?si.::ro al respecto, pero no es tan 

dificil consentir que tit1r,en !'l'e1;rn11,:i.\\ impUcita y .'!!!, ~; 

·Por todo lo rui.teri~r podemos decir que el estudio de la relaci6n 

de Antonio Caso con la Universidad, a nivel institucional y a nivel 

tilos6fico, es una tarea en la que se debe profundizar no a6lo para 

aproximarse mAs al conocimiento de la Universidad de ayer sino tam-

bi6n al conocimiento de la de hoy. 
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I. EL CONFLICTO DE LAS IHTEHFRE'l'ACimrns 

El estudio de la relaci6n de Antonio Caso con la Universidad, a 

nivel institucional y a nivel filos6fico, ha de hacerse desde cierta 

perpectiva metodol6gica guo dé cuent~ de una problemá.tic~ mayor en la 

que se inscribe dicha relaci6n, a snbor., la relativa a la inaeroi6n y 

i'unción de la obra del maestro eu 1 11 sociedad y en la politica. 

Esta prob1emá.tica ha sido abot•ilada explicitamente por algunos i! 

ttirpretes. Algunos otros, aunqua nr~ li>. abordan directamente, ·se en

frentan con ella en el context.o de atrae problemática·a, como las que 

be retieren al. ~ filos6!ico C• r1l sentido moral y cultural de la 

obra de .Caso. 

Todas estas problemáticas e1>tlin de algún modo conecto.das entre 

. a!., pero sucede. a menudo que loa int·Srpretes resuelven una de ellas 

en funci6n de la soluci6n duda e ot.·r:c. Por_ esto ex:pondremos los di

yersos modos en que ha s i<lc1 tra to.tlo. e !'.dn une. junto con sus repercu

siones respecto de la probleuntic:n fil'H' .. ial, que es la que más nos i;!! 

teresa. Pr~sentamos en p1•irJer lu¡:;ar ·~1 tratamiento de la problem5.t! 

ca del ~ filosófico de la ob1·n dal maestro, en segundo lugar la 

de su sentido mora1 y cultural., en t.~roer lugar la de su inserci6n y 

su :f'unci6n en la sociedad :r e:n la pu:LS.tica, tratadas directamente. 

Junto con la expo.;ici6n del trata;niento de t!lstas problemiticas 

por los diversos int6rpretes iremos evaluando las diversas solucio

nes en funci~n de nuestr~ ~bjetivo de establecer un mo.rco de refere~ 

cia para abordar la relación de Caso con la Universidad. 



1. El. 11status" filoa6fico de la ob.,.a de Caso. 

Esta problecáticn se refiere a la llbicaci6n del penr.mmiento del 

maestra dentro de la historia de la f'ilosofia en general y dentro del. ' 

desarrolle filos6fico en M~xico y en Amllrica Lntina en par·ticular. 

Una i! ?J laa perspectivas historiogrl'lficas que predominv.ntemente 

ha ab"rd!ldc:i esta problemática. ea la perspectiva acade.nicista. Esh a~. 

jetivo lo ::1.:mos tomado de Arturo Andrés Roig 1 quien =efiriéndose a la 

histot•,f.c1~¡;,.•1,fia de las ideas en América Latina habla de " ••• u11a trad! 

ción acn.'i ,.,;iicista que ti~nde a hucer una historia inmanente de las 

" ideas .~:L!t/. La perspectiva academicista, como tambilin dice Roig, pre-

tende s1u• apolítica ....:!2/ • Bajo el supuesto de que su objeto de estu-

dio '9fl 1:~. "f'ilosofia universal", esta perspectiva se adhiere a la 

••• tesis europeistn ~señalada y criticada por Ho-
1•acio Cerutti Guldberg-- para la cual el pensamien-· 
to latinoamericano no seria tal en la medida en que 
J.a preocupación poli tic a (filoso fia prfictica) lo a
~arta de la especulaci6n pura ••• .J.§!. 

En (!~Jte interés por el pensamiento "puro", por la filoso~~ "p~::'~~ 
. ra" t es en donde radica el carácter supuestamente apoliticc del aé:ad!-;:)'if; 

' :· '.~ 

:üoismo historiográfico. Y también en este énf.i.sis por_}~~.purez9. de '..~ 

la !ilcsl:'f:l.a es en donde radica el desinterés. de esta pe::::p~ct:i11''a par 

estudiar la relar.i6n de la filosoíia con la sociedad y con l~.p,olit! 

ca. 

A la historiografia academicista le resulta irrelevante el est~ 

dio de factores que considera peyorativamente como "externos" a :la 

filosofía, tales como las inf'luencia3 sociol6gicaa o politices que P~ 

.dieran incidir sobre el discurso filos61'ico. La Ctnica. influencia im-
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portante que admite la historiografia academicista y que no considera 

como W1 factor meramente accidental o circunstancial QB la influencia 

inmanente de una·corriente filos6fica sobre otra, especialmente ln i~ 

fluencia de la filosofia europe~ (que toma el academicismo como para

digma. de la filosofia universal) en la fíloaofia latinoamericana, de~ 

tro de lo que llama Cerutti la tip:l-:<1~ concepción de las "oleadas"· (i;!! 

fluencias :filos6ficas europeas), CQ11t:cpci6n que niega toda posible e-

Y01uci6n interna en el deoarrolla :lel pensamiento latinoamericano _jj/. 

Bajo esta concepci6n de lar; "ol>:': :v~.:10" los problc!!!as fundamentales que 

1!18 plantea el academicil:lmo son <Ü 1i·:: la· orginalidnd de la filosofia. la 

tinoamericana respecto de la eurc::~iet. y el de au retraso en la recep-

ci6n de las influencias. Otras prnocupacionea muy cercanas a la ante-

rior, dentro del aoaden:.icismo, Do11 :'.~e que se refieren a la sistemat! 

cidad o el rigor te6rico de la filo~::iffo latinoamericana. 

Ahora veamos en qu~ medida 1H •• \J.proximan a la perspectiva acade-

micista algunos intérp:-:~1tes de Cat-ill- ul abordar tanto la cuesti6n del 

carA.cter puro de su fill')soffa con.o d.e su originalidad, aiatematioidad 

¡ rigor te6rico. 

1.1. Antonio Caso c_~~-1!'º !ll6so.'::~! puro o absoluto. 

La imagen de Caso 1iomo fiJ.6notC1 puro se debe en parte a las con

' diciones bajo las cual.ea ol maestro desarrolló su prá.ctic.a filoa6ficu 

1 én parte se debe a la exageraci6n de algunos de sus 1nt6rpretes. 

.· La ruptura entre el mundo acad6mico y el mundo po11tico que tr~ 

jo consigo la Revoluci6n de 1910 en M6xic~ provoc6 en primera instft!! 

cia el aislamiento social y pcl1tico de buena parte del sector de los 



- 10 -

intelectuales integrado6 de una o de ot-a manera al aparato estatal 

porfiriano. Caso fue orador oficial de los eventos culturales porfi-

rianoa y también fué funcionario del gobierno de Diaz. Con el esta-

l1ido de la Revolución succdi6 que Caso, quien por accidente o por 

convie 0-.:i6r. perteneció al Club Reeleccionista de la Ciudad de M6xico, 

y otro.s :i.u~electuales cercanos al régimen derrocado quedaron margin!: 

dos pol1.ti1::::1.mente. La recomposici6n de las relaciones de estos inte-

lectua~_1?S 1:on el. Estado, deapu~e de ].a Revolución de 1910, present6 

diver1;1J11 :uotlalidétdes dentro de un espectro mnyor de adheai6n o rech~ 

zo a J.s. fü~yoluci6n. El camino de recomposioi6n de relaciones con el 

Estad~ r;i1¡;llido por Caso y otros intol.ectuales fue el de una ·eatrat.! 

gia dr: x·e;,j_tencia dentro de las instituciones universitarias. Resis-

teuci:r. qM bajo la dictadura de Huerta pas6 a ser ofensiva de ocupa-

ci6n d.:;: cargos politices por parte de los .intelectuales bajo el pro-

;rectQ <fo la Universidad Popular. Est~ ofensiva f'ue tan e!imer·, como 
. . 

el r6g:im~n del usurpador. por lo cua1 los intelectuales tornaron a la 

reeiatm:.1d.a universitaria para volver a arremeter sin éxito apoyando 

la cand:\.dll':ura de Vasconcelos a J.a presidencia. Salvo contados casos 

(Vasco11cel1>a, G6mez Morin, Lombardo Toledano) los intelectuales per

L~aneeicr·:in 111 margen de 1a pol1tica, especial.mente en el. primer ter- · 

cio del :11•eaente siglo. 

La m.l.rginaci6n polltica de Caso despul!ti de l.a Revoluci6n de 

fu., adn mayor, excepto entre los añoa de ·1921 y 1923 durante lo~ cua- · 

les realiz6 una embajada cultural a Sudam6rica, en ~a que legitima i

deol6gicamente a la Revoluci6n Mexicana, y cuando fungi6 como rector 

.:" 

de la Universidad Nacional. Sin {>mba~go, su actuaci6n politica 110 ex.;. · .: . 

. cedi6 loe marcos de la cultura y de la gesti6n universitaria. El la-
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mentable deaenlace de su gestión i·ectol.·al, a la que renunci6 por la 

inl:romisi6n autoritaria del entonces secretario de educaci6n en un 

problema de competencia exclusivamente universitaria, alej6 a Caso de 

&stas de por ai limitadas actuaciones politicas. De aqui en adelante 

Caso va a delllandar con mayor intensi.dad la autonom1a de la Universi-

· dad fr.er:'t& al Estado, lo que equivnle ~11 ::11.1 opini6n a la autonomia 

de. la cul':tlra respecto de la politica. 

:E!l mismo Antonio Caso se autoconcibe como no-politioo. En 1921 

~li amor a la patria no me inspir6 la profesi6n de 
político ni de soldado. Hi ideal fue el estudio, · 
los libros, el arte, la filosofia. Mi existencia 
so ha deslizado bajo los techos de las aulas, en 
los claustros universitarios, renovando el eterno 
diálogo de Plat6n con sus discípulos ...JJil. 
Yo no soy político, sino un profesor de la unive~ 
~idad¡ no pretendo triunfar a toda costa, sino e~ 
clarecer la verdad ...22/• 

Pro:tea,iona1 y vocaciooa1me:c.te Caso se considera ajeno a la poli

tiea, l!li .~:.1«:i.l tiene para Caso, en el <il.timo párrafo, uaa carga. moral 

peyorativa: triunfar a toda costa~ lo que es una especie d? dogmatis

no o tirntd . .:\ de la acci6n, tip:i.co de la existencia como 'eg0iem~· que 
, •. 

U. mimno· ¡¡;;,nliza profusamente en eus trab~joEi filos6ficos. 

Esta autoimagcn de Caso es manifestada en el contexto de l.a ci

tada embajada cul.tural a Sudam~rica, en-la que figura el maestro como 

representante de la. intelligcntsia nacd.onal. De aqui· que est.e se preo 

cupe por conservar una imagen de intelectual puro, tanto asi que en 

una entrevista que sustent6 en el transcurso·de dicha embajada conte~ 
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tó lo 6igu:i.ent;e a una pr<i:;;unta ncc:rco de qu<1 si fuu detenido por ha-

cer politic:i en la fase más agitad~ de la Revoluci6n.: 

Ya he dicho que eztaba entregado a mis c~tedras. S~ 
lo que ae me sindicabü como ele:~cnto vinculado a 
grupos antip~ticoa p3ra ~~rebelión -1:2./• 

En 1927 5amuel Ramos hace va1·i11t1 in1pugnaciones al maestro, entre 

las que destaca la acusación de qui} l't1e un tanto equivocado de su Pª!. 

te abogar por la intuición en un prifo donde hace falta la disciplina 

de la inteligencia. Aunque Caso on ot:rns ocasiones previas y posteri.2, 

r.ea a 1927 muestra vivo interés por :U-.i inveatigaci6u cientHicn naci2_ 

nal, por la disciplino. de la int1!H.~.:mcia a nivel pedagógico, en ese 

afio pol~mico interpreta la acusaci6n de Raruos en sentido poH.tico: C2, 

mo si este le exigiera pouer u la :f'.l.lcso!iu de 1.m modo oportttnis.ta, 

atentando contra au pureza, a servicio de las necesidades del pa1s. 

Responde Caso: 

Vuelvo a reproit:\~· que r,d, z1ot:i.tud --que es la del pe,!!_ 
sador y no ].<:.. del vil opurt•mista ni la del pedago
go--, no se cuicle. ele abog(\l"' por las ideas filos6fi
cas, tocando .e~1 cuenta 11 :.l.ai;i necesidades del pa1a 11

• 

Esto no me irr.¡ll~.t·tu., o ni~· ·.tu.;¡orta en Ctltimo tf:rmino. 
Lo que me in·~;erP.sa es pensnr. Si resulta oportuno, 
tanto mejor¡ s~. r,o, lo d~ploro, pero sigo pensando. 
El seüor Ramos 1::ree a ue lil 7:ilosofia ea asunto de 
oportunidad. 6er:;rm éi, ·f; L ~:r1.ter-io de verdad filoa.2, 
fico estriba. ei:. que el re.:!..~ necesite o no de t.al .º 
cual doc trinrt.,. ,. ~l:t toilo:1 1.;is mexicanos han menes·..
ter, coco lo p~.,.=naa1 el se;~o:..· Ramos, de un raciona: 
lismo tieso y i'<üso •• ~ yo .f,J.~o dentro de mi intui
cionistno ver.lañ•J:t>o, y, aru·h< moi le déluge. Po1· o
tra parte, en M~xico hace-iiita todo, intuici6n·y 
raz6n ~· 

Si años antes había rechazado el p1•agmatiarno pol1tico (triunfar n 

tada costa) como criterio de validez de la filosofia, ahora rechaza C~ 

so el utilitarismo socia.1 como tal criterio. l-!Aa allá de su contraat!!; 

··,, 
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que pol~mico a Ramoa, don A.'ltonio hace P-'' tente su convicción do que la 

filoaoíia tiene sus propios criterios de validez que no son, en prime

ra inata.ncia, de tipo social. HocG pat~nte la autonomia de la filoso

f!a, autonom1a que no es·tá reñida con l:ll acontecer aocial 1 el cual d!_ 

be considerarse en segundo tllrmino, pero no desecharse: a :f'i.n de cuo!! 

tas el maestro reconoce cierta utilidad de la f'ilosofla p¡¡ra el paia 

cuando dice que en M6xico hace falta tcdo, intuici6n y raz6n. 

En ·sU!lla., la poBici6n de resi.otencia · universi t!?.ria er. l.:i \P•~ se 

inscribe Caso junto con otros intelectuales, dentro de la cual .".\dop

ta una estrategia de autonomismo cuJ.tural, ea la base sobre 1J;1 <:uaJ. 

el maestro se declara ajeno a la politica, especialmente bojo J.a i'i

gura de "pensador", cuya vocación no es, en primera. .:l.nsta.ncia 1 oocial 

sino !ilos6fica. 

Esta posic16n de resistencia universitaria y ef.ta autoimil'~f:l'i de 

pensador han sido ab~olutizadaa por algunos intérpret~a. Cowo ~sta p~ 

eic16n no implica una militancia partidaria ni tav.poco eo un j~greso 

a la poH,tica (entendiendo por 11la pol1tica11 el ejel'\~ir.io dfll :;:1r,:ler 

estatal), se tiende a concebirla como una posición '-'·1)0litica, tii~ndo 

que se trata de una posición politica (en sentido a1npl:Lo) de :i.·~.11'i.a

tencia a cierta politica (la del Estado). Caso no es polit:tco (rh) la 

pol!tica estatal) porque su vooaci6n es otra: la d~ la no-pol1Hca, 

que lo.coloca en una posici6n da politico potenciB'.t, politico de otra 

politica, la del proyecto sofocrático de la Universidad Populnr. Al

gunos int~rpretes cancelan esta posibilidad latente y presentan al 

maestro c.9mo inmune a la política (asi ·en abstracto y sin mdices) • 

Abaolutizan, pues, la negac16n coyuntural que hace Caso de la polit.!, 
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ca ~n el :periodc poarevolucion:.rio. 

Por otra parte, como .la autoimagen de pensador que· presenta el 

naestro se inscribe en una etapa de reccmposici6n de la cultura en M! 

1 

xico, en la que la :f:l.losof1a por vi:i. de Caso busca su propio esp'.lcio 

Ol!ltural, su autonomia, l!l miomo enfatiza. el cará1}ter secundario ~e 

las n,eceeidades sociales respecto de las "necesidudea 1'iloa6ficaf'3". 

Esta situación ea relativa a cierto momento llist6rico de 11 pobi.·1~ y ª!! 

casa producci6n :fil6sofica" CO::!O dice don Antonio ol rescfü1r en. ·1921 

los Estudios IndostAnicos de VasconceJ.os, a los que considera. como ~ 

na excepción a esa situación precaria. Sin embargo, una vez r.onsu(iU! 

da la llamada autonomia universitaria plena, en 1933, autonr>ni..'.ta que 

·es J.a base institucional de la autonomía filósoíica, Caso misno con-

cibe de otra manera J.a relaci6n entre filoaofia y ~cciedad. F~ 1936 

dice: 

••• filosof:i.r es criticar, ea usar de un criterip 1 
por virtud.del cual se separa lÓ-falao da-lo ver
dadero, J.o mismo en las grandes teoriaa cient!fi
cas, que en los problemas morales· o sociales· 22/. 

La filosofia. adquiere entoncea para él una ftmo:~6n de c2•itic:a .!. 

pistemol6gica y de critica social, en un momento >'ln q·:..:e ya no se }1U!, 

4e hablar de escasa producci6.n fiLos6ti'ca, puesto que para :~~~1:111ce11 

era notable la presencia filosófica de dos nuevas gtu:.ertlciones ~1ace- . 

ddneas del Ateneo de la Juventud: la de los "Siet~i S"<bios" y la. d<i 

los 11Contemportíneos 11 , dentro de J.aa que destacan, respectivacente, 

Lombardo Toledano y SamueJ. Ramos. 

Pasemos a ver ahora las opiniones de algunos int~rpretes sot1re 

el car~cter de la vocación filos6tica de don Antonio. 



En 1927 dice Samuel Ramos: 

Antonio Caso se ha sanado indiscutible?:iente un l.u
gar en !a historia del pensamiento mexicano. Ha des 
pertado el interés por lllB ideas, y con su labor de 
maestro ha preparado un p~!:llico de fil6so:::·os ••• ha 
abonado el terreno par:.1 aelirua i:ar la filosofia en 
México ••• EJ. ha fundado la ·~ultura :f'iloa6fica, y ba 
jo este aspecto su obra queda ....?l/• -

.i::n· ese mismo año y en 1943 .Ra;i.os ccnaidera a su maestro .como el 

primer mex;icano d~dicado franeam':l1~·~e a la f'il.osofia, " ••• · el primer 

hombre que consagra 1ntegrarnente ;::.u v:Lda a la filoso!1a, arrastrado 

:Por autlintica vocaci6n11 _1:!Jj. En ui: 'rnntido semejante se pronuncia 

.en .1942 Franc.isco Romero respect1) dn ·an conjunto de intelectuales, 

dentro de los que ubica a Caso 1, a J.''ª qÚe llama los. 11:f'undadores11 de 

la filosofia iberoamericana, quicnao 

•. • echan lat> bal!es del ,pensamiento ·filos6fico ibe
roal!lericano, q_u.~ hoy so das envuelve en gran parte 
bajo eu advocación y i·~1!11i1ociendo su influencia di
recta o indirecta, por o'brn: del. estimulo, el eje:::~ 
plo, el magi1sterio o el n;c•rte doctrinal ••• Ya e1los 
filos6fan por una intima n"cesidad, que es en algu
nos casos cor.:o 1m destil;.t1 ¡ pero, avanzada todos e.-

· llos de un ej~i:·cito at\n ir.existente cuando inician 
eu labor, fiJ.o.soír.m en soledad, sin compañia ni re
sonancia, siu que el coni;or-no atribuya 111ayor valor 
a su esfuerzo ••• _;¡;¿¡. 

EJ. car!cter proto-±"ilos6fica que Ramos y Romero atribuyen a Caso 

· áo e6lo es una tesis d~acriptiva •. E,3 tambi~n una tesis interpretativa 

bajo la cual la filoso:!'iu p:L'opiaraento dicha surge cuando a1guien se 

consagra íntegramente a ella como un destino·. 1.o· cual supone que an-

tes de que surjan los fil6sofoa de vocaci6n no se da propiamente la 

filosnfia. Lo que estÁ en juego aquÍ es el sur~miento de la filoaofia 

acad~mica,· que Ramos y Romero atribuyen a un factor causal subjetivo: 
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la vocaci6n filoa6fica. 

Dentro de eete problema del origen de la filosofia acad~mica en 

'M6xico y en América Latina en este eiglo resulta relevante la figura 

del "i'il6sofo absoluto"• que plantea Romero como categoria historio

gr4fica para referirse a Alejandr" Kl>rn y a Antonio· Caso. Este (!!ti-

mo aparece ante Romero como un cone11::0.do 

••• expositor, r.osllidó .:..1:: .?r:'.lpitan te pasi6u especu
lativa, Íque 7 unfa E' .. !1\l!l (!Ondiciones pira el pro
selitismo unn'· eevera !\\(•,!1~;~ de meditador y la consa
graci6n completa a la 1:c1Jpr. .. ::i6n filos6fica, con lo 
que realiza p:Jr prirne.i:::" '.r.~::; en su patria el: tipo del 
fil6sofo absoluto. Er:. ~?,1.r;u :'le dieron amplia y ventu 
roi;amentelosr~u:!.si+.c:;" ¡:.n·a encábezar y promover
con prestigio de maestro 'lll movimiento continuado, 
plural y seguro de si, i;nJ. como el que hoy /"'195.2 7 
contemplamos en au paia .. 1§/. - -

El carácter de Caso como fi16st)fo absoluto es desde la perspec-

tiva de Romero una cont\id.6ll funda::ei1tal para que se real.ice un mov,! 

miento filos6fico contl.nu.ldo que 1lenomina "normalida~ !ilos6fica". 

Caso realiza el tipo del í'i16sof'o n:Jr.;oluto, pero todavia demasiado 

solitario, sin que la fi~11,sr.ifi.a sa hr..:ra convertido en una actividad 

normal. y comdn de la cult\i:a en su pida. Sin embargo~" como fil6aofo 

absoluto y como maestro 1ia füturor: :fU.5ao:fos contribuy6 grandemente 

a que se diera en au patria la "n1;:rn<~ . .1idad !ilos6f'ica"·, la cual ªº.!!.. 

aia.h para Romero en 

.· 

0 • el ejercic:l.o de la filosofia como funci6n ordi
naria de la cttl'!;ttra, '11 lado de las otras ocupacio
nes de la inteH.gencia. No ya como meditación o crea 
Ói6n de unos pocos entendi111ientoa conscientes de la
indiferencia circund<1nte; tampoco, por lo mismo, co
mo la actividad excluniva de unos cuantos hombrea do 
.tadoa de vocaci6n capaz de mantenerse firmes a pesar 
de todo. Como cualquier oficio te6rico. 1a i'iloaof1a 
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permite y aun requiere el aporte de mentes no extra 
ordinarias: basta el indispensable sentido para es= 
toa problemas, la aeried3d, la informuci6n, la dis
ciplina ..1:1/• 

La vocaci6n filos6ficn de los fundadores, firme a pesar de todo 

(léase: firme a pesar de 111 política) 1 ea el requisito subjetivo pa-

:ra que se arribe a una etapa de no1•rn-:1J.idad filos6i'ica. Una vez lleg!: 

da la cual ya no resultan indiSp$nS,ll>1t!S individuos tan e:x:traordina-

rioo como son loa fundadores, pcn·9.u" 111 f'ilosofia ae convierte en ª.!:. 

tividad comfui y ordinar::J1 de la <:";:J ·: tll:":l, 

El acento que pone R<1mero en :la imperturbabl.e vocación filoa6f'_! 

ca de ios fundadores y en especial ''ª la figura del· fil6soío absolu-

to parece cancelar toda posible relw;:!.6n entre la. práctica filos6fi

ca 7 la.pr!ctica politica u otro tipo de prdctica aocia1. Desde esta 

perpectiva, el fil6sofo no tiene m1h:. 1"unci6n social que crear sus prp_ 

pian condiciones de subsistencia, 1~\me.ndo para la filosofía un espa-

cío dof'inido dentro do .1<1 cultura. 

Ahora bien, la categori.u de t?.o:r1rn.lidad :t'ilos6fica no s6lo tiene 

pa':ra Romero en loa fundaC.nres un oetrtido prospectivo, sino tambián un 

marcado sentido teleol6g.\.cu. La mir::om ~ategoria de "fundadores" <se 

refiere a quienes funcion<\ro.u oomr. 111odios para al.acanza.r el de!Seado 

fin de la normalidad filon6fica. l'.aj1; esta 6ptica, la obra de los f~ 

dadores pierde sentido en si misma y por ello resulta irrelevante su 

articulaci6n con la totalidad social. Uo importa 1o. contribuci6n de 

los fundadores a la sociedad, sino la consecuci6n de la normalidad f! 

loa6fiea, es decir, la constituci6n de la filoaofia acad6mica. 
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A~n en el terreno del contenido mismo, ya no de la forma, de la 

actividad filoe6fica de loe fundadores, Romero busca hacer patente la 

autonomía de la filoso:fia "respecto de la sociedad. La tiloaofia de ln 

ltbertnd de algunos de los fundadores no está condicionada por las l~ 

chas conc1·etas por .La l.ibertad en Am€lrica, sino que estas sor; un.; oc~ 

si6n fenomt'!nica propicia para indagar el sentido eoancial. do la llbe!:_ ., 

.tad, ·el cual. constituye el verdadero motor de esa filosofía. Dice Ro-

mero: 

Para el. hombre americano, la l.ibertad es una expe
riencia tanto col.cctiva como individual, 1iorc¡ue 
las naciones de América se constituyen y nacen me •. 
diante actos de l.iberaci6n, y porque el :,.ndividuo 
t:iene ante si un ampJ.io horizonte geográfi.i::o y so
c~aJ. abierto a su libre iniciativa. Acaso esta do
b1e eA-periencia concordante contribuya a que au 
pensamiento te6rico siga tal. dirección, nu como 
promoci6n metaf:lsica de una casual situad6n, sino 
como ocasión faTOr~bl.• para que ante ~l se revele 
¡ descubra la dltima esencia o sentido da l~' rea:.. 
li.dad .1§1. 

Desde este punt9 de vista, carece de todo int:elJ.•i!l.s inda¡s.a~· J.n ar-

ticulaci6n social de la filosofía de los funáadorea 1 por~uo lñ rel.a-· 

ci6n entre i'ilosofia y realidad social es ocasional ~,.. ¡;orque :t.r. iilo
i~ 

sotia representa lo ese~cial (neoeaario) frente a la i'wo.tiogene:lu ~ 

exterioridad social.. 

Por au parte, Anton:i.o G6mez Robledo pronunci6 ;.;¡¡a eo.ni'er·encia ª.!?.. 

bre el pensamiento filos6fico mexicano el 13 de dic:i.P.mbre d.e ·19lff:1 en 

la Universidad de.San Marcos de Lima. En la quinta da seis partes en 

que divid.16 su conferencia G6mez Robledo aborda la. obra f'iJ.oa6fica de 

Caso, de quien dice lo siguiente: 

'" 
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••. Antonio G1:wo tu~ la nlé.s e 4 .i~J¡ilar i'ir,urn de ~·~es 
t:ro que hemos tenido en H6:üco ••• reri.liz6 cumplidn: 
mente lo que bien se puede llam~r hercismo filos6fi 
::o, es decir, la consagraci6n t11t:ll, ;;bso.luta, de -
la vida entera a lét labor intelectual, con menospre 
cio de toda otru solicitación ajenn ••• Y fuli, como-· 
acabo de decir, :;w.estro, no porque hubiese u11iforma 
d.o 11 sus discipulou en la. a.rmadur<:t de un sisternu:;. 
uino porque despert6 en todos aquellos la vocación 
iuáe auttintica para que C'.1da m10 pudiese abrazar ln 
ñoc~rina que mejor le parccia entre todas las que 
oia exponer al maestro ...lJJ. 

!:in esl:e pasaje, G6mez Robledo lleva al exterior de Héxico, a nu! 

ve thHWr.1 ·l;¡¡ la muerte de Caso, lo. icagen geueruJ.izada del maestro a 

p!ll't:!.1• de su deceso. Ya Vasconcelos hab1a señalado en la ornci6n i'án2_ 

bre que p~·,munció en el sepelio de su compañero de juventud el desd~n 

que fít>t·•:. mllllifest6 por la fortuna y por la pol1tica, llani~ndolo a su 

vez "oloc•.;ente despertador de vocaciones" y orgullo del pensamiento 

mexicano ..l!?J• 

P.a~ auparte Jos~ Gaoa, a dos meaea de~ citado deceso, CJmpleta 

loe pla:nt:-::11mientoa de Romero en i:n articulo titulado "Antonio Caso". 

Gaos iliida este trabajo diciendo que don Antonio al igual que Deus-

t;ua, Ko·:;:·1.i., Vaaconcel.os y otros, ha sido uno de l.os grandes maestros 

·de la cml tura de nuest_roa paises, incorporando a 6stos a la filosofia 

universrü y siguiendo puntualmente los avances de la historia ,e la 

filoeof'Ü1 <:ontemporánea. Caso, dice Gnos+ cumple con las formas de la 

normalidad filos6fica: con el articulo period!stico de corte filos6i'! 

co, que implica comunico.ci6n extraacad~_mica, con la proi'esi6n exclua! 

va de la filosofia, 

••• ain compartirla con otras dedicaciones, sin re
husarle nada de l.a propia vida y personalidad¡ sin 
hacer politicn y ain cultivarla e6lo te6ricnmente; 
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no hau:.ondo sino i'ilosofia, pero .filosofando en a_l 
tia y cuerpo ••• ....2.1/. 

Agrega Caou: 

••• Su lealtad R la vocaci6u, su perseverancia en 
la profesión de l::i filosof1n, a travGs de "circune 
tancias" que :i6lo parecer!;,n fo.vorabltHl a la re-.
ilexi6n p613tuma sobre el impacto de él. en ell.:i.s, 
BU abutineucia en materia de poder, de r:::.queza y 
hasta de sociedad, es el n~cleo mismo de aquél oa
r!icte::: que era necesario p:ira profesar J.a f:tloao
fia en la forma eu que necesitaba, a su vez, que 
se la profesase la circunstancin: conjunci6n, coin 
cidencia feliz de la existencia de una peraonali-
dad con J.a historia de una colectividad oue maroa 
loa grandes momentos de la historia de 1~s colec
tividades: el héroe filos6fico, que s6lo puede da! 
ae mientras o hcista que 61 mimno asienta lz. norma·· 
1idad que, como toda normalidad, acaba cori ia po
sibilidad del herismo dentro de su ámbito y vigeu 
cia -2J. -

Aunque Gaoa hace menci6n de cierta proyección e;::traaci;¡tHndca y de 

cierta circunstancia, no cambia .sensiblemente J.a l.f:i.t>a intei•p1•eta.tiva 

de Romero. La cenc16n de la proyecci6n extraacad6mica no h~ce ni.no co,a 

firmar la cousolidaci6n de lo ncadél!lico, de la fil.oi:;o.f.ia acadtimica. La 

m~nci6n de la circunstancia que demanda cierta mani:n.-•: de proffll;'Ul~ la 

filos~f1a. no pasa de ser la meuci6n de· una de las .i'a!•-ea del eu~·¡r.lroie_! 

to_ d_e l~a filosofia académica que apunta ha.cia su no;:-;:ir;il.i::aoi6n. 1-'a.se 

cumplida her6icamente por Caso (quien realiza en toram. esplfa.,~lit!a el . 

consabido requisito subjetivo de 1a entrega abso1uta 'a' la ~i1oso!.ia) • 

Final.mente. Laa categoriaa d~ !il6sofo abaoi~~o (h~roe !iloe6fi- · 

·~o) 1 subcategor1a de la de tund~dor, y de normalidad filos6fica han 

sido coníirmadas ~ po.rte al ser ·aplicadas a. la práctiÚ\ filos6fica 

de Caso, debido a la.a condiciones. en que se di6 6sta y debido a 1a 

autoimngen del maestro. Esto a dado a dichas categorias una trnnspn-
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rancia tal. que han sido e~pleadas en otros estudios que abordan la 

obra de Caso _j¿/. Sin embargo, debemos evitar la exageración del al

cance exp1icativo de tales categorias~ puec es evidente que no pueden 

d~r cuenta, a no ser por via de la exclusión, de la articul~ci6n so

cial y po11tica de la filosofía de Caso.· 

1.2. Ori[É-nalidad, sistematicidad y rigor te6rico en la filoso

:tia de Caso~ 

Respecto de los ntl.cleoa temti ticos que integran el. t.1t•J.h del pr!_ 

santo apartado, lejos de haber· coincidencias entre 1os intlir¡;r1it1~s C.2, 

liJQ .en él apartado anterior, lo que ha1 son discrepancimi •. Cel cam

po problem~tico que forman dichos n~cleos temáticos han surgido imA~ 

. nos favorables o desfavorables a Caso a partir de un punto de partida 

com~: el andJ..isia intra-filos6fico, inmanente, realizado básicamente 

tomll!ldo como criterio paradigmático a la filosofia europea. Al?,unoa 

autores fundamentan. ~us consideraciones haciendo :i.·e~fercncia al momen

to te6rico que vive Caso, a las "oleadas" filoe6fic!\l.s que :r.ucihe-. Al

gunos otros apelan a circunstancias :1'ilos6ficns 1oc~1:i.em. Ve.,.mot;, 

En 1927 Samuel Ramoa declara que Caso no haea filosofia sino tan 

· 11610 difusi6n t~atral ~e la misma. Caso· venera con tml oxceso a los 

fi16sofos ajenos que se dedica. a exponer e1 pensami1u¡to do é.stc•B con 

menoscabo del propio. Sna libros son dogmáticos y ap~ior1sticos. No 

tienen, dice Ramos, fuerza argumentativa y son prácticamente compen

dios de citas. Para compensar esta incapacidad critica re.curre a me

dios oratorios y grandilocuentes.de perauasi6n. Caso, agrega Ramos, 

estd desfasado en el tiempo: mezcla fil6sof1as de toda indole sin di,! 

··; .. ···,'" 
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tinc15n de par!imetroa históricos. fina' nente, dice Ramos, Caso ha ca,! 

do en eJ. conforruis.mo, se ha estancado en Bergson y Boutroux y poco se 

espera de ~1 .l!±/• 

Antouio Caso responde a estos ataques distinguiendo dos partes 

de au propia obra: la para destruena, que se refiere a su combate 

triuni'a3 .. r;ontro. el positivismo hogem6nico y .La para aedificans, una 

partu .11.~·~;;rnentativa, critica; constructi.va, con rigor fiJ.os6fico. P~ 

ra "''e~:o:;;trar esto e1 maestro cita cuatro de sus obras. Apela, además,. 

al r<!lumv~r,imiento de su originalidad filosófica en varios paises de 

B.ispil.r,.:.•al!lfa·ica. Aparte de esto, demuestra que 61 mismo ha estado ate~ 

to del mr.iv:lmiento fiJ.os61ico contemporAneo. Con todo esto cree reba-

tir la1> 1J.euaaciones de Ramos en cua.nto a su falta de rigor, original_! 

dad y act~alidad filosóficas. A su vez aclara, con auxilio de testim~ 

nios p·s!':l.odisticos que reseñan sus conferencias eii. Sudam~rica,· qun su 

oratoid~1 110 sup.1.e a la fil.o~o:fia sino que es su mejor medio a'e expre-· 

sitn :t=~:..o.;6fica. También aclara que la fil.osofia no ea teatro pero 

r.¡,ue pm•¿¡,, exponer.se, y as1 lo hizo PJ.a t6n, en forma de drama ..:22J. 

El.11:.a poUmica entre Ramos y Caso ha sido examinada por Juan lle!:, 

1ldndez 'Lur..a. apelando a raz:on.es psicol6gi<;as (el carlicter intenesti-.. 
110 de fü<..r.ws) ¡ i'ilos6ficaa (la diferencia de tradiciones f.ilos6ficas 

a l.as que se adscriben loa polemistas, uno a la alemana y otro a la . . . 
francesa, respectivamente). Ferno.ndo Sal.mer6n, por su parte, c~ncibe 

la pol~mica como un desprendimiento generaciono.l., intelectual y pol! 

tico ..1§1. Junto con eatoa factores podemos aducir, en base· a Mir6 

Quesada, que siendo Ramos uno de los "forjadores" de la filoaof1a m_! 

:xicana, pudo adoptar actitudes tanto del "grupo afirmativo" como del 
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"grupo nsuntivo" -11./• El <ientido afirl!llltivo lo munifiesta cuando pi

de una filosofía que respo~da a las necesidades del pais, como se vi6 

en el apartado anterior. Despu~s desarrollar.fi. Ra1:1os un an6.lisis filo

s6fico de la. paicologiu del mexicur:o y ::.-eali:uará estudios sobre la hi! 

toria de l.a educaci6n y de 1a f:S.losoi'la en M(!xico, como una forma de 

autoconsciencia que responda a loél l•equerimentos ideol6gicoa del inc,! 

piante Estado nacional mexicano. h"l l!lentido asuntivo lo manifiesta R! 

moa cuando reclama para el pais w:.a u•.odernidad cultural,· qua cons~ta 

al menos en prestar atenci6n a lc~·.:.1 cambios mtis recientes en la histo-
. ' 

ria del pensamiento y an las innti.tuciones de cu1tura. En especial, 

el prurito racionalista de Ramoat qu~ apela al rigor argumentativo en 

contra de la ret6rica filos6fica de Caso, responde a la expectativa 

social. de reconstrucción "racion.a:.i.11· de la politica y de la cconom1a 

nacionales diezmadas por la guerra civil ..1.§1. A la institucionaliza-

c16n de J.a Revoluci6n que proyec t.¡¡, bu Calles en ese momento correspon-

de una institucional.izaci6n .de l<t ·t:11ltura, que es en buena medida 1.a 

institucionalizaoi6n de lll. ideologii.. de l.a RevoJ.uci6n Mexicana. Por 

el1o, se pretende acabnT con l.a er~ de los caudilJ.oa, incluidos loe 

caudillos culturales. ~. autonomiá uciversitaria otorgada por el go-

bierno en 1929 expresa -0aa·vol.untvd política de institucional.izar 1a 

cultura.. y ha.cer1a cafü'l ve:!: menos •..l<;:¡;<mdiente ·de chispazos indivídua-

lea. La fil.osofia de Gnao result~b~ demasiado individual, demasiado- ~ 

oarlyleana -si se nos iiermite el tfirmino -12/-·, como para entrar 

en los cauces de una filoaofia ir.As institucional. (normalid<1d i'ilos6-· 

fica) • 

. · 
Pooo.deepués de aparecido e1 escrito.donde Ramos impugna a ~aso, 

., _-.~~---
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dos discipulos de ~ato salen a su defe·3a, pero lo que defienden es 

más bien un principio de fidelidad y respeto al maestro que au obra 

mismn ..!!2,/. Ser~ posteriormente, ya en la d~cada de los años cuare~ 

ta, cuando dos hombrea allegados a Caso y con una formaci6n filoa6f! 

ca sóltd~ Gbo~uen por la originalidad y la siatematicidad de eu fil,2 

. sofia.. S.o· ·~rata de Eduardo Garcio. Maynez y de José Gaos, quienes en 

vidl.\ de:, 1;;2,estro ofrecen, entre otras, las siguientes argumentucio-

(l.:11;n aoatiene en Pensamiento de Leng:ia Española que en Caso se 

pued~1 .:ine;1)ntro.r un filosofar original, no tanto::.en cuanto al contGni-

do niul:' i?n cuanto a la forma: filosofar historiando la filosofia, re2_ 

pondie11do a la circunstancia filos6fica, .Sobre esto abundaremos post,2_ 

ri.ormcnte ..!:J:]J. Garcia Maynez, en diversas publicaciones ..!J:Y, ofre-

ce de 11.1.(11!.lla manera una respuesta velada a las impugan~iones . de Ramos 

cont:r.u. 1\·l controvertido maestro: 

Se ha dicho que Antonio Caso carece de originalidad. 
que s6lo ha sido expositor inteligente, gran orador 
y maestro incomparable. Repr6chasele el que no ·haya 
construido un sistema. 

'~alea cargos son infundados, y Cmicamente revelan el 
desconocimiento, no s61o de la producción.del :!.nsig
ne moeatro, sino de la naturaleza-.de .las. tare,as. fil~· 
lil6:t'icas y de la imposibilidad de una originalidad ªk· · · 
1!1oluta ...!J:.Y. 

Go.ro!a Maynez parte de la distinci6n que hace Hartmann entre fi-

1.6sofoo problemáticos y sistemáticos para decir que 

Antonio Caso pertunece a ese grupo de pensadores en 
los.que predomina el pensamiento problemático: por 
eso no ha construido un sistema. En cambio, dejándo 
se llevar por su hondo instinto metafísico, se ha ~ 

..... 
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aventu::ado por casi toda.a laa provinciaa del vasto 
terricorio de la filosofio. gene:ral, libre de todo 
dogma~ismo y armado de penetrante sentido critico, 
en buuca de las eternas aporias. Y se ha enfrenta
do a ellas con eiegancia y desenfado, deshaciendo 
muchos errores y logrando en ocasiones verdaderas 
conquintas, que le aseguran un puesto independíen 
te como pensador ...!±!!:/ • -

A au vez, Garcia Maynez apoya· la validez del pensamiento pr(.lb1e

m4tico en. J.a hsis de Caso de que el carácter sistemático de UL3. :·:t10 

sof!a es algo externo a ella. misma. Ya casi para con.cluir el tc:r.to que 

estamos consultando se puede leer: 

Los que declaran que ·Antonio Caso no es o:ri¡;.inal, 
demuestran un desconocimiento de la producci6n del 
fil6sofo mexicano. Absolutamente originill,. despu6a 
del maestro de la Academia, el fundador del Liceo 
y el fil6sofo de Koenigsberg, nadie puede serlo en 
fiiosofia. En la actualidad s6lo es posiblP. una O·· 

riginalidad relativa. Y tal originalidad no ,puede 
negArsele a Caso ..!:!:2J. 

Una de l.as razones fundamentales de esta· apologia de Gn!'C,,:1.,,, Hay-

nez a su maestro es que en eaos momentos su. figura .habia cobraó.r.i ¡ier-

files continentales, tanto por sus diversas visitas ro .. universiuz.d,~a. 

iberoamericanas como por el creciente intercambio cul.t:ura.l :üttox·e.r;:er_! 

cano de los años cuarenta. Contexto en el que se ubican también :1.o:s 

trab11jós de Romero9 Gaos.y G6mez·Robl.edo. refer:i.dos en c.ste ap.:irtr..do y 

en.: el anterior. . Dicho intercambio culturai obedecfa. nJ. dobl:: objet_! 

tivo de hacer una historia cultural hispanoamericana, como bien dccia 

Gaos ..!±2J, y de impulsar un cierto panamericanismo de ~rigen ·estadou

nidense. Este panamericanismo venia a ser un importante elemento· de 

consenso en el contexto de la II Guerra Mundial. Dentro. der:dicho~,inte.!: 

cambio cultural interamericano Caso ocupaba un sitio notable, tal que 

en ocaai6n de su deceso en 1946 d~versos peri6dicos e intelectuales de 
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todas p3rte de Am6rica publicaron notas y trabajos sobre su vida y ~ 

bra. 

Siendo el maestro u;1a f:i.gura continental y un año antes de su 

fallecimiento, Garcia Maynez,_ baje el proloquio de que nadie ea pro-

feta en su tierra, lamenta que haya sido combatido en México, míen-

tras que 

Sus sabias enseñanzaa·ile.n r;:ido .escuchadas con vene 
raci6n Y· aolandidas con ~m·boiaoz::o por loa estudian 
tes de casi todas las céi¡ii tilles de América ..!±2/ • -

Estas oonsideracione:!l aparer.t1r:. n;1 una antología. que, como bir,n 

observó. Gaos, · forma parte de una coJ.ecc:l6n auspiciada por la Sl!!cret!_ 

ria de Educaci6n de Méxi.co con el a.l'thl de dar a conocer a los pensa-

dores americ.anos, especialmente entre los paises aliados del conti

nente. 

Una vez ocurrida la muerte d<~ Gaao se desencaden6 una serie de 

eventos y publicacione~ ¿e homcnaj~ y también se agrav6 el conflicto 

de las interpretaciones ·:·:.t torno n 1rn obra. Buena parte de loa trab!, 

_jos al respecto se concenti•aron en 'tll'l volumen colectivo· titulado !!2,-

menaje a Antonio Caso, upe.i;.~cido ".l:.i z.ño después del deceso del maes

tro, es decir, en 1947. l'..!ltr:i volu,;:.e.r.\ füe publicado bajo el auspicio 

del Centro de Estudiue .Fi.:i..os6.f'icost del qM fuera cofundador el mae.! 

tro en el año de 1945. 

Dentro de los mdltipl.es planteamientos que·preaenta el citado 

T,Olunien 1 destacaremos o.lgunos de los que se refieren a l.a original! 

dad, sistematicidad y rigor te6rico de la-obra de Caso. Tambi~n ~e-

fialaremos, paralelamente, la resonancia de tales planteam.ientoa en 
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años poateriore:>, 

Garcia V.Aynez, en su contribuci6n al citado volumen, amplia sus 

consideraciones favorables y dice qu.e Caso 

••. no era un simple co::ient,1rista de <'ioct1•inaa aje 
nas, sino un pensador en citya obra hay hallazgos -
y atisbos de originnlidcu.l lndiscutible ...!ill/. 

Mi,eatra, adernáa, cómo el maeoti:-~~ se e.nticipa 9 aunque en otros 

términos, a la dietinci6n entre filórwfoa problem.~ticoa y aistem6.ti-

coa ._de Ra.rtmann. Tambi~n seün.l!i. 'i.al 1.1nticipaci6n a las critica.a do. 

Scheler a Kant y a Nietzsche. Pal'& Go.rcia !16.ynez, por otra parte, la 

par8 aedificaiia de la obTa de Cano, a la que Ramos atribuy6 menor v~ 

lor que a la labor expositiva del :t1'1e1.>tro, ea más importante que la 

pare destruene contra el positivismo, puesto que en au ~bra conatruc-

ti\'a restaura la metafisicll'. y en ellr.. se dan sus a.portea originales. 

Jos6 Gaos, por au !'Hi:-te1 cont:ra1riniendo la caraeterizaci6n que 

hizo García Máynez de Cac.o como íil6,;of'o problemático, sostiene que 

BU obra es .sistemática, l(• cual es N1peciaimente manifiesto en su 

breve texto: La existcnc:i.n como ecol!:!?.!::.fª' como desinterés y como ca-

~· F.ate trabajo es, aegll.."I Gaos ,1~t ,~xpoaici6n del sistema de Ca-

so .!!J./• Gaos observa que t1n dichc t~:¡,".to se encuentran: una filoso:tia 

natural o cosmología, ru.n taoria del conocimiento o 16gica 1.áto ~' 

una teoria de los objetl'><J ·u ontologfo., uno. est6tica y f:i.loeof'fa del 

arte, una filosoí!a de la religi6n, una 6tica y una metafisica. Agre-

/ ga Gaos: "¿no son las partes de un sistema filos6fico bien completo?" 

'· 
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Esta icinge·1 oistr.a:f<tico. de ln filo::;o:f.'ia dt! Caao va n aer de al-

g(m modo cuesti-Juada posteriormente por Patrick Rooa.nell, quien con

&idornrá. a la o:r~a del maestro como la realización incompleta de un 

proyecto de filo3ofia sistem~tica ...21/• Esto ~ltico quiere decir que 

hubo an Caso la intenci6n o el prop6sito de crear un sistema. Este 

plantea.miento será rechazado aparen tornen te por Rosn l\ra\tze: 

Aunque seria posible, como quieren sus exégetas, h.'.t 

l1ar un sistema filosófico en su producción, 6ste ño 
fue el prop6sito del maestro; si no se afilió a nin~ 
g(in sistema, no pretendi6 crear otro; hub:i.era sido 
una infidelidad. n sus ideas ~ Caso se carncteriz6 
por su pulcritud filos6iica _21/. 

Parece ser que Ga:os y RomaneJ..L enti.:uden por siste:nnticidl1d J.a 

presencia estructural, orglinica e integral de la.a pi.·iucipales :l'fü!ias 

de la filosofia en funci6r. de cierto.a principios básicos • .En cambio 

para Rosa Krauze la adopción de un aistem.a conaist•} en asumi:t' mia ª2. 

titud cerrada hacia ·puntos de vista diversos al propio. Sistemd;ici-

. dad como integridad de P<'rtea y sistema conio actitud. cerrada a1>x:. di

m;~sionea que operan en distintos planos y por tant·:> m61.o contr<'.rlic;.. 

torias en apariencia: una filosofia puede tener si.EJteoaticidad y sin 

embargó :no ser sistema en los sentidos antes indietdo,i;. 

· Por otra parte, Gaoa destaca 

••• la. adivinatoria anticipaci6n, l.a efe.:~·tiva ac·tua 
lidad y la preñez de futuro, en suma, la o~iginali
dad y la potencialidad del sistema de Caso _?lf. · 

Cuando Gaos habla de "adivinatoria anticipaci6n11 ae refiere e_SP! 

cial y someramente a que en la obra de Caso se puede apreciar una po-

eici6n previa y cercana al existencialismo cristiano de Marcel. Esta 
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relaoi6n, solamente apuntada por Gaoa, 3erá objeto de análisis post_2 

rior por parte de Rosa Krauze, quien sootendr~ que 

•• •. Caso lleg6 al existencialismo por cuenta propia. 
La distinci6n entre la existencia humana y otro ti
po de entes y su análisis de la existencia aut6nti
ca e inauténtica dentro del marco del cristianismo, 
convierten a Caso en un existencialista cristiano y, 
afin más, en un existencialista que se anticipa a Ga 
brie1 Harcel. A través de su oposici6n a i~ietzsche
"!t sobre todo, su anticipaci6n a Harcel, Caso.no s6 
lo aparece como el restaurador de la filosofía en -
México, sino como tm fil6sofo original digno de ocu 
par el sitio que le corresponde dentro de las co- -
l'rientes existencialint&.s de nuestro tiecpo ..2!!/ • 

~or au parte Ra~ Cardiel señalará ciertas semejanzas entre Ca-

so y .E:aidsgser ..12/. Ya Samuel Ritmos, en su momento, enconti·6 que en 

su maerJ·tro 11 •• ., se perfila una con e epci6n de la . filoso:f'ia muy seme-

jante a la teoria de las concepciones del mundo de Guillermo Dilthey, 

.til6aofu que Caso no conocía en ese mooento 11 ..22/• A su vez,, Patrick 

Roma.nen considera que Caso lleg6 al misticismo· religioso por una 

v!a Ef.\r.-• i:wnsecuente que la de Bergso.119 aunque l' : 

Hablando t~cnicamente, su metafisica no añade gran 
cosa al viejo debate del vitalismo contra el maqui-. 
nismo, y sólo multiplic6 nuevas entidades necesari~ 
mente .21/• 

;:::am\lel namos, en el citado volumen colectivo, no aprecia'ol1ingu-

na anticipaci6n filosófica en la obra de su maestro, sino que más 

bien observa un retraso, en esta ocasión en el campo de la est6tica, 

mientras que en 192?-habia hablado en general de la inactualidad ~i-

loa6fica del maestro. Dice Ramos que cuando Caso ya tiene formada su 

filosofia 11 ,.. el mundo sufre una violenta transformación histórica 

.que viene a chocar con sus idea.a" _.:2Y, y en lugar de asimilarla, 
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critica injustamente, en dicho campo, ~1 arte contemporáneo, atribu-

16ndole vicios como el esquematismo, la geometrizaci6n y la tecniíi-

caci6n. Con esta apreciaci6n Ramos muestra el carácter relativo de 

la afirmación de Gaos de que Caso siempre se coloc6 a la altura de 

los tj.empos, es decir, que siempre estuvo al tanto del sentido de la 

hiBtorin e1? la filosofía. 

Pc,,:i:• a·.i. parte, Juan Manuel TerAn considera ·que en el maestro se 

da :ta pel'manencia de un concepto irracionalista de la historia, !un-

dado m1 un arcaico concepto positivista de la ciencia que le impi-

di6 !1
• • • t;ener a la vista el amplio desarrollo de las ci.encias ll.amE; 

.das del 0l:lp1ritu o de la cultura" ....2J.I. Margax•ita Vera atribuirá. di-

oho corJcu1ito de historia a los si·guientes factores: 

••• el ámbito filos6fico, enrarecido por el positi
vismo, ••• el prop6aito de Caso de negar el deterrni
nismo absoluto, que se manejaba de manera corrient~ 
en su momento y, ·por consiguiente, su .esfuerzo por ' 
just.ii'icar la vida moral; la apqrtaci6n que entra-' 
ñ6 la discusión de conceptos básicoo de' la episte
mologia de la historia, muy poco conocidos enton-
ces en Mbxico ..!:2/• · 

Por lo que respecta al rigor te6rico de la !iloso!ia del'maestro 

tenemos q~e, en el citado volumen colectivo, E:nilio Urangá hace la 

critica U1fo~1 fu?rte, ya que acusa en Caso ciertos errores de hermen6.J! 

tica, puento que u.tiliza incorrectamente los planteamientos de Meye_!: 

son para dnr una !undamentaci6n cientifica a su propia metafisica: 

••• lo que Meyerson postula como factores distintos 
dentro del donocimiento ~ s6lo dentro del' conoci
miento, Caso los presupone como factores diferentes, 
en las cosa.a mismas _§j/ •. 

· .. 
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Ya Samuel Ramos, en 1946, hab1a detectado ialta de rigor en lna 

ex~gesis filos6!icas de su maestro, quien r~specto de lua teor1as de 

la intuici6n en Bergaon y Husserl 

••• no examina si existen o no diferencias entre am 
baa doctrinas de la intuición, y es de suponer que
laa considera id[mticns e.a ol fondo, como ai se tra 
tara de dos versiones d:iver.·~as de una misma idea -

.-W• 

Patrick Romanell dirá. que C1.1su o . .:i logra entender bien a Husserl 

..§)/, pero serA Luis Villoro, en 197.~, quien analice cuidadosaoente 

de' qufl manera interpréta y utiliz.a C:.!.so a Husserl. Se trata de una 

lel)tura del. fundador de la fenomo;ino:.~luF.:ia que permita .salvaguardar la 

metafisica tradicional: 

••• Husserl, que a otros pensadores serviré. de est,! 
mulo para tomur una actitud critica radical., 'resul
ta en Caso defen1Jor de un .. ;i actitud precritica. Caso 
fue plenament.a consciente tle la utilización de la 
fenomenologia como instr1.in•onto de restauraci6n de 
una tradici6n en crisin .Jil:/ • 

F.ata lectura de la :ranol.'lenolog.t"A supone un desconocimiento de te~ 

tos fundamentales de Huaa1.11•.l comt1 rrn Lógica y también supone una mane

ra plural, ocasional, dellpr.~ocupada '/ poco armónica de recibir las in-

fluencias filosóficas. 

Lo que para Vill.oro e3 una recopci6n i.tidiscriminada "de 'las.: in-

fiuenr,ias :f'ilos6ficas, rem.üt6 ser pnra Gaoa una importáci6n electiva 

'1 aportativa -~' mientras que para Larroyo se trata de un "eclecti

cismo orgfulico, que no agregativo, meramente electivo" _66/. Jonh H, 

Baddox aborda la cuesti6n en los siguientes t6rminos: 

For the sourcea and influences on his thought, it 
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i.e el.'M!' thi'.t Caso agroed ui th the atatoment of the 
eight,1·mtb-century Medcan philoso_pher F,ray Bonito 
Dioz •lt¡ Gamarra: 11Happy are those eclectio pbiloso 
phers ·rho, imitating bees, scek fro:n :flower to flo 
wer th<.l aweet honey 01:' knowledge"••• -

The ph:i.1osophers that he read fed bis nppetite to 
know; none cver satisfiod it. ',';hile they influen~ 
ced hia thought, Caso could ncver accept or itlcn
tify himself with any oi their syatems as a who
le. He insisted thnt the "eyeglasses" of such sye 
teme ~ould limit his abilit~ to aeek the truth -
freel;¡ and objectivel.y -21f. 

Pero tal vez la critica más virulenta al supu<ilnto ecl1!0 ticiE1mo de 

Caso es la que h=tce Carlos Honsiváis, para quien el oaestro os~ dentro 

de los m~a c~lebres atene1stas~ 

••• el mds endeb1e: en cAtedraa, 1ibroa, art1cUios 
y pol~micas finicamente aueJ.e promover, en un fati
goso acento declamatorio, lecturas indigeatao y 
consignaciones ~gua1itariás y·burdas de tedas las 
doctrinas ••• Su "aventura metafisica" concluye en 
un confuso y caótico didactismo que impr~gna y d~ 
forma la enseñanza universitaria _fil11. 

En al.gunos trabajos recientes se pone ·de mani.f:!.eato ln :t'a:l..t:!. de 

rigor ta6rico en Caso especialmente en cuanto a su ~aea$~ formnci6n 

ciientiíiaa. Aai por ejemplo, HAotor Ibarra Talavera, .an su te.5:!.a de 

licenciatura, dice que Caso tuvo una posic~6n :idea,li.Gt~\ oonalFJt(1nte, 

awi.que no original, en su enfrentamient_o con Lomba1;d;'i '.i'i.:leaa11c.~ al 

que no pudo rebatir en el terreno de la ciencia natu.t•nl y de l,a cie_a 

oia soc;l..alt cuyos avances desconocia don Antonio _fJ/ • Por t'JU p11rte, 

Francisco Mir6 Quesada_ sefiala que en los "patriarcas" o "fundadores" 

de la !iloaofia latinoamericana, dentro de los que !igura Caso como 

7a vimos con Romero, existe un desenfoque teórico debido a la !alta 

de formaoi6n acad6mioa, que ee a au vez resultado de la carencia do 

una tradici6n filos6fica en ia Am6rica Latina dei siglo XIX. Una de 
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18.8 muestras de esto se encuentra en el modo deíiciente en que den-

tro de los patriarcas se interpreta a Bergaon: 

••• muchoa de ellos son bergsonianos, pero cuando 
exponen las criticns que hoce Bergi;on en Loa da
tos inmediatos de J.r.i conci.•mcia a las leyes paico 
fiaicas de 1ieber y .J:1 ec :mer, no mane jan los conce'E 
toa de derivada e integroJ.. r¡ue son imprescindi
bles para tener una :l.de11 v11:rdaderamente precisa 
de lo que significan d:l.chns leyes, y, en conse
cuencia de los planteamient'ls del :f'il6aofo fran
c~s .:12/ • 

Ahora bien, como :;o pudo h:.1bet• i:.otado en las apreciaciones pre-

ceden·tes 9 el problema do la orJ.gina~idad de la filosofia de Caso fue 

abordado bajo las categor1aa d.f.'! a;;.1tü~ipación coincidencia o retraso 

respecto de la hiatoriu de la filoóof1a europea. El problema de la 

sistematicidad de la f;l.losofia del ron.estro fue planteado en t~rminos 

de cualidad 16g:i.ca o actitud doctri~aria, pero sea como fuere, en 

respuesta de una rniam<: preoeupaei611 ~ romper con la imagen .de que el 

maestro fue fuiicamente •11:: pr.>ligr;;fü ocasional. o un ensayis_ta diletn,a 

te, disperso: y sin suficit.mte cc1hfJJ:'i•ncia doctrinal, consagrado excl_!! 

s:i.vamente a la Zeitkriti:~~· Esta ii::.1r.;en no la sostiene explicitamente 

'ni.Dg6.n ~térprete, pero P"rece mex-odrJar oomo una amenaza rea.l o po-

tencial que algunos e:r.égel'.w:1 tratan de conjurar. Por lo que respecta 

al rigor te6rico, eatfl fu1l abordado t:n :funci6n de la cal~dad y fide

Udad de las ex6geaia :¡11•acticadns pcr el maestro respecto dó otros 

:.t116sofos, en funci6n de la manera de recibir influencias :filoa6fi

cas y en funci6n de la fo:rmaci6n científica de Caso. Aunque nadie h,! 

bia exp11citamente de imitac16n filos6fica, algunos intérpretes pa-

rece que luchan contra esta il!W.gen cuando sefialan el carActer elect_! 

TO de las importaciones filosóficas del maestro. Algunos otros in~ 

' .. 
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t~rpretes, sin arel.ar a las circunstancias bajo l.aa cuales hace eate 

BUS elecciones 1ilos6f'icaa, consideran ilegitima l.a utilizaci6n de 

ciertas filoaof:fea que ll.eva adelante el maestro para apoyar algunas 

de 1sus tesis. 

Como tambi6n se puede notar, l.os modos de abordar loa probl.i.!maa 

anteriores se circunscriben casi completamente a la inmanencia del. m,2_ 

mento y de1 discurso filos6ficos de nuestro fil6sofo y al tien1pl'.1 :i.n-

terno de la historia de l.a f'iloao:f'ia universal., respecto d1; la cual se 

puede hablar de anticipaci6n9 coincidencia, recepci6n o r~tr.mic.. Des-

de esta .perspectiva l.a f'ilosoffa de Coso se val.ora en funei6l1 de la f! ,, 
l.osofia universal. y no en.funci6n del tiempo particular.de J..a filoso

fia en México, a la que se l.e considera prActicamente sin hist.ol•:la y 

a6lo interesa en cuanto SP aproxima al avance norm:t.J. de la :t:ilosof'ia 

europea. 

Esta manera de caracterizar la filosofia de Ca.so, si no ni;: uefia-

·i~ aus limitaciones, puede impedirnos avanzar en e!. e1ytudio rlc l.a 

obra de1 caeatro en su dinb!ica propia dentro de la :'filu¡;¡ofio .. m M6x! 

co 1 en cuanto a su funci6n social. Este posible i:1rp1idimento i10 .t'ad! 

ca tanto en el enfoque internalista, puesto que el nn:'i.l:l.sis iut;•~.L·si.o y 

reterencia.l (rsap~cto de la filosof1a eúropea) pu~tle ~oexistj~ oon un _ 
• 

anAliais externo y con otro anti.l.isis ·referencial (r>!.••s:pec to de l<l .fii,2. · 

· sof1a en México). Simplemente son diversos niveleG d'l aba tracción. El 

an41isis interno y el. primer análisis referencial pueden ser valiosos 

ei no se 1es absol.utiza, pero e1 carácter realmente obataculizador de 

6stos se encuentra en el proyecto ideol6gico que los acompaña, al me

nos en al.gunos de loa int6rprete~ referidos. Este proyecto se basa en 



- 35 -

el criterio normativista y telcol6gico de la historia de la filoaofia 

on México y· en Am~rica Latina, .:icnc.ionacio en el apartado anterior. B!, 

jo este criterio el filosofar de Caso aparece como un punto de refe-

rencia del filosofar que se desea implecientar o del que ya se está 

realizando •. Para algunos int6rpretes- ol filosofar del maestro sigue 

siendo un estimulo, mientras que pi.ll."·'t otros es un contraejemplo de la 

filosofia que seg!ín ellos se debe l'EIE.lizar o que pretendidamente se 

está verificando. 

Este canejo referencial de 1.(am> subordina a los cita.dos análi-

sis.posibles de su Qbr~ en !wuti6~ de los intere~& del int!rprete 

mismo. Esta situaci6n fue observada tempranamente por Luia Villero en 

una reseña que hizo al citado volum1~n colectivo de homenaje: 

Fallecido el maestro, VRrios pensadores j6venes que 
asistieron a su cáted~a o sintieron la 'irradiación 
de su person;:i. trata.'1 de entt'oncar con ~l su pensa
miento. Distinta podl•tí. 1.rn"~ su posición, muy diverso 

· su criterio; parn unoa r>er~. Ca190 fuente de ideas 
ilropias, anuzv:.io par<>. ot:.:.:-EJ de A:t"!"O!"l'.)8 peligre.ses, 
'.Pero en todoa t::i.gnificar¿j \?na precisa figura de co~ 
,traste, un pu!ltr~ tndisn>enl'Plble de referencia en la 
~oncepci6n propi<"I ...Jj/. 

En el estudio del lug<".r que ocr.-.pa Caso en la historia de la f~ 

áo:tia, gl.obal o regional, oe eucue:at:ra en juego ei lugar que ocupa en 

. ell.8 misma el interprete qua reaJ.iz:• ·~l estudio, pero en muqhos casos· 

d.e un modo ideol6gi.co porque se ub.:1.~a a Caso en funci6n del. tipo de 

filosofia que se· quiere o que se cree real:i.zar en el presente. En el 

presente del int6rprete pero no en el presente de Caso. Se estudia al 

~estro bajo cierta filosofia de los origenes, pero orígenes calcula

dos de antemano. El int~rprete no ~usca si.no que encuentra en Caso su 

propia g6nesis, pero la g~nesia que corresponde a su propia autoima-



- 36 -

gen y a su propio proyP.cto de filosofía: tradicional o renovador. 

Mientras los intérpretes de la obra del maestro se encuentren :i-!!_ 

volucrados en eata situaci6n, mientras no establezcru:i respecto de e-

llauna distancia critfoa, mientras uo rompan con el cord6n umbilical. 

(asumido o detestado) que los une itl~ológicrunente a Cuso, seguirán 

vilindolo como patriarca, pero !JO ·~(~r.11·. fil.6sofo de su tiempo y de su 

sociedad, en la cual no se desem;o}.v:l .. S precisamente pensando en su 

descendencia. 

Bl':aentido moral. y cultur::i.l 1ie .1a obra de Caso es una problemA

tioa .que ha sido abordada predomir: . .'lr.temente d.esde una perspectiva hi,! 

toricista, l.a.cual ª" interesa 1m fvrma prioritnria por las ;circuns ... 

tancias espiritual.ea El lns que re11i1N1de la filosofia. 

Segtin Gustavo Escob.u la " ... h:istoria de las ideas en México se 

consolida, en cuanto tal, ¡:ou los t·Nbajos de ·Samuel Ramos, 'José Gaos 

y aus discipul.os" ...JY • EJ • .erit~r:Lr~ con que surge esta historj,a (l.éa

ae historiografia) es un ci:·lterio bü;toriciata que, segdn Escobar, 

abre "• •• la poaibilidu~l de halbr y de justificar uria ·cultura y un 

pensamiento propios". F.:it1..1 historio(l.'l'?..fia proviene, segfm Arturo Ar

dao, de 

••• W1 singular r.ruce de corrientes doctrinarias, 
unido a la graI:. .coyuntura critica que para ln cU!,· 
tura occidental represent6, primero la proximidad 
y l.uego el estallido de la Segunda Guerra Mundial., 
Por un lado uria profunda revisi6n de conceptuacio 
nea en el. campo de la historia, .impregnando de h~ 
'toricidad a todo el pensamiento de la época; por 
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otro, J.a vuelta sobre s1 misma de la conciencia ti 
los6fica latinoamericana, por obra del mismo eapi= 
ritu l.iatoricista ••• En aquello. coyuntura critica, 
condu~o todo ello al planteamiento y discusi6n del 
problei:.:a especuléltivo de la filosofía americana, o 
de la :filosofia en Am~rica¡ y a la vez, a la recu
peraci6n historiogr~fica de la marcha de ella en 
el tiempo. Una cosa no se present6 separada de la 

.otra. El movimiento historiogr~fico de Historia de 
las Ideas en At:1t!rica, result6 asi ser uno solo con 
el movimiento filoa6fico en torno de aquel.proble-
ma ••• ..1.2f. 

Efectivamente, Samuel Ramos, José Gaoa, Leopoldo Zea y Ab(1lu.:-do 

· Villegaa, dentro de eua estudios sobre el· pensamiento me:idceno 1 ha-

cen una recuperaci6n historiogrlífica de Caso como parte de E:•is 11ro

pias p:¡;'eocupaciones :f'ilos6ficas. Gaos ve en Caso actitÚdcs ac.:i:~dee 

con la oircunsta~cia hist6rica hispanoamericana Y" con la circu;wtan-

cia f:ilos6fica historicista mundial ...1.!!J. Ramos, Zeo. y Villegaa •rcn 

en Caeo un antecedente fundamental de sus propias reflexiones sobre 

lo mexicano. Ramos desde 8U análisis del complejo de inferioridad del 

mexicano, Zea con su tesis de hacer una Aufhebung del propio puiiado 

.de depen,dencia y Vil.legas con su dial~otica.· de lo real y lo ichal, de 

lo singular y lo universal., hacen suya la critica de Ga~10 al li.,varis-

mo nacionnl., a la imitaci6n extra16gica ...12/ • 

Aparte de esta incorporaci6n de ciertos aspectos de la fHom:if!a 

de Caso, asimilaci6n que tambifo paractican otros auto1•es que ne) nec.2: 

sariat11ente comparten la perspectiva historicista _Jj/, debemos dfJata-

car ].a manera en que la historiogra:f'.ía hiatoricist<-\ plantea l,a rela

c16n entro la filosof1a de Caso y su circunstancia ~oral y cultural. 

Como ya se dijo, esta as una de las problemáticas de las que más se 

ocupa el historicismo, mientras que loa·autores que abordan el probl_! 

ma del ~ filos6fico de la obra de Caso desde una perspectiva ac~ 
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demicista 1e dan menos importancia. Mientras que a]. academicismo le 

interesa la !2.!:.!2 del filosofar, al historicismo le atrae m6.s el ~

~ (del que 'rn algunos casos se apropia) y el ~~ que tiene 

e~ filosofar parQ la circunstancia hist6rica. 

Veamos a continuación cómo ubican algunos autores pr6ximos i.ü hi,!! 

toricismo la filosofia de Caso respecto de la circunstanciri. (rr.nmtli.:i.l, 

interamericana, nacional e individual) que vivi6 el maestro. 1~~t? nos 

permitiré. advertir hasta qué· punto la matriz historicista su\iord:i.na 

en sus an~lisis de la circunstancia moral y cultural, en lo~ citados 

ni."telea, a los factores de tipo social y pol1tico. Te.mbil\n _pc•d.ren.1os 

ver hasta d6nde se absolutiza al sujeto individual soslayandot·en al-
- . . . 

gunos casos, la dimensi6n institucional. Paralolrur1e11te podram•:-s a.pre-. 

ciar .en qué medida interpretaciones ~~ inspiraci6n hiotoricistu man-

tienen categoriaa historiográficas, tal vez inauíiciet\tee, "hereda.das 

del propio Antonio Caso. 

2.1. Caso y la circunstancia mundial.· 

En el momento en que publica don Antonio al.gw1.:.~ de sus últimos 

escritos, José Gaos dice que en ellos predomina ut>.5'. ,pt•.!i\>cupaci6n flt,! 

co-pol.itica, "urgida por la crisis de núes.tros dim¡i!•~ eG dec:l.:.·, 1ior 

la II Guerra Mundial y sus secuelas. El fundamento Úll tal preacu.pa-

. ci6n se encuentra, seg(m Gaos, en el personalismo filos6fico de1 ~ªª.! 

tro, a partir del cual desarrolla éste un:a literatura de Zeitkritik· 

J1I. Por otra· parte, Gaos asocia la filosofia de ].a libertad· de los 

"fundo.dores" (incluido Caso) con cierta.tradici6n liberal. hispana e 

:hispanoamericana. El fil6sofo español dice que ante el pensamiento de .. 
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don Antonio se 

.,_ J!'eeUftrdn la hietoria entera de- l& Amfilrica Ea~ 
ñola desde la pucna por la Independencia. Se re- -
cuerda el "liberalismo" español. Se recuerda la 
gesta reciente del puebl.o español. Y se piensa que 
la libertad es el mito eficaz del pensamiento con
temporáneo de lengun española y que figuras qorno 
J.~ de C11E10 encarnan un Verbo 6tnico que señala la 
)!losici6n que tomar en la gigantomaquia de nuestros 
d!as, so pena de infidelidad a lo m~a entrañable 
_:¡y. 

Crw~·J no solamente ha estado a la altura do l.os tiempo.a por nu a-

lddur' d•d\iuaa filosbfica de la persona humana ante los atentados que 

le inf:l±ge la crisis eonte~poránea, sino ta!llbi€in mediante cu labor de 

h:latox-:i.~.li:"lr óe la filosofia, ya quet el Claestro es, en opini6n de Gaos, 

••• uno de los arquetipos de este original filoso
~e.r actual en los paises de lengua española. Par
ti6 del positivismo para superarlo. Ha vivido y ha 
filosofado las et~pas esenciaJ.es de la filosofia 
contemporAnea: el bergsonisrno, la !enomenoiogia ••• · 
o.hora el personal..is~10, queº tiene con el e:xisten
~iali.amo las relaciones que he procurado sugerir ... ~· 

Aili:t pues, coral, étnica y filos6!icamente Caso responde tanto a 

la. cri'ticn circunstruicia mundial ¡ a la tradici6n 1iberai hiapano-am_! 

~icana'como a 1aB e:xigencinu !il.os6fica.s que dictan los tiempoa. 

' · Despu~s de1 deceso del maestro, su obra es ubicada también etr la 

c.ircunsta.ucia bélica por Samuel Ramos, para ,quien el ideal de Ca.eo 

respecto de.la I Guerra Mundial 

••• se cifra en que la conmoción de la guerra haga 
aparecer un hombre nuevo y una nueva civilizaci6n 
"ccnsagrados a los intereses espirituol.ea teóricos 
y prácticos de la humanidad". Funda esta esperanza 
en que el resurgitti.ento de una íilosofia espiritu~ 

· .. ....., 
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lista, ne es otra cosa quf) el sintoma de una nueva 
~poca histórica que refl.eja en aqu~11n filosof1a su 
pecu1íar pereona1idad ~· 

La filosof1a del maestro aparece entonces como expresión de esa 

nueva ~poca que se anuncia como con i;n1partida de l.a aituaci6n de gue-

rra. 

Pat.rick Romanell considera, m~y poeteriormente al momento en que 

l.o hizo Ramos, .la influencia de .\.a ~ircun:Stanoia bélica en la filoso-

fia de Caso. Esto. filoaofia ea 1i:1 :~u c}pini6n una reacci6n contra: 

••• lo que se llama "l,) fi.lvsofia del imperial.ismo 11
1 

que pone a la vida aui:.:al 11or encima de la ley.· •• en 
una ~poca en que impera J.n doctrina de 1a exaltacicSn 
biol.6gica y el culto é.n la violencia. de_ la rapiña.J!Y.~ 

En.un trabajo relativamente r~ciente, publicado en 1971, John·H. 

Ba'ddox ennumera otros factorea his1:1Sricos que .D10tívaron J.a reaoci6n .f:,! 

.1Ós5fica de Caso aeño.lada por Rom~.1n::LJ .• Estos factores, aunados a una 

situaci6n de guerra en vurios uivel~3~ son el. totalitarismo y el. ind'L\!!, 

trialismo:. 

••• Caso was d1~uiaivel.y :.\J~i2uenoed by conditions of 
.the world in l7h~ •. ::lt he liv<Hl. ~ a worl.d of' violenoe in 
'which had ocuri·ed ·l;wo glci·;,u.1. 1 a few regional, an se 
Teral. civil l'lnr..t1, a 1\·or:td l;.l:treatened with, and in 
so me are as euslave rl by, ·tot<?.1.i tarian political. reg:! 
mes, !l world whc:~ci, he f0'1.l'f•di persona could too '7 
!'asily be reaut·ed to mere \li.ol.ogical. or economic e~ 
t:ities, a world in chioh t~··:hnological and indus
trial. developrn~!ut& teodad pl'ogreasively to become 
Qnds cnsl.av:l.n¡; men 1•ather than meana l:Lberating them _w. .. 

Como ao·puede notar, la relaci6n entre la filoaof1a de Caso y la 

circunstencia mundial es manejada por los intérpretes referidos eq.b:: 

ee a la categoria de reacci6n ~· Esta categoria no tiene contenido 
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politico ni un sentido hiat6rico de.finj,do~ ya que la filoaolia del 

maeatro es una reacci6n coral contra el egoismo bf:lico y contra el ec.2. 

nomiamo industrialista a nombre de la persona humana, a nombre de los 

altos valores espirituales que esperan renacer una vez superada ln ai

tuaci6n de guerra. Esta reacci6n apar~ce como v~lida y siempre la mis-

ma, en esencia, puesto que ea y puerle ser proferida desde cualquier P.2. 

sici6n geopolitica y en cunlqui,;1• ;;;r.imento. EJ. carácter abstracto de e! 

ta interpretación impcdc a algunils cle los autores citados dejar abier-··. 

ta la poaibilidad para fadagar el nigo.ificado end6geno que. tuvieron · 

.los pronunciámientos de Caso aobx·e :~aE. conflagraciones mundiales. Es 

evidente que,. por ejemplo, los C•)D{l'.lp'tOS de militarismo y de Estado tE_ 

ta.J.itario que Caso emplea para referirse a la situaci6n mundial no son 

ajenos a los que emplea para ref~rirse a la guerra civil en el M6~ico 

reyolucionario y al Estado carden:t.sta. Tambi6n. ea. eviden~e que la re

f'ereneia a estos elementos endógeno¡;¡ no tiene exclusivamente un aent,! 

do moral, sino tambi~n ·polltico, 111 cual no s6lo tiene que ver con el 

modelo de sociedad que Cimo pregona s.ino tnmbión con una defillici6n n! 

cionaJ. respecto de las pUl!,"Zl.llB mur1dj.al,;·13. 

2.2. Caso y la circu.t1.stancia..J:!1:::.~americana. 

En 1947 Juan Hernánd,.~:..1 Luna en un articulo titulado "An.tonio Caso 

1 el porvenir de 1\m6ric.l\ r.a;tina" hace la siguiente obaervaci6n: 

••• Caso no olvida que existe el imperialismo saj6n 
que se opone a que América Latina alcance su desti
no ..§.V. 

Esto muestra que el análieis de las criticas del maestro al.impe

rialismo no solamente Ge ha dado en cuanto a a\\ sentido moral sino ta.! 
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b16n en cuanto a su sentido po11tico. J 1 critica moral de Caso al im-

perialismo se acompaña de una critica politica, aunque en el trabajo 

de HernAndez Luna se li~ita a la relación entre Am6rica Latjna y Es-

tados Unidos. HernAndez Luna hace incapié en la preocupaci6n de Caso 

por el proyanquismo de algunos latinoamericanos, por las tergiversa-

. cionea e.::-..j.,.o.izantes de nuestra historia y por la bajeza moral. a que 

recUl're el in:perialismo norteamericano. Esta preocupaci6n mó..1.tiple es 

explict1.il.u ·°!lll el citado articulo por tres hechos que constituyen la 

oirciu:E.: ~;nuc:ia en .que se dan los pronunciamientos ·de Ce.so: las presio

nes :¡ J:..;r. i;:tiidad de los Estados Unidos hacia el gobierno de Obreg6n; 

la embt\jnda cultural del. maestro a Sudam6rica en 1921,. la cual. se da 

en el <:~ut.s::cto de una búsqueda de solidaridad diplomfltica ·Y cultur'<ü 

con p~.is~i1 hisps.noamericanos que trunbi~n sufrian el imperialismo sa-

j6n¡ y ln condecoraci6n de la cruz Al m6rito recibida por Obreg6n de 

parte del gob;t.erno chil.eno, la cual motiv6 protocolariamc::.to "licha e_! 
. . ' 

ba;}adn c:11¡;ural. 

~t:11 posici6n ante los Estados Unidos, manii"eatada por Caso pr~ 

eipa;aiei:rl;o en los años veinte, fue seguramente el. principal motivo de 

que 'liillitJ1:1 Rx Crawford, desde su posici6n de agregado cultural de la 

er.ibaj<l.da tio:rteamericana en Rio de Janeiro, ejerciera· una lect\~ poJ.! 

tica de le~ obra del. maestro. Aai, Crawford ·manifiesta;° e.Sombro por el. 

aprecio de Gaso por escritores denostados en Estados. Unidos como Go

.bineau y Berdiaeff ~ •. con muestra de deoa.grado señala el diplomll.

tioo estadounidense que en Caso se da una 

Uncompromising hostility to certain features of North 
American policy and culture .J}2/. 

·., 
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Por otra p9.l'te, Crawf'ord selecciona algunas citas de Caso en las 

que éste se refiere a los vicios nacionales. Estos senalamientos ap8.1"! 

cen en un contexto peyorativo. 

Como se puede ver, mientras Hernández Luna destaca las c1•iticns 

de Caso a los E.atados Unidos, Crawford pone en alerta al lector de ha 

bla inglesa al. :i:eapecto y trata de descalificar d'e diversno for;:o.:-10 al 

aaeetro. En ambos casos se puede apreciar c6mo la perspectiva !ü<itori 

cista da lugar a un enfoque nacionalista ·más o menos cerrado~ poi• una 

parte se destacan las advertencias del maestro sobre los peli¡~ca que 

se ciernen sobre el proyecto hist6rico nar:d.onal mexicano y i·or otra 

parte se advierte sobre los ataques de Caso a la dignidad nacional ª.:! 

tadounidense. En cambio Margo Glnntzt en su interp::et.:i::i6n al :·~cpec-· 

to, trata de salvar la pe!"spectiva n·acional diciendo que en don Anto-

nio se da una profunda esperanza en América, 

••. entendifndola como algo que est6. por encima d•J 
las agitaciones politicaa ••• como algo quo: s6lo re_!! 
ponde a la sencil.la meditaci6n de aquel que intenta 
desentrañar su sentido y significaci6n •• , J!§/. · 

Asi puea, Caso expresa en aus reflexiones sobre Au:llrica ol aent! 

do profundo y unitario de l.a historia del contiente .. l'!s evidentn que 

eneate planteamiento permea una vocaci6n panamei-icaniota que sr. con-

· trapone a la .interpretaci6n latinoamericanista de Hernhndez Lumi. Un 

' antecedente de la interpretaci6n panamericanista da Margo Glantz se 

puede apreciar en loa discursos de la ce1ebraci6n del 11D1a. panameric!!, 

no" en la Universidad de Snnto Domingo en 1946. Dicha celebraci6n coa 

sisti6 en un acto de homenaje a Caso. Uno de loa oradores present6 al 

maestro como una figura continental, cuyo ideal de una cultura libe-
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ral, univcrsa1ista y cristiana en el Nt1 evo Htmdo es compartido en to

da Am~rica -1t1J. Otro de los oradoreo del citado evento dijo que Caso 

vivi6 bajo la convicci6n de 

~·· que Am~rica habrá de lograr su estabilizaci6n 
en el movedizo plano de la historia cuando ~y s6 
lo cuando-- en ella se exprese y materialice una
!orma cultural aut6ctona, esto es, cuando América 
ofrezca, en el experimento humano, una manera pro 
pia de vivir, una nueva manera de ser hombre: o -
?Or mejor decir, cuando entre nosotros se defina 
una nueva manera de concebir al universo, junto a 
una nueva manera de comportarse ante ~l..§.§¡'. 

C<irJr.1 se puede notar, las intei•pretaciones panamericanistas ubi-

can a Cu1:w más allá de las contingencias politicaa y· más allá de las 

vinciF.J:';i~·.:des hist6ricaa que atentan contra la unidad cultural de Am! .·;;¡ 

rica. Vnitlad fundada en una historia y en una aspiraoi6n más 

das pero tambi~n má.s abstractas e ideales. 

2.~~ Caso y la circunstancia nacional; 

L1! :-.;ilaci611 entre Caso y la circunstancia nacional que lo 

es pla11t.~·iida por Samuel Ramos tanto en sentido positivo como en 

tido ncgutivo. Por 1o que respecta a1 primer sentido sostiene Ramos. 

que su. ~:aoatro responde he76icamente a las exigencias de una .c.l.rcun! 
. . ' : ~ 

tancia c~tural precaria: llena el vac16 metafísico creado por el 
sitivi.sm~, crea un clima filos6fico en base a. 

·docente, funda nuevos cursos filos6ficos y en general contribuye a 

reestablecer los altos valoree de la cultura. Al respecto 

mos: 

La aparici6n de Caso en el mundo intelectual fue u-

'. 
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· na e:de=ncia del momento histórico de M§:dco, en el 
que un empobred_miento y limitación de la vida espi 
ritual recla~ ·,~ .·una mayor profundidad de pensa": 
miento y nuevo.fC! horizontes para su expansión. Lo 
que quiero decir con esto es que Caso no era un es
p1ritu de lujo, sin sentido ••• Caso era un pensador 
cuya existencia respondia a una necesidad y a una 
aspiración nacional: nacia para enfrentarse a pro
blemas planteados por la situación espiritual del 
paf.a a :principios de este siglo. La aitnaci6n de !·Ui 
xico ••• era un rebajamiento de ciertos altos valo--

_ res de la vida ocasionado por las circunstancins p~ 
·11ticas 2 sociales y económicas dentro de las cu~tee 
el positivisir0, más bien que una causa determinante 
era un sintoll'.:~. ,·~2/~, 

Esta respuesta posit{-;;;¡' ·a·e Caso a su circunstancia cultu).•;:,.J. 1Je da 

fundamental.mente en el primer éuarto del presente oiglo. Sir. m:loargo, 

en dicho periodo y poateriormen~e habrá respuestas evasivas d"l roaes-

tro a su circunstancia social, respuestas quo no merecen loe 11log:i.os 

de Ramos. Tal es el caso ele la ya señalada incompatibilidad 011tre la 

filosofía irracionalista del maestro y la disciplino. de pensam:t1~nto 

demandada por el país ..:JE/• Otra forma de incompatibilidad d~l pous_!! 

miento de Caso con su circunstancia social. ea el sm1timiento trlig:lco 

d¡' la.vida que le Pl'.Oduco la Revoluci6nt un romanticismo· que 1(1 ha.

ce dar la espalda a loa problemas de la realidad circundante eti a.ras 

del ideal: 

• •• su sentido romdntico cons:i.st.ia en une, N;pecie 
de idealismo plat6nico que le hacia despreciai• el 
mundo de la realido.d, al que exigia mucho, valt'l1'á!! 
dolo con referencia a las ideas más e1evadas ••• Su 
actitud de diBta.n,9iamionto daba la impresi6i1 ele a
rietocratismo intélectua.1.. Nunca pudo Caso aceptar· 
ni acomodarse a l?-S imperfecciones e i~purezas del 
mundo en que vi~a. Se apart6 de 61 poco a poco P.!:, 
ra refugiarse en su mundo intelectual, cuya eleva
oi6n y pureza le compensaban de la insatisfacci6n 
del mundo de la realidad ••• La grandeza y debili
dad del eapiritu romántico consistirá siempre en 
separa~ con un abismo el mundo ideal. del mundo de 



- 46 -

la realidad. Deriva esta separaci6n o de llJl cierto 
pesimismo, el de sentir que la realidad no es per
fectible por el ideal, o de cierta incnpacidad prAc 
tiea para saber d6nde y c6mo las aspi.r~ciones idea':' 
les deben aplicarse pura que impulsen las realida
des existentes .Jt!/• 

El mismo Ramos da la raz6n de eeta alejamiento aristocr~tico de 

la :realidad: la ausencia de una bn1rn :i1.,cial que permitiera la propag!_ 

ci6n de las aspiraciones culturales .ron1ánticas. En .. suma, el carAater 

de Uite que tenian Caso y quie;::rn.;; ~~orJpartiiau su romanticismo: 

Un grupo selecto de me:ti.,:f<nos impulsados por la ne
cesidad de una cultura e:~9erior, no encontrándola 
:tuera en el mundo en <l'!i"- vi1tian, la renlizaron den
tro de si mismos~ Elloe j'.11n•on el alma de M6xico, 
pero un alma ••• sin cucr~o. Una cultura superior n! 
cesita, para sostcnerse 1 <fo cierta forma aocinl de 
cul.tura media, que es su at1:~6sfera vital. ••• Solo 
cuando e la co11unidad l.e seu accesible l.a ilustra
ci6n media, fluir~ por toda el a1ma de la nlinoria 
culta =92/. · 

Por su parte, José Gaos hace e.1..?,-unaa preguntas en relaci6n a un 

curso de Caso sobre el 1.::dst;iani1:1t:lo 1 impartido en J.a Universidad Popu-

lar en 191.5 y del que surg:3.era la p.rüicipal obra de. don Antonio: !:; 

ex:l.stencia como econom1!!.t. i::omo deaJ.nteri;a y como caridad. Las pregun-

tas son las siguientes: 

.· 

&Qu6 tue aquel cur~~o aoh-:-e ll'J. cristianil;lmo para doii,:;· 
Antonio? tUna lec:1:i6n a lf .. c:l.rcuni:;tancia.~ ba lec- ~ 
ci6n de caridad? .~:onu íugu ele la circunstancia, un 
refugio compe!isatorio del ideal? tUn desafio a la 
circunstancia, tUHt reacai6n de a!irraaci6n de ·1a pe!_ 
sonalidad ••• ? ..22/ • 

A continuaci6n responde Gaoa: 

Fuera de e~tas posibiiidades la que fu~ra, no fue 
ei tema puramente "circunstancial" o si lo !ue, lo 
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!ue M u:i sentido m6.a amplio y profundo que el". el de 
la me·('•l realci6n con aquellas circunstancias Íde 
guerrl civil] del invierno de 1915 ..:z!±j. -

¿CudJ. habria de ser la circunatancia más profunda a la que res

' ponde el cristianismo filos6fico que Caso adopta en y a partir de d_! 

cho curso?· 

Ea poBible que este cristianismo filos6fico se ori
ginara en parte ·en una reacción contra la circuns
tancia ya de las ·mocedades, aquella circunstancia 
positivista ••• en parte porque ·tal no hubiera a.ido 
la reacción, esto con seguridad, si el. cristianis
mo no hubiera sido antes tradici6n nancional, farrd. 
liar, educación infantil. En todo caso, si el temÜ 
del curso fue circunstancial, lo fue en el aP.ntido 
más amplio y profundo que se acaba de sug~rir ..12J •. 

Como ae puede notar, Gaoa tratti de ir más all[• de la intex·pruta-· 

ci611 de Ramos recián expuosta. La re.accilin evaaiva o de ensiroimnamie~ 

to auto-afirmativo que manifiesta Caso, aegtin Ramoa, ante la critica 

circunstancia politico-militar de 191.5 ea para Gaoc morament;.~ i::l..rcun! 

. tancial. (inmediata y ·super:ficial). La circUnstanci11 realmente :l.myor-

, tante que influyó en la orientación de Caso hacia lln '~r:i.stiunismo fi-

los6f"ico no fue la coyuntura politico-mi.l.itar aino J.a c:lrcunstuucia 

cultllra1, la cual va mAs allá del momento concreto en q.ue fue im1iart! 

do el citado curso. Dicha circunstancia.cultural se constituye da dos 

partes: el positivismo y la tradici6n cristiana en M6:dco. La !'Nlo::ci6n 

contra e.l positivismo ya la habia sefl.alado Ramos, y,1ero la cont:i.uuidad 

con la tradición nacional cristiana es un sefialamiento de Gaos ante el 

~Tial la respuesta evasiva de Caso a ia circunstancia concreta carece 

de importancia. ¿Qué importancia puede tener que don Antonio no haya 

respondido a ciertas circunstancias de coyuntura si respondió puntua! 

.. •.''' 
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mente a su circunata.ncia filos6fica y"· una tradición religiosa que 

trascienuen el momento concreto del curso de 1915? 

aaoa, asi como hizo Caso respecto de sus predecesores, hace una 

historia de los fil6sofoa enmarcándoloo dentro de circunstáncias no 

11cir.cunst:rnciales11 sino "profundas". Asi por ejemplo, don Antonio di-

jo una "<e.i; que todo el pensamiento mex:i.cano a partir de la colonia es 

catllic.(~. :\•or desarrollo n¡i.tural o por reacción inevitable: es pues 

el ca1:ol:l.cismo la circunstancia profunda que subyace a J.aa ideolo¡;ías 

circ·11!:la1.::;mcialea que hubo adoptado la naci6n mexicana a partir de di-

cho moueni;o ..22J • 

. Almi·it bien, Gaoa señala .~n elemento más que viene a reforzar au 

apreeiac16n sobre eJ. carActer secundario de las circunstancias poli-

ticas concretas para la filosof1a de don Antonio: 

Por lo que se refier~ a la intervenci6n misma de ca' 
30 en la pol1tica nacional, el motivo dirigente es
·!ll del evolucionismo pacifico '(en un eati.lo liberal) 

.!El· 
Este evolucionismo pol1~ico responde a la idiosin
cracia más aut6ntica :t":.gan.eralizada de los f'il6ao
fos. El hombre de pen¿~¡ni'énto no puede, ni consen- . 
·t;ir el estancamiento .de las colectividades en la his 
toria, de los individuos en su vida, ni simpatizar -
·con las violenci~¡¡ forzosamente inherentes a,,,toda a.:,·· 
ci6n que tienda a alterar el tiempo .de li:l Ai~itoria '· 
.~· . -~ 

Caso respeta, como ea propio de los fil6sofos hacerlo, 'eJ. .senti

do de la evo1uci6n. hist6rica y guarda una actitud de as_epsia o de ne!! 

tralidad frente a las circunstancias politicaa de coyuntura·que tien~ 

den a violentar el tiempo hist6rico •. De alguna manera don Antonio mi_! 

mo da pie a esta interpretaci6n en aus consideraciones sobre la mane-

·•. 



raen que los ide6logos que le precedir-~on concebi:>.!l el tiempo de la 

naci6n. El maestro se opone tanto a los liberales jacobinos, cuyo ra-

dicalismo los hizo llevar 1as cosas demasiado rápido, como a los pos! 

tiviatus porfirianos, quienes cayeron en el estancamiento moral. Don 

Antonio propone entonces poner "Plomo" a las "Alas" y llevar un p:iso 

. lento pGn' ae~o en el. car.iino de la evoluci6n nacional ..J.21. Caso, 

en.s1l.illa, prefiere la evolución a la revoluci6n, aunque no condena a 

esta filti1'ltt si es que responde a una justificación moral, pues como d! 

ce LoctjNldo Zea: 

. .Wtonio Caso, quien como todo verdadero intelectual 
prefiere la evolución a la revolución, justifica a 
la Revoluci6n mexicana frente al error del gobernan 
te /""Porfirio D1az 7 que no supo ver la realidad -
.("añteponiendo ei valor econ6mico al valor político 
ae la democracia_7 100/. 

Juru.1 Hernández Luna, por GU parte, ubica el pensamiento ,de Caso 

en dive:r:~1aa coyunturas po1:1tico-académicas nacionalea, señaln!ido en c,!;!; 

da ca.so cil•cunstancias particulares como lo hizo re.specto de las opi ... 

nionea ii11::t. maestro sobre los Estados Unidos. Aai pues, HernAndez Luna 
' 

atribuye la defensa filos6fica de Caso a la Universidad Nacional en 

1911 a su :r.iliaci6n con Justo Sierra y a su carácter de secretario de 

la institu.ci6n .1QjJ. A su vez, da cue~ta del proceso de aproxi~aoi6n 

¡ adhesión de ~aso a la Revoluci6n Mexicana, que trae como resultado 

ol "p;i:imer" ensayo de una filosofia sobre este acontecimiento hist6r,! 

co 102/ ~ llernández Luna, o.demás, expone J.aa circunstancias específi

cas an que se dieron las diversas pol~micas filos6ficaa que sostuvo el 

maestro a lo largo de su vida .!QJ/. Sin embargo, la inserci6n del pen-

samiento de Caso en coyunturas concretas, meramente circunatllllcialest 

··dieta mucho de ser el objetivo central de los trabajos de Horn4ndez L.!!, 
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na, para quien Gu maestro responde a circunstanciac "proí'undaa 11 que ª! 

tán má.s a.J.l~ de las lides pol1ticas. En primer lugar nuestro autor ae

fia.J.a que su maestro responde a un espíritu de independencia filos6fi-

o.a¡: 

Con Vnsconcelos y Caso, la filosofía bvGcU nutono
mia propia, la. libertad necesaria -oara desarrolla1· 
se, su derecho a existir independi~nte. Los ce:co--· 
lA.sticos hicieron de la íilosofie. una criad::i de 1~ 
Iglesia Cat6licn; los positivistas la convirtieron 
en conserje del Estado porfirista; Vasconcelos y 
Caso la er:J'-'!!CÍp:!ron de estos amos institt:ciono.lc:;; 
y la encauzaron por el sendero de ln lib~rt~d y 
dignidad 104/. 

Caso pugna por la autonomia de J.a filoso:f'ia no s6lo i•espoct.o de 

el.ementos externos (reli¡;i6n, politica) sino tambi6n en relac;lón a C2_ 

rrientes que, en el. seno mismo de J.a !iloso:f'ia, tr??:i:en de impoue;rse 

dogmL\ticamente sobre las demás. El sentido 11 pro1'undo" de lus pol.émi-

cas de Caso es, para Herndndez Luna, precisaaente co~batir e.s';oo in

··t~s dogcdticoa mediante un concepto de l.a verdad no c:omo algo cir?:fini• 

·üo y estdtico sino como una incanaabl.e búz:;queda 10¿,I. Las polA.micas 

filos6fica's de Caso no tienen para nuestro intérpret11 tlll se!ltido pol! 

tico como tampoco lo tuvo su 11her6ica" defen.sa de l!i libertad de cd-

. tedra en l.a Universidad Nacional de 1933• No obst'-'.:!i:e qu.a en estJJ año 

'"la figura de Caso fue utilizada politicamentE'., por 1\~_,i'ia::·echa vrocl.eri 
' ' .' \'·'; ; ' - "':;' ~-

cal, aclara He.rnAndez Luna,. su maestro siempre co.c;.rn.:-r6 3t.\G eaf.uorzos 

a los alto_s fines de la Universidad, una universidad laica, hija de 

la il.ustraci6n francesa y del. liberalismo juari.s~a. 

••• fl.ntonio Caso ea el primer mexicano consagrado 
plenamente a la vida universitaria ••• el. ·~u.estro 
Caso entreg(> toda su vida al. servicio de la uni
Tersidad... fue lo que podriamos lla:::ar e_n el lea, 
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guaje acad~mico de nuestros dias: un universitario 
de tiempo completo, un universitario de carrera 
106/. 

La Universidad fue para don Antonio un fin y no un medio para h~ 

cer política. La consagración del ~a~stro a la institución obedece a 

loe altos fines de la misma ;¡ no n los fines de J.a politica. Asi tam-

bien, para Irernández Luna, la c:l..i•tul'.G';<:.ncia "profunda" -t6rmino que 

hemoa venido usando a partir de Gm.~i:1~- a la que ol:r~dcce .Lo que aqu61 

llama la. filosofia de la RevolucHin E1u:icana de Caso, no fue eJ. opo!_ 

tunismo po.L1tico sino la comuniÓ!l G-.tü maestro con el. humanismo que eE_ 

carnaba el. movimiento de 1910 29?/• 

2.4. Caso y su circunstancia ~.noividual. 

Enrique Krauze 1 en trabajos rec:Lentes, haciendo propia y actual,! 

.za.ndo la concepci6n cai:l:;lenna d.e la llistoria que tanto ea'!:im6 J\nto

·nio Caso, concibe a ~ste corno wi ca1.1d:i.llo cultural. y m~s especif;Lca-

mente como un' h~roe f'ill);¡Ófico ~08/. Ya Patrick Romanell babia e.onc.! 

bido a los atene1staa t ent.ro l!lllO:.>G C°flSO t Como caudillos Culturales 

Wf, mientras que Ramo.e :; ot::-oa a•.ito1·es, como se vi6 con anteriori-

dad, ya babia.u aplicado u don ÍIJJ.ton:!.o la categoría de Mroe filos6íi-

co, acuñada en Mlixico por ~l mismo Caso. 

En la· capital de . la Ifopúblic:a Cli:so fue.; en opin16n de Enrique 

Erauze1 un 111.ider cuJ.tural11 , creador de una atm6sfera que podria de-

nominarse 11casismo11 : 

.· A Antonio Caso se le aeguia. Era realmente un caudi 
110 m~s, en esa 6poca de caudi~~os, un Caudillo Cul
tural. ••• El clima .de prlidica, de'exalt~ci6n de las 
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ele.aes de Caso9 casaba c:uy bien con la aspir:::i.ci6n 
mística del. !11oc;ento, pare::ia ser una traducci6n 
fiel de la lucha revolucionaria a la vida cul.tural 
••• Qui;:;i pudiera de~o~trarse que Caso si tuvo d1!, 
cipulos ••• Pero n:;e;•os por BU er:set:an;:;a pragi:iitica 
y antiintelectualistn., c;:¡r; por la .:!ctitud que la 
precedia: ].a actitud del predic.~.lnr, del. naestro· '1' 
Caudillo Cul.tural. Dl:i.nclir., n.!!s que enseñar• filo ... 
sofia 110/. 

.· 

Como se puede ver, para .i:,11,:.1.~:11e Xra.uze9 Caso reproduce en lo in-

dividual. la circunstancia mi.l;t:.:i.c:.:1 del ntr:·en·to .. Su circunst.anciá in.di•' 

vidual. se identifica con ].a ci:rc::.a::sta.;..•d.tl psi1:oló5ica (cú.sticismo) '1 

pol1tica (caudillismo) de la c;o:l.f.,ctívidad, (;aso es uno de esos hflroes 

que ha sabido conve1·tir su acc:tlu. i.?:dividn.:;;J. en guia de la multitud. 

Ha sabido· hacer d; la filosof!t;c uu arma personal para responder y ex-

presar a ·las expectativas del t'\O!!;.rrn:l::o. 

Por su parte, Alionso Ifor:i.e1}·'1. Gantfi.~ ;!!TJ. el centenario del. naci-

miento de Antonio Caso, conci~~ a éste como un jefe espiritual de la 

nación, en el sentido que tiene !:al categoria en Francisco Romero. D,! 

ce Nor:tega cmit6: 

· Tengo ••• la convicció.~1 u.<l que .'.nto-.lio Caso, cuya ac 
CiÓn se hizo sentir 1rn ·i.;,u rlOt:'!:ltO crucial.•• tuvo a 
su cargo la pesada ;.,?f.¡;r;nsucilid~d de constituirsa 
en el ~' en el ,·,1~·::(!.'lt.~dor y jefe de las nuevas 
concepciones cel oimcio :y d.e la vida, en el pensamie!!_ 
to nacional y es, l:',r•:..:;.l .. :>t,,::ente, de esto. r~:inera co::io 
debel:los reconocerlo / eu.:1l.tec:8rlo .!.!Y. 

••• Antonio Caso, el tla.:o:-,tro, el. Fi.16sofo. el Nodelo 
moral de ho::ibre y do peuGadcr, en el·cc=cnto hist6-
rico que le correspontl:i..ó ·wivir :.r actucr, tuvo a su 
car~o y ñese::ipeñ6 con g:illardia y vigor la ~!atura 
esPiri t';:<l de Hé:tico 112/. 

Lns razones por la que Caso fue el. jefe espiritual de la patria 

.son su universali.daü cultural, su autoridad ~oral., su energ1a, su ca-
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rácter de funcionario de la cultura, su postura renovadora y reforma-

dora, la fidelidad a aua ideas, su constante defensa de la Universi-

dad. Todo esto lo hizo merecedor de la jefatura espiritual de la na-

c:i.6n. 

Es evidente que ni Enrique Krau;:;e ni Alfonso Noriega dan impor-

tancia a las condiciones insti tu.cj_(\naJ es, impersonales, que hicieron 

aparecer a Caso como h!'!roe, cnudi1}.n :~ultural o jerarca espiritual. 

Esto fue, segOn ellos, una conqu:Lst.a individual del oaestro 1 fueron 

sus cualidades personales, ncor<ler: con las aspiraciones del momento, 

las que lo llevaron a jugar tan importante papel • 

.3• La inserción Y la función <le la obra de Caso en la sociedad ;y 

en la nolitica. 

Durante la década l!llterior si! fue manifestando, entre los hiato-

riadores de las ideas latinoameric;-,;ws, una preocupaci6n por 

precisar cu~l es el papel que desempeña la fi~ 
losofia en los ·:procesos •'ll)ciales: si es determina-
da o determinante, condic1onada o condicionante 12.2/• 

. .Esta preocµp~ci6u 1 qilc tomamos de un texto de Abelardo Vi.l.legas, 

ha .sido ate!ldida de modo i.ncipience en la historiografia .de·. las :ideas 

en Am6rica Latina. Los :;.n~lisi~ de la relaci6n entre ~:i.losofia y so-

ciedad se han reducido en algunos casos a la esfera económica a:i.n CO,E! 

· pletarlos con estudios aob1•e las :instancias poll/ica e itieo.16gica, cE_ 

mo dice Horacio Cerutti respecto del caso ecuatoriano 114/. En otros 

casos ae han priyiJ.egiado ~etas. fll.timas :i.nstanci~, como'nos parece 

que ocurre en buena parte de los estudios sobre el pensamiento de Ali-
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tonio Caso• algunos de .1.oz; C':!ales han sico elaoorados desde una ue:-s 
~ -

pectiva de inspiración :::arx:Lsta. 

Los est~dios que a:::ordan la prob.ie::.:ti:t:!.ca =c.ial. y :polltic.:: de l<J. 

pectos ~:or~ados coco en cua:1to a la expasíc:ién de estos i:isoos aspe~ 

tos. .:;;:i. la ~ayor~a d~ los estuñ.ios consult2dos se ta dado preferencia 

al. a=.á.15 ... -;:-;_::; ¿e las relacion~s ~olítico-ideol6c;ic::s del ma_eeytro con la 

:Revol::.:.cié:_ :-:e):ic3!la. Pero t~l ~tl.l.isis se ha li:::i:~2do a .ser u..'la l:i.Oor 

de d'?!t~·.~~;t"!.:ic~ción de 12s iri:pósta.sis ctltur2Ji.::;ta hec!:.aa. por C~so y 

sobre C;;i~;-.'.'l • .ll.&"J.nos des::ri.sti.ficadores del per!odo ateneísta de la vi-

Q.a de.}_ ::.;.2~!j'~ro co::-o so.e. Enri~ue Floresca::.o, .d.b~l.a=Co Vil.legas, Ca:los 

Kons:ivi.::::: :r árnildo Córdova ha:i. pretemi:!.do ::ostr'-l: la escasa influen-

cía :pt•ll-;i.ca y el e::;treciú.si::o aJ.cance social q-:!e tuvieron las ideas 

de CaGo .• 

Vea::·m; a continnaciiSn en qué tér::±!:!os _pla::!teaa dicl::oa :ir.t€::-pre-

t;es, cn.t l:°''' otros, la relació~ de Cz.so y el Ateneo :: e· 1a Juvcnt-.:d co:i. la 

~-~,: Rc;volaci~·;: 1-!ericana y con la Universid~d e!1 la ~poca del. Ate:ieo y en 

~pocas :;:cr;teriores, t=to en el nivel. social co:=" en el. nivel pollti-

C'"• Ve=o-:- t=!::i~:i en quf oedica~ ca:;e::do en el. extre:::o cont:::-.:iTio 

-- •· • qne ais-.:.•·:ls intfrpretes de corte hi:=tor:!.cista, c:ie:::t:<s intérpr•Úacio

:nes que .e!.\i>e¡;uicia se e~ne:i prir-1.egian .factores de c~~-Q;rii'~ en de-

t~...2lento de1 onáli.e:i.s de la eficacia soci::Q C$?ecí:fica del pensa:::ien-

to del. oaes-;::r:o, -es_ decir, .:!e su art:iculación :;::ro?:.a, orgfuci.ca y_ no I:!~ 

ra.::ente coy:i:itur:'!.l, con la sociedad :::ieric=a de b pri::era :::itad de1 

presente si¡;lo. 
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.3~1. Caso, el Ateneo de la Juventud y la Rovoluci6n Mexicana. 

Tal'.;vez es Enrique Fl.orescano el primer int6rprete de inspira-

ci6n marxista que denuncia abiertamente la mistificaci6n de la.rela
r 

ci6n de J.a obra de Caso con la Revo1uci6n HexicRna. l!"loreacano encue~ 

tra en el. tratamiento que hace Abelard9 Villegas en .su l!'ilosofia rlo 

lo mexicano sobre el pensamiento de Caso una 

••• mistificación y distorsi6n tanto del pensamien 
to de Caso como de la reaJ.idad-mexicana a que al.u: 
de. Lo que quiere Villegas --continúa Florescano--t 
y muy a su pesar salta a la vista, es adecuar el 
pensamiento de Caso al movimiento ideol6gico actual 
que pregunta por el cer del mexicano 1121· 

La interpretaci6n de la Revoluci6n Hexicana a la J.uz de .!.a :filo-

sofia de la existencia de Caso, expuesta por Vil.legas en su:fl:_1~ 

de lo mexicano, no ea una mera ocurrencia de este filtimo como inain~a 

Florescano,· ya que tiene su antecedente en las propi-1.s dec1araciones 

que Caso hizo en su embajada de 1921 1 las cuales :fueron recogid1;ifl y 

~~blicadae por Hernández Luna desputis de la aparici6n del texto de V! 

l.legaa. 

Para Florescano dicha interpretaci6n es incor1·ectn •. pues .an 13U 

opini6n el sacrificio her6ico de que b~bla Caso (existonciu couo car! 

do.d) no puede referirse al sacrificio de las masas en l¿\ Revoluci6n,_ 

las cuales luchan justamente por reivindicaciones niateriales {exiten- · 

cia como economia). Caso no responde a la realidad y a las necesidades 

socioecon6micas del momento porque pide caridad, sacrificio, a un pue-

blo que lucha contra un rágin1en que lo explota. Por esto las ideas del 

maestro no arraigan en dicha realidad y son a lo sumo una protea·~a por 
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tracta. Ho obstante su carácter abstracto, acl.ara Florescano, tales 

ideas nacen de dicha realidad y tienen cierta influencia en la cona-

ciencia socia.l dr~l pais, especialmente en contra del incipiente ma!. 

xiamo. 

:'or otra parte, F1orescano se opone a la· idea de Ramoa y de O• 

t:r.ou intl!rpretes de que Caso evade la realidad y se refugia en la m.! 

tafisica. Poi· lo contrario: el maestro no está fuera de l.a realidad 

sor.':l.al sino m!'i;:. bien no está. de acuerdo con las soluciones que se 

quieren dar a los problemas que ella plantea. Caso participa activa'." 

mente ~n la contiendahideol6r;ica de ou tiempo. Desde el irracionali,!! 

mo 9 d'lce I!'J.ort~3cnno sigui1mdo a Luk~cs 11§.1, el maestro combate el 

pensamientu avanzado de la burguesia y despu~s ataca a las corrientes 

dial<':ct;:!.ca.s y material.istaa. Caso desprecia la raz6n, laa leyes obje..: 

tivas, cae en una subjetivizaci6n de la historia, incurre en una teo-

rfo i1r:istocrática del conocimiento, al que funda en una intuici6n pe! 

so"D.l y subjetiva. Ademful desprecia ·a las masas y rinde culto a los 

b6ru·~L1. Estos factores 9 entre otros, fueron causa de que las ideas no 

encc-nt:i:-aran eco en el ambiente intelectual de la 6poca, concluye Y.Lo-

r-esC1ano. 

Abelardo Villegas, despu6s de más de una d6cada de haber sido ·· 

crit:l.cudo por Florescano, abandona la· problemAtica del ser. peculiar 
i. 

del mexicano y se opone a la atribuci6n de un carácter~ g6neris a. 

la Revoluci6n Mexicana, porque 

••• al afirmar l.a existencia de estructuras peculia 
risimas (se) ha tratado de ocultar las vGrdaderae·-
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v:l.ncul~ciones nacionales o internacionales de los 
grupos politices que los sostienen 117/. 

Además, dice Vi11egas,en otro texto, a nombre del carácter~ 

g6neris de lo. Revoluci6n Hoxj.cana incluso 

••• se llee6 a hipostasinr el fenómeno considerán
dolo como una transformaci6n de nuestra condici6n 
humana o como un verdadero descubrimiento ·de noso·· 
tras mismos 22.§1. 

Opiniones como í:sta son posibles dentro de un criterio sustanci~ 

lista. qua ve en la Revolución Mexicana ln revelaci611 del propfo .!ler. 

Esta visión tiene una finalidad apologética que resgua?·da lo~• intere-

sea pol.iticos de quienes a.si opinan. Villegas se propone enfrent.n• t.!:_ 

lea hipóstasis tendenciosas en los siguientes t6rminos: 

Si aceptamos, C0'.10 lo propone el. autor de estas l,! 
neas, que en la 6poca ~oderna sólo ha habido dos 
revoluciones, la burguesa y la socialista, y que 
ambas han constituido prolongados procesos y n6 ~ 
nicamente st\bitos estallidos, entonces la historia 
del J.l€lxico independiente, como la Hispanoad!rica 
independiente, tiene que ser vista a travéa de es-. 
tas dos muy amplias categorías y no a la lnz do un 
s6lo fon6meno de diez años, supuestamente EE.:~ g~J-

~ .112/ • 

Desde esta perspectiva Vil.legas encuentra una lii<ca de conti:i.ui-

dad burguesa entre el porfirismo y l.a. l..lamada Revoluci6n Hexicann, coi:. 

tinuidad que aclara ambivalencias como la que ae da ~ntre el Justu Si! 

rra porfirista y el Justo Sierra considerado como preciirsor cultural. 

de la Revol.uci6n Hexicana 120/. Ya en un texto anterior hubia recurr,! 

do Villegas a dicha soluoi6n de continuidad para mostrar que los mie,! 

bros del Ateneo de la Juventud (incluido Caso) y loa positivistas del. 

momento prerrevol.ucionario no ee oponían radical.mente, sino que hubo 
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entre ambos grupos una base com<m: 

••• la critica de los ateneistas no se hizo desde 
fuera de la cultura burguesa. La Revoluci6n empren 
día la taren de crear una burguesia nacional para
reemplazar la muy dependiente del exterior que ae 
había intentndo en el porf:i.rismo. De ahi que los 
ateneistas rechazai·an el soc:i.alicimo y propusieran 
como filosofia nacionnl un m;.~vo espiritualismo. 
Su protesta contra la bu¡-gt1""c;ía porfirista es fun 
daoental¡:¡cnte rJcntimentnl ·J' no silf'icientemente rñ 
dical. Y a todo esto no eG .:tjer:o, desde luego, -
que el origen soc:i.al d•J los :o.teneistas fuera el 
mismo que el cie los pcsitiv:i.:;tas: un sector de 
clase media int.electUlll <JU(' .. nunca se hizo a la i
dea de romper o.efinitivü•'•'")r1-t,0• con los ideales li
berales _gy. 

Este entronque entr<'i el Atenr:i:;. :r ül porfirismo, en base a a 11-

nea de continuidad del proy~1cto cap:ltnlista, también sirve a Villegas 

para buscar la participación :rosit:i."/f~ del Ateneo, y en especial de C! 

so, en la Revolución Hexicana, con la cual no podia tener UDa verdad! 

ra ruptura por la linea d1i conti11u:l.d:1.·.\ ya señalada. Desde esta pers

pectiva se opone Villegao .:i. las tE1t;;i.::< ele Lombardo Toledano 'de qu~ la 

filosof'ia de Caso era una :c'.L:Jt:i.ca et;p:l..:ritualista inoperante en el mo-

mento en que el pueblo nw.1::ic.r.i.no r¡rnJ..:.',:;nbn tina revoluci6n que buscaba 

la transformaci6n de la <:•1ürtlcturn ecci16mica y social del .país :.'.!.W. 
Villegas responde: 

••. ea un error JJi':Ol'.:rmr O\<tl .~n las épocas de revolu 
ci6n J.os hombre1~ de,jiu1 de :r,1•:.·nsar en- valores reli-
gi6sos. NAs bi~n Duele au.~0d<l1· lo ·contrario, se 
exacerba la ré•li¡~ü:isidnd ••• ~'. 

Villegas tambi~n responde a la acusación de Lombardo de que Ca-

so es un elitista porque se dirige al pueblo como si este estuviera .. 
integrado por filósofos: las conferencias de Caso en la Univeraidad 

Popular y su célebre libro sobre la existencia, estaban dirigidos a 
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un pti.blico sin nntecedcntes acud6micos, sin embargo 

. • •. Cuc;o no se dirigía propiam,mte al pueblo sino 
· a pornonas que despu~s tendrían en sus manos la 

!Ormaci6n intelectual del pais 124/. 

Dentro de estas personas está el propio Lombardo, quiel'l en m1 cr,! 

tic a de los años sesenta olvida sefíalar el reconocimiento que 6:1. n~inmo 

hizo en 1930 renpecto del estimulo moral humanista que recibi6 de C.-1so, 

quien no formul6 una cri tic·n económica al porfirismo, pues lo g_ue le 

interesaba a don Antonio y a los ateneistas eran sol.umente la¡¡ '~'-n~;e-

cuencias morales de la actitud_burguesa 9 concluye Villega¡¡. 

Por su parte, ]'ornando Salmer6n se opone al plant•mr.1icnto de Pa-

trick Roman'ell de que los ateneistas fueron los "precursores in~'olr,c-

tuales" de la Revoluci6n He:ldcana 1ª2/ 9 o.si como a la idea do Victor 

ill.ba de que los ateneistao :fueron sus preparadores ~. SÚ.ll!l·er6n, C,2. 

mo .Henriquez Ureña y AJ.fonso Reyes en su momento :J.111 1 (lncu•mt:r·a mtm 

bien un paralelismo entre el Ateneo y la Revolución: ·oicntrtts }k,.;,,H·o 

queria renovnci6n política, el Ateneo deseaba una refüT:rtic:i.6n i.d1:1~H·-

gica contra el osificado porfirismo. Esta pretensión ;.,¡:; 

••• parnl.ela al movimiento maderista en cuanto se 
trata de actitudes criticas s'!-rgidas de la c'J.:':se 
media contra un grupo que, a nombro de.L o:.:der.. pa
ralizaba la marcha del pais 128/. 

Pero no se trata de un movimiento intelectual ¡;•rt:C\U'SOr de .la R!, 

voluci6n 1 ya que los ateneistas 

••• eran demusiado j6venes en 1910 y enrecian de 
influencia social para que sus doctrinas fueran más 
alld de los grupos cultos de las clases medias ••• 
adern~s, estas doctrinos no existían todavía sino C.2, 
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mo proyectos de crcaci6n fik'l6fica; lo que existiu. 
era solamente una exigencia ae libertad intelectual 
••• .:!W. 

Los ateneistas, entonces, tenían respecto de la Revolución una s~ 

ria lirJit.<U1te cronológica y un escaso alcance social.. Arnftldo C6rdova 1 

iior su .lJc1.!'le, extiende esta 11.nea interpretativa a l.a etapa posterior 

a l<i IlevoJ.ucilSn. Seg(m Córdovn el Ateneo 

••• no jug6 papel alguno de importancia en el desa
rrollo político y social de M6xico, provocado por la 
Hevolución 130/, 

l>.\ otra de los ateneistas, a pesar de la paulatina adhesión de e! 

tos ctl :rumbo trazado por la Revoluci6n y a pesar de sus interp1·etacio-

nes :fa-vcn:·ahJ.es a la misma (como la rle Caso) 11 ... siguió siendo tnn li-

mi.tadn cor[10 antes lo habia sido" ill/. 

Eu or,ini6n do C6rdova, la filOf!Of1a espiritualista de ).,"IS atenei_!! 
1 

tas qw~·:irS marginada del tratamiento de los problemas sociales a los 

que oe ·~!!±'rentaba la Hevolución, tratamiento donde· se habia enseñore!!. 

do el J•1;.0itivismo, con Holina Enriquez a la cabeza. El positivismo, 

desp)J17,<ick• del terreno propiamente filosófico por los atene1staa ae :i;!! 

oorporó "' ).a ideología de la n'evoluci6n Mexicana. Por esto rechaza C6!:, .. 
dova :ta t.1!sio de Alfonso Reyes de que la Revoluci6n no tuvo i'il.osof'ia. 

El pooit:tvismo encarn6 en las medidas sociales y políticas de la Revo-: 

luci6n, m:i.entras que la filosof1a de los ateneis'tas qued6 recluida en 

la esfer•l universitaria 13~. 

Precisamente esta marginaci6n que sufre la filosofia eapirituali~ 

ta hace aparecer a Antonio Caso como u~ h6roe de la i'ilosofia dedicado, 

en medio de la polvadera revolucionaria, 11 ... al mei;-o ejercicio culto-
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rano del trabajo acad~mico 11 .:!.2JI. 

Ahora bien, aunque ni Salmer6n ni C6rdoTa otorgan importancia s2. 

cial y politica para la Revoluci6n a la obra de los ateneistas, reco-

nocen aportes considerables de estos en los campos de la cultura y de 

.la educaci6n antes y después del movimiento de 1910. 

Gilberto Ar¡;Uello concibe la :i.r~corporaci6n de los intelectuales, 

incluidos los ateneistas, al Esta.Jo i:i-t.-gido de la Revolución en los 

siguientes t6rminos: 

Con la Revoluci6n de ·1910, los intelectuales se vio 
ron obligados a definirse. J,os vi1>jos fueron reyis: 
tas 1 al¡:;unos maderistas; lus más, "camaleones" y, 
luego, huertist;1s y contx·nrrevolucionarioe amarga
dos. Los ateneistas y les ''siete sabios" ••• fu\?ron 
reyistas, maderistas, alg..inos -los menos- villis
tas y otros h1lertistas y --despu(Js- ideólogos de 
la Revoluci6n mexicana ••• ne la amalgama formada en 
tre · exporfirianos conversos, exmaderist.as y exmago: 
nietas reclutó el caudill:.emo revolucionario sus 
politicosintelect.uales (s1.c) orgá.nioos, con los que 
form6 la nueva adoiuistra~ión, la·nueva cultura,. la 
nueva dominaci6u. Sin 0mhl'.rr;o, esta· integraci6n de 
la intelectualidad burg\.\r:sa y pequeñoburguesa refo_!: 
mista no se dio nunca tie ~iodo unileneal, arm6nica, 
homogénea, air:mlt~nea y or.gánica·. 134/. 

Veamos la ubicaci6n del Atenea !lecha por Carlos Monsiv~is, ubic_! 

ci6n que ha servido de base a algui:,ol'; trabajos recientes sobre el te-

ma . .JJí/. 

. · 

Para MonsivAie, CM la publicación de Savia Moderna en 1906 

••• se registran importantes transformaciones inte~ 
nas en el cuerpo aparentemente monolitico de la cll! 
tura porfiriana .:!.1§1 • 

En esta linea de tre.nformaciones aparece él Ateneo de la Juvep.-

-........ 

• . 
. ·.: .. >,..-,..~ ~~:.<:..i' 



- 62 -

tud, cuyos más entusiastas inte¡;ran tes en opinión de Monsivtlis espe-

ran su personal arribo nl podr.r, bajo la creencia de que la revolu-

ci6n es obra de jóvenes intelectu11J.es. Los ateneiGtus pertenecen a 

••• una capa social dcse:;._¡w:•ada no ante el panoramn 
de injusticia si no m1t·~ la eternidad declarada del 
r6gi~en do Diaz 121./• 

Sin embargo, el florecimiento :lutelcctual que _buscaban los ate

neistas en la vida pública no frnct.:li'::.có. Otros eran loo problemas f~ 

damentales, a los que lM; l\tene5.i>·r.¡;_,.. permanecieron ajenos •. 

Para MonsivAis, po::- (1tra pa.rl:e• l<J. obra cultural del Ateneo no 

fue una revoiuci6n del et>pí.ritu Gir.o una resta.uraci6n de las humanid~ 

des, lo cual significó nna a.l ternu t :i.vri rcformisto y conservadora den-

tro del sistema porfirh¡tn. Las npo1~tacioncs culturales. del Ateneo son 

mlu:i bien individuales que ¡\~ grupo• destacando Reyes y Henriquez Ure-

fia. Loa ateneistas no rom111m er. fr,:: .. ;n declar11da oon el positivismo, se 

consideran herederos deJ. i.üsmo. l':.tnnt•:an una renovaci6n 01oral en t~r-

minos elitistas de hero~.!1!a1) (\ultu1·,~ .. l. Pretenden una autonomía de la 

cultura para dar preponde:~ar1cia "'º'~::.n:L a los intelectuales. Presentan· 

una actitud general de tr:mor u la i~1;·1·:·luci6n, a la que consideran como 

el caos que entorpece el i:'l'lOr l! l~t t:U:Ltura. 
-".'. 

En pocas pal:.ibras, Jo:onoivtli.n IJ<1r..1~ de manifiesto los aigúientes 

rasgos del Ateneo: conc;1~rvadl1riemo cultural, continuismo ideológico 

con el positivismo, escaou aportación cultural como grupo, a.si como un 

marcado elitismo r:.oNtl 1 cultural y politico. Asi trata NonsivHs de 

deamistificnr la obra de los ateneistas, combatiendo las imdgnes que 

se han hecho en su ~orno: que el Ateneo es.una generaci6n rebelde ·a· 
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la cuJ.tui·a porfiriana; que es un grupo aon unidad de proP6aitoa, des 

tructor del positivismo en sus bases ideol6gicas¡ una generaci6n que 

sirve de direcci6n moral, que renueva el sentido cultural y cientif! 

co de N~xico y que ea precursora de la Revoluci6n. 

Más recientemente Honsiváis declaró al Caso· ateneiata como un P2. 

Utico moribundo; en clara alusión a i>u filiaciOn porfirista, y como 

un fiel continuador de Justo Si<!rr•.\J. 13§/. En contraste con la opini6n 

de Reyes, quien habia visto la r<?laci6n de Caso con Sierra no como u-

tia relaci6n política, sino coruo i.:n<~ relaci6n intelectual positiva y. 

a su Yez Vasconcelos concibi6 l.a f:i .. i..i.aci6n porfiriata. de Caso como al-

go independiente de su labor cultu:ra:i. l22/. 

A diferencia de lfonsiváa, Gilb1lrto Guevara Niebla sostiene que el 

Ateneo de la Juventud 

• • • impula6 una aut~ntica. revoluci6n en la esfera 
cuJ.tural, una revoluci6:i 1~t:.yas consecuenc.iaa afui. e.!!_ 
tamos viviendo ~/. · 

Guevara Niebla concibe a esta .rBvoluci6n como una 11conteataci.Sn .. 

de la ideologia y laa forrnaa culturales dominantes". Esta actitud co_!! 

testataria de los atene1staa es un he<:ho admitido por. la mayoria de 

loe' int~rpretea, aunque Ei'l't otros t~rm:i.nos. El problema radie<! ei. su 2. 

rigen social y en su sentido polihco. Mientras Villegas y Salmerón.'!! 

bican la actitud critica de los aten.ei5taa en un sector de. clase media 

no radicali~ado y con un limitado alcance político, mientras C6rdova 

abunda sobre esto tí.ltimo, mientras ArgUello y Monsiváis encuentran en 

l~s ateneiatas muestras de arribiemo y oportunismo, .Guevara Niebla in-

tenta una sugerente explicación socioecon6mica de la actitud contesta-
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taria del Ateneo, cuya "revoluc'.i:óp. cultural", sc¡;tm dicha explicaci6n, 

• •. fue la expresi6n superestructural de cambios 
profundos en las rel."ciones sociales que se ho.bio.n 
producido con el udvenimiento de las incustria, lo.s 
vías modernas de comunicación, 1:-. expansión en ln 
producci6n y exportaci6n de m'1 teric.s primas. l·\éxi
r.o irrumpi6 en el siglo XX convertido en lo funda
~1c1ntal en un puis e api tnlista dependiente y esa 
conversi6n habia ido ¡;estando paul:!tinar;:ente nue
ves contradicciones socia.les que pusieron en ten
~1:i.6n al Estado olieárquico y a las forl"lris de domi
ur.1ci6n cultural de la dictadura. Un fenómeno que 
z1os interesa destacar --continúa Guevi:-.ra :licbla
es el crecimiento de los sectores medio~ urbanos 
;¡ los cambios que trajo consigo la expanci6n de la 
educaci6n que tuvo lugar a fines del siglo XIX y 
.l,lrincipios del XX, Entre 1900 y 1910 el incremento 
·~Xl el número de profesionist~1s liberttles fue de ca 
~1i un 100!6 ••• La mGyoria de estos profesionistas -
encontraron condiciones desfavor~blrc para su pro
r,reso material o espiritual en la medida en que el 
sector público ee hallab;:i 1':nonopoli:~ado11 por el nú
cleo cerrado de los positivistas y la esfera pro
auctiva s6lo ofreciu estrechas posibilidades de 
trabajo tanto por su incipiente desarrollo como por 
su condici6n dependiente. Esta situaci6n se truclujo 
en la aparicibn de un fenómeno ~recoz de proletari-, 
zaci6n del tr;:i.bajo intelechw.1 9 que fue la base ob-; 
jetiva sobro la cual se desarroll6 la contestaci6n 
1le la ideología y las formas culturales· dominantes 
... 141/. 

!.l\U f11entes de la crítica ateneil;ta, dice Guevara Niebla, son de 

tres tiJ·OI;: la recuperaci6n de .la trad:lci6n liberal proyectada a la 

Etctiv5.dfül cultural¡ la incorporación de la filosofia espiritua.,ista; 

lu acept;;.::i6n del 11arielismo" y del "nacionalismo cultu.ral", lo que 

se ruanife~taba en la idea de afirmar a la naci6n a trav~s de la cult~ 

ra y la idea de forjar un orden social que valorara y legitimara el 

m6rito intelectual~· 

En ot~·"u palabras --dice Gue·.,ara liiebla- el movi
miento cultural que impuls.6 la gener11ci6n del Cen
tenario aspiraba a liber~r a nuestra cultura de la 
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camisa de fuerza del positivismo borrando toda fron 
tera o licite para la actividad intelectual y con-
quistar mejores condiciones y un mayor reconocimien 
to social para el trabajo intelectual 143/. -

El covimiento ateneísta, según se puede derivar de lo ~nterior, 

encarna un programa de lucha propio, como grupo .de trabajadores inte

lectuoles que busca un espacio socinl ·,:}ara desenvolverse. En su lucha 

por la ·reivindicaci6n del trabajo· in toJ.ectual "liberal" destacan la 

importancia que tienen los trabajacl<~rcs de la cultura para conformar 

una nacionalidad. En esta perspect:l.v:1, la militancia partidaria o la 

espera de un· personal arribo al podl!r que manifiestan algunos atene!E!_ 

tas no son hechos condicionantes d•1 J.ns actividades del grupo, sino 

condicionados por el programa socia.1 que está la base de· batas. 

El· Ateneo no es solamente sujeto de un movimiento .que pretende 

intluier en otros sectores o en otros movimientos· sociales sino que 

. tambHn es objeto primario de su 1m>pia lucha. El alcance social ha

cia el exterior del grupo logrado !J1ir el Ateneo fue limitado, pero el 

espacio social propio conseguido :pare si mismo es importante y debe 

ser estudiado en su const:i.tuci6n. 

Desde esta perspect.ivu ae puede intentar la búsqueda ~el signif',! 

cado social de la obra de un aten<".1.sta como Antonio Caso. La ca:rac'te-

rizaci6n que do 61 hace Gaoa llamándolo 11oulturalista" 144/ y la equ,! 

paraci6n que hace Rarold ;;_:~ Davis ~ntre Antonio Caso y Jos,e E. Rodó 

en cuanto que ambos creen que ea esencial para el progreso social una 

6lite intelectual ft2/, pueden ser consideradas en referencia n la 

constante defensa y promoci6n que hace Caso del trabajo intelectual 

tanto en el periodo ateneista como posteriormente. Asi mismo, él ari~ 

', 

,'j 

. ,· 
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tocrt1tismo y el 'lliticmo que señalan l<'lorei>cano y Monsivf<is deben aboE. 

darse en función de la lucha de los intelectuales por un espacio pro-

pio. 

A manera do balance general de este apartado podemos decir qur: 

l.as interpretaciones cr1 ticus aqui expuestas han cumplido una fun1~i(m 

histo1·io1;.Túfica ll!UJ importante al combatir im{1genes infladas f;ohre la 

impoi·tnncin socinl y pol1tica del Ateneo y de Antonio Capo pcr.:-1. 1.'.l H.$, 

voluci6n Nexicana, Es mll.s convincente con.siderur la hista1~in 1~.el t.tc-

neo en una linea propia, con puntos de continuidad respecto ele]. 11orfi 

rismo, y margina.da de los polos de desarrollo de la historill Ú·~ la n~ 

voluci6n, que tratar de adecuar la primera historia ·a .la scguno.a. Sin 

embru-go, el hecho de que e;ran parte de los ateneístr!.s hayan tenido un 

car{lcter raarGinal en la Re·1oluci6n no significa que hayan estado al 

margen de la sociedad y de la politica, ya· que neceanr:t.amente .::st:e.ban 

insertos en un sector de clase y se tuvieron quo adsci·ibir u un. pro-

. yecto politico acorde a sus intereses como sector rm1~·i.<ll', )?roye1~to· 

que de alguna manera trutaban de imponer a la RevolU<\:l.&1~ Aunquo es-

to parezca perogrullesco es importanta señalarlo par:.; e•tit11p la Hm• 

dencia a concebir la actuaci6n social de los ateneist.<;t,\l como un <:a-

ma1eonismo que sea síntoma de la carenc~a de un proyecto sccio-·110:1.iti 
': '.,.-· '• -

co propio y consistente. Aquí debemos rescatar la t<:eic; do. itl.ort!l;c:a-

no de que Caso no est6. fuera de la problem6.tica social y pcr to.n·~o 

dispuesto a adaptarse a cualquier modalidad que éstn adopl;e sino que 

estA en contra de las soluciones que se le pretenden dar. También d~ 

bemos considerar la existencia de un proyecto de gobierno de los in-

telectuales que MonsivAis encuentra en el Ateneo y que Enriqutl Kl.•auze 
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babia c·atalogad~ como un intento de ".sofocracia" 146/. En suma, debe

mos entender al Ateneo y a Caso como marginados de los centros_hegem~ 

nicos de-la Rev~luci6n pero no de la lucha social y política en gene

rl!]. o jugando un papel pasivo, de simple adaptaci6n, en ésta, pues de 

1o contrario se caeria en una hip6stasis al rev~s, como sucede con los 

int~rpretes que al considerar el alcance social del :Ateneo co~o limit~ 

·do le disminuyen tambi~n realidad y eficacia en la sociedad y en la P2. 

Ut:i.ca. 

3.2. Caso, el Ateneo y la Universided. 

Ya en apartados anteriores se expusieron algunas interpret<teiones 

·sobre la presencia- cultural y filos6fica de Caso en la Univer1;iclad. 

Aqu1 se trata de ver algunas de las-cosas que ae han uicho sobre lar! 

laci6ndel maestro con la Universidad a niTel social y polltir.ot aun

que ee~o no obsta para que se toquen algunos aspectos de J.a pr:'.ner d_! 

mensi6n. 

Reci,llntemente Gilberto Guevara Niebla reítel'.a y matiza el ·~arác

ter porfir:i.sta (cultista y aristocratizante) de la 1nayoria de loo at_! 

neistas, aá~ como la aversión a la Revolución que est~ mayoria rnauife! 

t6 ~. Guevara fü,ebla destaca la infiuencia se loa ateneishs ~ la 

Universidad Nacional. aWi después de iniciada l.a Rem,luci6n ~. La U

niversidad nacional. era dirigida por miembros del Ateneo y por positi· 

.Yiatas heterodo:icos que buscaron protegerse de ataques politicos cuando 

'nombraron a Vasconceloa presidente del grupo. Vasconcelos trat6 de ro~ 

per con el carácter cerrado de la agrupaci6n y proyectarla hacia acci~ 

nea de difusi6n social de l.a cultura, naciendo asi la Universidad Pop.1!' 
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1ar ,!j2f. Este h·~nsito fue cataliz.ndo 'Or = <Ulta¡;onismo constante en 

tre los :nedios acD.dfimicos y las fuer:;;:1s de la Revolución, dentro de 

las que fig-..i.raban positivistr•s o~totloxos r:.idicaJ..izados como A¡;ust1n 

I..a Oj'.l(;iÓn de 1a Universidad Popular no si¡;nificó el abandono de 

conce:pr.5.r.>nr:s pedc¡;6gi.cas paternalistorn y moreli:::antes de cuño porfi-

• 
riano 1• ;,:U·~S como Hary Kay Vaugh;;:.n hn nnali::<1do. tambifn en uu texto r~ 

cien;~e 1 ;;.:'y una marcada continuidad en l.a estructurs :¡ contenidos de 

la ecn;,.'i1':~:z.:i de 1.;;.s escuelas porfirinni:!s pors. trabajadores y de la i~ 

parti~::· ;;r, la Universidad :Pó:~iulnr 151/. 

l.on ~studios de Guevt:ra Hiebla y de KE.y Vaui;r.an, aunque breves 

por lo c;i''-'' respecta a la presencia del. Ateneo en la Univorsidad l'laci2_ 

nal y en J.u Universidad Popular dur=te las oos :primeras décadas del 

¡:rresent(~ ~'i¡;J.o • son irlport;mtes :puntQs de re:ferB:icia para ano. ".izar J.a 
·' 1 

relac:j.6n l!.i: Caso con las instituciones un:ivers:itECrias. 

For .1o que respecta a la rclaci.Jn ent:re Caso y la Universidad en 

J.os alios ;·t~inte no her.os encontrado estudios su:f'icientes. La mayor 

te óe lot~ f;1·ab:1jos sobre tal per.1odo se centran en la figura 

-:elos, s:!.r.1 :proftmd.izer en· .l.::s contraclicciones ent:-e ~ste y Antonio 

so. 

En re~~ción· a la década de los años tre:in~a. en la que se .di6 la 

célebre pol~mica entre Antonio C~so y Vicente lombardo Toledano hay, 

desde 1uego, numerosos estudios. dentro de los que p.odemos considerar 
V 

la propia versi6n de Lombardo, según.1a curtl. Caso y los "directores de 

la universidad11 adoptaron una concepción rel.i¡;iosa, mistica e irracio-
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naliata de J.a filosofia, haciendo de eJJ_a un galnrd6n para unos cuan-

tos seres cultos que querían permanecer al margen de la vida real, 

mientras que Lombardo pretendía convertir a la filosofia en un inotr~ 

mento para la transformaci6n socialista de la Hevoluci6n Mexicana 1.2Y• 

A reserva de profundizar en los t~rminos de la polémica caso-Lo! 

bardo y en la propia versi6n de Lombardo, para lo cual remitimos al 

lect·o!" .ü texto citado en la nota anterior y a la sección siet;o del 

siguiente .~apítulo, veamos algunas consideraciones de otros autores 

sobr~ t~l pol~mica. 

l!'rancisco Zamora, mu~ cercuno a 1a polémica y a los polemistas, 

considera que el significado profundo de la disputa entre Caso y Lom-

bardo imb:J:•e \a orientaci6n ideol6e;ica de la Universidad es la cuesti6n 

de a qir· ;~lase debe servir esta institución. La polém:i.ca refleja, pues, 

l.a lucha. de clases en la sociedad me~icana, la lucha entre un't burgue-
. 1 

sia que t;:tende a ser conservadora y un pr<?letaria\io sin clara conscie_!! 

cia de Gi mismo. En el año de la pol~mica escribe Zamora: 

'.la Universidad, ·pues, seguirá siendo lo que ea, ID2, 
naico de tendencias y de doctrinas contradictorias, 
nin unidad filos6fica alguna, porque. tales son las 
.aa.racter1sticas de la clase nacional q1le hoy domi
na, fluctuante entre la gran burguesia que apunta 
apenas, pero que ya tiene razones fuertes para ser 
conservadora, y el proletariado naciente, todavía 
sin clara consciencia de s1 mismo,· que apenas co
m.i.enza a sospechar la existencia de la misi6n que 
~l futuro le reserva 12.2/• 

Para Zamora, en una sociedad de tipo capitalist_a, la Universidad 

ea una ·instituci6n que pertenece al Estado capitalista. Desde esta 

perspectiva, la cultura universitaria no es 1,1na entidad abstracta, C.!?, 

·mo suponen Caso y Lombardo. El prim.ero, junto con los partidarios de 
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la libertad de cCttcdro. 1 cree "• •• que la cultura nada tiene que ver 

con las viscisitudes de la vida colectiva, que planea independiente 

sobre ellas corno producto libre del espiritu hu1.1ano" 22!J. El negun-

do y los defensores de la enseuQn~~ socialista"••• creen en la posi 

bilidad de sobreponerla a una ·een:ruc turv. social de firmes trazos ca-

pitalistas" 122/• 

Los partidarios de la liberb1I ,;,n ::&tedra representan, en opi-

ni6n de Zamora, a la clase derroc:;:;.:Jn ¡;or la Revoluci6n. Son un resa-

bio del feudalismo nativo contra ,,,;. ql.;c se alzaron los revoluciona

rios. Los partidarios de J.i1 J.iber t .::d é!n c·á tedra, a17ega Zamora son 

los representantes de un J.ilierulii;mu reaccionario, que tarde o tempr!, 

no serli desterrado do. la U:iiversidHil ])\:ir la Revoluci6n. 

El verdadero significado do la pugna en torno de la 
Universidad, por tl<~bnjo d() 1.:ualquier cubierta ideo
l6gioa, resulta uer us:i. lu l.r~periosa necesidad de 
que ese centro d•) 1;·:.úhn~"'· •.1ü·va a los intereses c;lel 
Estado creado 11or la re1•r.>L1d.6n, como expresión po
litica de la cl.•J¡.;o victor:•.o¡•;,,, .!.?.!V. 

Abelurdo Vil:t.egas, J:":•Y· ~u pai:t1.1 11 :Mchaza la imputaci6n de que C~ 

so asume actitudes reaccioi;.;J.xian rm 1..'" disputa•sobre lo. Universidad;, 

Dice Villegaa: 

·No ea pues, 11". de Gmio, unn p·:.sici6n reaccionaria; . 
· ·en virtud de su :i.nconcieni;ü·. o simple desinter6s de 

los problemas r;ooiDJ.e•J y e1~on5micos planteados por 
la Revoluci6nt quiz{, c¡urid!l incluido en una clase· m,! 
dia partidari.:1 t\e ima li1Je1'tnri irrestricta en el 
limbito de la cultura uni\•ersitaria, mó.s cerca de los 
ideales del liberulisrJ.o clfisico que los ide6logos 
que constituyeron el grupo •radical' en el Constit_!! 
yente de ·1917 y r¡ucy por su parte, tampoco eran mar
xistas 'J2.V. 

Ahora bien, seg(m Villegns, lo que en verdad se debatía en 
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lémica Caso-Lomb~rdo era establecer la dificil frontera entre lo so-

ciaJ. y lo individual., pues mientras Lombardo proponia sacrificnr la 

libertad de cAtedra a nombre de las necesidades sociales, Caso consi 

d;raba que dentro de las necesidades sociales habiu que dejar lugar 

al arbitrio de la conciencia individual .12§1. 

~especto de algunas de las criticas de Lombardo a la posición P.!:!, 

l1tica de Caso, Villegas se opone a que se vea de un modo cualt;,t\l.()rn 

la relaci6n del maestro con la pol1tica: . 

Antonio Cuso se enfrenta a los problemas politices 
como lo que era, corno fil6sofo y como f:il6soío 
creia en el primado de la eticidad. Su posici6n po 
litica, la que importa para la cultura mexicana,·
es su poaici6n como pensador 122/• 

Al!li como Caso habia c'!:'iticado, ·desde su posición de pensador, la 

primacia de los V.!i.lores econ6micos en el. porfirismo, Mi ataca.1·~ des-

pu6s de la polémica con Lombardo el "• •• espiritu capitaliota •:111 los 

hombres en el poder". Sin embargo, la intervenci6n :r:tlos6fica do Caso 

eh: el _mundo politico tenia sentido como critica mora:t. :pero no cor.Jo o;e 

ci6n social.: "••• la alternativa cristiana si resultab.1 abstracta CUl.l_!! 

do se 1a extrapo1aba del orden mora1 y se la e~frentab.':I. a ouest:ton.es 

sociales" 160/, respecto de la cuales Caso oscil6 entre un nar.:iona~ 

mo social y un socialismo cristiano. En estas posiciones, dice Ville

gas, "••• no hay fascismo, lo que hay (IS una fuerte desorientaoit°•n". 

Ahora bien, J.a posici6n pol1tica de Caso, dice Vil1ogas, podr~ 

••• parecer abstracta en relación a ciertos probl! 
mas muy concretos. Pero.Caso consideraba ••• que el 
intelectual debe poseer una m~zcla de realismo con 
idealismoo Tiene que conocer el suelo que pisa y al. 
mismo tiempo proyectar un mundo diferente_~. 
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La posición po1itica de Caso en J.13 pol.fmica con Lorr.bardo, que Vi 

llegas explica en funci6n de la posici6n especifica de don Antonio e~ 

mo intelectual, serA explicada por Ilán Semo en función de las contr~ 

dicc:i.ones entre Universidad y Estad.o: 

El debate entre Caso y Lombardo era una expresi6n 
t.•6.s de lns confron tnciones provocadas por el pro-_ 
ceso de diferenciaci6n de la educaci6n superior 
/ .. enseñanza universitaria aut6noma / enseñanza t6c 
ñfoa dependieri te del Estado 7. lfosta 193.3 la tra--
dici6n J.iberal en la Universidad mostr6 mucho i:itis 
(~onsistencia de l.a que peus:::ban J.a mayor parte de 
los mili.tares que dirigian el gobierno 11revolucio
nario". No s6lo porque hab5.a lo¡:,rado conquistar u-
1w autonor:ifa que desenton.:tb;.i. con la creciente cor" 
:porativizaci6n de las orr;ani:mciones socialea y la 
1~entl·a1izaci6n del poder do estado, sino porque im 
Fidi6 quo la vencraci6n estatalisto. de la ideologla 
de la rcvoluci.6n mexicana penetrara loa mur·os uni
versitarios. Un.:i. y otra ve~, los universitarios aus 
piciaban campañas electorales (como la de Vnsconce: 
los), "cru:::.ndns ideológicao" (como la de 1932 pnra 
denunciar el mili tari.smo) y luchas por ampliar la 
uutonom!a (como la de 193j) dirigidas a combatir el 
e.utori.tari.smo gubez·nnmenta~ 162/. 

Sa.1•1ndor Martinez Della Roe ca to.mbib enfoca· la pol6mica Caao,.;Lo~ 

ba:t•do cw. r.''21aci6n al Estado, aunque en uu tono diferente al de Ilán .S,!i 

rn.o. s~efü1 ..iartinez. Della Rocca el Congreso dond•1 se di6 la pol€!mica t:!! 

<>j.:J .im11orta·.:ulia en cuanto que 

.• , • se trata del úJ.tirno intento de los gobiernos P.!?. 
p.U.istas por incorporar J.a Universidad al proceso 
revolucionario que vive el pais •. Pasando por alto 
los llamados de. Vasconc elo:> y del Estado, ia Unive,t 
Bidad se ha mantenido aJ. margen de dicho procei;;o y 
no obstunte J.as i•epercuciones del Conrr,.reso, conti
ntia firme en su 11oaici6n de preservarse de .Las tran,2_ 
formaciones promovidas por el Estado. De alguna ma
nera la universidad se ha convertido en el centro. 
donde se concentra toda la reacci6n positivista y 
clericaJ. c¡ue el proceso re.volucionario viene barrie!! 
do .1§.Y. 

-· 
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Co:co se puede ver, aunque en distintos :r a veces distantes moc1eE. 

~. r~be~ J~l.J.a Bocea se aproxima a Zaoora en cuanto ambos cc.nc:i

ben l.a :Posicili:1 de Caso en la pol~cica de 1933 cci::io una posici6n reo.E_ 

c¡ionaria que el Estado revolucion"'1"io ha de eJ..i::d.nar. A su vez, Vill!!_ 

gaa y Se~o se ap:::-oxi.nan en cuanto uno destaca9 en un sentido positivo, 

1a fi.l.ic.ci6n liberal. de Caso y el otro destaca la posici6n nn~:L.-.mtor_! 

· taria que repr ?senta e]. maestro, pero no coi::c posici6n individual (c.2, 

l1llO en.foca l.as cosas Vil.1e~..s) sino como posic:i.6n insti tuciC1::ial. 

Por lo que respecta a l.a coyuntura filos6f:i.ca en que s;~ llE\ la 

,pol.~:Uca que venil:::os abordandO, J.dol.fo Sánchez Vázquez consido::-a que 

eJ. aeoll.o de la disputa sustancia~ente fi1os6fica ·era 

·••. l.a valide::; del IJarrisl:lo coco filosofía que ta.n 
~ Caso co~o Lc::ibardo identificaban con el materiÜ 
l:i.m:o dial.~ctico, que ya por entonces se esta con:' 
'l'irtiendo en la versi6n oficial. y canonizada de la 
1'il.osof1~ ~arx:i.sta 164/. · 

&.seguid:;:. hace S..'\nchez Vazquez un breve análi.Gis de la pt'lltimica 

f'zm-ti::a 1a idea anterior: 

Desde nuestra perspectiva actual. como marxistas, 
Ye::ios que no se puede repartir sa.J.0:::16ni.:ao1!llte en 
~ori:1a abso1uta la verdad y el error entre una y 
otra parte. :SS cierto, coreo muestra Lombar.do, que 
la f'il.osof~a de Caso ha perdido.una conexi6u viva 
con 1os proble:!las sociales planteados por la Rev~ 
luci6n Mexicana. Tiene raz6n tambi~n cuando le re 
procha su individual.ismo y moral.i.smo al. abordar -
esos problemas y cuando ve en sus dec1ai·aciones 
en favor de1 socialismo y de la ayuda de ia uni
"f'erSidad a las el.a.ses proletarias meras formula
ciones sin contenido. Pero a Caso no le falta.ra 
z6n cuando ve aparecer el viejo cientificismo y"'."" 
positivisi::o en el marxismo de'Lombardo. Yerran en 
CSJ::bio 1 uno y otro al identificar el marJ:iaruo, ya 
aea para atacarl.o o defenderl.o, con su versión o~ 
to1ogi;.;ante 9 cientificista y positivista 2.§21. 
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A mllllcra de conclusi6n del pr~scn+ • apartado podemos decir quo lu 

re1aci.5n de Cuso, dentro o fuera del ;_teneo, con l<ls institucioneo uni 

vers~.tarias 1 ru¡tes y despul\s de la Revoluci6n, hD. sido insuficientcr•1eE, 

te estudiada, t=to aJ. interior de al.¡;unos periodos como en su trnyec-

to:ria gen<:1•::il • .Sin embargo, algunos de los enfoques referidos son sum_:: 

. mente iraJ.:~ \Ji;os :¡:.=a coo:pletar el rui.!iliois do dicha reluci6n. Enfoques 

como lo:; s:5..¡;uientes: ve:r a las :instituciones univex·sitarias como res-

guardo ;;oc:.d. y polltico, aunque t:li:Jbi~n cultural, del Ateneo de la 

Juver.1tn1~(, .fcnali~ar el. entronque de tales instituciones con el porfi-

ri.suo; t1.lm~dar la posición o :r:osiciones politicas de C<1so en eJ. con-

texto ri!.e 7t;.;s contradicciones entre Universidad y Estado; estudiar en 

su c1;:¡11it::i.:t:ícidad J.a intervención filosófica de Caso en política, evi-

tando ~r,p·,üaciones ftí.ciles col.:lo 1v.s de. Zatlora, que son producto de un 

reduccioni.z.mo clasista de J.as ideas.y de las instituciones, o como las 

de Lomh::c.rdr.1, que tienen cono fuente una reducci6I! de la cultt:';a a la 

dil:!le!ls:iJi1:~ de ur. Jlroyecto poU .. tico. Pero no podenos tampoco limitarnos 

a con":li:i:t:b: estos reduccionis:rnos, con;o hace Villegas, quien distingue 

acerta<lawmte las esferas filos5fica y poiltica~ pero no aporta eleme.a, 

tos mu':i.cientes para anoli::ar su articulación en la obra de Caso. Al 

igual. qy.·~ Gnos y Zea apela Vil.legas a cierta pecÚliaridad pol.1~ ica del 
-· 

fi.1..6so.fo. Peculie.xidad que.se· puede convertir en una nueva hip6stasis 

ai no se nr.iali:::.an sus deternÍi.nacionea l!,"en6ricas y no s6lo especii'ic:is 9 

in.~tituci~nales y no s61o coyunturales. 

4. Conclusiones. 

El. probl.e!:!a de l.a inserci6n y funci6n de l.a obra de Caso en la .ª!!. . 
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ciedad y en la política ha sido una importante preocupaci6n, t~cita 

o expresa, en los trabajos historiogrAficos abordados en 'las tres se~ 

ciones precedentes. Independientemente de los aciertos de algunos iri-

t6rpretes en torno a los problemas del.~ filos6fico y del sentido 

moral j cultural de la obra de Caso, nos hemos ocupado especialmente 

de las re~~~cuciones que tienen los diversos tratamientos de estas pr2 

blemáticm.s .t•especto de la dimensión. social y politica, aunque tambHn 

hemoo s·¡ifia.l.ado, en menor medida, las repercuciones del tratamiento ex-

preso d.c la. problemfltica social y politica respecto de las dimensiones 

moral, ~u.1.tural y la relativa al ~ filosófico. 

Dentro del tratamiento del_ problema del~ filosófico de la 

obra (l!! C<tso predomina la perspectiva academicista, pa~a la cual el 

tiempo cle la filosofia es el tiempo de la filosofia europea y el es

pacio de la filosofia es el de la illstituci6n filosófica "normal" 

' (docenr.:i.a, investigación y· dif~si6n regular~s). La obra de Ca:'º ina~ 
' 

gu?"a formalmente estas coordenadas para la filosofia en México pero 

en conteni-:$.o presenta aerias deficiencias. 

Dentro del tratamiento del problema del sentido moral y cultural 

de la obra de Caso predomina la perspectiva historicista,· para ,la 
.: 

cual el tiempo de la !ilosofia es el tiempo de la cultura como=. con-

ciencia y su espacio ea el del espiritu. La filosofia ea la expre-

ei6n del espil>itu de la ~poca. La obra de Caso, en su contenido,.re

!leja tal espiritu en sus diversos marcos geogrAficos: mundial, his-

panoamericano, americano, nacional, h'1.sta llegar a la comarca indiv! 

dual (la subjetividad her6ica). 

Tanto los intérpretes academicistas como loa hi~toricistas eva-
.... 
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den o trivialban la relación del ticmr ' social y poJ.itico con la di-

n~mica filos6ficn. Los ncademiciotas a nombre de la pureza y de la Í,!!. 

roaneucia de las ideas. Los historiciGtas a nombre de la profundidad de 

las c:!:rcunstancias espirituales, superiores a las veleidosas y superf! 

cial<>·a cir11unstancins de coyuntura (politica o social). La relación ºE. 

. tre eJ. f:i. ~/.:;ofo y la poli tic a se da por encima de este nivel de coyun-

tura, OG ücir 1 ne da bajo el tiempo político propio de los filósofos, 

qüe et: '.): ticm~o de la cvoluci6n histórica, pacifica y profunda. 

j,r;:.> -'1ca.dcmicistas no pueden afirmar la dimensión te6rica del dis-

CUl'GO f~.1:n;6fico sin nee;nr su dimensión socinl, a tal e;rado que crean 

un ·::n1jet\.> nbstrB.cto que reemplace a la dimcnsi6ri negada: el. :f'il6sofo 

nbsoll!tr.1, J:Os historicistas no pueden afirt~ar la inserción del discu!: 

so filo21Sfico en una tradición o en un horizonte culturales sin sube.!!!, 

t:l.mar su .i.nnerción pol1tica y social, a la que necesitan sobajar para 

. ' 

Los ncadcmicistaa abstraen n Caso de.su rica inserci6n social y 

).o oonv:l.,~:r·t.'i!n en un punto de referencia de la tambi~n abstraida filo-

f.lotiu -.rn MC:icico, convertida en subh:i.storia de la filosofía europea. 

X.Os· h:l.si:oi:J.c.istas convierten en substancia la dl.mensi6n culturr 1 y en .· 
acrnic1eni.e J.e. dimensi6n soc:i.al 'J poli tic<« Este menosprecio que' merece 

lo social en ambas corrientes obedece a un legitimo esfuerzo por hacer 

patente l~\ especificidad y la relativo. autonomia del discurso .. filoá6f!, 

co. Sil1 embargo, este objetivo no se consigue negando la relaci6n en-

tre filosofía y sociedad sino defini6ndola teóricamente en b'ase a las 

categorías perti11cntes. 

Dentro del trntamicnto axproso de1 problema de la inserci6n Y f~ 

1 

·' 
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ci6n de la obra de Caso en la sociedad y en la política se presentnn 

diversas perspectivas, entreellas la de cierto marxismo reduccionis

ta. Para esta perspectiva el tiempo filos6fico obedece a la dindmica 

del tiempo social o del tiempo político, y peor afui: en ocasiones r.!!_ 

cluye en una especie de vacio.social a las filosofias que no se int~ 

gran a las corrientes sociales y polit:l.cas hegemónicas. La filosofia 

de Antonio Caso ha sido victima de e.<;tns t6nicas reductivas y nihil! 

zantea. 

AJ.gunos otros intflrpretes, r\•::!.ti:ro de la misma problemAtica de la 

tercera secci6n 1 señalan d6nde no ti:•t•.) Caso influencia social y poli

tica (en la conducci6n de la Revolunión), pero no exponen suficiente

mente d6nde si la tuvo. Aquellos ::pJo tratan de profundizar en esto ú1 

timo ofrecen una linea interpretativa que pretendemos continuar. Se 

tr.ata de ver a Caso dentro de un proyecto de cons~ituci6n social de un 

sector de clase, un sector de intelectuales, que tiene su re<;llizaci6n 

mil.a cercana en cierto tipo de instituciones, las universitarias.· La d,! 

ndmica de éstas aparece entonces como factor condicionante de la prác

tica :filos6fica y polit:!.Cel <le Caso y no a la inversa. No es desde su 

condici6n peculiar de :ril&uofo que \Jn.~rn interviene en politica sino 

desde BU inserci6n social universita.r;\11 1 desde la CUal SU COndici6n de 

fil6sofo queda determinada. Lo mismo rodemos decir respecto de la di-. 

mensi6n social~ no ea desdo su peda~ogia, su teoria de la historia, su 

6tica o su sociologia que Caso interviene en la problemática ·social, 

eino desde su inserci6n universitaria, desde la cual tales disciplinas 

adquieren, respecto de su funci6n social, un carácter universitario que 

ae extiende a toda su obra y que en los siguientes·capitu.Los trataremos 

de dilucidar. 
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II. L!i.S LUCil[1;:; DE Uií EILIT~'illTE UNIVEHSITARIO 

.Antonio Ca.;o estuvo relacionado estrechamente, durante gran parte 

de su vida, con las instituciones de enseñanza superior, corno alumno, 

co1mo ·docente y como funcionario de l!:!S mismas. Durante su trlnaito por 

dichas instituciones 1 vivió los ataques dirigidos a 6stns poi· parf;e de 

grupos radicali:;adoa de la sociedad civil o por parte del Estado. Tam 

bi6n vivi6 con 3ran preocupación el dificultoso desonvolvim1.cnto i'\(lrni-

nistrativo, acad~mico e j_deol615ico de las. instituciones uuivci·s:i:.:nrio.s. 

Lus actitudes que adoptó frente a los ataques y P.:l:'~blerr.o.s. ~ne PE: 

decian l'.1s instituciones universitarias, fueron' siernpre en defenn2, de 

las mismas. Los aspectos _que m1\s ocuparon su atención fuE)ron: l.'.l. pre-

aervaci611 del ~ académico y social de las instHuc:i.ones· 'miYE:rs!, 

to.rias, quo le pared.a definido por una larga tradici6n ¡ . l~ autonoruia · 

pol.itioa, administrativa e ideol6gica de la Univers:LúadJ!o.cional, asi 

como el desarrollo de las humanidades y las ciencian c~.~eata :b:i.s t:i.tu

·oi6n. 

El periodo durante el cual. llev6 a cabo su cruzrnhi n fo.vor do las 

instituciones univcrsi ta:rias va de 1908 a 1945. Loa ní..:iw::ítos,·m(us ;:•iil,! 
... 

• vantea y l.as instituciones en l.as que centró su dei'eriaá· preseritnn. cie! 

ta variedad, pero ello no obsta para que vaya coni'ig;\ir~~do una J?f:rtl

peotiva integrado. sobre la problemática univers:l.tarü •• 

En este capitulo exponemos .. l.as intervenciones d<i Caso a favor de 

las instituciones universitarias, es decir, su prActioa politioa ins

titucional. La extensión de este éapitulo ea un poco· mayor que l.a de 

otros, dada la gran actividad desplegada por nuestro autor en este t.2, 
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rreno. TaJ. actividad exige, en raz6n de1 objetivo de nuestra tesis, un 

examen pormenorizado. Para el enfoque contextual que tratamos de lle-

var adelante, la dimenai6n considerada peyorativamente por algunos i!!, 

t6rpretes como 11 extcrna" o "extra-filos6fica" adquiere una importan-

cia decisiva. 

1., !.::t defensa de la Escuela Nacional Preparatoria en 1908. 

Az1te~l de la Revoluci6n de 1910, l.as instituciones de enseñanza su 

periol' ,,¡~ Héxico se encontrnb::in orgánicamente integi·adas al Estado po,;: 

firianof comandado por una oligarquía ilustrada, Dichas instituciones 

el!ltabr;n :r~:servadas a las clases dominantes y nó s6lo producian profe-

sionaleii, que a menudo se convertían en funcionarios del Estado, sino 

q:ae ta111bi6n producian la ideología legitimadora del. o:rden social exi.2_ 

tente, 

'· j 
En el :gorfiriato fue privilegiada presupuest~lmente la e·ducaci6n 

superior; en t~rminos relativos era mayor. el presupuesto estatal para 

preparato.r:las y escuel.as superiores que para las escuelas elementales. 

El descuido de la enseñanza elemental por parte del Estado se explica 

por el car~cter extensivo y no tecnificado de la explotaci6n de1 tra-
.· 

bajo, e~ una economia b~sicamente agro-exportadora. Los trabajadores 

casi no req,uerian capacitaci6n para desempeñarse en la agricultura, en 

la industria extractiva o en otro tipo de industrias elementales. En 

cambio, la enseñanza superior era un importante medio de ;eproducci6n 

de la.abundante burocracia porfiriana, asi como de loe servidores cal! 

ficados de l.ae clases dominantes, co~o son los abogados, m6dicos, in82_ 

nieros, profesores, artistas, etc6tera. Además, la eduoac16n superior 
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tenia la import::inte funci6n ele reproducir ln icleolog1a dominante. 

Ante esta situa.ci6n de privilegio en que mantenía el Estado PO.!. 

firiano a las instituciones de enseñanza superior, no era de espera!. 

se que estas fueran atacad0s por el m:1:smo Estado. Los ataques tendrirui 

que venir de fuera del .fü:itaclo, es dec:'u:, deode la sociedad civil., ya 

se que se tratar.::i de fuer;;as libernlez o conservadoras criticas del 

:Estado. Uno de loe; más import:mt•~s a·;;'q.ues de este tipo fue el que la,!! 

zó en 1908 un gruf>e cled.cal l".'.ldiG:.:úLudo. El ataque estaba dirigido 

a la obra educativa el.e Bc.rreda y con ello a la Escuela Haciono.l Prepa

. ratoria. La defensa. estuvo .::i ca1·cro ú<l varias personas, entre ellas: A!!, 

tonio Caso. Venmos, 

En los primeros rnef.liJs de 190ilt :iiio en que se habia proyectado un 

homenaje a Gabino Barredat homenaje ~in el que participaria Antonio C!:. 

so como ponen te, uno de lt•G d:i.a:r.:loc; (.onservadores de .l.a ép,oca lan~6 

.~una· serie de' atnques a B>.lrl'eda y e } .. ('. Escu-:il.a.. Nacional Preparate>ria,, _ 

· 166/. Loa· ataques ernn b(1si<~Hmente 1::or.tro. la irreligiosidad que el , 

plan de estudios de esta tri.stituc:H•:1 Manifestaba, inspirndo en J.a ide,2_ 

logia educativa de Barr:)"lt\• Este utnc¡ue, col!lo dice Diaz y de Ovando, 

. era una critica indirectr •. ; .. l 1•égimtm. t~c, Diaz y en general a los regí

.. mene~ l.iberal-positiv:i.EJ'~fü,1,. J,;:u:i ir1'~·Ul):'lHCiones a Barreda y a la Prepa

ra to ria ae daban en el cc1n l;e;:to del. .nvanc e de la que llama Patricia de 

Leonardo 11una vigorosa :1•eac.c.i6n catól:\<:a11 • La Iglesia habia aprovech! 

do la falta de :rigor del e:;obierno de Dia.z en cuanto a loa preceptos 

constitucionales en materia de religi6n para conseguir la apertura de 

lti Nueva. Pontificia Universidad Mexicana ( 1896) ¡ -para conseguir la re!_ 

lizaci6n do varios congresos cat6licos (1903, 1904 y 1906) en loa'que 
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pugna por la libertad de enseñanza, la 1Jrmaci6n de sindicatos cut61! 

coa ¡ la defensa de la propiedad privada, asi como para conseguir el 

control de un buen niímero de escuelas elementales particulares. Por o-

tra pa=te, el control de seminarios y de templos por parte de la Igl~ 

sia tuvo sezuramente para 1908 gran importancia, pues dos años después 

tuncionab~•n :n6.s templos rP.ligiosos (12 mil 588) 1 la mayoria católicos, 

que. escuc.l.as primarias oficiales (12 mil 418) ].§JJ. 

Pura 1908 Antonio Caso era uno de los hombres más indicados p<:<ra 

respcni1~1· u los ataques de la prensa clerical a Barreda y a la Prepa-

ratoria. Ya en 1905, siendo Caso estudiante de la Escuela Nacional de 

Jurispr.idencia, a nombre de la. "juventud estudiosa", segCtn reporta uno 

de los di.arios de la época, ofrece una alocuci6n oratoria de bienveni-

da a J'.l.sto Sierra como titular del Hinisterio de Inst::ucci6n Pública y 

Bellas Artes. Dicha alocución, como dice Gaos, marca el inicio de una 
. ' 

d!cada •ai:. la que el joven jurisconsulto fUnge como orador of'iclal de 

GTentos politico-culturales de los regimenes en tu~no 168/. En 1906 se 

r~cibe de abogado y en 

~•• loe primeros años de su carrera, ya había dese! 
~eñado algunos puestos administrativos en el gobie~ 
no. Su profesi6n de abogado que no ejerci6 despu6s, 
1e permiti6 e~ un principio antiafacer sus necesi- ·. 
dades econ6micas como consultor de correos, jefe de 
secci6n de obras ptiblicaa rel padre de Caso era 
ingeniero de caminos, R.G. 7 de la Secretaria de Go 
bernaci6n y como secretario de1 Ayuntamiento de Mé: 
:ico . .:!§V. 

El 9 de abril de 1907, por acuerdo del presidente de la Reptiblica, 

la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes 11 ••• nombr6 a Anto-

nio Caso profesor de conferencias ilustradas .con proyecciones, sobre ge~ 

·graf'ia e historia patria, en la EScuela de Artes y Oficios para hombres" 
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170/. Todo e:;to nos muestra que pura 1908 Caso se encuentra bien inte-

grado, simult~nea o alternativamente, a los aparatos burocr~ticos y 

cul.turales del Esté\do pori'iriano. Pura este año hab:1.n sido oro.dór, se,;: 

vidor público, profesor nombrndo :)•)r el rllgimen y ader.16.s conocedor de 

la historia politica mexicana reci'i)ntc>, Estas circunstancias lo llev.:i• 

ron a hnccr la defensa de Barreda :; el~' la Nacionul Preparatoria, que 

en ese momento era una do l~,s pr5.nc1¡:,ale.:i instituciónes del rllgime11. 

En una invitaci6n a los 11 1.io1;r~1.1t·s y estudiantes de .La República" 

·para· participar en el y(). ruencior;.nt:c homenaje a Barreda, y en respuesta 

a J.os ataques a 6ste por ¡~arte a(, :i.a prensa clerical, una co::iisi6n, de 

la que form6 parte Caso, destacó d:rn rasgos fundamentales de la obra 

··de' don Gabino: a) Barreda se di6 .'.l L1 tarea de unir a J.a naci6n en to.E, 

no a 1a ciencia; b) Lu obru de Barreda, en especial la Escuela Nacio-

nal l?xepnJ:>atoria, ha dado como rcinlt•'.dO la fo:rmaci6n de loa grupos d~ 

:rectores de 1.a ·nación. 

Caso y los demlí.s c.:ov:iBionadt11> t:i:¡¡tan de actualizar 1.a concepci6n 

barrediana de la I!acionnl l':roparat.or;í '· como 11 ••• el instri1m'ento apto 

para formax'·· las generacicnf:o que ri;-aJ.tcen 1.a unidad social. en el or-

den y el progreso,., funda\laf.l en la '.l.n!.dad .de la ciencia positiva" 

.w;. 

.· 

Dice el. documento en el que coJ.¿1hora nuest:ro autor: 

Despulis de la J.uchn {:pica que consumó nuestra ind_! 
pendencia, el probl.ema que preocupaba el espiritu 
de los que se hall.aron til. frente del. 60bierno na
cional., fue el de reintegrar 1.a vida politica men 
tal y material a la p.:>.tria mexicana, cruelmente 
.combatida durante medio sigl.o de. guerras !ratici
das. Entonces Juárez, el hombre aimbol.o de nues-
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trae reivindicaciones, tuvo la insigne perspicacia 
de llamar al desempeño de la gran funci6n educati
va a quien /-Barreda 7, creyendo en el poder de la 
raz6n dueña-de si misma, confi6 firmemente en unir 
las voluntades individuales por la ciencia, seña-· 
landa a las j6venes intelisencias el amplio cami
no que ll~va al conocimiento de la naturaleza. 

La obra del' maestro ha nutrido durante varios lus 
tros a los grupos directores de la naci6n, y si Üo 
se ha visto exenta de los ataques procedentes de -
cierto grupo social que desearía retroceder nues
tro actual grade de civil:!..::?.ci6n al punto en que 
se encontraba cua.ndo se pr5.~!.cipi6 la obra de indo 
pendizaci6n moral. de la R.?püblica, ha logrado reÜ 
nir en todo tiempo lo.s su:::rag:!.os de los hor:1bres -
de buena voluntad .lzg/. 

El cientificismo positivista <Ju.·:·J inspira a la obra educativa de 

Barreda tiene para Caso y los de1:?As .::omisionados un claro sentido P2. 

litico: unir a la nación, unir a ltis conciencias que se emancipaban 

del lastre colonial, de la invas:i.6n extranjera y de las luchas frati-

c;l.das. La 11 gr·an funci6n educativa" desplegada POI;' Barreda y basada en 

la 'ciencia tiene tambi!ín importancia ideol6gica: fundamentar el cará_g, 

ter laico y científico de J;a. educur.:i.6n pfibliCa y enfatizar e1 cará.c-

ter laico del Estado. Sin embargo,la unidad nacional en torno a la 

ciencia se ve amenazada ·,Yor fuerzan Mtr6gradas, por lo que ha sido 

necesario, para Caso y lllS demás con:ü1ionados, ratificar el sentido 

· .político e ideol6gico de la obra do Barreda, y con el1o crear nueva-

mente consenso entre los 11.hombres doa r.iuena voluntad" en torno de la 

obra de don Gabino. 

Un atti.que semejante al anterior se había dado en 1878 y otro en 

1885. Pero estos ataques no s6lo vinieron de 1as filas conservadoras 

1' clerical.es. Ta_mbién los l.iberalee ortodo:xoa atacaron por su parte 

a Barreda-y a la Preparatoria. Estos liberales detestaban el dogmati,! 
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mo poaitivist<:c y declororon i11(1til cocial y econ6t:'licarnon te a la Prep:;:, 

ratoria 212/ • i\1te los diversos ataques a la Preparatoria el Estado 

pof'iriano sostuv.:i y reforzo a esta institución en lo posible. J.,a Es-

cuela Nacional Preparatoria tenia una pobl:ici6n minim<\ (entre 700 y 
1 

mil alumnos por año duran te rnás de ti·es décadas) y s:i.n ernbarr,o go?,a-

ba de un presupuesto de 86 mil p')sos al año, presupu.esto que pcrc1:i U.a 

.pagar a sus profesores un salario poco mlls de dos veces mayor n:t. de 

loa maestros de primaria. Ade1nás existia en la institución un si.Bt.ema 

de becas para alumnos de escasos recursos. Por otro l<1do, la :'.n1.d .. Hi.1-

oi6n presento.ba mejoras didácticas y académicas const:i~.tes que repor

taban puntu<ilmen te alg•inos diarios de la épocn, TambHm cabe menc:'.\1• 

nar que algunos funcion:.triou del Z::;tado irnpnrtiD.n cla13eG en la i11sti-

tuci6n !Zi/. 

Otra de las razones de esta situaci6n de privi:Logio que p;:·nsent,!! 

ba la Nacional Preparotoria, aparte de pret.mder D!antoner a la :lnoti

tuci6n como un punto. de equilibrio iiolitico 'i de contenci6n ideol6¡!,! · 

o·a. (creando consenso nacional en torno a la racional.idnd y univo1•su-

lidad aglutinadoras de la ciencia), es el papel que a'.:.ie;~~an Cnsl) '.! 

los otros comisionados a la Preparatoria como inatrv.r~ontc, 'ae r~:¡irnduE_ 

ci6n de la clase poli tic a: la Preparatoria ha nutiidoi'<s . .':J.c1s · gruyor:1 rl,! 

rectores de la naci6n, como ae cit6 mlls arriba. La P1:er1«Y.~tüori.;, G<i!- · 

g(m ellos, tiene la función de formar ideol6gicament•\ a los hombres 

del r~g1men. Esta formaci6n ideol6crica requer1a de un adoct:d.narnj.ento 

comán a todos los futuros profesionales, siendo que una parte delos 

cuales se i11corporaria a la administraci6n_pública 112/• Por ello el 

Estado 1iorfiriano estuvo vigilante del ·plan de estudios positivir.ta, 

cuyo cará.cter uniforme y uniformador y cuyo perfil do egresado reau!, 
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taban adecuados a 1as necesidades del r~gimen. Hubot sin embargo, mo

mentos en que el plan de estudios funcionaba por especialidades, con 

el fin de agilizar el ingreso a las escuelas profesionales y npresu-

rar la incorporaci6n del egresado al mercado de trabajo, seg(m opin! 

ban los liberal.es ortodoxos. -Pero, a pesar de ei;ito, el plan de es tu-

dios predominante fue el unitario 21.§/~ 

La formaci6n ideol6gica que br:..nriaba el plan de estudios de la 

Nacional Preparatoria presentaba do~ importantes aspectos. En primer 

lugar, el cientificismo del plan d~ ~studios, con las ya mencionadas 

racionalidad y universalidad aglutinantes, resultaban acordes con la 

:ideologia extranjerizante (univerr.;alista) y modernizadora que perrae~ 

ba a las clases dominantes. El cie.nt:i.i"icismo del plan de estudios pr_! 

dispon1a al estudiante contra totlo "fanatismo" o "sectr:-rismo" pollti

co que cuestionara la racionalidad pol1tica estatal. En segundo lugar, 

el plan de estudios de l.a Frep.:.ratori;, entrañaba una especie de mora1 

pol.itica, ajena a la roligi6n, que ¡n."•~disponia al estudiante a respe-

tar y enaltecer l.as formas de con-v·iyf.mcia social establ.ecidas. Esta 

suerte de moral politicav que sacra.liza las relaciones do poder exis-

tentes,fue expuesta en 1906, el.os 2.iios antes de la defensa de Caso y 

de los demds comisionados a la Prepn.t•u-!;oria, por e1 entonces director 

de la misma:·Jos~ Terrea, quien dijo respecto de ia educaci6n moral:· 

• • • de ninguna manera rehuse> la educaci6n moral r.2, 
cibida en el 3eno de la faPilia, pero creo que el 
Gobierno debe procurar impartirla y no lo mismo que 
la intelectual o ].a fisica, sino con más esmero que 
6stas. En mi concepto, inconcientemente han sido 
Tictimas los que lo contrario opinan, del error co
mtin de.confundir la moral con las religiones, 6 por 
lo menos aproximarlas exageradamente, no ·obstante 
sus diferencias. ·Al pais no debe' preocupar que un 
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i.ndivid•10 sea católico y otro :n::>.hometano, siempre 
que su comportamient.o con los dem6.s nada deje que 
desem,,. l'or otra port"l, l·'.lS prcscripcionen de J.a 

-moral deben ser indiscutibles y provechosas siem-
· :prc a J::. colec~ivid:lJ, lo cn'll no ::lconteco con lels 
roligicncs, ¿Forqu6, pues, querer que la moral que 
de, corro la religi6n, al cuido.do de las fmnilia.s ?
Afortunn.tlnmen te el Gobierno ha oninado oue la edu-

- co.ci6n mor:ü debe «tenderr;e en lo. :::ocuel;i_ 1-Temu·;-

~· • • XJ.J.J. 

2. t.'.l dc:fcr. :::.a de la Universidad !racional en 1911, 

La Revoluci6n Nexicruia trajo concigo ·una profanda ruptur:1 •.mtr.e 

las instituciones universitarias y el Estado surgido de ,ellv.. ,U&1.mas 

de las razones ols importantes de dicha ruptura .fueron:· la D.VC!ri;:i.6n .!. 

deol6gicu de las fuerzas insurgentes hacia las institud.ones del ~6rsi; 

men reci5n derrocado¡ la antipatia o indiferencia tle buenn parte de 

los wtiversitarios hacia la Revoluci6n¡ el hecho de que, como dice 

Ylences Reza 1Z§/ t la mnyoría de los dirii:;entes del 1.1ovimiento :r-cyolu

cionario nunca pas6 por las aulas de las institucion"s de cdui:s1<::í.6n 
- - ' 

·superior¡ el relativamente alto costo presupuestario que importaban el 
.1 _; 

!llantenimiento y funcionamiento de estas institucionw :;~ eJ. h~.~b.o ó.e 

que algunas de ellas, como la Escuela de Altos Estu1io~ y la UnivP.rs_! 

dad Nacional, eran de reciente creación, por lo que n.o f>'t)taban conol,! 

dadas y resultaban bastante vulnerables• 

Dentro de las razones menos inmediatas de dichH :r-1:ptura y hoi;;ta. 

conflicto entre las instituciones universitarias y 1~1 Estado .su1·gido 

de la Revolución destaca la siguiente: el Estado revoJ.ucion~1rio fue ii11 . 

primiendo un car6.cter popular y nacionalista. a las medidas ocon6micas_, 

po11ticas y sociales que ··adoptaba. Estas medidas las adopt6 más o menos, 

en funci6n de las demandas de las fuerzas insurgentes, Uno. de estas de 
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mandas i'ue de educaci6n elemental.. La g· :9.n magnitud de esto. demanda, 

debida oJ. indice tan bajo de escolaridad extendido entre la mayorin de 

la población, trajo como consecuencia que el Estado revolucionario re~ 

tara importancia a la edu.caci6n superior y por ende a las institucio-

nea encat'g~\das de impartirla. Estas instituciones entraron entonces en 

. un proct•so de marginaci6n que se vi6 agravado por la inoperancia pol1-

tica e ideol6gica que ellas tenias para el Estado revolucionario. Otro 

factor· que agrav6 el proceso de marginación universitaria i'ue la casi 

total faJ;¡;,,, de integración entre las instituciones de enseñanza supe-

rior y la industria nacional en el terreno de la ciencia aplicada y de 

la ttlr.nic:a. 

En este contexto, a1gunos positivistas radicalizados. e identific~ 

dos con la Revoluci6n, asi como algunos diputados del periodo de Made-

ro, solicitaron l.a supresi6n de la Universidad Nacional recién fundada 
\ 

por Juste• Sie:i:.:ra, por considerarla c~mo un r.esabio porfirista .. 1y colo-

nial., a.si c:omo porque veian en ella un gasto superfluo e impopular. 

J.ntonio Caso defendi6 a la instituci6n, como secretario de la misma, 

_;por me'1;il) de algunos articuloa periodisticos, mientras que e1 diputa

do ·Pal.avi1dni abog6 arduamente por ella en el terreno parlamentario 

JJjj. Ena~guida ae exponen algunos aspectos relevantes de la d~~ensa 

de Caso, en lo que se refiere a la filiaci6n ideo16gica de la Univer

· · sidad llacionB.1 y en lo que respecta al. reconocimiento social de la in!3_ 

titución. 

2.1. La filiaci6n ideol6gica de la Universidad Nacional. 

En septiembre de 1910 fue inaugurada la Univeroidad Nacional y en 
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los !i1timos dos rr.eses de ese año nparecieron dos articulos <lo ;\gust1n 

Arng6n en los qi·e impugna a Justo Sierra y a ].a instituoi6n recien inE, 

taurada.. Para Are g6n, posi t'ivist;;>. recu1citron te, la UnivoI"sid<id Nucio-

na+ apFtrece como un retroceso i•especto de 1a reformo. ouucativa li.beral 

de 1867 1 de ].a que surgi6 l.n Escuelo. ;1aciona1 Preparatoria. Ar•1g6n su.!!, 

raya la siguiente sentencio: 11 ... la creación de la 1.Jnivers5.dad iíi1cio-

nal e.s contrarie. a las sal.udubles reformas educativ<'ls de 1867s y 1 :;ior 

lo mismo, es un retroceso 11 11:10/. Arag6n sostiene ql1e no se pued.c ha-

b1nr 1 como hace Sierra, de unn Universidad radicalmente transi"ornvi.J.a 

respecto de l.a tradicional. Univeraidad colonial: que la Hefor!·1(i en 1-16-

x:i,co habia clausurado. Scgfm Arae;6n, en 1910 no se Cl'ea una nueva \ln;! 

yersidad oino que reaparece la Universidad colonia!., Unl'< Universidad 

que atenta contra la libertad educativa alcanzada pO:t' la cito.cla :refo!, 

ma de 186?, encabezada por Barreda. 

En loo -meses de marzo y abril de 1911 aparecen va1·ios arUculos 

_-,de. Antonio Caso en lo.s que truta do dar respuesta n los ataques tle A- . 

rl;lg6n a .Sie1'ra y a la Universidad Nacional. Caso erv. el ·m&s ind:Lcallo 

para salir a la defensa de don Justo y de la institudlm :por H :t1:_\1d_!: 

·da porque,- como dice Herntindez Luna, don Antonio. der>~~!flpeñaba en e:se 

momento el-cargo de secretario de la Universidad, porque venia e . .ser 

·ei disoi:pulo de mayor prestigio de l.os que· pro:fesaba.n las ideas 1le 

. Sierra y porque habia asumido una actitud antiposit;i.vi.si;a 1ª.:!/ • Esta 

actitud que detecta Hernández Llma ha de tomarse con resex•va ·Y refer,;!; 

da principalmente al terreno fil.os6fico, como dice Ramos ~' porque 

en el terreno pedag6crico Caso simpatiza en 1908 con la ideol.ogia educ~ 

ti va de Barro da, coi:10 se expuso en el apnrtado anterior, y en 1911 m°"!: 

tiene estn simpntin, como ae veré. enseguida, L\unque anos despu6a orit,! 
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cará a Barreda p~r haber descuidado el estudio de las humanidades en 

la Nacional Preparatoria. 

Para Caso, en contra de lo que sostiene J\rag6nv la Universidad N~ 
1 

ciona1 no marca un retroceso respecto de la reforma barrediana de 1867, 

ni respecto de la instituci6n surgida de 6sta: la Escuela N.:icional l'r,! 

paratoria. La Universidad Nacional es, seg(ln don Antonio, la :f..it~l con-

tinuación de tal reforma y de tal institución surgida de ella: 

Nuestra universidad --sin cátedra de.teoloGia~, 
nu~stra universidad laica, simple organización 
cient1fica y filosófica, es la aplicación gene
ral de criterio libre y positivo que sirv:l6 al 
doctor Barreda para la fundación de la Escuela Na 
cional Preparatoria. La univer:iidad hoy, como la
preparatoria de entonces, han de verse coreo ins
titutos que· procuran cada uno, dentro de sus li~ 
mites singulares, construir la mayor reciprocidad 
posible entre les ramas de la actividad intelec
tual verdaderamente independientes .:!.§21. 

La universidad naciente no acaba con la libertad e independencia 

intelectual, como supone Aragón, sino que parte· de ~:tlas. La i.uüv·ors,! 

dad naciente es laica y no un remedo de la universid~d colonial. La 

fuente de la que brota la universidad reci~n fundada es el espl~·:l.tu l! 

·. beral de la Reforma y no el espiritu medieval. Dice C!l.so: 

••• no se tache jamtis a nuestra naciente universidañ 
• de atentado reaccionario ni de resurrección medieval. 
No: en el instituto reciente se agita y vivirli el mi::!, 
mo· esp1ritu liberal. que durante la administración de 
don Benito Juárez fund6 la Escuela Nacional Preparato 
ria, merced al poder~ao impulso de nuestro gran educ~ 
dor don Gabino Barreda 184/. 

Como se puede ver, para Caso existe una cla.ra filiaci6n ideol6g! 

ca entre la Universidad Nacional y la tradici6n educativ;i liberal po .. 

sitivista. A partir del planteamiento de esta filiaci6n don J\ntonio , 
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trata de refutar el car~cter colonial, sectario y casi confesional que 

Aragón atribuye a la instituci6n, Sin embargo, debido a l<\ ya mencion~ 

da articulaci6n entre el Estado revolucionario y lus instituciones un_! 

versitarias, la filiaci6n ideol6gics. libi;ro.1 de la Universid;d Hacio-

nal que puso de manifiesto Cuso no fue un argumento de peso para evi-

tar que continuaran los ataques lo~' ntt.«~ues a la Universidad, los cu~ 

les desembocaron, en 1912, en·. un;;i. sc:ticitud de supresi6n de la insti-

tucilSn que finalmente no fue aprob~t{;a por la Cámara de Di:put.'.ldos • 

En 1910, ·año en que '3fJ fundadn J.>., Universidad Nacional, Sierra e,!!_ 

fatiza el carl'lcter socio.l altamente eeJ.ectivo de la instituci6n: 

La nueva casa de t.~studios m' es un invernadero de 
una casta de er;.:d.~>t:ts que vivan en torre de marfil: 
será creuclora~ N;o si, el-:: u~··. c;ru.po selecto, pero .s! 
lacto por su. 11<i>'llt\1' rn,ICJ n :i.a·verd.'J.d'', y por eso sa
brá sumar el in t~rbr; de ·1a d.enci1.1 ul inter6s de ·10. 
fa tria 2ª¿!. 

Tiempo atrlls, el mismr.1 ~~ie1•rn hal1~<n definido como objetivo de la 

Escuela de Altos Estudios '.\.a .t:ormc.c:L6n de un grupo semejante: 

. · 

La Escuela de Alto,G Eatudi.~)r::,. corr.Cl lo indica mi pr.Q, 
yecto, no estl1 dl!ntine.r.1<.l ~~·l<w1~nte a preparar proí2_ 
sores; su objct,o '.ln\f>re-mo eF• hJ.cer sabios 186/. 

Dicha escuelu habr~.<1 de constituirve en 

••• un territorio elevado y libre. en donde pudiera 
cultivarse la ciencia por la ciencia, e.n donde al
gunos escogidos pudieran ser iniciados en la lucu
braciones más altas y menos accesibles •••. ~ • 

Este carácter altamente selectivo que Sierra atribuye a las inst_! 
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tuciones universitarias, cuya finalidad colectiva queda en abstracto ª!!. 

te la tesis de que ha de cultivarse la ciencia por la ciencia, resulta 

acorde con la situación elitista de la educaci6n superior en la era por 

tiriana, y tambi~n resulta acorde con la desvinculación entre las ina-

tituciones universitarias y la actividad econ6mica que se manifiesta en 

la misma era. Tal carO.cter select;f.vÓ ,fo la Universidad Nacional. va a 

ser otr·o de los blancos de ataque de A¡;ustin .Arag6n, quien se convirti6 

en uno de los actores sociales de c¡ue habla Bernardo Mlindez: loa que, 

una vez desarticulada su producc:i.óri :ld(!ol6gica dentro de las clases d.2, 

lllinantes por·e1 conflicto armado, tuvieron que recomponerse y tratar 

de· modernizar~e para poder manteu~in; o en el nuevo escena1•io social· do¡:_ 

de predominaban discursos popular0s y popu1iatas 188/. 

Agtist1n Arag6n, en el primero lle sus dos articulas.mencionados, 

pone de manifiesto que seg{in coni'ea:i6n del propio· Sierra " ••• la nov.! 

.sima universidad no es popular, que no es hija de una exigencia clnra 

y tercinante de la opin:i . .Sp pC~blica !§.2/. Este carácter no popular de 

la Universidad Nacional. eo, por supl1e1.1to 1 algo condenable para Arag6n, 

quien dice respecto del c~r~cter selectivo de la instituci6n: 

. · 

Lo que claramente se advi~r'f:e como fines de la Uni
versidad, es la facultad d~ €ata para crear ~
res y como acontecici~ntQ indispensable, la forma
CI6'n de sabios especialistas, Estos, cuando tengan 
nt1cleo y se sien.tan fuerte, con la fuerza de sus t,! 
tul.os y prerrogativ-::is, con lu del· dinero que mane
jan y la de su r.uficiencia, con el apoyo del Estado 
y la protecci6n de los generosos donantes de la un_! 
versidad, harán lo que en todo tiempo y lugar han 
hecho, for;;;arañ su ~' oprimirán moral y materia! 
mente a sus compatriotas de espiritu emancipado ••• 
.12Q/ • 

Caso interpreta esta imputaci6n de sectarismo social a la Univer-

'· 

1 
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da.d en t(Jrr.1inos (,e sectarismo filosófico. Con esta interpretaci6n re-

vierte fAcilmeni.e la acu13aci6n de sectnrimno u Arng6n, quien pre::;enta, 

seg{m dqn An tonic•, 

••• un intenso odio sectario contra las preocu~a
ciones rnás altns y r.;5s fundamentales de la humani
dad • .!::s la viejn pasi6n doctrinaria de los.empiri
cos de todos los ticm;1os ·contra la fi.Losoffn verda 
deramcntc di¡;na de este nombre; la pasi6n de los -
positivistas ortodoxos contra las disciplinas mét'a 
fisic~.s,.. 12J.I • -

Arag6n es s<?:ctario porque pretende segregar a ln m·etafisi.~0. cle1>-

de una miope perspectiva positi~ista. La Universidnd llncional ne fJf:l 

sectaria porque abrió sus puertas a la verdadera filoso:fi"ot, J.n 1:t.vü VE:, 

gaba implorante en derredor de .Lo::; tem~ ~~ de lu enseüan;o;a ofi-

cial, como decin Sierra y repite Caso. En un neto de jiwticia n J.n no-

bleza de estirpe de tal filosofia, fue llsta incorporada a la en.señanza 

universitaria. Concretamente Caso fue el primer proi'eG(>r: .de .filoaof.ia 

de la Eacuela de Altos E:;tudioa 1 instituci6n inte¡:;Tnnt,• del nfwlé.io un! · · 

·v~.;-sitario. 

Respecto de la falta de reconocimiento popular :r l~til cax·ti.ctn:i: se~ 

tario, en sentido social de la Universidad Nacional ... qu<~ aeñnl.u. ,,,:ae;6n, 

<iaao no. responde en forma abierta, sino de un modo veJ.ndo e indix-ooto. 

Para tlon Antonio la Universidad de Justo Sierra ea 11 ~ •• una univor..'.li-

. dad cuyo nacimiento saludaron con generoso entusiasro'' J.os contron u1:5.s 

oultos del orbe ••• 11 '192/. Con esta llfirmaoi6n muestra doiisdén,.tácita

mente, por la aanci6n popular a la creaci6n de la Universidad, pues le 

parece suficiente la sanci6n legitimadora de los centros· más cultos 

del orbe. Aai visto.a las cosas, resulta ridiculo para Caso que Ari,g6n 

critique a una inatituci6n que recibi6 el reconocimiento de alt~s Pª! 
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sonalidades aae.c.~mioas de diversas universidades del mundo. 

Por otra p~rte, parece decir Caso que la :f'ilosof'ia, la verdadera 

filosof'ia, ingresa a la Universidad por ser una de "las preocupaciones 
1 

m!s altas y fundamentales de la humanidad", no porque sea una e:i:igen-

cia popular. Sin embargo, con esto no trata de ocultar nuestro autor 

los supuestos fines de opresi6n material y moral a la ciudadania qua 

imputa Arag6n a la Universidad. El motivo :fundamental de su d1~ferisa a 

la Universidad Nacional en 1911 era de alguna manera proteger el esp~ 

cio institucional gunado para la filosofía y en general para lai: hum!_ 

manidades. De aqui su insistencia en la apertura filos·6fica que trajo 

consigo la Universidad. Dicho espacio institucional· venia a se~ el m.!:_ 

·dio de supervivencia del Ateneo de la Juventud, después de dex·:::ocado 

el r6gimen bajo cuyo patr~cinio naci6. El traslado de los ateneistas 

a las cátedras universitarias no significaba que estos tranafo~~uran 

el carácter ari.stocratizante y cu1tista de1 Ateneo da la Juvor.r~ut1 de 

que habla Guevara Hieb1a 193/, sino por 1o·contrarfo, la Univer1:1idad 

les permitía resguardar dicho carácter. 

Ah.ora bien, como 1os ataques contra e1 aectaril;lfüO .social ·univer-

aitario continuaron en 1912, los ateneistas optaron por crear 11il Uni-

yersidad Popular. 

3• La Universidad Popular. 

La Universidad Popular fue un medio de recompoeioi6n dei Ateneo 

de la Juventud. El afán did~ctico del Ateneo, estimulado por el apo-

10 a la educac16n del pueblo pregonado por 1a revoluci6n maderista, 

se instrument6 en 1a Universidad Popular. Ahora bien, como dio~ Enr,!. 
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que Krau;1e, la U.1ivorsidnd Popular ea el proyecto de la aristocrncia cu 

cultural atenei;ta, prohijada por Sierra con la idea de que guiara al 

paiai 

El ingreso casi global de los ateneistas a los imco 
· tos pÍlblicos, durante el rbgimen de Victoriano lluor' 
tn 1 resultaba la·prueba más clara de J.a·politizu- -
oi6n de su }lroyecto: un intento de 11so:focracia" 2911/. 

• ..... ·! 

Estas circunstnncias· .. daii un carácter paternalistu n la 1Jn:i.ve.:\'C1:I.-

dad Popular. Una prueba do ello es que 

••• el rector de la Universidad Popular, Alberto J. 
Pani, pensaba en 19'.12 que "el :problema de Eé:idco r.c1J: 
sistia en higienizar fisic~ y moralmente a la pobl~ 
ci6n" ••• , y la funde.ci6n de la Universidad Po:pula.1' 
llevaba claramente esos prop6sitos .:!.22/• 

E1 primer rector de lista, Alfon·so Prunedu, se :i·efierc en loa si-

g11ientes t6rminoa a laa actividades de la :institución: 

Des:pu6s de que el Ateneo desapareci6 Í191~c 7, ln P. 
uiversidad .Populur- l.foxicanf.!, sí'e:uió triibajlll'\dO con 
la misma independencia que tenia. desde su :tm·.ctaci6n¡ 
durante diez añoó' {1912-1922) ,' alt;unoa de :i.oz 'cual~.s 
fueron particularmente dificiles, por coin:;:i.d:Lr con 
los trastornos revolucionarios, desarrolló 1m:.;: lnbor 
no interrumpida Y' muy apreci'ada en favo1• ac lt\ cle.:;oe 
poplllar. Estas actividades consistieron i\u:u~,11.wnt.nl
mente en eonfer.e11cio.s de informaci6ri cuúi.1ra1, de ca: 
rlí.cter civico, ·de !ndole higi~nioa y de ot:N:>:-1 esti~~· 
los, pero siempre relacionados con los iz.J:e:i·eses do 
los obreros, a quienes se ilustró sobre diversos pr.!,>_ 
blemas de organiznci6n y de higiene indue"tl·.i.ul, an
tes que se aprobara la Constitución de 1917. Ge efe,g_ 
tuaron tambi6n audiciones musicales, par(;. ir C{1ntri
buycndo a la educaci6n estbtico de los cc111C\tr1•a:: tea, 
y se organizaban en lus !echas oportunas .:;onmemoraH 
cienes cívicas y patri6ticas. Tules actividudoa se 
dosarrol1aron sin interrupci6n, uun en ~pocas difi- _ 
ciles, de man";"ª que hubo o.lgunas noches en que el 
único lugar d.e ·· 1a ciudad de México en que se hacia 
labor cultur.ui i'ue la Caso. de· la Universidad Popular 
Mexicana W• 
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P.runeda menciona también que la Universidad Popul.ar no recibia 

ayuda econ6mica del gobierno, sino contribuciones voluntarias de los 

particulares. Por su parte·, agrega, los profesores de la instituci6n 

cqlaboraron con ella en forma gratuita. P.runeda destaca la indepen

dencia eoon6mica de la Universidad Popular y tambi6n habla de la i;!! 

dependencia de 6sta respecto del Ateneo, que se da en términos :i.n.s-

.titucionales, pero es clara la participaci6n e influencia de les a-

teneistllB en ella. Por otra parte, Pruneda marca cierta distaui:<ia e.!!_ 

tre las actividades de la Universidad Popular y "loa traatorn.cp, J.'!?V.2, 

lucionarios". Esta distancia se acorta si se analiza aomeranme11tP. la 

funci6n social y política de la Universidad Popular respecto de loa 

trabajadores. 

Las actividades de la Universidad Popular, cuyoa profesorus a.si_!! 

t!an a impartir sus enseñanzas en loa centros de trGb1~jo y 'orgnni~a-

ban también visitas a museos y excursiones, son actividades q11.e mar-

can aparentemente una etapa deselitizaci6n de la cul~ura universita-

r!!:a. Y en este tono han aido invocadas por la histori.ografia at?<::ici.§. 

ta y por algunos int6rpretes de Caso. Sin embargo, e:l. nos atene::iou al 

contenido de las enaeñanzas 1 sobre todo de tipo moral y social, brin-

dadas por la Universidad Popular a los ~rabajadorea, .sa h'!c~ pa·l;onte 

una tendencia al control de los mismo y una marcada orientaci6n p~\teE, 

nalista. Seg6n Mary Ka.y Vaughan: 

Además de preparar mano de obra calificada·~· la Un! 
versidad Popular, como laa escuelas porfirianas p~ 
ra trabajadores, aspiraba a la domesticaci6n y so
oializaci6n políticas. ~n efecto, el principal ob
jetivo de esta escuela era disciplinar a 1a clase 
trabajadora en ese momento de creciente militancia. 
Este punto de vista parecía c1aro tanto en las el~ 



- 96 -

aes de economía política como en l<J. forma disfraza 
dn de .uorulizar a los pobres. En sus confercncius
aobre ·?conomía política los maestros de lu Univer
sidad Popular subrnyabrm hi. necesidad de acumula
ci6n d~ capital ':r soatenían que ln riqueza debin 
conce.i :;ro.rse en 1::nnos de unos pocos paru ser cfcc 
tiva pr.1ra todos ••• A los tr.:ibajadores se les hnbla 
ba sobre la 6ticu· del trabajo, la necesidad de nho 
rro y la importancia de abstenerse del alcohol y -
del juego. Como defensores de un enfoque clásico, 
los maestros sosteninn que el precio de la. u:fano de 
obra estaba dcterminndo por el jue¡;o del mercado 
libre, que las dc::iandas obreras podian ll8(;'<lr a. 
hacer cerrar una industria y que las huelgas no .!:'. 

frecian la soluci6n a sus problemas 2!11/• 

Además, ngrega Kay Vaughan, se exhortaba a los trabajador1is a. r.2_ 

primir su egoio.mo y a confiar, ·en última instancia, en. lo. :!.nte:r"flmci6n 

gubernamental en cuanto a los conflictos obrero-patl'onn.les 22!}./ .. 

Por su parte, Antonio Caso fue cofundador y coní'orencinnte 1Je la.· 

Universidad Popular. En el pr6logo de un trabajo de 1916 (~.!..~!~ 

~o econor.iia y como caridad) hace referencia a la inatituci6n y e. una 

aerie de conferencias que pronunci6 en ella: 

nace poco tiempo 'fue invitado el autor de: fmte bre
ve ensayo a hacer una serie de leccionea e.o. la Uni
veraidad Popular Mexicana, instituci6n lib.\'<? de cu~ 
ñanza fundada por el Ateneo de México pa:ra lu di.fu
si6n de la cultura.. Pens6 .entonces en ofx·.~c•JI' a su 
auditorio una sinteais del cristianismo ool.;-.\r.\,do de 
la biografia moral" de ::algunos grandes crii.; t;.:trinos i 
Tal sintesia habria de ser, para emplear k. bella 
de Carlyle consagrada por' eil.. uso, un culto ci los M
roes Y. lo her6ico en la historio. del heCi'\O!'C.lis-fi!Po:;: 
tante de la humanidad: el desarrollo de :J.P~1 ideas y 
loa sentimientos evangélicos a través d'i:~. tiempo !W'·• 

Las conferoncillS de Caso duraron cerca de tres ~eses en sesiones 

peri6dions. Este tipo de conferencias, enfocadas tal como.el joven C!,. 

so cni'ooaba sus ponencias de homenaje y a.locuciones oratorias, ee de· 

oir, rindiendo culto a las individualidades hist6ricaa, reapondian a 
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a los objetivos moralizantes do la Universidad Popular. AJ. poner en pr! 

mer lugar los valores religiosos y las actitudes de heroismo cristiano, 

implicitamente reataba importancia a las reivindicaciones econ6micas y 

a las acciones colectivas de los trabajadores. Al rendir cultor a los 

h6roes cristianos fomentaba t~citamente el espíritu de sacrificio entre 

los trabajadores, a los que se supone que iban dirigidas las acciones 

de difusi6n cultural de la Universidad Popular y en particular las ci-

tadas conferencias. 

4o La respuesta a la politic~';_..!:.!!Ycativa de Vasconcelos. 

Una vez instalado en el poder 1ü general Alvaro Obreg6n, al inicio 

de loa años veinte, el F..stado se di8 a la tarea de reconstruir la econ,2_ 

.mia y consolidar la unidad ~acionales. Dentro de los mecanismos emplea-
? 

dos para emprender dicha tarea destacan la negoci~ci6n o cooptaci6n de 

lideres campesinos y obrereros, el reparto agrario pero tambi~n la ere~ 

ci6n de la 11pequefia propiedad inal:l'lt11lble 11 y una actitud entreguista U!!, 

te loa intereses ecou6micoa externos, especialmente norteamericanos 

(aunque no. sin serias con·~l'Udiccion.i.i.1 que generaron a nivel ideol6gico 

un importante movimiento nacionalista). Aunado a esto se encontraba la 

imperiosa necesidad de crear un mercaño interno y sentar las bases para 

generar el desarrollo de· uo capitalisnm nacional. 

El.Estado mexicano se ve entonces precisado a asumir decididame.J! 

te la funci6n educativa como medio para capacitar mínimamente la fue!. 

za de trabajo y como medio para lograr la integraci6n nacional, "••• 

lo:que equivale a.desarrollar una cultura, una historia, una'-tradici6n 

1 una lengua nacional ••• " 200/. La castella:nizaci6n, la alfabetizaci6n, 

'· 

1 

1 

1 
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la asistencia t6cnicu u campesinoo y ln capacitaci6n de obrerost ns1 

como la arupliuci6n de la cobertura de la ensefianza elemental son las 

prioridades de la funci6n educativa del Estado en esos años. 

José Vasconcelos asume cnGrr;it;a'!1ente la orientaci6n popular que 

adopta la funci6n educativa estatnJ., P-;;ro lo hace a tal grado que en 

sus diversos discursos Gobro el tcr.ia 1Jxagera la importancia de la ea 

sofianza elemental en detrinwnto d(: 1..-1 universituria, .;i.l menos duran

te su desempeño como rector de ia Ur.>:;_versidad Nacional o como titu-

lar de la Secretaria de Educaci6n, 'Ur:.11 constante de loa discursos de 

Vasconcelos es la impugnaci6n D.l c:·~·.i.t.:Lsmo universitariot al que con

cibe no tanto como el carácter r.iilwrHario o grupuscular de los univ!,r 

·sitarios sino como la indiferenc:í.ú c¡_ue estos manifiestan respecto de 

la educaci6n popular. 

En su discurso de toma de pose1.\:l6n como rector de la Universidad ........ 
·en 1920. dice Vasconclcos: 

Yo soy en est:>.:i J.D.-:;t1ml;,:•1;, oáo que un nuevo"i'E1otoi 
que sucede a 11)!:; unterioi:·•rn, un delegado de la re
voluci6u que 1'0 •1ic~c tt b•ISf;1r refugio pará 'líiedi
tar en el ambiente trurnlll:i.1o de las aulas, sino a 
invitaros a quo ot1lg6.io con ~l a la lucha, a que 
compartllis con no.\>litros l.!tlJ :responsabilidades .. Y 
los esfuerzos. Eu cel;os r.:":i:,.cmtos yo no vengo'a"'tr! 
bajar por la Un:' .. vex-sido.d, L\ino a pedir a la Uniy~!: 
sidad que tral1aje por c.L p·.¡oblo. Bl pueblo"ha'es:.. 
tado sostenü1ndo a la Uni1·t•1•sidad y ahora a menes
ter de ella,., ~.:!/· 

Vasconceloa pide a J.01:1 univex·o:l.tarios que salgan de sus torrea 

de marfil p~ra sellar pacto de alianza con la Revoluci6n, para enseñar 

a.· los que nada aabcn 1 para brindar 11 •• , una enseñanza que sirva para 

aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la poten-
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cia. de cnda. cerebro que piensa." 202/. Vasconcelos se opone a loe :prof"2_ 

aionales que en lugar de servir al pueblo se convierten pa.rásitos de 

1eer: 

En otro discurso de ce:nejante tenor a los anteriores se puede 

Educar a la masa de los habitantes es mucho más impor 
·tanta que producir ¡;enioo, lJuesto que en realidad el
genio no vale sino por ).!;, '"1p9.cidad que tiene de rege 
nera.r a una multitud ad~::i.'Js de su propia persona.. mies 
tro prop6sito cnpital, 1:•or lo miamo, consiste en hacer 
llegar los datoG del s.>.b~:I' a todos los que quieran ina 
truirse. Y ea ,menester :lnaintir en proclamarlo, porque 

·una gran parte de: nttes~ro::i l.la:nadoa intelectuales han 
estado afiroando con tcnu~ic",ad di¡;na de mejor causa 
que nuestro pueblo no t.ieu~ remedio, y que este mundo' 
es de los aptos y que loa ineptos carecen de todo de
recho~· 

Vasconcelos, en estos t~rminos, busca interpelar e incorporar aJ. 

proyecto de educaci6n populó1r a una .::omunidad universitaria que años .. 

·antes habia pretendido restaurar la dictadura ilustrada de.Diaz en el 

periodo de Huerta a nombre de ciert:> darwinismo socia1 que critica el. 

mismo Vaaconce1oa. Tal cooWlidad hnbia adoptado una actitud paternali!!, 

ta y disciplinadora ante loa trabajadores por medio de la Universidad 

Popular, actitud de la que no se encuentra muy lejano Vasconcelos. La 

comunidad universitaria estaba a la defensiva, buscando proteger su 

G·epacio institucional nmnna.zado por un Est.s.do al que no lograba ai•ti

oularse. Sin embargo, el llamado de Vaconcelos no era tan ~omplicado 

ya que tendía, en pocas palabras, a la ampliaoi6n del proyecto de la 

Universidad Popular • 

. · 
Siendo Vasconcelos secretario de Educaci6n Pública, pronunci6 un 

discurso en la toma de protesta de Antonio Caso como rector de la Un! 

'· 
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versidad Nacional, celebrada en diciembre de 1921. En tal. disourao Va!!, 

l.e¡;itima J.a elecci6n de Caso diciemdo que fue el.egida por la mayoría 

de los universitarios en una clccci6n sancionada por el ejecutivo, 

quien respetuoso de la opini6n de los universitarios no incurri6 co-

mo en J.os :r.egimenes desp6ticos ancestrales en el otorgamiento de pue!! 

toa un:lvorr,:itnrios con simples prebendas, En lo que podríamos llamar 

l.a serrwHh parte del. discurso, Vasconcelos prl'tc ticamente presenta a 

Caso J. . .:.. :~.:1 :iolenática que tendrá que afrontar como rector: 

J~l. problema de las universidades ea uno de loa mlis 
tliscutidos en el. mundo. Se las acusa de servir úni 
~amente los intereses do una clase, se las acusa de 
~onstituir minorías --privilegiadas por la educaci6n 
y el talento-, que una vez adiestradas en el saber, 
no emplean sus conocimientos sino en beneficio pro
pio, desentendiéndose de los intereses sociales, Cu~ 
lesquiera que sean el alcance y la legitimidad de º!!. 
tao acusaciones, es evidente que lao univc:r.sidndes 
necesitan verificar una transformaci6n de sus site
mas y de sus prop6sitos ••• Urge poner la escuela al 
servicio de las necesidades sociales, mhs bien que '
al servicio del s:lbci• abstr.:i.cto, haciendo do la Uni' 
irersidad un organismo do acci6n benbfica, máa-·que un 
nonti.culo de teorías brillantes ?:22J 

Jl'inrúmente aclara Vasconcel.os que el Estado brincii· a la üri'iversi-

dad todas las l.ibertades que necesita para el oejor ejercicio de sus 

i'uncio11e~1 P 11ero que ello no significa licencia para que la Universidad 

se convi.:.1: ta 11 , •• en centro de enseñanza reaccionaria o "á.e doétrinas 

:r.eligias«.<.1 de carti.cter sectario" 206/. 

La. respuesta de Caso a los llamados y en cierto modo advertencias 

de Vasconceloa no va a resultar satisfactorio. para liste. Independient,! 

mento de J.oe diferendoa que tienen ambos en 1922 y 1923, sobre lo cual 

hablaremos despu~s, Vasconcelos escribe a Alfonso Reyes sobre la ges-

.ti6n rectoral de Caao: 
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Para Caso ••• la Universidad debe ser una institu
ci6n de brillo, destinada a conceder borlas docto 
ralee y títulos honoríficos. Toda iniciativa de -
trc.bajo, de verd-udero. enseñanza, de oei·vicio real 
era irnra (él) impropia y hasta absurdn 11 ª2J.I. 

Veamos hasta que punto ea acertado el diagn6atico de Vasconcclos 

·sobre el periodo rectoral de Caso. 

4.1. ~.cio flúcial y rir;or académico en el rectora~.~:,.:¿::~:2.• 

El periodo rectoral de Caso va de diciembre de 1921 a u;ro:,:·•;:i de 

1923, aunque anteriormente hab.ia sido rector interino ofimcrnnct.:r,i;<!l, 

El servicio social de la Universidad a las claseo populai:•el'J 1 que 

con tanto vigor domar.daba Vasconcelos, estuvo bien delimitado im nl 

periodo rectora1 de Caso, hasta donde nuestra informuci6n noo .i.iermite 

observar. 

En las 11Bases fundamentales del Rel.\'lamento de la 1Jnivcn:d.d.?.0, lla-

giona.l de M6xico 11·, vigentes en el momento que nos ocupa, se postt11an 

cu6.lea son los organismos por medio de los cuales lu RcctorS.a h'111ria 

de cumplir sus funciones dentro de la Universidad: Dt•:;iartamento r1e 

Intercambio Universitario, Departame11to de Administ1•aci6n 1 SeccHfo 

de Estudios y :¡Toi'esiones 1 Secci6n de Estensi6n Uu:tve1·oitaria y Ofi-

cialia de Publicaciones 208/. 

Dichas "Bases fundamentales ••• " aparecen suscritas por ·cnso, lo 

cual nos hace presumir que 61 las formul6. En la doceava de ellas se 

define la extensi6n universitaria: 

La extensi6n universitaria tiene una finalidad an! 
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loga a la de l:i. campnñ.:i. contra el analfabetismo. So 
diferencia, sin embnr¡;o, de ésta, en que la acci6n 
se ejerce sobre personas que han hecho ya sus estu
dioa primarios 209/. 

Como se puede notar, al limitnrst> la extensi6n universitaria a pe!, 

sonas con estudios primr.rios, se t:xoluyo una gran base sociul do anal-

fabetos y de individuos con escol;:id.0.f.'<l inferior a la indicada. De esta 

base oocial tcndria que encargm.·r;i:. entonces la Secretaria de Educaci6n. 

En curuito o.1 contenido uo J.¡¡ cxtenc:l.r'.:1:. ~miversitaria se puede leer que 

La extensi6n univil:rsitn1'.b ;:;orá instructiva y educ_!! 
tiva; de preferencia :ii~d.l."t·:ctiva; es decir, relati
va a las cienc.:ie.c mrit<n1úb.c;HJ, fisicas, naturales, 
biol6¡;icus, y ~n espt~ci~l 11. ~ursoc de industrins m~ 
cánicas y quim:\.cas ••• 

Las materias educ;;tivm1 ,;~· :Mfieren a la enseñanza 
de las cienciHr, social.en y clo una manera especial a 
materias corr.o el ücrech1) ·mual que tendrán como con 
secuencia provec~lOGa J.H de- que los obreros conozcañ 
sus deberes y d•:'l't!chos a.u c5.udadanos y el ejercicio 
de sus derecho::: politicos. Ln cnseñanzn de la econ2_ 
mia político., d~>.d\\ con ·~ri·t~:.~io moderno, tendrá un 
fin especialmen·:;« pró.ct:l.c~1 1 de tal manera. que el -o
brero sopa, !J•ir tl ,iemplo ., ~· .1{les son los me jo rea me
dios de 1rsociud.6u .?;..'!,Q/ 

Aparte del carácte1· prt:.l"~ticr.. t . .nr, t."' de las materias instructivas 

como de las educativas, <.>e pucd.G 11.1>l't1ci:tr que, como en la Universidad 

Popular, se trata de adie-ah••1r y c~.\':5J.:i.zar a los obreros, a quienes 

expresamente está. dirigid.Ei. 1¿, extenr;::.én universitaria. Esto Último nos 

hace suponer que los carnpt1i:;inou no t?t::Ui.n contemplados y que por tanto 

la extensi6n universitaria se 1im.it6 a zonas urbanas, si nó ea que tan 

s6lo se 1lev6 a cabo en. l.t, ciudad de Hóxico. 

En otro de los pasajes del documento en cuesti6n se puede ver la 

disposición de que loa pr·of'eso1•es encargados de llevar a cabo ln 
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si6n universitarja por enseñanza directa (complementada con la enseña.!!. 

za indirecta o ¡or correspondencia) darian su servicio en locales aco.!!. 

dicionados para impartir cursos o conferencias o bien serian profesa

re~ ambulantes (que llevurian a cc..1Jo una enseñanza extranm~al). 1oa 

profesores encargados do la extensi6n universitaria serian de cuatro 

tipos: a) Los que tuvieran obligad.6n de dar un.:i o dos conferenc:i.1113 

anuaÚs; b) Los profesores no adscritos a la Universidad que 12..1!~.?:.C:.~ 

dar una o dos conferencias anuales¡ c) Los profesores pcrmnncntus do 

· extensi6n universitaria que se reclutarian 9 por ejeriplo, ent:~c· <'t.ttn

diantes. que quisieran ayudar en esta obra¡ d) Los profesor<':!G c¡t: .. :; :im

partun cursos de industrias. Solamente estos docentes tendr:!.an i·emnn2_ 

raci6n, probablemente por el carácter t¡!¡cnico de la ensefümza y J.>or 

la orientaci6n directamente lucrativa de la misma. Los p1•ofoao7.'0:1 me.!!. 

cionados en los incisos ~ y .2. ·tendrán titulo de profei.;ores de e:rtcn

aión universitaria "••• y sus servicios serán tomados en cuenta ~n loa 

nombramientos y ascensos del personal acad~mico 11 21'!J. 

En los lineamientos anteriores se presenta otra .. 1,;ran limita:lt.~ de 

la extonsi6n universitaria: dai•.§.u el servicio quiene~i :puodan o qu::.eran 

y s6lo obligatoriamente lo harán los profesores uniV•'.lrr;Harios, Jllll:o 

tan sólo una o dos veces al año. Además i;;6lo hay remuneraci6n paru los 

profesores de los cursos de industrias, los cuales son tan sólo UlH\ pa,:: 

te de los docentes de las materias instructivas. 

Existe otra agravante: mientras los reglamentos de los departame_!! 

tos de administración e intercambio y de la sección de estudios y pro

fesiones ya se habian publicado en el boletin de abril de 1922, el de 

extensión universitaria se publicó tard1an1entc, hasta agosto del mismo 

"/. 
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nñ.o, lo.-cua.l. implica un retraso operativo en el.servicio de extensi6n .!:! 

niversitariu, 

No obstante l.as limitaci6n de la extensi6n universitaria en el PE. 

riÓdo rectoral de Caso que hemos venido señalando, en uno de los vol~-

menes de conmemoraci6n del cinc u en tonario de l.a autouomia univur:;1itn-

ria (1979), se da una visi6n optimista do l.a misma: 

La Universidad del rectorado de Antonio C:tso ••• pm· 
ticip6 por vocaci6n en el ernpeiío mesiltnico... ·-

Todos participaron 1 al.~lUlOS directamente en el De~ 
pnrtamento de Intercambio y Extensi6n Univ0rsita
ria al m:.mdo de Pedro· Hcnriquez 1Trcña, atcnoista 
iluctrc. Treinta y cinco enfervorecidos maectros: 
Daniel Cosio Vill.egas, Vicente Lombardo ToLidano, 
Manuel G6mez Mori.n, entre otros, "imparticr-on 2.8.50 
conferencias a los obreros: en la fábricn tle ;::alza •. 
do Exc6J.sior, la federaci6n de sociedades forro ca~· 
rrileras, hoz;;pic~.os de nifiós, Sindic<i.to !Mi··t;ires de 
Rio Blanco, Uni6n de Artes Gráficas •• •" 

Se pretendía conformar permanent·emen te ln ¡ibra l\l 
través de los millnres de libros distribu:í.oc.1l.. 

A J.lichoacán, M6xico y Pueblo. los llevaron 11ersonn_! 
mente las máximas autoridades ••• 

En tanto, el maectro Antonio Caso estableció clusea 
para los obreros en horas compatibles con stw labo
rj:ia y prosi¡:,'1li6 J.a labor de los cursos librf;1> pi•ep~ 
ratorios llegando a registrarse cerca de quü~.ien·tos 
alumnos. 

La npertura inicial de la Escuela de Al.ton fü.:tudios 
para los ul.umnos oyentes se ampli6 consid,:.1•ablemen• 
te al creurse ·~m tipo especial de docencia ~\biorta, 
en el cual los maestros no percibían rcmut10ruci6n, 
sino de los alumnos. El docente tenia la .i'acultad, 
además de elegir libremente sus temas 212/, 

En eGte pasaje se aprecian otras modalidades de extensi6n univer

sitaria no contempladas ett".-el reglumento. co1·reapondionte, como son l.a 

distribuci6n de libros y el funcionamiento de la Preparatoria Libre, 



- 105 -

que Caso había instalado en 1919 como alternativa al control ¡ntberna

mentaJ. de la Nacional. Preparutoria. También cabe destacar el funcion~ 

miento de la cátedra abierta no rc;imneraua institucionalmente. Aunque 

aquí se aprecian otras modaliciacieo de extensi6n universitaria, listas 

también padecen de restriccioneo presupuestarias, lo que se manifies

ta en su carácter remunerativo. Sin 0r~targo, este carácter es la me

jor prueba de que los univeroitnrio~1 m'.\ el período rectoral de Ca.so se 

preocuparon porque la Universi<bc~ tr<ibajara para cJ. pueblo, aunque no 

al grado en que lo deseaba Vasc(>lH'"'' .. i:;o 9 quien quería un<:\ contribuci6n 

más orgMica, menos extr<1ordimu•i;:i.¡ de la Universj,dad a la educaci6n 

popular. Tal vez queria 'fo.sconceJ:i,·: qae dentro de los asuntos y publ,! 

caciones oficiales de la instituc:ll'.í~.i hubiese ocupado un lugar más re

levante la extensi6n nniversHari.a y no un lugar secundario, como se 

verá enseguidn. 

Si se observan loa ir.¿,\te:r.ialecc q•:.e aparecen en los boletines de la. 

Universidad Nacional. del .:tño do 192.:'.i ae podr~ constatar que las preo

oupaciones ordinarias, ofid.:1.les 1 dt: la i.nstituci6n en ese momento o

ran otras q'ue la extensión 11.niversi.tN·ia. El 11C6digo Universitario", 

que incluye leyes constitut;tyaa y pJ.i1nes de estudio de la Universidad 

y ·de aus escuelas, así coL10 aua ri:>r;J.<.:r.1entos y bases reglamentarias; es 

UI1 dooumen to; en el que EHl !l!.anifiestu l~ necesidad de normar eJ. funcio

namiento propj.runente interno de la Universidad, con lo cual se evita

ría lá intervenci6n, muchas veces circunstancial, del Estado en la U

niversidad .. 

En los resrunenes de las actas de reuniones del Consejo Universi

tario de diciembre de 1921 a febrero de 1922 el tema. ¡ircdominante ·fue 
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la Escuela Nacior al Preparuiorin, en cut!.nto a prohl<nms derivados por 

el sobrecupo y tn cuanto a la elecci6n do nuevo director para la ins

tituci6n. Oti·os t enms fueron: la edici6n del "C6digo UniverGi ta1•io" y 

la
1 
deliberuci6n f.obre el nombramiento del profesor Souza S{l Vianna e~ 

mo Doctor "Honoris Causa" de la Universidad Nacionul. Por lo que re.s

pecta a las seGiones del Consejo Universitario do mnrzo-abril de 1922 

hubo un breve h.forc1e sobre la Escuela de Altos Eatudios, denta(;D.llllo 

su funci6n formutiva de profesores pura otras instituciones ed:.icati .. 

· vas, es decir, su funci6n de enseñanza normal para .rrofeso1•f;s • Hub•l !: 

demás todo. unu diocusi6n ucerca de la pcrtinencill o no pcrtir .. ertcia de 

que la 'Universidad otorgase nl egresado el derccllo di'l ejercicio ;;i1•of~ 

sional o que tan s6lo avalase sus conocimientos. En lfls demfu> p1u··l;ea 

de los boletines destacan dos conjuntos do rcseiias ll-'Jl'iodJ.sit:i.cn.s de 

la embajada extraordin;:iria de Caso en Perú y en Ch:i.le 1 realii;ad;; en 

1921. Las reseñas o.parecen en un tono protocolario ;:· titU!Hlmento 1;1:.i.ogi~ 

so a la persona de Antonio Caso, no tanto en calldr.~d d.e •Jmbi>.jc~dt•r si

·no de orador y universitario. En mismo rengl6n de :int .. :ix•oc1mbic imivers_! 

tario se hace referencia en ambos boletines a los cur;;,,·,l'l de ve1·mw p~ 

ra extranjeros (norteamericanos), incluyendo documoll to:~ de ag1•ad1mi

miento por tales cursos de parte de Universidad de G<';O!'g;etown. 

Por lo que se refiere en especial o.l caso del 1'ro:i.'esor Sou:m .%. 

Viruma, se ocupa un buen espacio para justificar el ot(1J:'gamiento del 

doctorado "Honoris Causa" a este profesor. Dentro de las justificacio

nes cabe destacar aquella según la cual se debería dar ta~ nombramien

to a esto docente brasileño en correspondencia al reconocimiento hom6-

logo recibido por Antonio Caso en la Universidad de Rio do Janeiro, Y 
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que adem5.s so le debería otorgar en los mismos términos que n Antonio 

Caso ~· Por último, y en general, el resto del espacio de los dos 

boletines consultados se o'cupa en artículos un tanto especializados de 

medic1na, ingeniería y derecho, asi como en textos literarios. Estos 
1 

articulas van dirigidos a un p6.blico que al menos tenga instrucci6n 

preparatoria. 

·Retomemos un aspecto de los boletines. Las reseiias a. ln emb;.i;lada 

extraordinaria (también editadas por sepqrndo por la Soc1·ott.1ri.a fü; E-

ducaci6n), a los cursos de verano para extranjeros y al oto;".'go.n.:'...tir: to 

del doctorado "Honoris Causa" al profesor brasileño~ mLtestrm1 .";] ::Jlte 

réa de Caso, que de alg1fo modo es el direotol' del boletín, yu qui) en 

. éste 6rga.no s6lo se podían redactar "•. • las notas y trabajo o '.11l0 lo. 

Rectoría estime convenientes" -ª.:!Y, en obtener la l'WJ1c:i.6n lor:;itimado-

ra de "los centros más cultos del orbe" y no tanto una !;anci6n pc:1pttlar. 

En forma marginal aparecen en el boletín da abrü do 192<.: :1.1\vita

. oiones de las escuelas de Bellas artes y de Música y Arte Tee.t¡ .. !\l para 

tomar en €istas diversos curoos. En la parte inferior riu las inv:l.tocio-

nes su puede leer: 11Los curaos son gratuitos para loe: ulumnoL.; IJU'bres" 

(sic) .. Abajo de las invitaciones dice en un cintillo: 11Solicite Uc.ced 

de la Universidad Nacional su titulo de 'Profeso1· Hcmornr:i..o paro comb!:_ 

tir el analfabetismo". En una nota perdida en la página 246 se avisa 

. que la enseiianza por correspondencia dará inicio aJ. cobo de una año 

que tiene como plazo una comisi6n que estudia en Estados Unidos los 

m6todoa convenientes para llevarla a cabo. Además aclara que dicha e~ 

seüruiza no va a hucer ''universitarios por correspondencia" sino tan 

s6lo va a difundir conocimientos universitarios. 
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Todo esto oyo so ha hecho notar do loo boletines muestra el curá~ 

ter puramente acc:esorio que tenia la extensi6n universito.rin a nivel 

de publicucione(l y reuniones oficiales en el periodo rectorul de Caso. 

S~ embareo 1 no 1•or esto la Universidad en este periodo estuvo ocupil-

da solamente en ofrecer borlas doctorales y en intercambiar titulo13 h.!!, 

norificos, ni en quedar bien con universidades extrc.ujerns. Ei;ta :\u·~ 

tan s6lo unu dir.1cnsi6n y no prccisnmento:J J..'.l m!i.s import.unte. !,.:i. cd.mon-

ai6n mú.s relevante de la gesti6n universitarin de C11so fue mt c•:itJ.istu!! 

. te búsqueda de excelencia académica: 

El Rector Caso trat6 'de elevar el nivel do ln ense
ñanza¡ dispuso que loa maestros del ciclo prepc.r1xt9.. 
río r;o.nurnn suo cátedras 1ior oposici6n; inpuls6 J.a 
docencia y la investigaci6n ¡ y fn·.¡oreci6 la impre
si6n de textos de acuerdo con los progra1:i&.s el.e ostu 
dio. Logr6 que ne estableciera el cl.octorad·.~ en Filo 
aofia ••• En mcte~·ia técnica di6 p:y,rticul<ét· incremeñ 
to n ln Faculto.el de Ingenieria y a lo. do Cicrncias -
~uimicns ••• .?12/• 

Como unn rnueoti·a del criterio de excelenci:J. acn.tll'.rnioa pr€.dc•m.:i.na.u.-

'te en el período de Caso, puede tomarse la se;¡,-:ta res::¡:J.ad.6n pre11o~tada 

al Consejo Universitario en marzo de 1922, rcs¡iccto l'~ 1 .. :, :reval:l.;J.s.cl.6n 

do estudios, títulos o r;rados: 

La Universidad podrá conceder excepcionalnh~t1.tr. los 
mismos grados que otorgue a qtÍienes hagan lM; est}:! 
dios regulares en la misma en cualquiera. d0 eui~ t,e; 
cultades, a persono.a que exhiban títulos o :;.rados 
de universidades de otros países; pero par.u "':;.10 so 
requerirá que la persona do quien se trat.~ h<>.ya he
cho trabo.jos personales de tal naturaleza; {j\\O o\,j;:: 
tivamente pueda comprobarse que es uno do lo¿¡ indi
viduos por los cuales la ciencia est& progresando 
en el mundo, en t6rminos tales, que, primero la }'a
cultad respectiva, y en.seguida el Consejo Univers_! 
to.rio lo declr;i1·en así 216/. 

Aunque el tema de lo. revalidaci6n fue ampliamente discutido en eae· 

•.·,.--:· 
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momento en el Consejo Universitario, Girva esta resoluci6n como ejem

plo de cierta pauta do valoraci6n: l~ Universidad quire hombres que 

contribuyan al progreso de la ciencia universal. 

En conclusi6n, por lo que pudimos observar on los escaso materia 

les localizados y que tl·atan Gobrc la :;esti6n rectoral de Caso, la 

prc:"cupo.ci6n fundamental de don íi.ntonio fue la de una universidad "a 

la altura" de las univc:-sidadc::. é'.1~:\. \":terior. Una universidad que o.n 

tes de entablar un dilí.loGO con ~)1 pi.r .. blo lo hiciera con universidades 

hermanas de otros paises. La ra~;l'm <lu cato es que, a escasos doce años 

de haber sido inaugurada, ln Un:Lvcr;;;~dad Nacional se encontraba en una 

etapa en la que debería doso.rrollr-rstJ hacia dentro, en términos acadé

micos y administrativos, y al dec:i.1' l!acia dentro también no referimos 

al dmbito interuniversitario. Por el:i.o en el rectorado de Caso se re

forzaron las eatructurv.s normativs.~1, mediante el !1C6digo Universitario", 

y dem6.s reglamentos. Tambi~u por G.llo fueron tamadas las citadas medi-

. das de apoyo acadt.mico y tl~· apoyr1 ~. 1-, inves tigaci6n, predominando el 

criterio de excelencia acud~niica ~;:->br•~. el criterio de servicio social. 

Por otra parte, la \~Xtm1si611 '.t:1i1rersitnria en el periodo que nos 

ocupa estuvo seriamente li1>dl;r.i.da, no r.;6lo presupuestalmenta sino tam

bi6n por la estructurar.::l.6~) m:i.sma r.b la Universidad. Aunque existía la 

voluntad y el entusiasmo para hrind.a;· curaos y conferencias a los obr.!:, 

ros 1 no c:i,istían los ffi'3caniec1os par~' hncer de la extensi6n w1iversit!!, 

ria una :runci6n orgánica tle lu instituci6n y con mayor alcance social. 

En gran medida la extensi6n universitaria dependía de la buena volun

ta-d de los profef;ores o de los estudiantes. Era prácticamente una fll!! 

ci6n optativa. Una de las razones del car~cter tan limitado de la·ex-
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tensi6n univcrt>it'-\riat eparte de la f<llta de recursos materiales, es 

la falta de recursos humanos en el periodo en cuestión: la pob1nci6n 

universitaria eru mny reducida paro. llevar adelante uno. labor de ex-

tensi6n wiivcrsitaria de amplio nJ.cance sosial. Estad5.stica,'O' de aiios 

posteriores indican que los alur,ll10G q11e seguio.n estudios universita-

rios repreoentabo.n el 0.7 por cü,:ito lle los inscritos en primaria g]2/. 

Por ~ltimo, el diagn6:;tico tlc v,1.:::concelos sobre el rectorado de 

Caso os parcio.J., yn que oi b:i.en e::; :"ierto que 6ste quiso una univers~ 

dad de brillo 1 t:i.mbién cll cierk (_:_~'-~.' •1uino hacerlo no por razones no-

biliarias sino on base nl rigro ;-,~,;)_tl/irnico y administrativo. Además, Vas 
' -

concelos exagera su falta de intur·6u por el servicio social universita-

rio 1 v.1 cual, dentro del m<\rco do .1í.!>:d. tncicn.es expuesto, le dispens6 

considerable atención d:rn Antoni(1 11n GU gestión rectornl. 

ñanza univeri:~~~.0!·.?;:-;_, 

En el upartado ant1~::·iu1: .se ':'x;1,_¡:1:i.eron ulgunos aspectos del peri(),do,_: 

roctorá.1 de Caso y m~ ~'\'to jo.ron C()P. laF.i criticas de Vasooncelos al 

mismo. En este apartado :;o l~xponcn. :.~: .. •.; pronuncian;ientos de· Co.so respes. 

to del desiuter6s de :i.r. ~:.ccretnrfr. 110 Educación Público., n cuyo cargo 

estuvo Vasconcclos en 19~11 1 po:r l;:, 1maeñanzo. universitaria. 

nuncirunientos só prolcug~11:on. hasta 1925 1 ya habiendo de_jado 

dicho carr;o. Las criticat~ do Caso a la Secretaria de 

rectamento u Vusconceloo, puedieron estar motivo._das por los .conflictos,'' 

qtio hubo entre ambos y que expondremos en el apartado octavo dol presea.' 

to capitulo. Sin embargo, un motivo de mayor peso de dichas críticas 

,.:· 
. ··-·Y, 

.···· .. ·. \f~ 
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fue el descuido de la Secretaría de Ed1~aci6n a las instituciones uni-

versitarias, el cual se manifest6 especialmente en una politicn de re~ 

tricci6n presupuestal. Las razones de esta restricci6n vnn de los com-

prom:!.sos del Estado obregonista con los consorcios petroleros de proc~ 

doncia 0xtranjcra y con la banca in ternacionnl, hasta el sobregiro pr~ 

supue.st;.:.;(':"co en la rama de educuci6n elemental. Dentro de las motiv::ici.S?, 

nos :l.denló~~iCas, aparte de lo.s ya vistas en Vasconcelos, se pueden co_!! 

sidel'~t:i.' '.1..:u; siguientes, rcGcñad:ia por Julio Jiménez Ruedo.: 

• •. La revoluci6n había tenido un sentido democráti 
co y hasta socialiotu. La Univers:i.dad representaba-
1a aristocracia del saber y había que combatir a to 
das las aristocracias 218/. -

••• la Universidad era un centro de enseñanza supe
rior, destinado a crear profcsionistas y minorías 
supercultas que, por el momento, no necesitaba el. 
país. Era mts urgente atender a la masa de la pobl~ 
ci6n que estaba sumidu en la ir;norancia. Los j6ve
nos que concurrían a la Universidad podían pagar 
sus estudios. Eran en su mayoría j6venes ricos o d'' 
la clase media que no necesitaban. de lr. ayuda clel . ' 
Estado, sino en una pnrte muy pequeña ~· 

No t'bstante lo anterior, a Caso le parece injustificada y basta 

sr~WOfm :ta actitud murginadora de la Secretaria de Educaci6n hacia 1as 

institucj.011ea universitarias. En un articulo titulado "La politica de 

la Secrr.•taria do Eduaci6n P{¡blica" e intitulo.do "Panem et circ.anses" 

traza cl:>:u .Antonio lo que podríamos llamar como el doble p1an de crit_! 

en de mw j_ntervenciones: poner de manifiesto el carácter demag6gico 

d(l la política de la Secretaria de Educaci6n y destacar la importan-

cia de la enseñanza y de la cultura universitarias •. En concreto sos-

tiene en dicho articulo que la Secretaria de Educaci6n se ha dado a 

la tarea de hacer grandes construcciones do edificios escolares, gran 

difusi6n de l:l enseñanza elemental y fomento del desarrollo artiatico, 
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pero hri dcacuidc;:lo aspcct.oc como loG bajon salarion de los profesorea 

y lna c~irenciaa ~intcrialcs de la Universidad. Ha preferido, contin(Ln 

diciendo., la can tid:o.d a la calidad del esíue1·zo: 

Hay algo de demag6gico en la concepci6n de la pol! 
tica clesarrollnda por la Secretaria de Educaci6n 
Pública; parece corno que se perGi¡;ue el esplendor 
de lu forma 1 más bien que la severidad de ·la cl:Lsc:L 
plina y la unidnd del criterio. Se podria, por e-
jemplo, escatimar los palacios y pagar las dietaa 
deliidas a los ucrvidores de la instrucci6n !"lacio
nal; dotar con m!i.s c:leir,en tos los Gabinetes y rmrrnot1 
de lu Universidad; fundar menos uiblio ~.oc«s, paro 
selecciona.r los volúmenes que con tienen; prof P-ri:i: \ 
en suma, la calido.d del eGfuerzo a su can tilfad, y 
organizar, en fin, mejor que difundir, UNl labor 
aún no mo.dura para el 6xito E12J. 

A esto c.gregn que se trata de una politica aprer.;uruda~ do c.f.'ime-

ro eapl.endor, lo cual se debe a que el problema que se p1•ete11dr-i i.·oao1 

ver con tonta efusividad y despliegue de esfuerzos es uil P!'Oblema an

cestral: el conflicto hist6rico de dos cultu1•as qrnl t'e p1•ese11tt1 en la 

República. Este conflicto no serf1 resuelto con lo. ::-"p,i(l<!Z con :1.<, que 

l?.:i:etende hacerlo la 11educaci6n omnipotcnte 11 que p:::.y:or;e pre~oua;:· J.a 82_ · 

creta.ría de Educuc:i.6n. AJ. respecto podemos leer en u:i1 n.l"ticl.llo dol 

maestro titulado "La mentira de la educaci6n omnipot<>D.i;e 11 : 

Apenas desapareci6 ln sujeci6.n lenta y f:tx:1):C1 del. º!!. 
loninje, la poblaci6n meY~icanu r.ianifestó -··l:t~ya -:¡e. 
de manifestarlo mfts de un siglo- la incl'l"H"r~iélnd dfi 
su vida intima, que ha florecido en la di::.:t,~ct:i.i;a 
sangrienta de las revoluciones. La educac;i.ÓU no es 
omnipotente. Engañan al pueblo quienes lu ensoñnn 
que, merced a ella, ha de ganurse Zamoro. en una ho·
ra 221/. 

Mo podrti resolverse en un instante este inconciento hist6rico Y 

psicol6gico conflictivo, aino lenta y penos<imonte. El problema d3 la 

educaci6n, tlirti don Antonio en otro articulo, tiene un profundo tras-
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fondo en los "problemas de nuestra incultura", de nuestra incivilizn-

oi6n: 11 En pueblos como el nuestro, existe J..a coincidencia de lns for-

ml.\B culturales superiores con otros graves atributos que implican pro

blemas privntivos de sociedade11 ir.foriores ••• 11 22.2/, como son el mili

tarismo, el bandolerismo, el cacir, uismt• (fuente de tiranias y de des

potismos), asi como el analfabetirnr·o, -:;_\\€,se ha agravado por la falta 

de unidad lin5uistica del pais: 

••• en nin¡;Ún 11ais c:\.v:D.:i.7..;::C'.o del mundo, (existe) lo. 
masa de analfa}jetos qn.:· '"-P.:'1>~~1 el censo¡ m.tsa que ni 
siquiera habla la r:lism~" .h·1:i:1.1.1a y que, por tanto, no 
puede sentir l'J. mioma n•icw;3 .. tlad de aprender alguna 
vez el alfabeto •;a::;tc11·:.,¡w,., El analfabetiomo e.s, 
pues, mucho mi'.í.n comple .ic ·:(n·:• problema pedag6gico de 
lo que suelen i~m¡:;inarlo inH,Gtr.::o o.utoridD.des públi
cas do la Secretari<l. do F::lucaci6n mJ. 

La educuci6n popul•;,r en Hfo:ico, insiste el rnaestro, tiene serias 

linlitaciones hist6ricas y sociol6(!:i.N•r> que la. Secrotaria de Educaoj,6n 

pasa por alto con optimismo demnr;6c;:l.,:o .. En base a este criterio dema-

g6gico se ha dado más impor·tanclu a la alfabetizaci6n y a la enseñan-

za, o1ementul que a ln enc•,.\am:.a tmpe:~j.01•, en lugar de verla.¡¡ en su jtl! 

ta complementariedad. El <:tlfobeto nrJ .i.lustra ni redime por si mismo. 

La cultura superior 

•• • resulta tun intercsu~h: como el alfabeto mismo 
para modelar, r::in errored rr11.1r.struosos 1 el alma de 
las juventudeé~ c1scolares. 1

.:.
1odo desarrollo unilate

ral es artificioso y rcsultn¡~t\ frust6.neo. Para que 
existan buenas r;,::;cuelas de primera enseñnnza, tan 
esencial es e.l. prof'et;or de primeras letras como el 
catedrático universitario ~W· 

En otra parte podemos leer sobre esto mismo: 

Si queremos buena enseñanza primaria, máa aun, al-
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alfabeto para todos, deberemoa querer buenas escue 
las normales. y si ambicionumos buenas escuelns nor 
malee 1 debere1~os anhelar universidades e:ccelcnteD.
Porque el profesor universitario crea al profesor 
uoi·mal, o noraialista.,. y 6ute 1 a.l preceptor de pri 
meras letras, que cumple su o.bner;ada y bendito. mi-
:ii6n, salv•mdo a los humildes del martirio y la ve't' 
gUcnza de la i¡:;norctncia 225/. ·~ 

Seglín lo anterior, la ensefianza universitaria lejos de sor •:.;}ona 

.a la 'ensefüurna elementul es su base, por ello es ta11 o m{ts impor·l!111te 

que la misma enseíiunza elenwntal. Probablemente Vai;cor.cclo.;; .;5¡;·u7icra 

de acuerdo con esto, pero lo que él pcdia era mw :LHuor completnrn13nte 

orientada u li:. educaci6n popular paro. lo(;'rar un avance ouiu1tii;c.U.vo en 

esta. Una labor en la que los universitarios· desbCJY."1faran e:sn ~ad€,::ia 

(catedrático universitario - profesor normalista - pi~o:fosor d~ nnfleña!!_ 

za primaría). De esta manera todos trabajurian, al menos er .. · :'.'o:t'.'W tem-

poral, en la crunpaña alfnbetiz:tdora y de enseiianzu elcment<:<J.., .[~r; un m2 

mento dado el propio Vasconoelos lle156 a insinuar :),t'.(' los u.td.ve::sita-

rios interrumpieran suo actividades normales y se :i.J).c.orporur<:.1.1 :: .. dicha 

· campaña. Pero precisaL1ent lo que a Cuso le result;1bn :baudito (n.•a rom-

per con las jerarquías del sistema educativo, lo cu::i.'.I. T/ic.•J.enti;i.1 :por un 

infructuoso apresuramiento, el lento, :¡;ero seguro, p-::1H:er;o edL1cativo n~ 

oional, que no s61o ha de verse en el nivel de ln :Ln.:r~:\'\lcci6n s:i.tw tam-

bien en la problemática profunda de la heterogenei'.lai~ cultunil. 

En el año de 1925 las criticas de Caso a la pc•:Li ti.ca educn:~iva del 

régimen se agro.van a causa de la supresi6n del sub:,;-1.d:i.o a ln -Facultad 

de Filosoi'ia y Letras decretuda por Calleo en enero de ese afio. L!!s 

criticas a esta medida son semejantes a las que hemos estado viendo, pe 

ro resalta la tesis d.e que a nombre de la democracia oe descuida ln cu! 

tura humona, ln cultura universituria y en especial la ciencia pura, 
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ocasionando esto último la carencia de •ma industria propia. Ssto últ:!:_ 

mo lo veremos con detalle posteriormente. Por lo quo respecta a ln. te-

sis de que en a1·as de un igualamiento cultural se quiere "aplebeyar a 

loo civilizados" (como dijo Palavicini), Caso a.firma con indignl\Ci6n y 

virulencia~ 

M~xico se distingue por su desd~n hacia la alta cul 
tu:.c·a, por su desconocimiento de la aristocracin de
l.a ciencia, por su nf6.n de educiJ.ci6n populnr sin dio 
.~:lplina puramente abstracta ••• Creemos que la ilus--
traci6n de las masas y la campaña por el alfabeto lo 
h.::-.r6.n todo. 1Inipocible1 La hutJJanidad hn de vivir siem 
}"ro constituídé! como una gran pirámide. S6lo c. unos -
cuantos suncrhombres hablé!r6. directamente Dios en el 
8inai ••• N~ nos pongar.!os a adorar los va.nos idolos de 
·i.ma falsa igualdo.d absoluta, ni rechacamos la noble 
universalidad de la ciencia con el culto trivinl a 
la ·universnlid;-id de l~\ i~norancin 226/. 

li'orzF.ldo por las r;ircunstancias adversas, Caso acude a la vieja CO.!!, 

ocpci6n :.l:::Lstocrática del saber que aprendió de su maestro Sierra, de 

" Plat6n y .fo Renfui. El limite del popÜlismo educativo entendid.J como i

gualitar.ürno cultura]. está en la naturalezo. piramid.o.l y jerárquica de 

la soc5.edn.,i y de la cultura, en cuya cúspide están los sabios. Al ar~ 

mento hist6rico-sociol6gico de la heterogeneidad étnica de los mexica-

nos contra el popuUsmo educativo y al argumento pedagósico de la oom-

plemente.rü.:dad jerllrquica de la enseñnnzu elemental y de la eu.1,.erior, 

se agreg;.i t•.hora el argumento ontol6rrico de la naturuleza superior de 

los hombres de ciencia. 

Otro de sus planteamientos relevantes en rolaci6n a los efectos 11.!!, 

gativos del populismo educativo en las instituciones universitarias, es 

respecto al trastocaraiento que, seg(m don ,\ntonio, sufre la funci6n so-

cial de la Universidad consistente en producir las llamadas profesiones 
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liboralos 1 ea decir, i1roducir médicoG, abogados, ine;enicroc, urtiGtv.o 1 

etclltcrn. Quienes, según él, "forman el grupo director do nueotro nm-

biento colectivo" ?2:1/ • EGto último lo dico en 192L~, on el contexto do 

un articulo en el que pide cl.::tri.dad al Estado respecto de l<1s condicip_ 

nes juridicns pura el ejercicio profcsiono.J. 1 problema que había ocupa.-

do ampliUJ:icnte ul Consejo Unive1·sitari.o bajo su rectorado, como diji-

moa atrás,. El tr<:.stoco.m:i.ento que r>.if.n" tal funci6n social de la Uni-

vcrsidad ea que la º''J.id:;d de aun 12g:.:.·,,Ga.c:lon ha caído en franco deapre!!_ 

tigio. Ante esto el muer;tro "dv:i.<;r1:0 •'.o ·1925: 

Si lus profen:ioues li1:ot~:r.n:;.-;;; •• • no cumplen con au 
cometido aoc:i.:> 1. tla el.-:ibM"'r lns idaas de la colee 
ti vid ad, sil10 (jlW, le jou e¡, .. ülla 1 son no más un -
laGtrc en lu real:i.:c1aci6Jl ,¡.¡! la vida de todos ••• no 
ea de extraíii>.i.~ que las el ,,;:es trahnjr;.doras rehúsen 
su acatamiento n loa p;~r>f(":,in•cs liberalec, indig
nos de su ultc cometido s•'ci.:i.J. ~W. 

La resp.ete.bilidnd de lwi profnn.orws liberales eath decayendo. 

·qu6 sé debe esto seg(w Cc1::0? 

El dcscr6dito <l.o 11.rn pro·:,:::;·1.:)nea liberaleo procede, 
en buena p::i.rtu, ¡l<' 1a tor¡:11»;i:t y deficiencia de nue!!_ 
tras inatitud.owici U!liVv):i:.-:.'.:!:rias, que no son cino 
dependencias eYt;.J.us:i.vu.r. úr .. l1.u.i mercedes ministeria
les. llfinguna o11l'!.~ h1:.:1w . .rrn frnperior se ha conoeguido 
en la sujecifüt d.11 J.ns oi;.,1tw.l :«a! 228his/ 

Aparte del planteai~ion!:() au.to:,c.:,:>:~.:;;ta de este último :párrafo, sobre 

lo que volveremos adeJ.ard;0n, eGtocs p.t:<munciamientos muestran que para 

el maestro lo. contribuc:!.lm cl.e la Univcroidad a la sociedad se da funda":' 

mentalmente a part:ir de sm; egresndoa, quienes --como los egreso.dos de 

la Nacional Preparatoria, se(,i{in ln opini6n de Caso de 1908- constitu-

yen el grupo direi;:tor de la. socj.edud, ya que son loa crezidorea de las 
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ideas quo la rij1·n y que la guian. 

Ahcra bien, el desinter~s del Estado por la contribuci6n pedag6g! 

ca de la Universj.d.ad al sistemQ educativo y por la contribud.6n social 

de 1 la J.nstituci6n por medio de sus eeresados, las consecuancit<s ne{.\at! 

vas de esto en el funcionamiento institucional, nsi como l~ falta d.e 

autonomía universitaria, fueron factores que llcvaro11 al maN;tro a d~ 

clarar, tambilin en 1925, que la Universidad Nr.cionnl habia ·~nt:cr.tl.·:. en 

franca decadencia. Ante osta situaci6n, dice, es prefer:i.ble impo.i:-t.<'.r 

dol exterior profesores o enviar a nuestros estudiantcn becEHir1<; al e~ 

tranjero. Es preferible, agrega, clausurar la Univerr.idad a soy.¡;~··tar 

su derrumbe, Y en un tono desalentador concluye: 

Es inútil encarecer la importancia de cons~rvar en 
nuestro propio pais un centro de cultura :;uperior 
corno la Universidad de Mlixico, por mlis que todavía 
haya por tt.hi una media docena do cretinos, ¡;, quie
nes 1a alta cultura, como al Califa Omar, nm,uken~ 
ta, y que desearian desburatar la institucü~n que 
en su inconciencia denominan aristocr~tica ~/. 

Con esto último manifiesta nuestro autor que al desinter6r, dril Es 

tado por la funci6n :iedagtigica y social de la Univero.'trkd 1 so nw.1u el 

desinter~s 'por la alta cultura, lo que pone en evidend.<1 hasta d.énd.e 

llega el primitivismo de las autoridades y funcional'ic.'; del Est.~·.tlc1. 

En particular hubo otro acontecimiento que afec\-.6 a las inBtitu

ciones universitarias en ese aílo pol6mico de 1925, qu(l< fue le. :frae,1ae!l 

taci6n de' la Escuela Nacional Prep.'.lratoria en dos ciclos. Cai:;o inter-

pret6 esta medida como la desíntegraci6n y degeneraci6n de esta inst! 

tuci6n, lo que venia a acrecentar· el drama que estaba viviendo la en-

señanz.a superior. A continuaci6n exponemos es.ta cuesti6n. 
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En mayo do 1910 Justo Sierra habia manifestado la estrecha vine~ 

laci6n do loa estudios preparatorios con los universitarios, la cual. 

ao dahl\ bt~.iJicamonte por adquirirse en el bachillerato· las bases del 

n16todo ci1mtifico ~· 

En 1911 concibe Caso a la Escuela Nacional Preparatoria como Pª!. 

te deJ. nfü~:t oo universitario recién eonGtituido ill/ • Hacia 1917 esta 

inst;i.t.11d.cin deja de formar parte de la Universidad Nacional y ea in-

co1•pi;¡:fl.d'l. nJ. gobierno del Distrito Federal. Esto hacho tenia el si-

gu:l.ént(.- m::: ti do, como se puede leer en un texto sobro la historia de 

la iJuj.r;orr1idad Nacional: 

La Escuela Preparatoria dependiente del Gohierno del 
Distrito, efectu6 cambios quo trataron de hacer, do 
·~lla, no s6lo la antesala de la Univeroidad, sino un 
r11-adio de educaci6n popuJ.nr. que, do alguna manera, 
tliera una preparaoi6n prácticn pa?'.a las escue1as t6d 
l1icas y pru.•a la vida, dando, además, un mínimo do 
c;Ultura general ilS/. . 

En \lll comunicado aparecido on julio de ese año del Co11stituyc11te, 

firmad.·:.> 110~ diversos universitarios y entre ellos por Antonio Caso• se 

aolicitn n. la Cámru.•a de Dipu~ados que la Preparatoria sea réint.egrada 
.· 

l\ la U¡1:S.v~1:rsidad .. En dicho comunicado puede leerse l.o siguiente: 

••• ha de incluirse en la Universidad la Escuela Pre 
p11rato1•ia. Durante el. periodo irregular porque atra:" 
ves6 la naoi6n on los años de 1913 n 1914, la Escue
la Preparatoria fue indebidamente desprendida, del 
núcleo universitario que pertenecia, y declarada in
dependiente: al triunfo de la Rovoluci6n volvi6 el 
ilustre plantel a la Universidad, y asi ae conden6 
el error de_la adminiotraci6n pasada. Posteriormen
te se volvi6 a separar la Escuela Preparatoria. Ju~ 
gamos que, para "realizar en sus elementos auperio-
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re.a la obra de la educnci.Sn nacional", ea forzoso 
su concatenación con el cent1u que la prepnra o i
nicia, y cuya unidad ee fragmentaria ai ae pres·er
vara la separación referida. Además el carácter de 
nuestra Escuela Preparatoria no es el mismo que el 
de las escuelas secuudariaa norteamericanas con 
las que a menudo se compara y asimila, desvirtunn
do su esencia, merced al desconocimiento de su his 
toria, sino que más bien ha de consernrse como la
f.acultad que en nuestro pais prepara al clásico ba 
chillerato universitario fl2}/. -

l.o. .8;;;1~uela Preparatoria debe mantone1·se dentro del nflcleo unive!: 

sitari(I, <lomo un elemento superior do la educación nacional. A.si i'un-

cionC1 .h. :irwtituci6n en el pasado, desde su funds.ci6n, asi fue oonce-

bida lll °L1Jt~grarse a la Universidad Nacional en 1910 y asi deberti. con 

tin1w.1•, r.1-:1 obstante la creciente demanda de educuci6n media por parte 

de ar1r.•llc>:; ll.Ílcleoa de poblaci6n dll estratos medios arrojados por la 

Revol\¡citiu a los centros ur.banos. El ~entido social elitizo.nte que º!: 

preeamor.l;fJ señal6 Caso como caracteristica de la Nacional Preparatoria 

en 19oü, chocaba frontalmente con el 'i>&nti<lo social popular q. '" trata-

han dn cl.'11" los gobiernos revolucionarios a la educación. Al asumir el 

gobforno cü control directo de la Preparatoria, la influencia de las 

l\utorirY.Hl·.~:;1 universitarias en los planes y programas de estudios de la 

inatituc:J:.6:r1 disminuy6 notoriamente. 

En '1;1'19 era Caso director do la Escuela Nacional de Altos :Estu ... 

dios, la cual naci6 con el objetiv~, entre otros, de formar profesores 

de prepal·atoria. En ese a!io el maestro, 

••• como señal de protesta contra la Dirección Ge
neral de Educaci6n Pública que se habia negado a 
aceptar los programas educativos del Conse~o Uni
vorsi tario, !undá la Preparatoria Libre, que ins
tal.6 en la Escuela de Altos Estudios; ahi impar
ti.6 sus ensefianzns con sueldos incompletas '1 .mu
chas veces inexistentes~· 
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El conflicto entre quienes querian mantner a la Preparatoria en 

la 0afera universitaria y entre quienes querian ma.11tcnerla en la os-

fara del Estado para popularizarla desemboc6, en 1925, en la esoiai6n 

d~ los estudios prepru'atorios on dos ciclos: 

••• _uno ele tres años, que desde entonces fue llama 
do~ secundario, y otro de dos años, que se d~ 
sicrn6 ~ prenaratorio por antonomasia. Tal fra~ 
cionamiento de los estudios obedecia, de iirirnera 
intención, al prop6sito de nuQentar ol ntlmero de 
planteles quo impartieran el ciclo secundario, de" 
bido a la decmnda de nlU!:".non para ingresar a dicho1;: 
oatablocimientos. Cuatro meses deapubs,_ 'mpero, .ca 
tuvo el propósito de fraccionar de está cue:r.to, lo~.; 
eatudioa preparatorios, por razones pedagó[5.lcns. :Et,:;. 
jo ol lema do establecer en la República la segunda 
onscfianza para todos, al propio tiempo qr"'I con la 
mira do desviar a muchos jóvenes de las i::m.•reras l:i. 
beral0a, estimulándolos para que ingresaran en .ins':: 
titutos de enseiianza técnica, se crs6 dof:\.nHivamen 
to la escuela socuntlaria, con tres años d'J eso;;olari 
dad -ª.:!2/ • · ·-

El i'raccionarnj en to de la Preparatori:n en dos o:\.dos s~ d:L6 R. peaar; 

de que en 1921 fuo reincorporada a la Universidad, Z~.- c~Httrr.•::l. d1) ésta_· 

~~bre aquélla no fue recupero.do del todo por dicha :<'tii:rnorpoN<d6n. La 

Secretaria de Educaci6n lo impedia. La prueba de er.b ~·s qm~ e.i. titu-

lar de tal secretaria, José Vusconcelos 1 intervino <lirectamente en 

ocasiones ( 1922 y 192.3) en asuntos do ln Preparatoi.':w. elin tomar ~\ll 

ta al recor de la Universidad en esos afioa (.Antoni•~ ettm>) • 

Habiendo perdido la Universidad el control sobre la P~epu:r.utoria, 

por laa ya mencionada.a acciones ¡;ubernamentales y *n ocasi6n·d~ la ea~ 

cisi6n de la enseñanza preparatoria en dos cilos, el uaestro publica el·. 

9 de mayo de 1925 un articulo en .el que propone que la Preparatoria sea· 

separada de la Universidad. Caso oonsid.ora que la inatituci6n, en ese. 

afio, ha perdido el sentido original de la Preparatoria !undada por Da-
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rreda:. 

La Elcueln Nacional Preparatoria de M~xico, fue, cuan 
do la cre6 don Gabino Barreda, una instituci6n ~ ifi.
~· •• Hás tarde fue corrornpHmdose y diversHi.cán
dose el plan fundamental, hasta ceñirse, hoy, a ser 
una simple "escuela superior" ¿-hir;h .!!.2.!!ool 7 del ti·· 
po de las que se estilrui. en el paio yank~. 

La Preparatoria fue incorporada a la Universidad en 19'\0 0 c<>n ju_!! 

ta raz6n, en ese momento, pero al1ora debe sor sepa:.:-ndo. (1925): 

Hoy la "escuela superior"• de segunda cuo~ñanza, ú:pr..~ 
nas, en que se ha convertido la Proparatr;1-iu, no c\•;c¡1 
ria pertenecer a la Universidad. Los conocimient~G 
que se imparten en las aulas del Colegio de San :Có.1>1· .. 
fonao nada tienen que hacer con la cultm:n univerc;ita 
ria. Constituyen claramente el "grado sec\lndario" t;,,;·· 
la enseñanza, en el pais E)JJ. 

La Preparatoria ha rebajado su .nivel de enseñm1z!1 de uIIiversitario 

en 1910 a secundario en 1925. La Preparatoria se hl.l. :populariz:.\1d.o, se ha 

~asifioado. Dice Caso: 

" . ..i·· 
_•. • creemos que lo mejor seria dividir en vr.1.1'.ilrn _ ef.: ... 
cuelaG secundarias la gran masa de alurnnon y ¡i:ro!"'*i~: 
res que hoy puebla el plantel de San Idcli'úmno ¡, si.:. 
tutindolaa en loa distintos rumbos princi!>é.lr::1;; de J.c.. 
capital de la República. De esta manera Ge lograri~ 
mejorar la disciplina entre los educandos y r..partar 
do la Universidad misma loa centros de e1uie;:;n .. 'l.za qtte., 
por su indole, nada tienen que ver con la ruta oultE. 
ra de nuestro pais 23tl/, 

Las escuelas secundarias que son en 1925, para C!l.ao, "l~ijnr.; t~ege• 

neradas de la Escuela Nacional Preparatoria", son L\O obstante un "bien 

comtin de todos los ciudadanos", un "bien píibl:l.co11 , pllro no escuelas 

prepnratorias en rigor, ya que no ofrecen una preparación completa pa-

ra las oarreraa académicas o las profesiones liberales. 
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Po:r. tanto, ln 11 e o cuela accundarin" no debe llnmarae 
Escuelo. Preparatoria. Hay que1 borrar el nombre fal
so quo ostenta la populosa congre¡;nción de see;undo. 
enseñU!lzn, heredera del dcscunrtizamiento sietem!'l.ti 
co de la obra de Barreda ?JJJ. -

En algunos paises, n.nota el t.~EF.>tro, se busca dar educaci6n aecu!!_ 

daria n toda la pobJ.aci6n, p~r<'J :;n \·llxico 

• •. esta exigencia. se:·1a ti;1·1 absurda como ridicula, 
pol'que nuestro paiB l>fr1.1~.JJ., como es sabido, una pa
voroi;a cifra deMogr<\f:i.cv. de• !inlfnbetos 240/. 

En este punto cobl.'!l ~:ontini;j .. tia.;'i la critica de nuestro. autor nl º11. 

timismo demag6gico de la politic!t ;;u·uc<itiva del régimen. 

En auma, el nivel do la l'i~c p~ .. :·>.d;orie. ha deincendido en 1925 de un! 

versitario a secundario, fH'l ha :¡iu,ptüi•.rizado. Se ha pre!erido la canti• 

dad a 1a calidad. La Pre:pa:i;-ator1.a 111J merece, por tanto, seguir forman-

do parte de la institudJm c1J.mb.i.•ú 1 ln. Universidad Nacional. El lo gen-

dario y aristoc1•átioo c,;_,~;;stro d.~ r::-,:_. Idolfonso ha sido asaltado por 
-~I 

la muchedumbre bajo Ulln mcpectat:l.v.: .. i1emag6g:lca, ya que la cultura un! · J 
versitaria no puedese1· irn).tw·n-tlri· mmma donde 6atae no llegan al nivel· 

eocolar elemental y pad .• 1'c-!:l.11 1l.nall'nb•~tismo. La Prepai•atoria ha perdido 

au sentido original, lo qv.~ uiglli.:t'i.n::i. la desintegraei6n del plan de ª! 
tudios con que Darredtl pl'•Jt~11d1.a. •'.ü;_• v.na formaci6n integral; pues el 

ciclo preparatorio se ha coa~orH.1k· ll11 un ciclo exclusivameñte prope• 

d&útioo. 

Todas eataa preocu11uciones que manifiesta Caso y que so rl3eumen 

~ll lo que podríamos llamar la c1•isis dol. modelo barrediano dl3 Prepar!! 

toria, adicionado do materia¡;¡ bumanisticaf.1 por los ateneietas en .1914, 

so enfrentan con unil sociedad que ya. no re,quiere fundamentalmente "ba• 
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cbil1orea 11 y pot' tnnto profesionistas liberales oon una formaci6n ideo-

lógica como la <tue brindaban laa escuelas superiores porfirianas. Ln a~ 

ciedad mexicana un 1925 empieza a necesitar t6cniooa. Lnsccundarizaci6n 

' de la Preparatoria va encaminada, como se dijo, a dar salidas t6onicns 
1 

al estudiantado. El ciclo proped6utiao de la nueva Prepnrator~a busca 

una mayor calificación de los profesionales, do quie~EH3 ir:1portlll1 sus h.!: 

bilidades especificas, ooc:o en los estudiantes que siguen cur¡•e:.-1!..'J t6c-

nicas, y no tanto su formac.i6n moral o humanistica.. 

No obstante la crisis de la Preparatoria en 1925, loa tnt:l.·1·11r.'.lita-

rioa, sin abrir una preparatoria libre como hizo Caao ell 19·19 1 van a 

ir recomponiendo paulatinamente la preparatoria que les qued6 1 <.•11 oa-

se al viejo modolo barrediano con su dosis de huma.nis~o nten!l'!r:rtc,. Dea 

tro de este proceso de restauraci6n,. Caso puntualizn el.\ ol p1•6:1-01;:0 a 

'1D. libro de 1933 sobre la F.acuela Nacional Preparator:i.u 1 el p~l'íil tra 

diciona.l del "bachiller": 

E1 preparat·oriano ha de ser culto~ 6ste es 1:i11 J.lri~ 
mor deber; pero ha de ser a un tiempo mismo útil. a 
si mismo y a sus semejan tes; miembro de le. 01muni
dad de cultura universal y humana, y repr<•::".inta11te 
id6neo de las necesidades de la divisi6n del traba 
jo en su sociedad peculiar 241/. -

Esta divisi6n del trabajo es para nuestro auto:r J.11 <:lAsica l):l.11i

si6n entre trabajo intelectual y trabajo ma.nual. Ea ~ibvin 11.ue ¡¡a:i.-a él 

el preparatoriano es el representante id6neo del :r,_ .. ·t;u1·0 trabaja&or ~ 

teleotual o profesioniata liberal, cuya función, come ya se vió, con-

siate en elaboriir las ideas de la colectividad que habrt\n de acatar 

ias clases trabajadoras (trabajadores manuales). 

En 1939 1 penúltimo año del sexenio en el. que Cárdenas trat·6 de 
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dar al sistema educativo w1a mo.rcnda oricntaci6n t~cnica y en ol que 

se especializan mús las carreros tradicionales, Caso publica su art! 

culo: "El problema de la Escueln Preparatoria". En 61 completa su cr!, 

tica, que no su rechazo, al plan de estudios de Barreda. La primer 

crítfoa do.ta de 1922 y en ose ~mtoncer< (;lllific6 al plan como intelec-

tunlista por preferir el desarrolle• :l~. 1.'.l inteligencia. al dol scnti-

miento y la. volu11taü. En el conte~d...:i tl1~ -'>U crítica al jacobinismo y al 

positivismo en la historia patrii1. ;;'J. iaaostro le pareció que al plan le 

faltaba enseñanza metafisica y i.::.1;1w,.J:a una penuria moral, de la que ad~ 

J.ecieron los elementos i1:b:cctore-r: ch! 1.a Rcp~blica (porfiriana) 242/. 

Esta carencia tratarol! d.: rcsol1r(!1·:'." lon ateneistna, entre ellos Caso, 

imprimiendo a.l pla11 de estuti.ios ¡m:i ,·;.:1i•ie de disciplinas humanisticas, 

como ya se dijo. En su rn.·il:i..cn t\e:t c:i ·;udo arHculo de 1939 encuentra el 

maestro en el plan do Bu1·r~~dn unn t'mdencia enciclop·ediStas, la cual 

persic;te en el pl«n de er.tud.ios Vil\•"'-~ci:- en el momento de publicaci6n de 

dicho articulo junto con 1m<i. \,onÜ•';0>: :o .. !l u. la especialü;aci6n, como ne 

puede notar en el sigu:i . .::~~!\ pasn.;j\l n: el que ae dice quo 

.· 

••• urge rei'or.~!;1i.· 'J.oi; (!¡;·;111;\ius preparatorios do la 
Universidad o<J .IHixico, p;;i:.:·n ponerlos a l.a altura 
de loa europeo~: ,1 <:>v:l:~a11do ·~•ju la misma atenci6n y 
el. propio esmN"t)" Llmboo t:rc':~'.cndoa escoll.os que ta!!_ 
taa veces frust:t·<.,ron lD. oí:!::~ de la educaci6n mexi
cana, en eJ. 1rr;1,~o medio .'k 1.ii enseñanza: el encicl.Q, 
podisroo falco~ •rm' pro1:cd,.,. üo la r1;1forma de Barre
da, y el absur1:1i px•o}¡.Si;:U:o de especializnci6n, que· 
pretende escar.10 t·~?..l' a 10;;1 jS~·enes baclliJ.leres -en 
contraposici6:·1 cou el errm· <.tntes descrito- :toa 
amplios hori?.i;.'llteu o.e J.(1 cult:ura humana, para dar-
1eB s6lo, en cmr:bio, r::o. tod.a13 t6onico.n que ya ten
drtin tiempo de aprend<Jr cuando pisen --ai llego.u 
o. pinar-- J.os umbrales de las facultades universi
tarias W• 

En estos planteamientos se nota la preocupaci6n por lograr un.plan 
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de estudios equilibrado en sus contenidos, ta1 quo mantengan el rango 

de la enseñanza universitaria pero que no sacrifiquen la formación dol 

bachiller cl5nico en función de posiciones unilaterales que como el e~ 

oiclopedismo excluya las humanidades o como el especialismo que da 

prioridad a las materias t~cnicaa sobre las aaie;naturas de cultura ~ 

neral. 

A manera de balance ¡;eneral p•:>()r;r.1rn decir que la actitud do Caso 

respecto de loa problem¡;,s de la Í.liise:(innza preparatoria no fue tanto la 

do preservar a u1tranza un dctert'd.r.ui.d? modelo o plan de estudios sino 

la de conforéar una eatructl.ll'a 11.codC.·:Jica máo o menos independiente de 

orien taoionea de coyuntu:r.•a ( cnciclu¡n:diomo en el periodo barrediano, 

seeundarizaci6n en los añoa veiuf;3 y especialiarno en los años treinta). 

Uria estruotura noadflmicn que respori::ln más bien a la forinaci6n de hom

br!)S cultos, ea decir, una formación integral preparatoria que no pue

de concebirse ajena sino ·~n f'unci6u rJ.~ la estructura académica uniYer

sitaria y respondiendo ~; J.n.e altar·:. i'ur..,ionea de ésta. 

Por otra parte, J\n'l;1),Ü(1 C::aso IH} ;;;ólo moatr6 inter6s por los pro

blema.a de la Preparator:i.a~ instituol611 de la que fue alumno, profesor 

y director (en periodos cor·t1:1a), n:i.no que tambi6n mostr6 preocupaoi6n 

por la Escuela de Altos E:»iudios, det1pt\~s Facultad de Filosofia y Le

tras, de la que fue docanh, di:reetor. ordinar:i.o y d:i.rector honorario. 

6. !:ª Escuela Nac1:.2!~de Altos Eatudios,. · la Facultad de Filoso

fia y Letras _,y la de Ciencias. 

Le. Escuela de Altos Estudios, oreada por decreto presidencial en 

diciembre de 1908 es, como la Universidad nacional, duramente atacada 



- 126 -

desdo 1910, por las razones indicadas '""' ol segundo apartado dol preso!!. 

te capitulo. 

En loe mencionados articulos de Cuso de 1911 sobre la Universidad 

Nac:l.onr:tl 1;P. encuontrrut. referenoi.aa a la Escuela de Altos EE:itucl.ios. Ahi 

ae dico qthl esta institució11 es dirigida en eso momento por 

, ... don Porfirio Parra, i•opre~cntante del positivis 
1;o independiente en Hóxico, distinguido lógico y pe 
dRgogo que ha continuado la tradici6n de don Gabino 
Barreda 241+/. 

A~,\)~. Cnso legitima a la Eocuela de Altos Estudios como logitim6 a 

la Uil:i:rnj'·d.dad Nacional: e:nparentÍlndola institucionalmente_ con la tra-

d..1.o :tt:in l1<1;:·r o diann.. 

¡:.o. Escuela de Altos Estudios, que, co:no se d:!.jo, tenia según Justo 

Simrt'll. -:i:r. objetivo primordial de "formar sab:i.os", vonia a ser un inten

to in.r.t:\:htcional por dar atenoión al caca.so deoarrollo ·de· la. :!.nveatiga,._: 

oi6n '~:t•:·::i.l.S.ficn 1 la cual. no estaba ligada a la industria y se limitaba;, 

'!llt el :ii11:diriato, como dice Eli de Gortnri, a la acumulaci6n de datos ¡ 

.'l 1.n infl' •·niaci611 actualizo.do. de los logros cie11tificos en otros paises> 

E-!.t.2/ • Pttr 1.1ato 1 uno do los objetivos de la escuela, aparte de o;[recer , 

eur.aoi;; 1i1.1 1ioagrado ·Y enseñanza -normal, ora: 

Proporcionar a sus alumnos y profesores los' medios 
)?ara llevar a cabo met6dicamente investigaciones 
cientificas quo sirvun para enriquecer loa oonoci
aientos ·huraanoa 246/. 

La Escuela de Altos Estudios tambi6n contaba con una aecci6n ~e 

humanidades, la cual comprendía estudios de letras, podagogia y filo

sofia (én sus principal.os ramas). Se podria decir que esta secci6n.v!·. 
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no a sor la conversión institucional del Ateneo de la Juventud, pues 

algunos de los miembros raás promientoa de esto grupo ocuparon las pr~ 

cipales cátedras de la secci6n. Asi por ejemplo, Antonio Caso inaugu

ra el primer curso de filoaoi'ia en dicha escuela. 

F .. n eus artículos de 1911 1 en los que polemiza con Arag6n, dice 

don An.tonir.> que &ste teme que los profesores de i'ilosoi'ia de la Escu.!?_ 

la de Alt·~·U EGtudios 

••• armados con la dialéctica irroi'utable de la hia 
t:oria y los resultados ostensibles de la elaboraci6n 
científica contemporAnea, demuestren la perennidad 
<lel pensamiento filos6fico concomitante a todas las 
apocas do la civilización s.!±1.I· 

Esta. defensa de la peren.úidad de ln i'iloso!ia, cuya fundamentaci6n 

te6r:tc.a e:;q,ondremoa posteriormente 248/, por parte de los profesores de 

Altos l!:!'lfa1dios, especialmente por parte de Caso, no implica actitudes 

n.ntici'.mt§.ficas, sino un intento de C:onvivei:icia institucional, entre las 

cienc:l.nti 1~ositivaa Y' la filosofia eapiritualiata.· Al conservar el con-

C1e11to ~/.~u ~1iencia positiva como complementaria do la filosofia, de la 

111etaf5.oi1:ii 9 se aceptaba con ello la complementariedad entre las aecci!!, 

~1ea de hu1T<anido.dea y de ciencias on la Escuela de Altos Estudios. Ha.

bia que (;11lt'Tivir con ol positivismo en las ciencias naturales<: tambi~n 

un las oirncias sociales impartidas en la instituci6n, ya que el enfo-

que positivista dentro do tales disciplinas era·dominante a pesar de 

la campaña del Ateneo~· 

Caso so dedica a defender ei espacio ganado por la filoaofia eli 

Altos Estudios, pero no s6lo eso: como director que fue en repetidas 

ooaaiones de la instituci611 trat6 de dar impulso a la ciencia en M6-
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:itico, empeño que tnanifcst6 constantemente aún sin ocupar dicho cnr¡;o. 

La escuela, aunque inoipicntemente, habia tomado esto rumbo de llevnr 

a cabo investigDciones cientificas sobre la realidad nacional.: justa-

me~te el diputado Palavicini pudo defenderla de loa grupos que pediun 

su supresión porque la instituci6n se babia abocado al estudio oient,! 

íico del suelo, las plrultas y en general do las caraQteristicas y re

cursos nnturalee; del :Paia .. ~. 

En 1912 1 año en que se pide la supresión de la Escuola de flUos 

' 
Estudios, petioi(1n que finalmente no fue consullada, <•J.. Consc•:i~~ f.in:i.ve.;: 

aitai•io nombr6 \!Ila oomisi6n para qu~ elaborara el pl.a11 .de est1.1d.:Lo;.i.s de 

dicha institución. Dentro del plan elaborado deiotncti~i om:-soa 1w'o;,·0 m~ 

tereologia mexicana, sociologia hispanoar.rni·ico.nat arrt:r:o,-.oJ.o¡¡;lc- y etn2 

log1o. americanas, historia de las insti',;uciones cccm'.l:niouo dci ¡ .. ;á}.'.:i.co, 

evoluci6n del derecho penal en. México, etcl:tera ,g2.J./. fü\ 1913 CJr,¡¡o fue 

· directo de la eacuela y al parccol" no mostr6 inconv<.Hüeuto llll :UP.var 

adelru1tE1 dicho plan •. Tal ve:z. el interés do la escuvln poi· rrml:i.:¡~¡1;(' 8.!:!, 

tttdios sobre toman mexicanos fue compartido en lo pei.•:Jonttl por ttcm Aa, 

ton:i.os: quien poco deapuéa publica sus· trabajos sobr~ '.l.::i. 11 ideo1.ot~.l~l ni\_ 

cional.11
• 

~aspecto del periodo que va do 1915 a 1919, oJ. (:ntonces é.lii:"ector 

de Al toa Estudios, Miguel Schulz, reconoce. que las t1'l.l'Cfü.l ele la •Jecu!, 

la 

• •• tienen on contra el defecto de ser a&l(; p1•ove
cboaa.s para el benoi'icio de las clases es:p•~cialea 
de.·l~ áociedad, creando dentro de ella una tiapei;:ie 
de a~istocracia intelectual en medio de una gran 
m1uin mal ilustrada. 252/. 
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Sin embargo, on 1917 Carranza manifiesta beneplácito por la con

tr1buci6n de Altos Estudios a la formaci6n de profesores de educaci6n 

media y profesional, asi como a la realizaci6n de cursos libros popu

lares. En 1922, siendo rector de la Universidad Nacional Antonio Caso 

y director ele Altos Estudios .Ezequiel A. Ch6.vez., aparece en el 11C6di

go Unlverc;:i.turio" el plan de eotudios y de invostigaoiones de cista in,!t 

tituci6u, en donde se destacan: mejoras en el nervicio de biblioteca y 

labor.;i l;()l.'iv, curaos para profesores do todos niveles, expediciones a 

dif'e1•r;.111tcir.1 :t"or;ionea dcJ. pa1s para estudiar la influencia del medio, e~ 

pecialn~.l'.ltl!' en cuanto a enfermedades regionales, trabajos de experime,!!; 

tac:i.6n,, dii·lsi6n de los conocimientos producidos en la instituci6n, e~ 

c6tera §.J/. En 1923 Altos Estudios intensifició su oricntaci6n social 

:propar«iHl•; "misioneroc do cducaci6n" 1 as:1 como inspectores y diraoto

rca de escuelas. 

La m.•:l.•mtaci6n social exigida a la instituci6n por pa.rte \o los 

·· regfmcmos e:n turno privilegi6 los trabajos de docencia y difusi6n, d.<?· 

cenoia r;ol>rl.~ todo. a profesores (enseñanza normal), pero ae descuid6 la 

iuveatig.~:i.1ü6n cientif'ioa. Por esto Caso, ya habiendo dejado la recto

~ia., pone do mani!iesto en dos articulos periodisiticos esta enrancia, 

proponiend~ constituir la facultad de ciencias, extray6ndola de la se~ 

o:l.6.ii co;~;t<eapondiente de la Escuela de Altos Estudios. 

Ante l1l precaria situaci6n de la inveatigaci6n cientifica y hU11a

aistica que priva en ese moemnto en el pais, a nuestro autor le parece 

excesivo hablar de "altos estudios". Tal vez para los inteled_tuaJ.es po,t 

:tirinnos resultaba satisfactorio a su vanidad tal adjetivo. Pero "altos 

estudios" no son palabras qua reflejen la realidad de una comunidad de 

•. 
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ochocientas pcr~ono.a que 

••• no han colaborado con Einstein en cambiar loa 
fundamentos de la astronomía moderna, ni con Berg
son c:n plantcar las tesis de la .metaíisica del sig 
lo, sino que son personas dii veras aplicadas que, 
sin ecperanza de piur;!kL• utilidades en la vida (rea 
cía en M6xico, niempre, a la cultura), .EJiguen, no -
obstante, le. i:acl:inacilín de cu esfuerzo, y ee apli
can a intensific:ar y ezt r:ndo:r la eficacia de su co
nocimiento 251;¡. 

Esta lilodesta situac:l.Gn en qtw i,(. onoentran las investigaciones en 

Mfaico ne ve agravada p'.:"!' :to. fcr.1r~ r: '.•?e.fusa y dinperco. de la o.ctividad 

cientifica en ese momem~o ( 192.lr) 1: ~~ª"" cuando loa legisladores funda-

ron: la escuela que nos ocu1ia, clic o el iilaestro, "• •• le arrancaron los 

·institutos de :i.uvest:i.gaci:'.l1 cientif.l.1:0. o los deshicieron para siempre" 

'ª221 • Por oti·o lado, en Altoo Eat.•.idic:: siguioron dllndose cursos de 

ciencia básica, junto n la FRcult~d ¿~Ciencias Quimicas, sin que exi.!!!.. 

ticran al parejo :racuHn.;ltl.-:; el.o m?!.t•1.~At::lcas 9 i'foica y biologia, y lo 

que es peor aún: sin que. 1~:dotiei~1;,. .::1 menoa una facultad de ciencias. 

En concreto Cuso pid"' qttt; eli::::i.t?.r; la fantasmal escuela de "altos 

estudios", qua !lo. hace n:t\..1,1 ,·,•.uo o},c; L11.-:,!1izar l!ln la confusión la inves-

tigaci6n científica y h.m1<fü:.<.IBt.ioaG y :?repone que se formen la facultad , 

·:de· filosofln y letras y l.rl inr.rnltnd ·~\~, ciencias a :partir de la i'acul-

tad de quimica: 

.· 

En ·concluai6;,; dorz nuovas fiwultadea de nuestra que 
ridfoima y dolorida Alma Hat.cr; la de Letras y la -
.de Ciencias, qM ya vemoodibujarac ••• la Facultad 
de Ciencias Qu~.Micas erigida en Facultad de Ciencias 9 
a secas. y la Universidad de México descargada de la 
gloria de un i'autasiua inexistente, y dotada. de dos 
nuevos .elementos de acción; y alguna voz ~todavía 
lejann-, la verdadern facultad de oatudioa supori~ 
res, cuando est~ palo posea elementos para ericrirla, 
conservarla y engrandecerla 2_26). 

;\ 
·, _,.,. :,i 

.:.;:\::·: 

··\r·&;i~ 
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En el mismo año en que Caso publicr su recién expuesta considera-

ci6n del nombre da 11altos est\ldios" como fantasmal, "• •• po1• decreto 

del presidente AJ.varo Obreg6n, se cambi6 el nombre do Altos Estudios, 

apareció Filosof1a y Letras y dentro de ella una Normal Superior y una 

Facultur.l. do r;radundos"~.1/ • Aunque, será hasta 1939, por iniciativa do 

Caso, .;:\1fü1:io se constituyan por separado la Facultad de Filoso:fia y L.!:_ 

tras 'J J.a .l:'t •. cultad de Ciencias. Adelante veremos c6mo justifica don ~ 

tonio eu'•o último. 

¡"" 1>:it.uaci6n precaria y diapersa de la inveatigaci6n cienti:fica y 

hWüWl1.aticr•. en M6xico que puso de manifiesto Caso en 1924 se vi6 agra-

vada al ano siguiente por el siguiente decreto del presidente Callea: 

Considerando que la Normal Superior, la Facultad de 
graduados y Filosofin y Letras demandan gaetoa para 
su organizaci6n y funcionamiento y dado el plan de 
oconomiaa que se ha propuesto el Gobierno ••• tanto 
r.<.!.is cuando son sus propósiton dedicar todos sus e~ 
:fuerzos al desarrollo de la educaci6n elemental ••• 
$e decreta lo siguiente: 

.ilrt. I. Queda suspendido durante todo el año de 1925 
·ia organizaci6n y funcionamiento de la Facultad de 
J,'ilosofia y Letras ••• ~/. 

· Ante oata medida la facultad afectada sigui6 trabajando con los ªª!. 

~icios ¡~~tuitos de gran cantidad de profesores y Antonio Caso .public6 

una se1•:l.v c:o articulas en torno a la naturaleza y oonaecuencias de tal 

medida. 

En un primer articulo el maestro declar6 que la Universidad habia 

dejado de existir porque "••• ha sido decapitada al. suprimirse la Escu,2_ 

la de Altos Estudios" lliJ. Para nuestro auto1• ea inconcebibJ.o que exi~ 

ta una univo~aidad sin facultad de filosofia y letrao. En el siguiente 
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pasaje responde al citado decreto en los siBUiontos t6rm:1.nos: 

Pueblo que descuida la culturo. supel'ior, no podrA 
reali:~ar· jamás la cultura elemont<ll; porque todo 
se puedo improvisar ••• poro está de todo punto ve 
dado n la fuerza y al número, adquirir en un snn: 
tiam6n el decoro tradicional de la cultura huma~ 
nn ••• 

Si no nos empeñamos :tos mexicanos en alcanzar el 
prest:Lgio de la iu teli¡;encia uor medio de J.na ins 
tituciones universitnri'1S 9 seremos siempre una clfi 
mocrncia ca6tica e incon17ucnte ••• 260/. -· 

En un articulo titulado nEsto matará a aquello 1 drm:ocr.·<.'.o:'.a y .cul .. 

tura", el maestro se opone a la democracia que pref:i.~:c·e la 1;:.1:a·i;il'tad a 

la calidad, lo que en uJ. torrcno culturnl signif:ic;!. prt'!i'ori:r 1.!l foto-

. gx.i::,fia a la pintura, el cino al teatro, el pori6dico 1.11 l:th:::o,. :r.as pr! 

nieras son formas popularea de 11 ••• coba.miento indm;. tr.·:i.<J1 y u~moc:t>litico 

que impide J.a lal1or cultura111 _g§j/. En. el siguient•~ i;.ac:njo .tmeot\"o ª:!! 

tor traslada l.c. critica o.nter:i.or al. terreno ue la cd\\llttci6n ua:rn. incon 
'" -

formarse nuevancnte por ol sacrificio de la ac·td:;r1<~ud univer:;itt1:da a 

f~vor úe la enseño.nza elemental: 

Ifo ca por el diario• ni por la instrucd6n primuria e 
como l.a humanidad podrA l.legar a nuevas reglones, s.~ 
no por la. instrucción superior y, sobre Locl1;, po:c l•'s 
investigaciones cientificus. Ahora bien, h;;.,•;t:.1 el. pr;!. 
aentc, lae democracias aunque .hayan inton"CwJ.o 1:.J.g-.::coa 
débiles y meritorios esfuerzos, se hnn cu.:i.t-1•.ur, roán 1l~1 
la inotrucci6n l.ll'imo.ria que de la CÍCllCÍ·~l J!l!l'D., J,r. 
ciencia ea para ellas cosa secundaria. lfo:n colo·::ado 
en primer :Plano los asuntos militares, 11>. instrucci61l 
del pueblo, y apenas tienen en cuenta loa desoonoc:l
doa mundos que 0610 la ciencia permitiré. uhc·r.cl:u• •• ~ 

En México.,. acaba de desbaratarse la única Univcrsi 
dad Nucionnl, con l.a supresi6n de la Facultad.de Fi: 
loaofia, Letras y Ciencias. !Somos el paia mús demo
crAtico del universo! 26"?:f. 
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Ya· en 192.3 Caso habia seiialndo indirecta.mento el descuido naci.2, 

nal por la cieni::i.a en el contexto de una cr5.tica a la falta de oon

t1·ol sobre los propios recúrsos del paia: 

••• lna fuentes de nuestra riqueza nacional no .eon 
nacionales. Comercio, industria y parte de la agr;h 
cultura, ae encuentran en :patri1:1onio de otras i•a
zaa ••• Los mexicanos nos hemos reservado la peor 
de las industrias: la politica 1 ln guerra y ln bu 
roorac:iau. Esta industria no es productiv~. J~ Ün 
nogoc:Lo malo ••• Por esta causa somos tan J~obres 
loa me>:icnnos, aun cuando nuestro país eea tan ri
co 263/. 

Será en febrero de 1925 cuando el maestro establ'.!zoa 1n:).ii••!!W.mente 

que junto con la falta de una ciencia nacional se d<!'. una c1a-r.~ndr.-1 de 

ideal industrial, una ausencia de patriotismo econ6m:h'o: 

M6xico debe definir su ideal industrial y pedug~ 
gico. Nunca lo ha definido. Sus industr:i.ales no 
saben lo que quieren, sus podago¡;os tampoco, Por· 
eso va la patria dando tumboa sobre su propia. h:l.§. 
toria 1 sin hacer mexicanos :para I-íéxico, nic. rn,,d;; .•. 
ficar con ve1·dadera pa triotiamo industrial e,J. su,t 
1o que pisa.mos ••• Por eso loa extranjero \'j.1~nen 
derecho a darnos la ciencia que pensamos y nos 
crean las industrias que solomos tener 26'.t/. 

En mayo de 192.5 1 en otro articulo, se. pronunoiu :nv:stro antox· 

•· ~. en pro del establecimi.ento de un centr.r.i m.ip~ 
rior de estudios cientificoa, 'en un pais coi.m el 
nuestro, esencialmente consagrado, por la rm:ur~ 
lezo. del subsuelo 1 a. la mineria del petr6.l.1J(1 '";/ 
la plata W/• 

Lamenta, sin embargo, la falta de presupuesto pera la investiga-

ci6n ciend.fica en México, por lo cual hasta "••• los miamoa animales 

de nuestra fauna y laa plantas de.nuestra flora, (son) estudiados por 

extranjeros y por ellos clasificados.-.. " 266/. 



No obstante lo anterior, para don f 'ltonio ln cionciu moxicuna exi!! 

te: nM. está.u los trabajos mtidicos de González Ureila, los trabajos dem,g_ 

gráficos do l~~nuel Gamio, la enseñn.n?.a do la cioncia natural por Iaaao 

Ochotorena, la Sociedad Antonio Al:mt~ y la Sociedo.d de Geografia y de 

Estaclinticn. Trabajos que deben ser favorecidos por la naci6n misma 

P.í.ll.' .\.'1 que respecta a las humanidades el maestro pide apoyo para 

ostabl•.cr.:0;,• la ~'ncultad de Letras, que según él demanda menos gastos 

qut: (·:1
• :'t>i:ableciL1iento de la Facultad de Ciencias y por su parte "••• 

muy ¡::¡";::iüca beneficios rendir.1 a la cultura vernácula" ~.§.!1,/ 1 dentro de 

los c twJ.•)/j osturian 

, ., • el estudio de la geoc;ra:fía ~enero.l y naciona1, 
as1 como el el.e la historia patria¡ pero no :in mi
serables cursillos que se preparan con dispendio
f.IOB compendios, sino en sendoc cursos académicos 
1.1.e arqticologia, otno¡;rai'ia,. p1•ehi1.>toria e histo
rio. de U6:r.ico W. • 

Dt•Ei~J1:15s de que en 1939 el Consejo Universitario a.cept6 au inic:I.~ 

tiva füll>.l'o la constituci6n por separado de las facu1tades de ll'iloso:ria 

y ;rJetrN~ :t ele Ciencias~ aparecen en ese mismo año dos artículos del 

uvrnstro i::ol:i:i.·e el particular. En el primero de ellos, dedicado a la F!:!; 

º'1'.l.tnd. ,:_~) Ci eucias reitero. la importancia -económica de la ciencia: 

J:.a ciencia es directora inconcusa de la civiliza.-· 
d.6n contemporánea, su inr.p:irndora directa y con.2. 
tanto. Jamás, en los siglos nnteriores al nuestrc., 
nlca.nzaron las diversas disciplinas científicas se 
mojante grado de adelautami.ento y esplendor. Lo -
que, nplicado. ,o. la industri.1 y las Mcni~as, ha P.~: 
d:ldo obrar la acción cientifica, toc<t al prodigio 
!-121. ' 
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Trunbi~n reitera la importancia do la investigaci6n científica na-

cional: 

Si no se oultivn la especulaci6n cient1fica en la 
Universidad de Mlixico, segui1•cmos siendo los súb
ditos de los pueblos y las universidades que si 
saben cultivarlas en su seno ?JJ/• 

El se5u~do de los artículos do 1939 es el dedicado a la Facultad 

de ll'.1.l:ic:o~.'.i:.i y Letras reciún creada. En esto articules como en el an-

t<.ll.'iOl.' eJ. 11westro muestra inter~s por evitar el alejamiento de lD.S r,:: 

cultaóü<.: ;~nci6n constituidas por separado. La actividad científica, 

en sn 1'.·;:.-:1.u .• i.6n, debe conservar un sentié'.o humanista, un espiritu cien-

tii'ir.c t).lll:' unifique filos6ficamente las distintas especialidades de la 

cionc:La ?:.Ti!j. ABrcga: 

La crenci6n de la nueva Facultad de Ciencias, de 
ui.ngfui modo significará que deje de establecerse 
también, uu estrecho .contacto entre la filosofia 
y las ciencias. El ideal perseguido por la unive! 
1.ddad ee inspira on las carncteristicns mentales 
de nuestro tiempo. La filosofia y la filologia 
han de estar atentas al desarrollo de lns· ciencias 
naturales y matemáticas. Sólo merced al comercio 
intimo de J.oa profesores y alumnos do ambas facu,! 
·~udos, podrá lograrse la realización de los fines 
guperiorca de la educaci6n universitaria ?J1/• 

A .mül'.!.ó.!!a de resumen podemos ver· qwpara· Caso una de eua P'. eocup~ 

cupaciot>.eif1 fuudamentalea respecto de J.'a Escuela do Altos Estudios fue 

que tnnt.() :!.e. investigaci6n cientifica como la human1atica alcnnzaran 

un desarrollo inatitucional propio en aua respectivas facultades pe-

ro mantenie~do un estrecho contacto entre si y con la insoslayable 

tarea de crear una industria nacional y un conociniionto de la geoBra-

t!a y de la historia del paia. Esta preocupaci6n de nuestro autor por 

· . lo. Escúela de Altoa Estudios y la que manifeat6 por la Escuela tracio-
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nnl. Preparatoria no se dan en forma aislada a su interés general. por la 

probleruti.tica univora:i.taria, aunque por razones de exposioi6n hemos pre

sentado sus opiniones sobre estas instituciones en sccoionea aparte. 

Ahora veamos, :retomando un poco la accucncia cronol6gica (ya vimos la 

defensa a la Univcraidad en 1SJ'i 1 :1 :ti:.s respuestas a Vasconceloa en los 

añoa veinte), las luchas de Ce.so por la Universidad en los años ti•ei!!.. 

ta y en especial au polérnica r.ou '.Licr,nt.e Lombardo Toledano. 

El Estado mexicano firrj.b::. u '.:..:. <i.úcada de los años treinta con la 

secuela negativa de la crisis ei:;.: •. <,licd .. <:a de 1929 y con el problema de 

una iglesia radicalizada a l'r:tiz do lt:. IJ,1lerra cr:i.stera. La gran rece

si6n econ6mica mundial í1UC(:.' cada vo~ mll.s urgente i·eactivar de una u1,:; 

nera m6.s decidida la i.mlustria y 0.l ugro nacionales, para lo cual se 

nec:esit~, entre otraii U•JM.~s., c:2.pe.c:i.~~n:r a la tuerza de trabájo en un 

sentido 1ntia t6cnico quv on los "li .. :ll'.·: \'•linte. Por otra parte1 se requi.!:, 

re oontl'arrestar la idor;lo¡~ia. ¡•ell~~·:i.::H:m y el poder que sobre las ma

sas la :i.e;lesia establt ln¡;~:·m.cio, 1n~;;><•1:::.u1mente entre los campesinos de!!_ 

contentos por el limitudo ;\•o¡ia1·to ag:~«11•io. 

Corno un inatrumenl:o );-'il:t'Ei. 1mtic-.~1:l•<J.' a los trabajadores 1 no en un 

sentido individual sino 1rnciul, r1a:r«t ~\1;t reactivaci6n econ6mica y como 

un med:Lo para neutrali:·:·<•l' 16. nvanza<la (1lerical, legitimando de paso al 

Estado, se implant6 la edtrnación aod.alista en tocios los niveles de º.!!. 

señanza, excepto en el universitario. Fue Lombardo Toledano quien pre

tendi6 que tambión las universidades adoptaran la orientaci6n sociali,2_ 

tn de la enseücmzn, logrando aceptaci6n pa.¡;a su propuesta inicialmente, 
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pero despu~s enco11tr6 fuerte resistencia. La propuesta de Loinbardo ai

gui6 latente en el periodo de Cárdenas, quio~ critica el carácter eli

tista de la Universidad y crea un sistema de educaci6n superior parnl~ 

lo al. universitario, acorde con loa requerimientos t~cnicos do la eco

nomía nacional.. La creaci6n de este s:l.stema produjo una situaci6n de 

competencia con el sistema nnivert;: .. tc;:d.o~ lo que vino a hacer más to,a 

saa las relaciones entro Estado y ün:i·;•crsidad. Por su parte, Caso a

fronta las cd.ticas al el:i.tismo 11;:.:l.1r.¡;1•sitario y la acusaci611 do que la 

Universidad no contribuye como d1Jb:i 1!rfa con la sociedad y eapecialmE1nto 

con los trabnjadorea• Adc·máo, cl0flend•,1 intensamente la libertad de cá

tedra (este punto será lú1ordado c!1 tm apartado posterior, que trata de 

la defensa de Caso a la o.utonorn1:1l. ·1,1rd.Yersi taria). Por otra parte y en 

ocaai6n. del XXV aniversi!rio de 1ill. UnJ.versidad Nacional, don Antonio a

b~ga por la tradición u:üvorsitm·ia i:.ún contrariando a· au maestro Sie

rra. Tambi6n trata de F>U)"¿·a-l·a:r 1::~ ai·~uo.ci6n de competencia. entre la Un_! 

veraidad y las eacuelafl suporioren .;.,,~ enaefianza tCicnica. Veamos. cada 

uno de loa puntos ante~iores. 

7.1. Respuesta a la ~r.~-~-<.:..,Jpmbardo al elitismo universitario. 

Ya on el momento un que Vaaconc~loa hace su llamado a los unive! 

sitarios a colaborar en 1~11 :proyecto tl~ educaci6n popular, Lombardo ha

bia manifestado que la r¡ •• , enseñanza imiveraitaria debe convertirse en 

servicio al alcance de todr1s las el.ases aooiales 11 2?4/. En. el Congreso 

Universitario de 1933 Lombardo impulsa una serie de resoluciones que .!?. 

r~entan la enseñanza universitaria para que contribuya a la aocializa

oi6n de los medios de· 'producci6n, al oonooj.miento econ6m:i:oo y soc~ol6-
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gioo del pais, e lu connccucl6n de un r6gimen de justic;lu oocial, a ln 

formación y mo.111ttención do investigadores y técnicos cn~ificados, o.si 

como nl servicio social obligatorio y remunerado '?:12./• 

Como se vo, Lombardo no sólo propone extender el alcl\nco tJOc:i.o.l 

do la Universidad sino tambi~n plnntca las formas concretaa do pnr·ti-

cipnoión univerE:itaria en la problemiítica económica, polS.tioa :r i;or,ial 

del pais. Seg(m I.ombardo, al ampo.ro do la libertad de cHedra, ha ::?ºX. 

meado en la enociianza universitaria, especialmente: en la lfac5.one1:t. Pr~ 

paratoria, una icleologia individunlietn, u11a pcdagoglu indi·-diJ.1l11.lis-

ta: 

Por eso las cnsefü:mzaa "barrediuuas11 y el <ler;a¡~ro~ 
llo de la filosofia poaitivas ••• e.stuvier1)n consa
gradas al mantenii::liento de una serie de iM;i;ituci,2_ 
nea politicas qv'l tenían •• ; al individuo fi.';;foo 1 a 
la persona física, como ob joto y como !Ja;;"~ ?or e
so, durante muchos años, so enneñ6 a.qui 1n.~ci. t'i.>.>r;t~:!; 
na moral en rcJ.::ici6n con una dnctrinu bi0l6.~;:i.(:t• ¡ 
la :posibilidad del triunfo del fuerte, 1,}Cro P.U!l(¡Ue 

es verdad que se l10S hablu de nl·truiLmo.,., tnra
bifn eo cierto que sólo se trataba do 111ed:i.i:'.:: débA 
les frente a la supervivencia del apto cor;1r, M;ti~ 
tud moral oficialmente pl'econizada por ost•< fu"tt!, 
tuto ~· 

La Prepa1·atoria, pues, ha aervido ideol6gioa,11mt•J l'. un 11fü.,t::<lo b!l 

aado en el individuo y para provecho del individuo". G:}:1t.idm I.t1:.lb~trdo: 

••• la Universidad hace cuchos años que· ¡;:;¡•1•t1ja si 
Jiluladorea de la vida a la calle, competl'.n tt113 para. 
ojcroe1• una profesión, pero nada más. ¿P;;·.rq1.¡(1';' 

Porque no loo han oriontndo, porque no 11rn h:.\n d~ 
do rumbo, porque los profesionales se ll<l\'!lXl como 
(mico principio politico y social el hacer un pa
trimonio, el de labrarae una fortuna, el de trill!!. 
far a todo trance, ol de tener 6xito ?J.1/ • 

Lombardo propone acabnr con 
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••• este ambiente individualista disfrazado de ro
manticismo y de sentimiento religioso en la sombra, 
como eje principal de nuestra conducta 278/. 

¿C6inc? Dando una orientación aociul socialista a la Universidad, 

lo cual. no significa que la Un:i.vc1·uitbd sea la protagonista principal 

del cambio social, sino un apoyo <:oiw1:·Qto: 

• • • la Universidad no ya. a ~··~ilJ.izur la evolución so 
cialo .. La re\·olucióu G01: i;•.} la harfui las masas. Pe 
ro nosotros, que que~·o~,10.i uH•vir a las masas 1 tene: 
mos simplement 0 o_ue r;(;r-y.oi:rtil.· para que las verdades 
que consideramos ya a1:c'.''!.;¡(j;ls y que consideramos a
ceptables, se trnnsmi·:;:.,1.1 ., dE> ruauera que :;;e forme· u-

. na noci6n de r~spo1wab:\.l.i:lbd en cada uno de los ba
chilleres, en cada uno -:lci :i.os graduados de la Uni
versidad de MOxico ••• 

La Universidad no pur:di:· .: .. 02· torro cerrada, con mo
radorea que vayan u ln Ztl!j<l! que siempre vivan a 
la zaga, y se couvier·.~r.c er, el ludibrio de las ma
sas W• 

Lombardo, a difer•md1.1 del A.ri~e;(m liberal, no ve a la. Universidad 

como un feudo monacal. ir..t<igrado pol." •.1ua casta .que entorpece la l.iber-

tad de pensamiento y opriwe nl puebJ.r.•, siuo como m1a rémora individu~ 

lista del cambio social qye: ua r0i;g;rn.rda en la libertad de pensamier.-

para desentenderse de lar.·J rwcesidndes sociales. 

Antonio Caso, por FJU parte 1 HOl"i:i111ne que la libertad de pensa-

miento no esta reñida con :!.NJ int&:r'l'fNa de la sociedad. La Univerai-

dad es tan libre como lo.a e;rande4; in.st.ituciónea de la edad media, pe-

ro no por ello 

••• podrA jam~s encerrarse nuestra casa de estudios 
en el egoismo de su torre de marfil. Forma parte de 
la patria mexicana. ~u nacionalismo es su norte¡ su 
snngra es la do México ••• Si la 1_tniversidad no obra 
para· el bien público, nada valdrá¡ si no sirve a la 
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comunidad debe dosaparecor·•280/. 

Pero ¿c6ir.o habx-á de contribuir la Universidad cou la patria, con 

ol bien p!iblico, con la comtmida~\7 Entre otrns cosaa 1 oeleccionnndo a 

l.os hombrea capaces que habrán dt1 conaagrarsc a la ciencia, form11ndo 

los trabo.jo.dores in te lec tuuloo CJ.U<" n.~H"}f;il;a el pais en complementari~ 

dad con loo trabajadore::. manunJ.éla. l\:1 :l:':i.n de ln Universidad 

•. • ca ariF.ltc;c:r{~t:i.co: 'i·•!::trw•:::ionar ca na.ciclad es sune
~iores; l)ero ~~-be;e:~~~~]'i[4~?-crútico.. JJa ciencia na
ce del :¡mcblo y no reG•.'uoc11 titulo:> de nobleza ••• 
Todos los r.iex:;.car.i;;G er.ot .. ;.-. :U..:stmacion a particiriar de 
los altos eal:,.1·doncs '.\~.~\r·:·~ ~dtarios. 

México, como ~:od.o pais 1·1.1.1~vo en dcsi:rrollo constan 
te,. reclama l~\ uni6n e:,:t.~·,·::ho. de la u.ano y la cabe 
za, de la intel:i.genci,c. y lfl v.cci6n. :>obre ln dii:¡;..
tribuci6n de tra1Jaja:1or.cr,. :i.ni:electuales y mnnunloa 9 

hay que establecer •ü g~nt1~·0 nuprewo de traba.je.do
res del mundo gi:~Y. 

La Univoroidad cont-r:\ lmye c0n ].;.: comun:i.d.:i.d pero no en abstracto 

sino de un modo especifico denti·~· óu la división social del traba.jo. 

Además, su función aeh1c<:.~.va no c;o iiM1<Jiapcfin en ba.13e a razones nobi-

1iarias ni tampoco dand~' .ti:t·e.1'\'!rC!lC.i..!l 1). tul o cual. clase aoc1al: 

El cultivo d(l ln. d.t.:nc:l." .i.1.1wa, indeclinnblemente 
n la diforen<;.l•:tc.!..6n d•J \ilHI m:istocra.oia. legitima, 
porque ac funcl.'.: 011 la mfis .:1mplia base democdí.tica. 
El. acervo ele 1~ tii~:nd.a h•.imuna se ofrece a todos· 
los individuo~. si:~ dit0.i;.;,11::::.(•u de rango ni clase 
socinl. Per-o :J:~~:i~cr' 01w o:.i .-:x !;os conocimientos cien· 
ti:t:icos eotnrhn. r,i.empr1~ \r.-.,c:;1dos a. la muyoria de -
loa hombres¡ ).\o :porque c;e t1·e.te de algo esotérico, 
como las prltc';icrin de ln<.l i·eligiones paga.nas, sino 
a6lo una lentn, wad.urr. y d:i.i':tcil preparación es C.!: 
pnz de elevarL.1.);J u la cabal comprensi6n de las ver 
dades científicas g§y. -

Con esto ca.So da respuesta nl propósito de Lombardo de que 1a 

11 enaeñanza univeraitnl'ia debe convortiree en servicio al nlcance do 
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todas las olaacs oociales". lfo todos p11eden formar parte do la arist,2_ 

craoia universitaria. Arribar a ella es la conquista legitima de loa 

más capaces, aunque sobre una base democrática, en tanto que el único 

requisito es la capacidad. Sin embargo, en el terreno de la capacidad 

h.abr!i dist:i.nciones, no sociales sino naturales: 

••• la c:i.encia es aristocrática sin las prerroe;ati 
·~an de los blasones nobiliarios, sino con las que
la naturaleza organiz6 al formar las distintas es
¡recies animales y, en la humanidad misma, a los 
hombres inferiores y ::;uporiores, sclcccio¡¡ando, por 
:fin, entre estos últimos, a ese monotruo nor exceso, 
que dice Schopenhauer: ol hombre de Genio, el santo, 
el héroe, el sabio; la suprema obra aristocrática de 
la naturaleza y la historia~· 

C"":1 esto filtimo, la igualación propuesta párrafos atrás entre 

traba ji~ó..;,:res manuales e intelectuales bajo el g6nero supremo de tra-

bajador~n del mundo, la apelación a la necesidad que tiene el paia 

de la c1><iplementuriedad entre .ambos .tipos de trabajos y la i:¡vitaci6n 
1 

de qu<~ 'l;nllos los mexicanos eatán llamados a· participar do los galard.2_ 

uea uni\l'(•:rsitarios, son puros paliativos al problema de :fondo: el ca-

i.•f:lote.r &r.istocrático de la cultura universitaria, completamente natu-

ral para Caso. Ni la i¡;ualaci6n abstracta, ni el nacionalismo• ni la 

"base d~1ruocrátic1111 , ni la "posibilidad" autocomplaciente de que todos 

pueden <!J.'ribar si son capao~s, son salidas reales al problema,· porque 

ser.cillnr.:onte el problema del aristocrati.emo universitario no ea para 

el maestro un problema social sino natural. En cate sentido, cualquier 

soluci6n social estA llamada al fracaso. 

Caso se opone ncertadarnante a quienes ven en la Universidad una 

minoría que no ~ontribuye con la sociedad. Sostiene que hay equiva-

lencia social entre los universitarios y demás miem~roa de la oomun! 



- 142 -

dad. Con or;to resultnbn suficiente para mostrar que lu ui·iotocrncia ~ 

nivorsituri1.1. lo ea en tC.rminoa funcionalco y no··de privilegio social. 

IJ:i.n embargo, alar::illdo por los intentos dema¡;6gicoa de masii'ica:i: la U-

n:i.vc.raido.ci a nombre de ln equivalencia social que 61 mismo sostuvo, o!!, 

tubJ.cce un _:!._mpass~ natural a las musas. Aai die~, en una entrevista 

publfoaoo. on 1935, a un año· do hnbl'!r r(!nuncindo a sus cAtedrau por pre 

aionou o.ol Estado cardenista: 

Admitir la imposición de l= masns en la cátedra es 
necio. La Ciencia se marchita al contacto de las ma 
i(Jas ootultas. Allá afuera, en J.a plaza pública, la
vooingloria inconexa; nllú los discursos henchidos 
con la lepra del lur,ur común; on la Universidad la 
<>bru de meditación profunda que se unj.fica con la 
:c•enlidad, la sistematización de los al tos valore' de 
la oulturu, la orgo.nizuci6n del Saber 281•/o 

S1• au:na, Cac;o rcaponde a la impugnaci6n de T,ombardo al elitismo 

tmivt~J.';.';.itv.rio con el mismo extremismo que el acusatlor. Este ve sola

.met.l\;~ ,-,·1. 15.m:i.tudo u1ca.uce social de la universidad, su caráo~',~r min,!?. 

ta:i:-l;1 y \:.!•ata ele disolver au función especi:ficu. Cuso convierte ~sto. 

fül ale;~ tundado en la superioridud natural e inasequ:i.blc a J.ua ma-

sita., I,1w 1::nsua y la aristocrac:i.a universitaria so excluyon mutuamente 

y no huy r~tis ooluci6n que las primci·as absorban a ln segunda o que se 

111ru1to:n1:;<J1:. :1.islndas. Esto nos lleva a otro problema: W6mo hab?· 'L de 

().ontr:J.t,ML·: la Universidad oon las masas proletarias? Para Lombardo la· 

Univor.~i.clud habrá de tomar la lucha de loa trabajadores por el soci!, 

lü~mo como suya. Ahora veamos lo que plantea Caso. 

7.2. La contribuci6n moral de la Univorsidad nl prolotnriado·z 

a la sociedad. 
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En ol citado congreso do universitarios de 1933 nuestro autor dE, 

!ine c6mo considera que debe ser la tan solicitada contribuci6n de la 

Universidad hacia las clases trabajadoras del pais: 

Como inatituci6n de .;u:J.tur1\, la Universidad de H6-
xico, dentro do ou !J<!'lrLi·'.Hllll criterio inalienable, 
tendrá el deber esencia::. tl•: ~-enlizar f.lU obra. huma
na ayudando n J.n clac.e pr1.1 J.(! taria del pa.is, en su 
obra de exalt::ir.i6n, <iont1«i ·:lt:J los postulados de la 
justicia, pero :::in prcco!li:';:ir una teoria ccon6mi
oa circunsc1•ita., porq:1~1 .!..:w teorias oon transito
rias por su e¡;encia, y ·':-J. '·" "-"n de los hombres es 
un valor eterno que 'J.a r.:o:,,w.üdad de los individuos 
ha de tender a conse¡;;-u~.r \:(),;:· cuantos medios racio
nales se hallen a su ,;:1.:;,;1nr~o ~. 

Como se puede verw lejoi:; do p•;,1;'\.~\lar uu apoyo político o idcol6·· 

co al proleturiado nac:!.ono.J. com(l t'.Ü~ fln sus luchas oonorotas por ol 

socialismo, Caso coloca la :hmt:i.c;:!.11 1;n abstracto, el bien común en g.2_ 

neral, por encima do cu1:.lq11icr clc.s<~ oocial, incluido el proletaria-

do. La lucha proletari1:-. (~~\lerli. c€lr apc,ynda por ln Universidad no en un 

sentido partidista, sino 1m cuanta i::ll lucha encarna el valor de. la 

justicia y el bien común d.~1:rnos., 1'1ll' lo que tambilin tienen dorecbo a 

aspirar a estos valores J.¡¡s clnGcr; p::~pietnrias, porque son valores 

del 'hombre y no de uno. cl:,u;o. Ahora 1, r:omo paro. el maestro el derecho 

estli. por encima de la pol.L:fo11. y el bi•'n com(w eatt1 má.s allli. de alg:!! 

na clase o individuo a¡¡ pn:r.ticulnr 1 ;·w podrá la Universidad declara!, 

se a favor de una politic¡¡, una <:las!'.? o un individuo particuinres 9 s! 

no en funci6n de loa Vl\lox·as aupr·emoe indicadoa. 

Otro de.los valorea oocialea que no puede faltar dentro de la o-

bra universitaria de exaltnci6n ea el nacionalismo. Recordemos que 

la Universidad forma "parte de la patria mQxicana" y que su "naoio.n! 

liamo es su norte; su sangre es l.a de México", 



Por otra parte, la Univoraidad, on tanto que conoce la ovoluci6n 

do 1as doctrinas morales, alberga los más altos ideales que 6atas en-

trafian y recibe el humilnismo que lns nutre. Armados do estos elementos, 

los universitarioo contriliuyen n la g1•11.n obra do e:x:altaci6n moral en 

su entorno político y social. D:i.c,1 el m:.lestro: 

Los profcsoreo y e;-;ttu:Ll .. <:tn ten, humanista& inspira
dos en la fiJ.o:;of.ía, eJ. ::rt<J, la ciencia y la his
tor:l.n, tienden, t::n ra;:011 t1·• su cultura, a exterio
rizar sus ideas pla túni~.;,s del saber, en obr.:i.s · con 
cordantes, en ~cc:i.on os C<•'.1.~·L'uentea con el mismo i: 
dcul. Por esto SO) .l&:l<».:.;:: 1i lila luchas politicns y 
pi•etendcn hacer riel i'..:;L:c-;1<;• 1 de la Ciudad, realida
des qtlo rcsponci<1n r.tl cm-.0<' (>to del justicia, al pa
radi[,"lllll de l<t virtud ~füi/ ,. 

Los estudinntes, P.e;r cg~·., 1w \111c••'.,1n sino pug'Uar .· por la realiza-

ci6n de la Ciudad justn.~ tle ).¡) Gt1d.e11ad organizada confoi-rne loa pri.!!_ 

oipios racionaleo incontr0vartihle6, Por esta tendencia de los 

universitarios hacia :i.c .. i:; :.;f.1> alf:.oF.• voiores sociales, la ·universidad, 

esto lo dice nuestro e.ut.(':r.• •!ll ·;93;5 ,, ·narcn nl E<it<ido los rumbos ine-

qu1vocos de la acción m('X"Ü .?:..~?./. 

He aqui la juatifi.r;11(::i.6n s'1-:::'.1:l de la élite universitaria impu~ 

nada por el propio Cárrl11n1w en ·193~>,, l•e~(in el cual en 1a cultura un,!_ 

versi ta.ria ne da " ••• 01.tJ~·~11·rvS.,;01H." iél fatal de una organizaci6n educa- , :· 1 

::-oaoa aspectos do nuestra doccmd.a '' :z~~. Cárdenas, además 1 pone de 

manifieato "• •• el car.act•n· d& monopolio y privilee;io de laa 'clases 

acomodadas que la educación 1mpcrio1· ha tenido hasta hoy, como cons.2_ 

~~encia de la organizaci6n ccon6mica y nocial de nuestro pais, Y do 

la subordinacilín d<J los Gobiernos a las e~igencii•.s 'de las minoriaa 

poseedort~s de la riqueza y el saber" BJJ.21 • 
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De modo semej!l.llte u Lombardo, Cárdenas idcntirl.cn el co.ráctcir in_:h 

nor:i.tario de la población uui~ersitaria con privilegio y· monopolio oo 

cia1es. De aqui no hay más que un paso hacia la propuesta de expropi~ 

oión del saber, como si la cultura universitaria pudiera expropiarse 

y socie.lizarse al modo de una industril.l cualquiera. Caso demuestra, 

por su pal'te, que las formas de socializaci6n de la cultura universi

taria ¡l<'kJ.' . .J.c sei:- la producci6n de ciencia, la cual no tiene el sello 

de :ünr;:u1;>• clase social como se vi6 más arriba, y la exaltaci6n de los 

vaJ.o¡,•uL1 m1cialcs. Esta.a formas de socialización no habrán de entender 

ae COI/¡() .i.~plalamiento o reparto equitativo del saber, sino como un eli

tismc• quep a pesar de su restrictivo carácter natural en nuestro au- · 

tor. resulto. funcionalmente útil a la comunidad, dentro de la divisi6n 

social uel trabajo. 

7o3<• Apelación a la tradici6n universitaria. 

füi. ·1935 1 año en que oumplia la Universidad Uncional su 'XX'{ ani

versur:l.oi, Caso lamenta que la instituci6n no tenga, como la Univers,:!: 

dad de J,i~,:1., una historia ininterrmapidá• 11La Universidad de M6xico 

de.beria haber conservado, como la de Lima, su ilustra alcurnia" W• 
llEl e:i:ro:i: de Mlixico ha consistido en renegar de sus tradicionr ; 11 'ª2.!./ • 
A partir d~ esto y en w1 momento en que según don Antonio la Universi 

dad viX't.ualmente ha dejado de existir en México al haber perdido su 

autonomia pedag6gica frente al Estado, se hoce necesario mostrar cuán 

remota ea la tradioi6n universitaria en M6xico 1 muy a pesar de quienes 

la reniegnn, especialmente en lo que se refiere a libertad 'de pensa

miento y de enseñanza. 
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Nuestro autor hoce constar que exioto trndici6n universitaria en 

M6x:lco mtl.i.i ulltl. de los veinticinco ni\os que cúmple la Universidad Na-

cional. Di.cha trudici6n puede eY.ponerae en cuo.tro t1spectos: inatitu-

cionul 1 ostututuario, en cuanto a la libertad do pensamiento y pedag~ 

cj.co ~ 

ReE<:r1ecto a la tradición inotitucional el maestro abandona el ro-

cha~:.v c(,•;f\'.ntural que en 1911 m1.1.nifest6 contra la filiaci6n do la Uni-

v~ra:lti!ld Jlrwional con la Universidad colonial, en su respuesta a los 

~taq1w.1. úe f•rag611 a. la Uniycroid1.1.d fundada por Sierra en 1910. En el 

tt.fü; clo ··~X~'.j Caso se enfrenta a otra coyuntura distinta: el Estado pr,!?_ 

h:nuc cc11;'''''rtir a la Universidad en su bnsti6n ideol6gico, transf'or-

rJtindoJ;;. 1;r, expresión tranoitor:i.a de ou :poli tic a ocasional, como si la 

UnivoJ"1:>:i.du'l no tuvie:r.n l"aices y una historia propia. Por esto don An~ 

tonio fW· rmpeña en demostrar, aún contraviniendo a su roáestro Sierra, 

que h' '1J:.1·í.veraioad en México t:i.cne una larga historia. 

Nur!.c.~ro autor disiente de la tajante sepa.ro.ci6n que hace Sierra 

entre J..\t fü~ul y Pontificia Universidad de Héxico y la Universidad Na-

cional :Cundo.da en 1910. A diferencia de lo que opina Sierra, para 

.'.!•'.~ la lin:t·trH:tnidad Nacional de 1910 sí tiene arbo1 eenealógico, asi 

t10 las un:!:" .?rsidades europeas modernas lo tienen, por su parte~ eii 

Sorllona n1·:-:1Uoval, la cual ea pr6cer y ~ ~ de ellas ,g:zy. Don 

Antonio dice hacer a un lado la soberbia jacobina de Sierra y se pr.!?. · 

:ti<me rescatar ln remota tradici6n, no s61o mexicana sino hispánica, 

de la Universidad Nacional: 

I.a soberbia jacobina nunca pod:r-fl. impedir que cona! 
deremos a la vieja univorsidud colon:i.al., no ya co~ 
mo antecedente nomás, oino como nuestra misma ins-



tituci6n contomporAnea. resuscitada en el centena
rio de la patria, y que nos une, 11 despecho de po
sitivistas y jacobinos -lmodnlidncles do s6lo un 
día en la evoluci6n del pensamiento!- con la tra
dici6n gloriosa de Salamanca y los altos presti
gios intelectuales do ln España del Renacimiento 

.mi· 

En cuanto a la tradición cst:at1<tum·ia el maestro comenta, en re-

lnci6n a un nuevo estatuto un:i.,rer·f'itar.io presentado en la Universidad 

Nacional en reemplazo del ele 19.3.3-19.)f, u tres años escasos de hube1· 

entrado en vigor este último: 

Se ve por tanto cómo :n eatriba el buen camino en 
idear formas de orgi:llli:~r:1:io11 universitaria que ven 
gan a suplont<ll' el o¡·d•a1 trrtdicional, probado ya en 
loá episodior, do la hü;t.1;r:i.a universal y la obra 
conjunta de le.s ¡;ener:icirrn•'!r; ••• Seamos diacS.pulos 
respetuosos de vencrabJ . .z.;; cori·icntes del pensarnien 
to humano, qu0 vien!.:':'.1 Gnbnüitiendo a través de los 
siglos y que prCJceden úc Atenas y Alejandria, de 
Paria y do OJ:i'ord, do Snla1•11.1.nca y de Berl1n ?!Z!±/ • 

A pesar de que en el ostutut~ du 1933-1934 11 ... reflej6se la ver 

dadera esencia de la Itrnéit.uc:i.6n u•ÜV'•lrsitaria" 295/, dice Caso 1 no 

se le brind6 la oportunidad ni 111 ·ciempo para funcionar adecuadamente. 

Aqu1 1 otra vez, la raz6t\ más clar;;1. d•:1 este atentado contra las pro-

puestas que tratan de ner fieles a 1.il. añeja tradici6n universitaria, 

como la propuesta estatut\~fl1•ia dll '19.3.3-1934 1 no puede ser otra que la 

política: el autor de d:i.cha prop11.e:;ta.t Manuel G6mez Morin, se vi6 fo! 

zado a renunciar a la :x•ectnria por laa constantes presiones del Est_! 

do que veía en 61 un obstáculo para llevar adelante su proyecto de ! 

ducaci6n socialista en las universidades. G6mez Morin era considera- . 

dp líder de "las derechas" en la Universidad ?:22/• Recordemos que C~ 

so renunci6 a aus cAtedras en esa ópooa p9r razones semejantes. 



- 148 -

Pctc.i:mdo al torcer llGpocto do la trndición univcrsitari::i que doo-

taca Caso (la libertad de pencami(;nto), debemos aclarar que en este 

punto don Antonio ne. encuentra debat:if,ndo el nspccto mé.s sobreanliO!!_ 

te de lu problomática universitaria en ol i;cx:cnio cardenista (1931f_ 

1940), Aspecto sobre el cual volvcremoo m6.s adebnte. Debido al car6..!:, 

ter alta1;io'J.tc po16mico del asunto, la referencia que hace nuestro nu-

to1• « }iJ .. :1l.otoria de 111 educación superior en Miixico, que enseguida 

vor~:,;.:i1-. 1 ~::..ende a exculpar los dogmatismos del pasado y a sata.nizar 

los c.-:~:i. prcscn te. 

I'.;1.:·:> don Antonio, ni en la época colonial, ni bajo la enseñanza 

posi.tivi¡;ts., se dogmatizaba ni so coartaba el ejercicio del pensamieE_ 

to l:il.>171~, no obstante que predominaba la pedagogía eacol€lstica y com-

tiun~t ?..27./,, Porque 

••• siempre ha ret;ido en la Universidad mexicana, 1 

como en la Escuela i'lacional Preparatoria, funda-
da. por don Gabino Darredo., el principio do liber
tad de enseíianza 298/¡ 

c,1.0,1) -!llenciona, como prueba do esta tro.dici6n, que Gamarra 

l.iberi:l.l·:.I <!e pensamiento e~ la universidad colonial ~. Tambil:n men- ···. 

t;:l.ona 0:1. i.1.1,1sempeño de profesores cat6licoa (cll:rieos) en la Na.cional 

Prop<.1r'1:J·.;;i•in y hace referencia a su propio oaso como critico d_el pos_!: 

tivisn10 ·~.olerado por loa mismos positivistas (Parra y Sierra) .22Q./ • 

Contra todé?. esta tradición de libertad de enseñanza surge el dogmati!!_ 

mo marxista al que don t~1tonio combati6 desde 1933. 

En 19351 a un año de que habia abandonado sus c€ltedraa porque s~ 

~ó habia·dicho que era un estorbo paro. conseguir el subsidio para la 

Universidad de parto del Estado 11raarxii;ita11 J.211, nuestro autor preoen, 
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ta la siguiente roflexi6u exhortativa de la libert~d de pensamiento: 

Diremos que México se muestra, en lo que concierne 
a la cultura, por debajo do lo que elaboró Nueva 
España. Diremos que parece que loo oiglos han des
filado en vano¡ que el pensamiento se ha entumeci
do y <lesna turalizado; 1 porque no valía la pena de 
sufrir tantas revoluciones en pro de la libertad 
politica, intelectual y social, p~ra venir a parar 
en la negación de aquella franquicia oagrada y ben 
dita, sin la cual todus las dem.1s salen sobrando:
la libertad de no~~amicnto y de cnseñnnzal 

Honremos a nucatros mayores, no s6lo con la pala
bra -tal vez vana- sino con el ejemplo. !Manten
gamos intacto ol prest:i.¡;:io de lfl universidnd de lo. 
colonia en la nuestra propia, como ella mantuvo en 
sus olnustros la gloria del l}ran 11Estudio 11 del mun 
do 1 que la tradici6n europea, unánimemente, equipa 
r6 n Boloniu, Paria y Oxford: Snlamanc:al ~. -

Lo. l!niveraidad Nacional debo preservar la herencia de la Univer-

sidad d·e Salamanca y de la Universidad colonial mexicana, eGpecinlmen 

te e:\ lo c¡ue se refiere a libertnd de pensamiento, la m6.s importan to 

de tonan :!..as libertades. Desde· esta '¡)erpectiva, la Univeraid< ,i no slS-

1o CH el ::·clicario de la cultura sino también el sacro aposento de lH 

J.a mt.i.s ul·ta de las libertades: la libertad de pensamiento 1 de la cual 

do11 1»ntrJt1:\o se convierte 1 por derecho propio, en su vocero y guardián. 

1''in1.11nente 1 el cuarto aspecto de la tradici6n universitnrla que 

de:;.tnca uuostro autor ea el pedag6gico. En el contexto de la critica 

n ln pedag,151.a universitaria por parte de los impulsores de las eecu! 

1ns t6cnicns del cardmnioco, don Antonio sale a la defensa de.la tra-

dici6n pedag6gica universitaria: 

S6lo los ingenuos, que piensan en su ignorancia que 
con ellos se form6 el mundo y surgieron palpitantes 
en la sala de las formas universales del saber, PU! 



don sor os:::doo a proclnmar que la peda¡;ogin univer 
oitaria eotd por crearse o renovarse por completo: 
Todo cuanto viene eni:;<mdr6.ndo¡¡;o en lu Histori1.1. es 
continuido.d y tracl:i.ci6n. Todo es obra de una 0<1usa, 
efecto do un pasado~ i11stn11te ele una evoluci6n, e
pisodio ele un drama :incomparable: la r.:1archu del Es 
piri tu a trav6s <le lon .ci.;los y las generaciones -

W· 

En el texto al que perten<'cc ar;1;·~ pa1rnje no aparece desarrollado 

un concepto de pedago(S5.a univerd. tf.ril:l, pero lo que aquí. importa des-

tacar es el fundamento quo r;irvc, uJ. 1m~estro para oponerse a quienes 

la califican corno anacr6nicn. Tu:: .. >'1mdnroento es la historia concebida 

corr.o continuidad, corno trad:i.c:l.ót, .:·c,:'iO le. marcha ·evolutiva del Eapir! 

tu. Este oa el fundo.men.lo tnntti ~1¡) 1~" tradici6n pedag6gica universit!_ 

de pensamiento en la Unh··~i:'e:i.J:.':J il~:.e i.onnl. 

En la época en qui.1 ;'.\ie crcndr.· 1t1 Instituto Politécnico Nacional, 

el disclll:'so educativo of.~<~i&l c:dt.:l_,;,1ba los contenidoa de la enseñan, 

za superior tradicionn:J. 1;: ll(>ml)rú d'' :.ma enseñanza cuyo contenido fue-

ra la tllcnicu que tanto n•.tcn;;it:ibi. ~ú :\lais, en ese momento en que es- •· 

taba en cic:rnea la uucionnl:lz.ucif.m d~ la industria petrolera y otras. 

acciones tendientes a r,<:.)1t111• lne ho.~'l' .. ~; infraestructurales para que se 

diera un crecimiento cc.()númlco sostouido. 

En este contexto soctienc C!4so que aui como la enseñanza unive!: 

sito.ria y la enseñanza elen:ental se complementan, o.si tambilm la en

s~ñanza universitaria y la enseñanza técnica han de verse integradas, 

nunquo t111abién guardnndo una relaci6n jeró.rquica: 
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Impocjblo pretender ouplantar, con Escucl.::i.s I'olit6c 
nicat 1 Universidades y Acadcr.1iao. Lo. Academia fue -
lo px :1.raero y el 'fallar lo pontrc:ro·: "Saber po.ra pre 
ver; prever pura obro.r'' • 1 No hay mlts remedio 1... -
La Unjversidad y la Politécnica no pueden reñir, por 
que arr.bas son Cul.tura, culturo. or¡;ñnica y hunw.na. y
c1 Estado tiene el deber de ser universitario y pol:i. 
tlícnico, intelectual y práctico, activo y sabio ,?.2.~~/. 

Como se puede noto.1• en las últimas líneas, existe lo. p:t•cocu:paci6n 

porque el Estado cardenista t:anifieste una predilección \Ulila".1n·a1 por 

la enseñanza polit()cnica. En un pasaje siguiente puede leerse: 

La Politécnica y la Universidad no se l!Xcluyon. SCVi 
pueden ser enemigas si pretenden suplruit;ws«;o, CEtd::. 
6rsano para cada función JQ§/. · 

La Universidad representa a la ciencia y el ot:t'o niotor:.1.• ·~c1Jca-

tivo paralelo a ln t(¡cnica. Ciencia. y t6cnicn so C(1;11pleme1rt¿m, dice 

el me.estro, pero no s61o a nivel educativo sino tamb:Uin a niv(ll :prlí,9. 

tico, La técnica tiene una importante aplicaci6n en la. indirntr:\.n 1 p~ 

ro necesita de la ciencia, de la cual oc al.imenta11 :lc1ll :i.nno,1;o;c:i.0~1.es 

t~onicaa. Detrás de todn renovaci6n industrial hay quo b1wcn.x ::.a obra 

cientifica pura. Según Caso: 

Sin t6cnicos industriales loa pueblos dP.cr.i.e;z y se 
tornan esclavos de otros pueblos más capad.tadoa; 
pero sin la sistemático. enseñanza de la Ci.~;ucj.a 
pura, del saber por el saber mismo, toda industria 
y toda tlicnica son obra de vanidad, de iJ.n.si6n o 
de rutina. ICulJ.ntos descubrimientos pura:nonte te6 
ricos, a los que no se encuentra desde lu~¡~o nplI 
caoi6n práctica, son más tarde el fundam~nto de 
máquinas e instrumentos utilisimos en el uesarro-
110 de la industrin y de la tiicnica J21I. 

En 1925 hab!a manifestado nuestro autor su preocup~ci6n por la 

dependencia oicntiíica del pa1s 1 concibiendo a la ~icncin en estrecha 
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roluc:i.6n con le, j_ndur.tria. Ahora mntizc la importancia de ln ciencia 

como fundamento de lu innovaci6n t~cnica. A esta la concibe como una 

deriv::i.ci6n práctica de la ciencia, dreviaci6n que no afecta a la cic_!! 

cía e:1 cu.:mtQ tal, como sabor por el subor. La ciencia, aunque a.ut6n2 

ma, S(1 rc-1.:1ciona con la indu.:itria por mediación de la t6cnica. Por º.!:!. 

to es r¡t'.'.' '.~:~so rechaza tanto el prejuicio practicista contra la cien-

cia llur< .. 1 (:omo el prejuicio tcoricista contra el trabajo manual. El 

fü;tufiu (;n.:olenista, en opinión dcJ.·.macctro, ha ca1do en e~. primero de ea 

tos ¡;q·c .)n:l.·~ioG 1 en razón de ello ha privilegiado a las escuelas técni;. 

cat1 9 hF.' nogado a la Univeri;idad un subi;idio decoroso. Pues no ha que-

:t•idl' ·¡r,~:r.-irn que una y otra son complementarias, aún en ol terreno indu_!! 

Sin buenas escuelas t&cnicas, la industria nacional 
será siempre deficiente. Pero ln :l.nduutria se basn 
en la ciencia: y sin buenas Universidades, no se po 
drtl. jamiio realizar el :func.io1wmicnto arm6nico de i:-s 
actividades industril1les ~. 1 

A u:<\llf.lra do balo.neo general pocl.emos decir que a lo largo de este 

séptimo 11purtado se han visto las distintas inte1·venciones de Caso en 

t•J. contc:i;t..;¡ de la pol1tica educa ti va de los añou treinttt. lntervenci.2_ 

l10G 'l,\IO :; .ü.-ndeü a mostrar la imortancia social y pedagógica de· ln Un! 

versidar1 1. .!.mportanoin que ha de verificarse en forma independiente a 

loa 3.i11oéu:·ientos políticos ocasional.es del Estado, porque la funci6n 

universitaria obedece n una tradici6n propia y de s6lidos fundamentos 

que marcan cuál ea el lugar de la Universidad en la sociedad y culll 

ea el lugar de la enseñanza universitaria respecto de la enseñanza 

técnica. En eJ. fondo do toda c¡¡ta lucha del maestro está J.a defensa 

de ln nutonomin universitaria en el terreno social y. académico • Ve_!! 
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amoa ahora c6n>o dei:;plioga nuest1•0 autor su lucha por la autonomia un.!_ 

versitaria propiamente dicha, ea decir, en el terreno juridico-polit! 

co. 

8. La defensa de la aut2.!!.<!2~!:...!!...~~versitaria. 

Uno de los puntos relevantes <lol. ntaquo del veterano positiviata., 

Agustin Arag6n a la apt1rtui•a de .. la U;:iiversidad Nacional en 1910 es el 

referente a la autonomia de estf< ~.11r;t:ituci6n frente al Estado. Al ro.§_ 

~acto dico Arag6n: 

La Universicl.nd. Naciomü nn '"ª ni universidad del Ea 
tado ni libre: es h:í.b~·idé1, i:;1 tesoro federal la ex: 
pensará., podrá adqufr;:x;-·¡;:i,enea y eozar6. de cierta 
autonomía como alguna du lar; colonias del Imperio 
Britflnico JS]J/. 

Arag6n muestra incon.f'ormidad ~on oste carácter hibrido áe la a~ 

tonomia universitario.. Se declarv. nn contra de las "medias· tintas" y 

·a favor de las eituac:i.onna clf\t'<•11. (forno portavoz del liberalismo dec;!:. 

mon6nico don Agustín crit.:lc:1-1 la D.!llbitlledad que implica el hecho de 

que la Universidad Nacio;rnl. eurj•.i. •!t!l ·1910 con autonomia jurídica pe-

ro subsidiada econ6micame11to pox· a:t :~;,;tado. El preferiria, como ver!!, 

moa mCls adelante, una inC.cpt!.nde1wifl total de la inatituci6n univers_:!: 

taria respecto del Estado. 

Antonio Caso, en su reapuesta !\ l.as impugnaciones pro.foridaa por 

Aro.g6n o. 10: inatituci6n x·efel'idn en el segundo apa1•tado del presente 

capítulo, toca el tema de la autonomía universitaria en t6rminos pro!!. 

pe·otivos. Para Caso, la constitución de la Universidad Nacional en 

1910 marca: una tendencia a alcanzar lá cabal autonomia de esta inst! 



tud.6n "respecto dol Eotndo, Une. autonol!lÍll mús c6liclu que la que ma11i-

festuba la instrucci6n superior en tiompoD tle Burredn 1 quien desnrro-

116 su política educativa bajo el si¡:;no de un Estado libcrnl. Textua.!_ 

mente dice nuestro autor: 

••• la constitución definitiva do la Universidad Na 
cional tiende, sin dud1J. nlc:una 9 a lograr I(). indepoñ 
dencia de la inctrucci6n uública suucrio:· con i•c.s.:
pecto al Estado, mejor aú~ de lo qu~ 11 labr6la fün:·1·.2. 
da"••• 

La seis escuelas superiores que componen el núcl~JO 
univorsitnrio, n oaber: la Preparntor:la J las do 1T'l 
risprudeu.cia, Hedicina 9 In~enieros, Bellas J\!•tes ·:/" 
AJ.tos Estudios, reunidas on una sola pe1·B~·!W L~Or.Dl 1 
capacitadas p;;iru adquirir cuda vez mayor <11.\fonom::i.u 
orgánica en el seno de la Universidad ::oc::i.onal 1 lle 
gar6.n de fijo, en alguna ocasi611, a :lmpo11 crnc a lr.<
sociodud .mexicun.::l como clcrnentos cíe un miGttlll :üisti·v 
tu to coherente y vigorooo, y loe car~bioE:: poli ticoD 
no afectnrt..n pn·;¡ nada la 1:iarchu rer;uh11• iw la eúu
caci6n ouperior. A ello pu11tttalr.iente tí<-'wl¿· la fun··· 
daci6n de lu universidad que don Ap;uat1n J\¡.•ar.~ó:tl'Y 
su 01•todoxo pimpollo /-Horncio Bo.l·:·cdu, h, G, 7 con·· 
denan con toda la pasI6u implíc'ita en 13\llJ ú.i.ñD.tüwo 
anatemas J1QI'. 

Don Antonio plantea la autonomin .universitaria •l. ft.\turo :i:101•que el 

organismo universitario· debe consolidar.se y ae dcb'l' •':~sa:rro}.11.1.t'o J.,a ª.E ! 

tonomia univcrsita1•ia no nace por decreto, parece d1~c::i.r el tn!i.c1Jt1m. La 

Universidad debe integrarse orgó.nicamente para supor11.:i;• J.o que ~~:11!· tar .. · 

· de llamará. Caso e1 pecado original. de la inatitucit.i~': 1:1) pl·oc ::-de.~· do . 

un ~ ~ comdn sino derivada de :tar.:ultndea pr.~·~•.\:~.atoutea l.\t ~--· 

de la cual debieron haber derivado .21.:1/• 

Por otra parte, en el pasaje anterior la autonomía univereitaria 

ee entiende en aent:i.do J?Olitico: la intagraci6n orgánica do la Unive~ 
' ¡ 

sidad permitirá su desarrollo a un ritmo p1'opiot inmune a los caMbios 

políticos, loo cualea no doban a:foota:i.• au marcha regular. La al\tono• 
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m1a de la Univcr~idad es justamonte la exclusión de ln politica do su 

aeno •.. 

A la auton.:>nia entendida como integraci6n y funcionamiento orgán! 

co y ll la nutono;nia como independencia respecto de la pol1tic:n IJP. debe 

agregar la nutonomia como autogesti6n e independencia pedflg6gicn. En 

relaci6n con esto último el r.:mestro cita el articulo. noveno de la J.ey 

'constitutiva de la Universidad Nacional donde se lo rcconucc~ pt!r.,:;..;·na-

lidad juridica, para adquirir y admini.:itrar sus bien os. F:ns !lgui.1.\¡'l ugr! 

ga: 

',1 ... 

Además, seg(in el Articulo Tercero de la pr~pia ley~ 
11el gobierno de la universidad catará a cv.rgo de im 
rector y un consejo 11

1 lo cual si(;llific<i., pi.l.:r« todo 
el mundo, quo lo que nntes se resolvía y gobernaba. 
por la autoridad superior del minntro de ln.·.1truccióa 
Pública y Bellas Artes, hoy pasa a ser j;.:id<9endic~1 
te,· pudiendo ejcrcitar en lo material como en lo iñ 
tclectual --dentro de ciertos limites ind:l.c;¡)onaa- ~· 
bles-, su poder propio, su voluntad colc::ctivu, su 
iniciativa podag6gica autónoma .22.Y'· 

El hecho do que· el gobierno de la Universidad I'é1.(J.iqnc en ·t·lla 

misma ea interpretado como " ••• una ceoi6n, una deleé;·,:wión v·oluni;u-

ria de poder" X!..2/ de parte de la Secretaria de Int•trn1~r.i6n Pública. 

Sin embargo, nuestro autor pasa por alto dos detalles de la misr.11J. 

Ley: a) Que el ministro de Inatrucci6n pública 11 •• , H·~l'á el jdei de 

la Universidad; el gobierno de 6cta quedará, ademtui, fl ca1•go da \lll 

Rector y un Consejo Universitario" 314/; b) Que el "··~ Rector de la 

Universidad serA nombrado por el Pi•esidentc de la Ropúblicr¡u. 11 2:!.2/ • 
En su intento por rebatir a los impugnadores de la nueva universidad, 

Caso no aclara suficientemente es.ta subordinación formal de la Uni-

v.ersidad al Estado, el cual la gobierna por mediaci611 del Rector que 



es nombrado por (•l ejecutivo, Ahorn bien, indepnndicntomonte de osta 

subordinación formal, Caso considera que el presidente de ln Hopúbli

ca y ol titulru· 1e la Seerctariu do Inotrucci6n Pública 

• •. no pretendieron tiranizar, sino por el contra .• 
rio, independizar 1 1ibortar, en cierto sentido por 
lo menos, la enseiianza más altu y cnpecial, del do 
minio o dirección inmediatos del Estado ¿y. -

En awna, lo que defiende el maestro os una aut~111omia \1nJ.ir(•r,,3:lta-

ria limitada, pero susceptible de desarrollarse. 

Una dimenoi6n de la autonomia univcraitn.r;i.o. que no ent."'6 or.1 el 

debate Arag6n-Caso y quo va a ser crucial on los si..•.bsj.guienten rlnba-

tes sob1·e la creuoión de la Universidad lfocionnl es l~\ rlimcru;;:i.üi~ eco 

n6mica. En diciembre de 1912 apa1•cco en la~; }~E~ un plan-

tea.miento on el cual oe considera que lu i"o.lta de uut,n:mfic:Lcno.1..a ec,2_ 

n6mica. de la 11aoie11te universidad nulificu todo i11'.:,~:.tr;. 1·0:11 chi ,;.uto-

nomia universitHria. Esto lo dicen Agustín Arag6P. y Horncio }bi:·x·ocJ.a en · 

loa siGUientes términos: 

La fundación entre nosotros de una Univc:~nitl&.cl or.: 
un verdadero anaci·oniamo y constituyo un p:,1.d.tivo 
retroceso. La cacareada cantinela de J.a :J.1:/l•Jpcm~ 
dencia de la enseñanza, es y serli 1m rid.·;.<)1l'.\,1 mi~ 
to en tanto que la iniciativa privada no ri:.r.;p~1n¡l'n 
do capitales suficientes para· fundar gr:n1ó. ~.:; cen
tros de enseñanza¡ y mientras esto no SU•:;cd.a, el 
poder político es el (mico que puede prot¿•1);tor lr, 
Institución Pública. Es por lo mismo absu:cd(J oJ. 
querer que el Estado suministre todos 1013 1·ec1tr.; 
sos materiales para sostener la instrucd.é;ic, y dur. 
por aeutado ,a la vez, que la iuatrucci6n plihJ..foa 
sea libre .t!V'· 

Al.-ag6n y Barreda enfocan la cuosti6n del subsidio econ6mico to-

mundo como punto de referencia a ln.o imivorsidndcs norteamericanas, 
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sostenidas en su mayor parte por la iniciativa privada, que en lon E§. 

tados Unidos se encuentra inserta en un capitalismo s6lido en el que 

la burguesia ha logrado un impor.tunte desarrollo al margen del Estado. 

Desde este punto de refc:cencin es que exigen algo imposible a la Uni-

versidad nacional de H~xico, ya que <:teta nace y se desarrolla, como la 

burguesia local, bajo el amparo econ6mico del Estado. Sin embargo, al-

gunos catedrl\ticos univeraitarioc "bt;~~ci:.ron autonomía econ6mioa para au 

inetituci6n impartiendo clases ~~··i<·:,"1d.h1ment0 ouendo el subsidio econ~ 

mico del Estado a la Uuiversidnd t~·.·1;. l'<Jducido. Los resultados logrados 

por estos catedrll.tico.e .fueron~ pol' B•.1puesto, muy limitados. 

llsumieudo las limitucion•~s ~~·ol:':i;d.cas de la Universidad Iiaoional, 

pero anhelando autonomfo administl:"-.t.:i.va, pedag6gica y política para la 

instituci6n, un grupo cl11 profeso1·ci:; universitarios, entre ellos 11.nto-

ni.o Caso, aprueba en dfoiembrc de 1911t un "Proyec~o de Ley de Indepe~ 

dencia de la Universidl1d Ha.tdon<!J. cl•J Hlb:ico". En cate proyecto no se 

considera al subsidio nco.:i.6mico d~J. E;•tndo hacia la Universidad ·como 

algo contrario a la autonomía de J.:;;. ni.f.sma. Al respecto dice el primer 

articulo: 

Se decreta la iuc!1~1Jendcno:\;¡ ele la Universidad NaoiE_ 
nal de Móxico ¡ 1m consocnwi·,1,1!.i.a, no dependerb. en lo 
sucesivo del Gohierno Fl•d(n·ul, que se concretará a 
garantizar au n;.ttn-.1:omia y <t·~tainistrarle los fondos 
indispensables .rara ~lU IHtblÜtenoia y desarrollo.••' 
l.'!Y. 

En el nrticulo cua:rtn ue fija un monto m.i.nimo de dos millones de 

pesos, se¡;uramente anualoa. Sin que el subsidio econ6mico signifique 

ob'jeci6n alguna, .el proyecto propone que la elecci6n do las nutorida-

des univeroitarias corresponda a la misma \lniveraidnd y que una vez 



- 158 -

ex.pedido el. reglamento de lD. inz:;tituci6n por el e jccutivo solamente el. 

Consejo UniverZJitario pueda modificarlo. Atmque se propone que el Con

sejo Uuivernitario sea un cuerpo consultivo del Gobierno Federal, es 

claro que este proyecto pugna pe>r la autonomía de la univer~idad res-

pecto del Estado. 

Seguramente esto proyGcto de autoilot;iia y demlia acciones tendien

tes u conncguir.la tuvio:ron infllrn1H::5..c:.. 011 el Congreso Constituyente de. 

1917, ya que en la Carta Hagna "'1.,ib.;rmla por 6ste, en la i'racci6n XXV 

del articulo 73 referente a las f<ll~Jltades dol Congreso, se dice que 

éste podrlt establecer or;cmrüaro d.;i .>mH\iíanza superior o institutos de 

investigaci6ri superior r.ücntr;).O n.l),,.,\\: no puedan sostenerse por inici!!, 

ti va de loé! particular&r.:, en tnnto <lll') la facultad seiialada no es ex-

elusiva de la Federaci6n. Por otru parte, la ley sobre secretarias de 

Estado que brot6 de la GonGt:itud.(1:1 dt~ 191'1 estab-leci6 tres departa-

mantos autónomos: el üa:l. \'f:.rnii;L"l'.i.r1 y t:h~ Bellas Iu·tes, el Judicial y . 

el de Salubridad Públic:t>. ;E~/, 

Poco despu6s de es1';;1h1<,cido ~'~t ¡¡.,part:i.mento Universitario la Cá- .... 

mara de Senadores aprob(\ uur.1 r~iorm.-a t.>. la ley do secretarias do Esta

do convirtiendo al. Dep~:l'\'UJ~;ot.rto Univ•H·i:;itario en una i:iecci6n do la, 

Soc:retaria de Estado (J~'\Y ;:.ecrotc-r.~ .. :,. ch! Gobcr.naci6n) ~:Un grupo de Un! 

ver si tarios, en ti· e ellon Caso, p:ltl~ ti.u julio de 1917 que la 'Cámara de 

Diputados rechace el acuoi·do de l.a d1) !1enadores én lo referente a la 

suprcsi6n de dicho depa~·ta:wnto. Dentro do las razones aducidas en la 

petici6n las hay de tipo legal y de tipo politico. D~ntro del primer 

tipo se dice que· la Constitución habln de departamentos administra ti..; ;. 

vos y que 'ai suprime uno (el universitario°) se deben suprimir los' de.:; 
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má.s (el de justicia y el do salubridad) o en el mejor de los casos no 

suprimir ninguno; ademé.a, el mencionado pasaje do la Constituci6n pla.!!, 

tea corr.o un ideal la libertad de loo plantelos de cnseíianza superior 

nl señalarse que la Federación se encargarb. de elJ.oo ruientr-as los Pª.!: 

tictüiwes no lo puedan hacer. 

Pt1;r·o tal vez ;tas razones más importantes son las de tipo politi-

eo~ D:i.°'r. '!l documento de los solicituntes: 

:r.a esencia de los organismos universitarios es la 
autonomia. Y esta autonomia eo perfectamente ex
plicaule por razones ~videntes: los finos del Es
tadQ y los de la Universidad son distintos en cuan 
to a su capacidad; el Estado no tiene competencia
necesarin para descender do sus principios genera
les de politica y de adrninistraci6n al terreno téc 
llico de las instituciones universiturias ~. -

E11 virtud de esto el Estado, al constituir a la Universidad, 

... 
nos 
que 

cedi6 parte de sus fac~ltadoa que est~bun en ma' 
del Ejecutivo de la Uni6n, a unu persona moral
en lo sucesivo habrá de ejercerlas ..2..?1/• 

A co~tinuaci6n señala el documento una interesante annlosia para 

justifica~ ln no ingerencia del Estado en la gesti6n universitaria: 

aái como ¡¡J. Estado ha optado por no intervenir en asuntos rel:l."1.osos 
.· 

y an lus ompresas mercantiles; aai tambi6n debe optar por mantener la 

autonomia universitaria .2,W. 

Loa fines de la Universidad, exponen los universitarios, son n~ 

tamente odttcativoa y· en un momento dado coincidieron con los de la 

deaaparccida Secretaria de Instrucci6n Pública y Bellas Artes, pero 

ahora (1917) que loa senadores incorporan a la Universidad a la S~-

· cretaria de Estado no hay coincidencia de fines: 
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• •. J.a situo.ci6n del Dcpar·tnm<'nto Univeraito.rio en 
la Secretaria de Estndo, que ~a lo. que ofrece menos 
scmojanznB en su cometido y que, :por otra parte, ós 
tl>. m:<s ocupada en todos los nee;ocios politicos, no_ 
puede menos que incono:im con la heterogeneidad de 
asuntos Jl:2!• 

Lineas después ae puede leer: 

••• si la esencia del progreso de la educac:l.6n es 
la eepnraci6n de tocloo laa viscisitudes politicas; 
.~:1. la Universidad nunca se iicrfccciona sino so.lván 
Ú~•S<l de la influencia politica de un Estado,,. fiñ 
i;onoes7 la incorpo1•ación del Departamento Univer-
;11.tnrio a la Secretad.u que diri¡;e principalmente 
:~as corrientes politicrw del gobierno, es un alejo. 
w:iento de los finco que se le reconocen general- -
:nen te a la Univo1•sidud :J.E!!J. 

F;b~•~lv,ente ln solicitud de mo.ntener lu uutonomia del Departamcn-

to Uni11c.r.d.tario fuo rccha:~adn por los diputados, quienes tacharon eE_ 

ta inid.;~t:i:va corr.o reo.ccionaria :POr pretena.er crear un Esta.do dentro 

de ob·o :.;:;;{:o.do ~. Sin cnbar~o, la. clara incompa.tiliilid~d cuc ocfia
; 

J.aban le.'; r;olic:i.'!:nntcs entro los i'ines de lá Univcroidad y los i'ines 

polit:i.i:.•:•i; de lu Socretnrin de Estado fue resuelto. de alguna. manera con 

1e. crca.:1.1..1:.n, n iniciat:i:va do Vasconcclos, de la Secretaria de Educa-

o:l.6n l<tb.U.<:s. 9 eon la que se volvia a :federaliza.r J.a. cnseñanzn pública. 

do· loa E\;t'.::\lloa de la República. En el articulo segundo del decreto 

que c:rell. .is:tn secreta.ria se seiía1a en pritnel.· lu~ar dentro de ous de-

:pendnud.m; n 1a Universidad Nacional de MtSxico E&/. Este decreto ªP! 

rece con :f~:ch11 29 de septiembre da 1921. En diciembre del mismo año es 

11ombrndo Antonio Cuso roctor de la Universidad Nacional por segunda ,2. 

cas16n, La primera ocasión fue el '/ de mayo de 1920; pero abo.ndon6 la 

rectoría el din J1 del mismo mes. Entre un rectorado y otro realiza 

una. embajada. cultural n paises de Sudamérica.. Uno de los principales 
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asuntos. quo tuvo que considerar al principio del segundo rectorado fue 

el referente al car.ibio de director on la Escuela Jlacional Preparatoria, 

la cunl estaba n·iev'lmento a cargo de la Universidad Nacional para eso 

cntonceo. El procediL'liento legal para efectuar dicho cambio se cumpli6 
1 

convenientemente. Sin embargo, surgió una dificultad curuido ul oucreta 

rio de éducnci6n 1 José Vasconcelos, desechó las tres c<mdidatu:.-un pro-

puestas: a una ?Or petici6n del propio candidato y a lns otr;;w 11r)i.• no 

poder los candidatos dedicar tiempo completo a la instituciiiu. 1;1?1 ouso 

de ser lelecto cualquiera de los dos como· director. 'Una ve7. dt:r>r:,.'.'Jhadas 

las candidaturas, el secretario Vusconcelos se autouo:nbró d:L1 <W \;0:t• de 

la Nacional Preparatoria. El rector Caso se enter6 do .:.sta 1.kd.1d.6n 

por un comunicado que le envi6 ol propio secretario ·ae educa~~i<'.m con 

fecha 3 de febrero do 1922. 

El rector respondió entonces con un comunicado ooll feqh;¡ '1 de f~ 

brero dol mismo año, en el cual manifiesta quo so encu';utz-n 011 dcr:;a-

cuerdo con que sea el propio secretario de educación quien <Hr ~•i·:li~r-

gµ,,e de la dirección do la Preparatoria y de la grave- p:rohlc1mM;:l.t:n poi• 

la que atravesaba la institución en ose momento. Lao 'tfü:.ones d~ l·~l 

desacuerdo fueron: a) El hecho de que asumiera Vaaco!:c.:olos lu ñ:i..x•e.:o-

ci6n de la Preparatoria significaba una distracci6n de sus f'mrn:l.ilu.es 

como secretario de educación. Precisamente por una i·az.ón aeme.j:into el. 

aecratnrio Vasconcelos rechazó a dos de los candidato;; originc.lllr:.q 

· b) La i!lecisi6n del aecretario Va.oconcelos venia a lcrJionur lr;. auto110-

m1a universitaria y a insinuar la incompetencia del propio rector pa

ra resolver un problema que directamente le correspondia. 'El rector 

Caso, adem~s, propuso que se formase un.comité de directores, con i!!, 

olusi6n de si miamo, para afrontar la problemática de la Preparatoria, 
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pero a c:ondi.ci6n de que el seer.etario dn educación no pnrticipnrú en 

dicho comit6, por lns razones ya aducida.o. I'or (iltimo, ei i·ector Cuao 

advirti6 quo de no aceptarse esta última propuesto., ol renuncio.ria n 

ln 1•ectoria. 

El rrnn:cotario Vasconcelos, on una misiva con fecha 11 de febrero, 

justifi<Jú :¡ :reiteró su posioi6n diciendo que so encuentra en lo. oblirr!:, 

ción 1:~c1r~;. rle tomar el control de la Preparatoria y que nincruna ley se 

lo :!.mp~.d '·' ,. Además, no ncept6 la propuci:;ta del comi t6 de directores ni 

tamp·:'t.·(· •i.c:·~pt6 lfl posible renuncia del rector a su cargo. 

Pci·~\v despu6s do esta doble negativa del secretario Vasconcelos, 

~1 re(:foi· Gaso mnnifest6 en J.a reuni6n de Consejo Universitnrio del 

21+ de :C;~hr«ro que 61 conti.nuaria en 111 roctoria nún dcspulio del inci-

dento ---·~Jll!? 61 mismo explica y reseña en la reunión--. Ln raz6n de su 

1ier1mi.1i<F11.: ü1. en la rectoria radicaba ~n que 1 según :informes qun tenia, 

t~eria 1Wl'.ibl•ado un director para la preparuto.ria, que probáb1emente B.!;. 

:.:•in el ubogudo Vicente Lolilbnrdo Toledauo 2l:JJ. 

En •l'J. contexto do esta tensa situaci6n 1 aparentemente resuelta, 

cutre. 1t). ~;·:!r;retaria do Educaci6n y la Rectad.a de la. Universidad, suE_ 

gen :i.m;Jo.;-·\;.•:.ntes pronunciamientos de nuestro autor sobre la autLAi>mia 

unive:c·,,ii\:<n·ia. En primer lugar, veamos la importancia: que tiene ésta 

Iii!ll'C\ •.ü l' (j\: tor Caso: 

Como yo he sosteuido siempre, la autonomía de lu Uni 
versidad Nacional. y me pareco que sin libertad, aun
cuanclo fuere muy relativa (y muy relativa es la q11-0 

disfrutamos actualmente), la obra de la educación su 
perior es imposible en ln Repúblicu ( sfo) ••• E§/. -

Bn segundo lugar, cnbe de1>tucar el tipo de relac.i6n que debe h!, .. 
•'·-; 
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ber, según !!l, entre el Estndo y la Universidad, en este caso entre la 

Secretaria de Educación y la Universidad. En el comunicado del 7 de fe 

brero dirigido a Vasconcelos puede leerse: 

• •• si el Gobierno Sti:orc•i:.c1 interviene en cnda una 
de las manifestaciones de la educación nacional, 
no en la form1 ele alto porlc:r directivo y central, 
sino realizando cada uno de los ae tos y formas se 
cundarios, do ln nctivirltd. enseñante, entonces po 
dria tacharse ln obra vuJi~atemente emprendida, -

·de labor despótica ••• )_~9/, 

En la reuni6n de ConF;ejo lfn:i.vexo:l.tario del 24 de febrero del cita 

do año abunda sobre lo mismo: 

Un ·articulo de la Ley Urd.V;•?..sitaria dice textual
mente: 11 El Sot~:r-o(:,1rio !le L1.:;trucci6n Pública y Be 
llas Artes ser.!'i ol jcf<., :.i.nto de la Universidad".
Por consiguiente, tenor:-1or,: m\ jefe que es el Secre 
tario de Educ1Lc:i.611 I.>úb~.ica y a r.ii me agrada esto¡ 
lo que no r.;e gustu es que r.e extiendu su autoridad 
a todas las dependenciuu cfo la Universi~ad, porque 
yo siempre h~ c<rnido y tcl'l.1.(0 la idea de que debo 
haber completi-i nutono;n:í.a ·::-P. la Universidad y que· 
la dcpendenci.': (:ebt! extmt•h~rl'le relativainonte del. 
alumno al prof·~1.:ol', del ¡n:·ofesor al di1·ector, del 
director a las j1mtar; de p::·nfesores, de las jun
tas al Consejo d.u la Uu;iv•:r,;idad, en. una esfera de 
auto?:?omia prop;,.a ,'Lli"Y. 

Como se puede notar <lill loe pantt;jez anteriores, Caso no se opone 

a la relaci6n jerArquicu que guarda la Universidad en ese momento re,!;!_ 

pecto de la Secretaria de .F):htcacion 1 ¡~ino que m~a bien buaca reforzar 

tal jerarquin haciendo t·espetar la <1yt,momia propia de oada una de sus 

instancian. La autonom5,J.J. qua aquí se ¡iregona es una ~utonomia jerárq~ 

oamente delimitada. Autonomia quie:·e decir entonces independencia re2_ 

pecto de la instancia superior en cuanto al gobierno de la instancia 

inferior o interior. Este concepto de autonomia jerarquizada lejos de 

contradecirse Gon el nntidemocrntiamo universitnrio que manifiesta Ca-



ao (ver el siguiente apc.rt:-ido), se com-lemcntv. con 61. Lu Univoraidnd 

no :por oer aut6noma ha do ser democrática. La Univc:raidad no ea una 

oomunid11d homogénoa u homocreneizablc, s:i.no una estructura jcr6.rquico. 

con. esferas de autonomia relativa tanto al interior corno hacia. el ex-

terio~. 

¡:;n 19¡~3, a poco m6.s de un aüo del incidente por 1n sucesi611 de 

diroct'.::t' ·~11 la Preparatoria, vuelve a haber dificultades entre la S2, 

Cl'C,ta:d,.·,1 dv Educación y la Tioctori:;. de la Univcrzidad, solamente que 

t1ho1•1L '.1:\. ()1 resultado eo ln renuncia del titular de 6sta última. Ve::, 

moi:> 1m ~·¡;Jato del suceoo, narrado por alguien muy allegado a Caso: 

Al oepararne de la Roctorin ele la Univeri:;idad estu
ve en su casa ••• Eotnbn sum1?.1;:·~11te dolido por la fo!, 
inn en que se le habia nceptndo su renuncia. Bra mi
nistro de Educaci6n su fraterrw.1 nmir;o Vaso::oncelos, 
y habia surr;ido un probler:m en la Escuela Preparat.2, 
ria, dirigida por Lombardo Toledano, a causa de la 
expuloi6n cio unos alumnos .ordenada direc tn;nente po .,, 
el Hin:i.stro. Solirev:i.no una huclp estudiantil y Va;d, 
concelos cesó en sus cargos n I,01nb(l.rtlo .Y a tul grupo 
de profesores, entre los que so cnco1itrc.ba el herm!: 
no tiel JJropio rector, al que no se le babia consul
tado nada del asunto, no obstante haberse registra
do lol.l aconctecimicntos en una escuela universita-
1•io.. Cnao prc::;ent6 su dimicd.ón, que le fue admitida 
inmediatamente ••• 

Ji'.n conversaci6n 1>rivada rvasconcelos 7 me asegur6, 
llUe si lo hnbia aceptudo-ipso-fnoto sü renuncia ;-a. 
G:.!so 7, era por el co.r6.c ter irrevocable con que fue '· 
!?resentada y porque a pesar de haberle rogado que 
l.a i•etirara, el !1lac.stro se negó a ello, si no se 
r.e:1.ntegraba lv. clase a su her:nano Alfonso, cosa que 
tto pullo aceptai·, pues Ele hubiera quebrantado grave
r.1ente su autoridad ministerial; pero q_uc nunca pen-
1;6 en ofender a un amigo tan ilustro como Caso ••• 

2221· 

MAs aJ.16. de la dimensión personal. del problema (la arnistad de Ca 

so con Vasconccloo y la expulsi6n del hermano do don Antonio por par-
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te de este Último)~ el origen del il1cidcn te fue nuevamente la lcsi611 

a la autonomía universitaria que infligi6 la Secretaria do Educaci6n, 

por muy relativa y jer6.rquica que tnl autonomía fuera. 

Durante los dos años siguientes al de su dimisi6n a la Rector.ta 

de la Universidad Caso pondr~ de manifiesto, en loe ya mencionn<loB ar 

ticulos periodísticos (ver 1~.2 del presente co.pítulo) 0 J.a faltc:t de re~ 

'peto a la autonond.a universitaria por parte de lns autcride.dos crlucat_! 

vaa del Estado. 

En un articulo de1 28 de junio de 1924 señala q1~e mient1''.'.~1 ,~,, o-

tros paises la poblaci6n escolar se distribuye en rlivcr·sas uJJ.:l.wo:rrdd2; 

des, 

••• México no cuenta más que con la desmee.radrt vidi:·. 
de su única Universidad Nacional, subordinada por 
completo a las veloidudes de loa secretar:i.os de edu 
caci6n pública, como una de tun:tas otras disc:i.pli-·· 
nas ouyoo jefes acatan, sin discrepancias, lao ord! 
nes qua sus amos o superiores reciben 21?./• 

En un articulo del 2 de agosto de 1924 reitera lo antcrio:r:; 

••. la llamada Universidad de México es unn o:acina 
que los señores secretarios do Educaci6n Púb11.cn y 
Bellas .11.rtca ordenan, legislan, vigilan, r.oi•:?i:_;;en 9 
perfeccion11n, desbaratan o administran, deude la o~ 
nipotencia de su bufete. lUna· de tantas :l..ncc.,hercnH 
cins de la vida de Mbxicol .2..22/• 

En un articulo del 27 de agosto de 1925 matiza esta situaci6n de 

dependencia de la Universidad a la Secretaria de Educaci6n: 

La Universidad de México, en su calidad de oficina 
dependiente del ejecutivo federal, no ha producido 
a6n, ni puede producir, loa buenos resultados der! 
vados del rhgimen de libertad caracteristioo de las 
intituciones universitarias en el mundo. Como la 
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nue13tr!1 naci6 con poGterioridnd u lns escuelua quo, 
co1wet'tidaa en facultatlea, la componen, y los r;o
biern·)B que sir;uieron al que la fund6 no han queri 
rido concederle pás prerror;ativa¡:¡ y franquicius, -
el ambiente de autouoniici. esencial par~ el denenvol 
vimienl:o ele ln or¡p.ni:>aci6n universitaria, ha f:J.l: 
tndo, y los cated1·.i tic os carecen de la itleoneidad 
que se conquista no en lac; an tea alas ele los minis-· 
torios 9 sino en 1¡1 pugna real y noble de la campe•• 
tcncia cientifica ••• 

Los alumnos, por su parte, se ha11 a.co¡:¡tumbrac1o o. 
ver en el rector t\ un simple administrador más o 
menos juicioso y discreto, de loo caudalt·s de la 
Universidad y no ul pcrson1;.je que ejerce. ))or si 
mismo, lo. dirección ollp:!.'e1na de .laG facul t::i.dos y 
escuelas univer:;ito.rins. Hecttrrcn nl secretario 
de Educo.ci6n Pública para. la resoluci6n de cues.
tioncs nimias, que el rector debe decidir y eon 
parte, también, en afianzar la sujeci6n c'.e la º" 
sa de cstudioo a la autoridad ministerial ,;Q!/.-

En eote largo pasaje oe puede apreciar como rep:i.autca Can\"1 lltl pr.2_ 

yecto de autonon1ía univeraitat'ia de un modo mlis radfoal. Suo plantea-

mientas de 1911, 1914 y 1917 en lugat• de haberse m•,111 1;uado en v:i.l•t\\d de 

Ull tl.'o.b.:i.jo arn6nico, dentro del x·espeto a la auto1:101dt\ )~01.ut:bm, entre 

la Secretaria de Educaci6n y la Univa1·sid::i.d, cobrui:-cn í'.1<•.yo•: t.;;;::1.:lt·:isi-

dad on el primer quinquenio de los aiios veir.te a clllll\t\ !lo lo.;; iucide,!!. 

tes y actitudes reseüadoG. En 192.5, el maestro ve s.m¡11:.o.:~odo eJ. \loJ.•re.2_ 

to funcionamiento acadtirAico de la Univers:i.dnd a cmu;m de, ln fr;1.'.'lt;¡,. .de 

autonomía, manifiesta en la instromisi6n directa do lo. S0c:1.•et1w1.r., de 

Educaci6n cm la .instituci6n. La Secretaria de Educr:;~il.h:i lm in.17L'.Ü:ldo no 

a6lo la esfera administrativa de la Universidad sh¡o tambi.!in la aoad! 

mica, al grado que los pro:rosores ganan las cátedr11G l'm lr;.s a.ntes,:i.las 

de los miniaterios y no en el exigible examen de opod.c:i.61.1. Como se 

puede ver, Caso ha llevado su pl¡;µttearniento autonomista al extremo: 

la Universidad no puedo seguir adelante dependiendo de tal forma de 

la Secretario. de Educuc:l.611 so pe;·- -1Q. entrar en .franca docadonoia. 
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Sin l.ugar a dutlo.cr, esta lnrga trayectori:l de pronunciamientoo en 

favor de l.a aut·momía univeroi to.ria, que hemos venido viendo en el. pre-

sente apartado, hlVo una influencia decisiva on el. otorgamiento por PªE 

te del Estado, en 1929, de la autonomia n la Universidad Nacional.. Sin 
1 

embargo, es evidente que el. Estado no iba a otorgar nutonomfo. n la Un! 

versido.d gratuitamente, sino que hizo do la medido. U)l instrument!'I pu-

.ra llevar adelante su proyecto educativo. Bn los consideruudo;1 ú.:. J.n 

Lay de 1929 se impone a la Universidad un gobierno democrú1:i{lí• y •1n1.i. 

oriento.ci6n preponderante hacia la educac.ión popultll' •.. 

apartado cinco del presente capítulo se vi6 como se opono Cao;i a dar 

prioridad a la educaci6n popul.ar a costa de la un:i.v.:•rsitaria .• I~n el 

siguiente apartado se verli. c6mo se opone al postuJ.acto rle dcr.1ocwi.cia 

en la Universidad. 

4,:, 

La nutonomia concedido. a la Universidad ~n 1929 ~ 
dice Lucio Mendieta y Nuñez- 9 no íuo cor.rpJ.,-,¡t"; fü'.\ 

. realidad la ley respectiva la transform6 ele este. .. 
blcci.micnto oficial aue era, en una instituci6n den 
central.izada del Est~do. Yi:'. se habia con.~;;er,;11id.o rJu·.: 
cho j pero el ideal de autodeterminaci6n t'.b2lÜ1.~t:i 
quedaba en la conciencia d~ profesores y llstutlian
tes como ambici6n latente quo s6lo esper:::.br.. la. prj~ 
mera oportunido.d para realizarse 222/• 

Este ideal, que se aloll!lza oon la Ley de autono1n:tn de 1933 1 os 

ooncebido estrictamente como autogobierno, en el eentido do q11a '1.n 

Universidad nombre sus propias autoridades. sin ing•3l'{incia de fUJ:1cio-

narios. del Esto.do. Sin embnr~o, esta ampliaci6n de. la autonomia n,1 

resuelve el. problema de la oricntaci6n ideol6gica de la Universidad, 

surgido en ese mismo año. Por otra parte, se generan distµrbios y !: 

gitaci6n er1tre l.aa distintas facciones de universitarios que busca.-

bnn la rectorin a tra.v6s de l.u democracia electoral ~stablecida por 
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la ley de 1933. Co.¡:¡o oe 011ondrú u J.u dei:1ocraciu olectornl en la Uni

versido.dt pero su interlis on este nfio y on nííos siguientes no va a g,! 

rar en torno a eoto punto, sino que oo dirigirá o.1 tema de la orient.2, 

cilín ideol6gicn de la. Univorsi<lil.d, :reapecto al que va a realizar toda 

una cru:~a.da por la o.uton.oro.1.a :LdN1.6r,:ica do la Universidad respecto del. 

Estndoo 

PoliticOJJ1entc, como dicü n!lr~ .S"n•Ot los universitarios venían m!: 

nii'estnndo po::;iciones a:i.ti-auto:d t;:n·:~rcw f1•cn to al Estado, como vimos 

con el propio Cn::ioi especic•lmcmte 11:-,b·e los uüos de 1922 n 1925. !deo 

l6gica.monte, como también 1•ir..or:; ~- ·:\: :t:uin S~mo 1 lt1 Universidad no al

bergaba a la· ideología ¡;opulioti.I tk 'la Revolución Mexicana 2JY. 

El Estado, hucia 193:~ ;: iim:· ~U\ '--·'JY de autonomia de Mte lliio, ha.

bi4 p<irdido terreno Oll :tu Univel"tdci.ul, pero trutó do reestablecer su 

injerencia condicionanli.c• .:·:t subro;:idi.'' (icon6mico o. enrubio de. limitacio-

. nea a la autonow:fo. univc-:r::,.U:nd.D.,, O~:·r11 de los intentos dol Estado pa

ra reaupel'ar influeud.a :.:, ~'-'' U;d."J\\ :i.·;;idad fue lo. propuesta de exten

der 1<'. educación aocial:i.M:n l).¡iroh<'t'ln. oonstitucionalmento pára los pr! 

meros nivel.es de instrucd.óu públ"lc::L hnr;ta el universitario. Como es

to no se consigui6, el r;tib:i.<1.1·no cltr·:lq;:lsta opt6 por crear un sistema 

de enseñanza superior ~lc1rc1lC\lo al ,,~,:\.H,rsitrlrio, sin autouomia JJ ide.2. 

Üigicamentc cubordinado r<:\. :i;io11ulfot11t.1 del r6gimen. 

La ·opoaici6n de Clll~o al i>royncto de dar una orienta.ci6n aociali!!_ 

ta a la enaefianza. univers:tturia os un episodio que ha aido amplininen

te ostudis.do, como se dijo on el capitulo ruiterior 337/ 9 por ello nos 

vo.moo a dedicar a dcstncnr algunos puntos .de inter6s sobro la defensa 

de la autonomia ideoJ.6gica univoroita.rio. por parto do nuestro autor. 
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Caso rechazo. al marxismo como 11 filoi;ofia oficial" do la Univerai-

dad porque todv filosofía oficial es una imposici6n dogm{iticu que ate!! 

ta contru le. lil:ertad de pensnmieuto y, :pox- tanto, contra la libertad 

d~ cátedra. El mt<rxismo es una concepci6n del mundo unilaternl que re

duce los diversos 6rdeues de la existencia humana a la dimcnc.i6n .:icon6 

mica. Aparte de eGtos cargos que el maestro imputa al marxismo 9 n~,.bo 

.destacar ol nefasto efecto politizador que encuentra en estl< cn•i•ien

te de pensamiento. Asi pues, considera que la refo;:~h que w·ot•,!H.l:í.u 

implantnr a1 marxismo en la Preparatoria, quería ti:a1rnfcirnti!:1· h. :~.a in!!, 

titnci6n 

•••en un semillero de politicastros, en una confa 
bulo.ci6n do ignorancias, en un r~gimen que en vez ... 
de la c:i.enoia muestre la política; en vez de la (J ... 
tica, la oconomia, y en lugar do la patr:i.:.;, 1M1xfoa,.. 
na., la incolora y absurda· tesis materiaJ.:i.Dta 2l§I. 

Ya en 1917 había manifestado el maestro• junto <.·r)J.1. otl'-fü; tü·1.iver-, 

aitarios, como vimos lineas atrás, que los fines do Ju UniViH't::.::l.r.\n.d no 

8,.~n politicos, que la escnc:l.a de la educaci6n auper'i..ox· os '-lvv.n:!.<ll' se

parada de las viscisitudes politicas. A los estudia:ites dobe &fo:.soles 

cultura y no politica. En el recién citado articul•> l:Jil.iide 1EH.ll'~l'fl lo 

siguiente: 

•• , el marxismo no se implo.ntnrli en la pri?J?l.ll:ato
ria¡ y si se implantare hoy, mañana lo a1•rL1.r1care
mos de cuajo, y la reforma nacerá marchit.t1. 011 su 
Clllla, porque no habrá sido obra de la inteligencia 
que unhela saber, ni de la voluntad que desea o
brar rectamente, sino de la política, qua al ese~ 
motear la verdntlera cultura a los jóvenes, les o
frece en cambio, el ambiente de asonada, la procaz 
propaganda del desenfreno p6blico 339/. 

La sustituci6n do la cultura por la politica en la Preparatoria 
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y on ¡;enoral en la Univc:rsiU.<:tu, idgnific11 111 intorvenci6u u.el Estado 

on la enocñanza superior, lo cual no s6lo nlcja a los eotudümtoo do 

1a cultura sino que tai:ibi6n fructra lo. invosti5uci6n cientifica: 

Si el Estado interviene, alevoso, en J.n cátedra; si 
a la silenciosa y abno¡;ada mcditaci6n personal de 
los P<;1Gteur y los Ilerthelot 1 matriz. do la ciencia, 
rmstituye la 11 intromisi6n hur:lillante 11 r¡uo profana el 
conocimicnto;si el ambiente do la o.oonada popular 
inte1·1·uc1pe la obra de la meditaci6n, si usí desuna 
t·eco ·lu libertad, el pensamiento se anonaua en oi·
prcpio acto :t±EJ. 

k·:.wi.u~ aqui habla do asonada populai·, eu el fondo se refiere a. 

las nw .. ':.:,·.1; rnovilizndas por el Estado cardenista, pues cm una entrevis-

te. de. 'IS'.:J.5 dice explicitamente el maectro: 

Admitir la intr¿misi6n alevosa del Estado en la e~ 
tedra es profanar el conocit:lient.o en su l\Cto pro
pio W• 

Hnr..m.·ñemos tumbi6n que en esa ·entrevista ml:!ni!iosta ha, er ab~ 

donnill; ,••:w: cátedras universitarias porqur• se le dijo que era un es-

to:rho ):·«i:·.t que J.a Universidad obtuviera al subsidio del Estado. Re-

cordo~:i:ts i·ambi6n que en esos años el gobierno cardenista habia cond_:i 

niona.dc, ·~1 subsidio a cambio de ulgunus limitaciones a la autonomia. 

univorsi,:ai·ia. En este Caso la actitud beli¡;crruite del maestre.. frente 

al mai·ximro oficial. entorpecía las transacciones. 

El.\ '1936 pluntea nucvum:mte nueah'o autor la se:paraci6n entre 

tJuiveroidatl y polí.tica, e11tre Uuiversidl:ld y Estado: 

Nosotros los universitarios no vamos contra tal o 
cual :régimen instaurado por los politicos de unos 
años, unos dí.ns o unas horas, No vamos contra na
die. Curnplimoo con nuestro deber: 6sto es todo. Y 
ai ln politicu de lo. Unhersidad no es condenable, 



- 171 -

no lo es porque s6lo se opone a lo.a causas contra
ria.ntes del ideal y las condicionco negativas dol 
deber ¿li2/. 

Los universitarios no hncen politica en sentido partidario, sino 

s6lo cuando la político. cm este :;.:rmtido atenta contra el ideal y el 

' 
deber. En su obra de cxaltaci6u d.e los valores socü\les, de la que h~ 

bamos en el apartado anterior, 1.os müversitt1rios son los portudorcs 

del humanismo político. de urw nio.¡•r.J. ·:iolítica fraguada en el. estudio 

de los clásicos. Los univ<l'r::;itctrior.: 1 •:~ diferencia de l.os políticos 

pragmáticos, son los mo;.·ali7;ado:7·\!~1 113 la politica, no buscan el poder 

por el poder sino para J.u real:i.z.;;e;~1; n do la Justicia, del Derecho .2!tJI. 

A manera de i·ccapitulo.cilin d~ •':r:;te apartado, podemos decir que 

Caso defiende lo. autonom:I'.~\ univen :!.tnria en diversos aspectos y en di,!! 

tinton momentos. Entre 19'11 y 1911¡. l~~ plantea como proyecto, entre 

1921 y 192.5 señalo. y L';tii'r~ los ofcll\:os de la falta de autonomía univc!: 

· aitaria y n partir de '193.3 ao proiiun~: defender l.a autonomía oonsegui~ 

da. Los aspectos de la ti'•~tonoroia uidversitaria que le interesa defcn-

dar son el político y 01 i•fool.6r,icL,,,, Al aspecto econ6mico no lo valo-

ra tanto :prJrque lo con,side:'l'<.i. instrtrr.~11tal ~, tanto porque nunoa 

existieron condiciones pa:ro. que la Universidad se emancipara totalme,!l 

te de su dependencia e;('.0;·16iufoa hac:l.1.t e.l Estado, como porque la dimen-

ei6n.·econ6mica de la e:ciEJtencia dent;:.:•o de la filosofía de caso ocupa 

un lugar secundario. 

El maestro concibe la autonomfa política de la Univeraidad,has

ta 1925, como respeto a la esfera E1dminiotrativa de la instituci6n, 
.· 

sin que ello significara la desvinculaci6~ do la Universidad respec

to de los organismos e instancias educativas jerárquicamente supori,2_ 
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res, co'mo ln Se-:i.~etnria de Educnci6n. Bn 193.3 concibo la autonomía yo. 

no en <:l tcrrenJ admin:i.strativo, en el que ya so hubia ganado en for

ma plena. oino ~-.l ol terreno acud6mico. El muestro oc opone n la pol! 

t:Lzaci6n de la c.$.tedra, es decir, a lu imposici6n do la itleo~.orr,.fo po

liticu ofic:l.al en pl::..nes y programo.a de efltudio, porque con ;;].lo lle 

obstruye tanto la transmisi6n do la cultura como ).a labor d~ imrci;ti

·go.ci6n. r,a ideologia política de los universitarios no ha c1c· ser Ltn 

dictado del rfgimon en turrio sino la que muren la '\'Ocnci6n h'.t~111:1irita 

por los vtüo1•es sociales etci·nos, vocuc:i.6n encarnacin en ln tl~a·4 ici6n 

universitaria. 

Hasta ah(!ro. hornos visto la pooici6n que según O;;so dobo ttm.er lo. 

Univel'sidud rospcct.o del Eotado y resrecto de lu r;cc:l.crlad d:,•iJ., 1~s

tos elementos son de ulgur..o. m::mera extornos a la :l.nr;t:ttuci6n .. i~n las 

relaciones de la Univeroidad con tales elementos ht\ cloeta1~itdo :vi. li

nea de rcoiotencia universitaria adoptada por eJ. ruu~st:r.o an.tt1 ltt :¡iol.f 

tioa autoritaria del.Estado. l!'alta ver, sin ernb::i.c·i;;o 1 cu:íl .ha do $'~r 

la politica universitaria no ya frente u:i Estado E~.r.1t> hiw:lu e'.I. :\.nte

rior de la Universidad. Para abordar eatc :;;iunto nor;. 'J'tHnoi:; !l. cout:ra.r 

en la posici6n que según Caso debe adoptar la Uni·;rorr,:!.d.i~d hac:ia la d~ 

ruocracia. Esto nos llevará a hacer un breve rodeo l't';C-i}~ccto dl! ln pos! 

ci6n politica personal de Cuso. Veamoa. 

9. Democracia en la sociedad y ariotccracia en J~J!.~~~~· 

Formado en un ambiente social ariatoc~:atizante y viviendo bajo 

loa dictadoa de una oligarquía ilustrud¡i, de la que do alguna manera 

formaba parto, Antonio Caso mostr6 desde temprana edad predilecci6n 
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por las formno do gobierno nristocrúticaa. Seg{m relata Nemenio Garciu 

en 1905 

Caso sacudi6 a toda la Escuela de Jurisnrudenciu 
con la osada t<lnio de que los gobiernoo ari~tocráti
coa oran menos dofcctuosl)a r)ue les democráticos. Y 
ae apoyaba en las :iJlotitud.ones britfi.nicas que lo pa 
rocian r,1uchc r:1ejorcs qu,1 lu~i fr¡nrnesas y lru;; nortea:: 
mericanus .2!!2/• 

Ln tesio no ora tan osada .:i:l. t.0m:11:1os en cuenta que fue formulada 

en un momento en que el continu:L..'ltilo po:t.ítico del dictador Porfirio 

Diaz daba a la democracia ;.uia 11111r:1 c:dstencia formulo 

En 1908, cuando dice Caso CJ.uc: la. naciono.l Preparatoria ha nutrido 

durante varios lustrua a l<Ja grnpt'1.: directores de la naci6n, manifie_!! 

ta con ello su prcocupr<c:ión :por til r:.: .. rácter ilustrado de los cuadros 

dirigentes, ya que en el periodo on :¡110 el joven Caso aofiala esta f~ 

ci6n de la Nacional Pr1;¡:i11ratoriu lc,1.i liberales iluntrados o los 11cien_ 

· tif'icos 11 porHrionos gobornabnn "1.l pn is. 

En mayo de 1909 nuea1:ro jov~1; ;11'.n.~ nombrado director de La Reelec-

.. ~' semanario politico ¡Jt.i·l Club :%,leccionista de la Ciudad de Méx:L• . 

oo. El nombra01iento se d~.6 poco ü.or:.,:pdn de la Gran Convenci6n Nacional 

_convocada p~r dicho club 1• mrento Ml :¡y.e partici¡i6 como orador J45 bis/• 

Garoia Naranjo interprt1t& fmte hc.cht) como contrario a la vocaci6n del 

joven Caso, como una si tuaci6n q>.w v ~ill el fondo, no deseaba y en la 

.que fue comprometido, pero de la que 3ali6 librado rápidamente 2!±§1. 
En cambio para l'lenoea Reza, quien toma referencias de Vasconceloa y 

Guevara Iriebla, Antonio Caso era un porfirinta convencido, juzgaba a 

don Porfirio como un mal menor para un pueblo inculto sin esperanza 

2!±Jj. En contraste oon esta ve1•si6n dice r.oonardo Pasquol que Caso 
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aimp~tizaba con la rovoluci6n ru~derista aunque no abiertamente: 

Caoo 1'u6 un constante partidario de Madoro dc.sde los 
dino on que éste, co.ci .:iolo 1 se enfrentaba a la ornni 
:potente dicto.dura 1 y D.unque tul ve:-: por rcapoto y -
udhesi6n n la r•o1·so1101 c1r:, ,J'ui:;to Sierra, no se afili6 
al movimiento rovoluc:i.o:;c,t':i.o ¡ poro sigui6 con inte
r6s ou13 ii<c:i.tlencin.s. il.Üi:; C'..::.r.;pués de la decena trági 
ca y del onc:rificio d~ Hti.d.t,rn y Pino Suárcz, Antonio 
caminabn con su hcrmuoo hli'.;-1,i:;o por la¡¡ calles de 
Sunta Hariu.Alcuicn lu<· alct,~u;6, y sabedoi· de las sim 
pat1.ns del fil6sofo, 1~;:c1.0un1:.: -

-Ya ves Antonio, ct)rr.o G''twmos. !Ya mataron a Madero! 

-A mi me parc·ce un CJ: ~.w "1", ~Contest6 aquél. 

-Es que .ya i:c,rfo ficnh6 .. .1,:\:;r•ó. nos dedicnrcmos a org~ 
nizar nl pu5.H -:i.nsic< ~:i.ti ,_,:;, rcci6n llegado. 

-l'ues me pari;;c.:i toritl> <.~P(• r:r·ean que ya. i::.cub6 todo 
,,-replic6 con cnerc5.t1 C.:,w¡ ... porque pi·ec:i.sarJente ea 
hoy cuando no~ienzf.', 1.~ .. !l1:·voluci6n ~. 

Sea cual. haya sido 1n 1Jouic:r.Llr1 ;:iolitico. de Caso antes de la Revs 

l~ci6n, porfirismo dec:\.dido o ptir:t':i.Y.·:lrmo disimulado, lo cierto es que 

recompuso sus ideas poJ..:i.<-.5.c.:"c: d:.'11~ .• ulú¡ del movin1iento revolucionnriot 

as! como durn.nte 6ste, ii. 1.u~ mr;s t.\~::1. <11HlGinnto do Nadei·o, os dooir, en 

doz Luna J!!2j, don Anto;:d :> \l:>:Ftlta i)'.l :.l.deal. democrático de aquél., sefi! 

la la monstruosidad do 1~· d:i.ctHdtv:·n rl\1- lluorta y reprocha la cobardia 

do éste ante lu invasi6n ~.>.ortcamer:.c:.:.-.:·:a., ns! mismo justifica J.a Revo-

luci6n t:t'iuufautc como ;it•Dt~t J~l".lilC .; :i..1,;.n ;noral ante el asesina to d.e Mad2, . 

ro y exhorta a 111 Revo:L\\C:l.Ón Con.at:i.t'.:1Gionnlista a afrontar el futuro 

oon alas y plomo, hall€.:~ld1.J l'.!'l. ju.;;to 1:.odio untre el jacobinismo fnntá! 

tico y el :positivismo :l.t¡diferentc. A todos estos pronunciamientos He!.· 

nándei1 Luna los concibe dentro de lo que denomina lo. :fnae de aproxim~ 

ci6n de Caso a 1n Hevoluci6n. Dospu6a vendrá la fase en que pone su 

filosofía al servicio de la Revoluci6n. Antes de reaofiar esta fasé h~ 
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g.:i.mon alsunas Jll'ccioioncs. 

Otro factc11• qua infl~y6 en la cito.da fase de aproximaci6n fuo el. 

episodio del cncarcelalll!Í.ento de don Antonio en 1914. Según Faoquel, al. 

llegar Eulalio Gutiérrez (caudillo nombrado por la Convcnci6n ele Ae;uo::!, 

calientea co1ao jefe de la Ilevoluci6n, poro sin la aceptación do Villa 

y Carranza.) a la civ.dud do México, nombr6 a Vasconcolos corn(1 miui.stro 

de instrucci6n, quien a su vez nombr6 a Caso director de lr\ Pl'(•:_:,1!l.rat.\:!_ 

ria. 

Al. da1•le pososi6n del cargo, la prensa tom6 fotog1~'' 
fias y l.as public6. ·hn ellas aparecían a~1bou fHóL;(i 
fos (Vasconcelos y Cuso) acompañados de }~·,:;e qui.el J.'; 
Chávez, Luis G. Urbiua y el arquitecto 'forren Torri 
ja. La rivalidad entre los grupos revolucionarios 
determin6 que, al ocupar la capital las trop<\S za:¡.i:J. 
tiatas, se ordenara la captura y el fusiJ.ar.1iento a:~ 
todns las personas que apurecí.an en la publicaci6n. 
El doctor CM.vez recibi6 oportuno aviso y sil escon-
di6, no asi lon dem5s, que acostm::1brando rci':1irse 
por las noches, en l;:i alameclu de .So.nti:l. :-•m:·:..r," e iix·· 
norando todo, fueron intempestivamente uprrihcnd:i.·· 
dos ••• 350/. 

11Ai'ortunadamentc (dice el propio Caso en unu eritreid.stn.) 1 y ya en 

la hora más Critica pura nosotros, intervino Un llOLi.f,"~ cle J.O.~ ;('('V1;J.UCÍ2_ 

narios. Y logramos salvar nuestras vidas11 22.:!/. Las fuorzas z0>.p<:.t:.tatas 

ae hab!an retirado por el rlÍmbo de ~lalpan on ese momento~ pOl'IJ a::.te 

ol peligro de frecuentes incursiones de laa mismaa, Alfonso (;~ .. s(1 1 her-

mano de don Antonio, pide asilo para 6ste en la embajada· cóJ..ór.11>•1.11.na en 

M6xico. "Pero todo cambia, continúa l'aaquel, en forma cont1•afJtada cuna. 

do Zapata designa Ministro de Instrucc16n a Otilio Nontaño, que, cosa 

aingular, ofrece la Subsecretaria a Caso, que desdo luego no acepta" 

~.Resulta, además, interesante deatacar·c6mo interpreta Caso esto 

episodio. En ol pasaje ya citado en el primer capitulo de la presente . 
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tesis de J.;i cntroviota que el maestro Gtl!ltcnt6 en Suduru6rica, el ropo!, 

toro le prcgunt6 si fue detenido por hucer politica, n lo cua1 reapon-

di6: 

Yn he dicho que cstubn cntrcgnc\o a mis cli.tedras. S6 
lo quo se me sindic<tbu como elemento vincuJ.ado n -
t).•upoo antipáticos para la rebeli6n. A Urbinu se J.e 
r;eiialaba con más prcci~i611 conoo un vnlor adverso 
;1221. 

C1:1::t10 ."::e puede notar, no se dccltira abiertamente a :f'avor o en con_ 

tN1. (fo ·tc:.1. o cual caudillo o <le tal o cual facción revolucionaria o 

Cl)ntn.:!'r 1;volucionarin. Se refj.ere on segunda persona del plural a los 

oontJ:·t'<:cre'.-olucionarios (me parece tonto, dice, que --ustedes- crean 

que ya <.\1>'t:.;.Ó todo). A cu vez, oo refier~ a J.os revol.l1cionarios en te!, 

eera i1¡,;:•;;c•r.H1 dol plurnl ("intervino un nmii:;o de 1os revolucionarios"). 

Eata 1mti.J.oza grnmtica.1 os un indicio da que no se i:lentii'icD.bD. abie_:; 

tument·~ ·:;CJU ninguna de las dos partea. Por otra parte, parece decir 

q·..i.c co·.::•.1 ~·l s6lo esto.ha. dedicado o. sun có.tedras se le acusab<J. sin mo-

t:i:v;:. d'.\ '.),;1tar vinculado con los grupos untip{tticoa. pt:!.r!I. la rebeli6n 

M"•-l1r: aqu~i. un vocablo un tanto poyorntivl) hacia el movimiento--. La 

iix.-uebtt di:;, que no c;:iot:la tul mot:tvo fue que un miembro del grµpo ·de 

loo c;,,'l..pt•~l~•rn (zapatistas), Otilio Montafio, J.c ofreci6 un puesto en el' 

¡50b:te:i.•n(1 :;íipo.tiota. Lo que también es muestra do que su rolaol..Sn con 

~ulali<t thitiérrez por mediaci6n de Vo.sconcelos no implia6 una adheai6n · 

politicu. Por tnnto 1 no es estrictamente en el. terreno politice, par;;;" 

t:i.dar::l.o, t'n ol que establece su i::nlace o ap1·oximaci6n con la Revolu

ci6n, sino en el terreno ideol6eico. 

Suá textos rolatiyoa al proceso revolucionario en los años atrás 

:indico.dos presentan una interprotnci6n moral de lno distintas etapua 
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de la Revoluci6n: aprueba el ideal do Madero 1 rcpru'oba la bnjcza moral 

do Huerta, justifica la roncci6n moral contra 6sto y plantea un oquiJ.,! 

brio a.xiol6¡:;ico a loo constitucionaliatus. 'l.'umbi6n aprueba ol ideal d2_ 

ruocrútico y con ello critica el exceso de burocracia y falta de domo-

cracia on el porfiriato, el cual encarna pura don ''ntonio el desar1·0-

llo unilrüernl del valor ocon.Smico. Pero que Caso ensalce el ideal de 

moc:C't.ít.icG .~m qniore decir que suponga la existencia de una democracia 

real. (•:l,~éi.cnéida en el o.qui y en el ahora. Concibe en 1913 y utín en 

192;; 11 la democracia nacional como pl•oyecto, como un movimiento hacia 

la fü•1u.~c .. \•J.cia, la cual requiere de ciertas condiciones paru darse, D,!.. 

CO Gli 'ltj1/.¡: 

Para acelerar el movimiento, ya secular, de nuestra 
democracia, han de sntifacerse tres necesidades su• 
p~emas: la ocon6mica, la jurídica, la intelectual; 
en otros términos: no debemos pensar en poder llegar 
a se1• un pueblo fuerte si no poseamos las tres vir
tudes correspondientes: r:i.queza, junticia, ilustra-. 
ci6n ••• 'J2!±/. · 

Et>l:ó\ll virtudes, agrega, deben ser los desiderata de los mexica-

1:1.os de bt;~na voluntad. La democracia en México no está madura, la hi~ 

toria nc-1cdonal <116 un salto brusco del régimen colonial al rligin1on r~ 

irnb1icru:iu~r!cmocr6.tico. Ahora bien, en lo qtte maduran las condiciones 

pnra. qu<>. se dé la democracia en Méxfoo, en lo que so resuelve el des!_ 

juste do ·l;:Lempos hiot6ricos que vive el po..is, nuestro autor coqueteo. 

con el ,p.royecto aristoortí.tico de la Universidad Popular. Recordemos 

que una de las condicion;;::; para que se de la democracia es la ilustr.!: 

ci6n. La pedagogía universitario. se torna pedagogia·social nacia la 

democracia. En 1914 oscribe un nrticulo sobre el ariotocro.tisrno into-

lectualiata de Renán, en el que le criticn no.da mlts eu intelectualis-
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m.o pero no su pJ. antcnmicn to urii:tocrfttico .l'..55/, Adem6.o, en otro urtS.-

culo clcl mismo c.ño va a concebir n ciertoo gobernantes, tomadoo do lo. 

historia univonaJ., como cercanos reuli:1<1dores del sueño ur.iatocr6.ti-

c9 de Ron6.n y de la utop5.a. nofocr6.ticu de Plut6n, ante los cnuJ.ca mues 

t~a bcnepl~cito ¿.2§/ • 

. La fase en la. que el mnestro pone su filosofía al serv:l.cio de lo. 

Revoluci6n, o.ur.c1ue tnmbién es una interprotaci6n moral y ax:l.1JJ .. ó¡:~:i . .-.:a 

del fcn6ncno 1 ya no es tnn exterior y hasta cie:r.to punto ~•~\u\' .. r.:ú co1110 

la fase de nproximnci6n, Bino que nhora se trata de una ;jur;t:i.:l'i1mci6n 

ideol6gica del régimen do Obre.g6n. La raz6n tuúa vüdbJ.e de :tr;. !tdhesi6n 

ideol6Gica de Ca~:o a Obreg6n, es el no1,1bramie11to '1ll~ ?..stc:' h1.2;c1 fl aquél. 

como embajador extraordj_nario de Héxico en al¡;unoc: p;1S.EMJ r.;uc\a'J1~r.ica-

nos. En el contexto de ceta misi6n diploro.1tica el i:!::.etJt.t'o lrnc:tt declar~ 

ciones o.dvernas a Cnrran:::a y expresa opiniones fa\'Oré\\)lcc; }1?d.11 Obre-

{)6n 9 dentro do las cualeo se cncucntrnn las !'l:i.e;u.ient()r;: 

••• Carran;:.a logr6 triunfar en 1917. Prci:;ulg6 la 
nueva Constituci6n 1 que contenía todas l.,,:,: ar:.l)iru
cioncs de una existencia como caridad pa1•:;¡ d. pue
blo mcxicl.lno~ Pero el gobierno de Carranz.¡1 p~·onto 
ncg6 el valor de la existencia con:o cari~··1.'.'. }HH' al 
que había luchndo, incurriendo en loo 1:1:im:11~(1 el•ro
res que lu P.evoluci6n trataba de evittii:, .:.). 1;xtrc
mo de proponor inconsidcrabl~mente al. aei\o;'.' Bo::i·· 
llas como candidato para sustituirlo en :~:e pr6ximt1 
ejercicio constituciono.1 ••• 

El general Alvaro Obreg6n reivindica nuevi;:.:!\•mti:'i e:t 
valor de ln existencin corao caridad pos~.ulatb r;or 
lo. Revoluci6n Hexicana J.221. 

Sus opiniones favorables al presidente en turno se prolongan has-

ta Calles, pues según testimonio· de Cháverri Hatainoros: 

••• don Antonio Caso estimaba: "Obreg6n y Calles 
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son, nin duda, lns dos gr.'.\ndea figurnv d1' la. hi::i to 
ria contempor.5.nen de H6xico. Lo. Revoluci6n con to: 
do su idealismo, lml16 en ellos su cncurnaci6n m.'lB 
equilibrada. Los dos se complcmentun" 358/. 

Al regreso de su cnbajadn e:,(tre.ordinaria, la cul:ll .fue realizado. 

en 1921, reanuda su actividad c1óce1n to y poco después accede a la Ro!:, 

torio. de la Universidad NncionnJ, EJ. 1::e.ne jo do las relaciones de po

der eri el seno de la inotitud.ó:1 ea IP.1 1.•ectorado nos iiarece un buen 

indicador del alcance :real de m~s C'.OJ';yiccioncs políticas. Bl ideal. d!:_ 

mocrtitico que ennrbolab1;. en afi0t; <.1!1 LEn:iores, apurtc de prcson tm· c1l 

inconveniente derivado d·~ ln nm:~n•:iu do condiciones para que efecti-

vamente se éliera la democracü1, co·n'.! elijo ol mismo Caso, ernpez6 a ser 

desplazado por una acept.:i.ci6n p1~.:i¿J11:'1 cien de la era de los caudillos 

(Obreg6n y Cal1cs). NueBtro auto¡·~ t:!·.:i.tundo de estar a la altura de 

los tiempos y en plena concordand.e. con su concepción carlyleana de 
,• 

la historia, se apresto. a ao.ncionm· J.a politica presidencialista del 

"hombre :fuerte" pcraouif:!.co.ndo u l•'< nevoluci6n en las figitras de Obre 

g6n y Ca1les. 

Por otra parto, una voz dt;!Gau',;u~;·izada la democracia por la polJ. 

tioa do facto, quedando CJ~. J1'LÍS en \;rt r6gimen de transición hacia la 

'democracia, Caso no va .?. ·~c:ner ninc;li.n compromiso por realizar pr5.ct,:!: 

cae democrftticas en su gcC:Jt16n ~·¡ido:r.::.l. Encuentra entonces, condiCi.2, 

nea favorables para acl;u•ü:l.zar eme arraiga.das e intimas preferencias 

aristocráticns, nsi come para x·endi:c culto a las jerarquías. Veamos. 

En la reuni6n del Consejo Universitario de la Universidad Na.ci!!_ 

nal del 26 de diciembre do 1921, Antonio Cuso propuso, en BU calidad 

de rector, que respecto de la inminente elecci6n do director paro. la 
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Preparatoria, y en r;cm.:,rul revpocto a lu elección de rector, los nJ.um 

nos participo.ron en los sic;uienten términos: 

••• (¿ues para J.os nlumnos, tal prerrogv.tivu ¡·par
ticipación en ).a elrrnci6u de terna po.ra rector 7 
r;ea s6lo conc cdido. col1!o un premio al aprovochuiñien 
to y bucnu conductu .::~'2.;!/. -

Esta :propuesta se o.11roh6 pa1·i:1. ':l r.n.so concreto do la olecci6n do 

torna pura dircc tor de la !foc:i.onnl J.'.,•::-parntorio.. Oti•a propuesta suya, 

tambiGn a.probada., fue lr-' de c¡u°" ·,~:i_ C,;:.u;cjo Universitario tomara pnrto 

en la olccci6n proponiendo a un<.' tl.e Ln; tres cu11didntos. Loa otron dos 

serían propuestos por e.1 }~rofer:o:.."."lÓu ,f por el alumnado que presentase 

"buenas c¡;_l:i.i'icacioncs de conC!uc t :1 J' .:1p1.icaci6n 11 • 

En 1u siguionte re·•.n::.6r.. de Ct:Vi\:jo, el rector Caso inform6 que el 

secretario do educnci6n lw.bia ai::or;t·:do el proccdiruionto anterior y d! 

jo a los di1•ectoror; pr"i~cnteD, 1o.s '.:\:fr;los formar1.:tn parto del Consejo 

en el momento de la olet:c.i..ÓI\, que ",, ,. fueran pens(ludo en persona id~ 

neo., p\\CS es indudable q;.,,~ :l.<1 cl1.••::.i.;:·nt•~i6n de dicho cuerpo posará mucho .. · 

en ol Cmimo del ciudacleu~• sr,~.·:·!'!t<'l.)"fo ((o Educuci6n Pública y del ciud_!! 

da.no Presidente de la r:e.::~•.t;-'.l.:'.cr, 11 ;1§9/., en quienes recaía. la facultad 

do elegir sobre la tern.1i I•ro:i:iuestL\. 

Con cata.o propucstr~s nu.i:·st1•0 1~1:1;\:úr pretendi6 limitar la partic.:!:, 

po.oi6n de los alumnos y en menor T'.lí:•~i:cá.n de los profesores en la oleo-

oi6n de uutoridades en ¡1r1 clol'o mmtié:o excluyente y piramidal.. n·e los 

alumnos s6lo participo.rinn los 11mejorcrn11 (la aristocracia estudiantil), 

y 6atoa 011 cierta iguo.ldad de condiciones con loo :pro:fenoros y.el Con-

aojo Universiturio, sufrirío.n ln preponder.:mcia de-~ste Último, cuyo . . 
cnndiduto tondria mucho poso en los encargndos de lu olecci6n. En es-
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tu::: circunstunciao ol Consejo Universit.1rio sorÍ.:J. ln nritocrucia m;¡yor 

y :podría decidir o influir en la elccci6n do autox•idades aún iior enci-

ma. de lu r•oblaci6n estudiantil y docente do las escuelas o facultades 

donde h<LY·"· c<'.lmbio do udministraci6n. 

Un ht~oho que confirma J.a tendencia del rector Cuso a convertir el 

Concejo Ltn.\.versitario eu una junta do notables es su oposici6n a que 

los aln::,nM> tengan voto en el oeno de este organismo. En el resumen 

d1:1J. i1fl f·.«. '.'. :: l<:". Últim.:i. reuni6n que menoionaoos (5 de enero de 1922) se 

Sigui6 hll.bla.ndo el ciudadano Rector de loa alumnos 
oonsejoroo y dijo qun sabía que ol elemento escolar 
no estlt satisfecho con que sus representantes en el 
Oonaejo tengan s6lo voo¿ infor1autiv.:t y quioiera tener 

:{In l;;¡, Universidad mayor influencia ele la que tiene; 
pero que, por su parte, estima que con la que tiene 
debe bu.etai·lc, puesto que en otras Universidades, la 
Areentina por ejemplo, no so concede a los alumnos 
ni siquiera repreaont:mtes· con voz informativa, a 1 3 

13a1· de haberlo exi¡;ido hasta por medio de escándalos 
,1§.V. 

Er:-t.;, considero.ci6n fue secundada en los siguientes términos por 

dos diro,1tores ( el de la Nacional Preparatoria y el de la Facultad do 

JUl'isprutl.,¡¡ncia): los alumnos pueden participar aún máa de como lo ha-

oen en :?.:.u;r deliberaciones, :pero en las resoluciones solamente los di

rectores; y los profesores (cona e jeras). 

Con todo esto, Cnso se opuso a las prácticas democráticas en el 

seno de la Universidad, a pesar de haber sido elegido meses antes co-

mo rector de un p1odo democr~.tico. Según v·aaconceloa, don Antonio "••. 

&btuvo mayoría. de votos en el plebiscito de profesores y aJ.umnos" 2§Y. 
Por ello, agrega v.:;isconcelos, 11 •• • el pueblo universitario debe a en ti!, 
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se orgulloso do contar con un jefe olecto librumcntc y s1:1finfccho do 

que esa cleoci6n hu sido &nnc:i.cnada por el Ejocutivon ¿§¿/. 

Huchos años más tcrd1.J, Cr,so mo.n5.i'catarlt nuevamente su rechazo a 

la domocrncin en la UnivcrnidHtl. J~n •'l"'H'O de 191,5 publica un articulo 

en el que comenta con b"nnpl(,cih' lu '''-''~noi6n do J.u Junta de Gobierno 

do J.a Universidad lfaciono.J. 0 quo u;sti_;,•r.'.'.v. la nueva Ley Orgánica de 

1944. l:;sta ley, como tlic0 l:Cndic~:i ;< ii ',;Je;;. Ji?Y, tiendo u eliminar loa 

distui•bios cne;cndrndos JJCr el. si.~; i;.;.,,,, •lo:r.ocrútico de elección de las 

autoridades universitari.9.n que cm". ,.:.,p).11bn la Ley Ore;ñnica do 1933. Ce_ 

eo ooncibe a la Junta d~· (;obioi.'rl\J ('C·r:n "• •• un1.1. t<specie de cámara de 

lidad de l.os cleeidos 11 y l:w1enta ~n::ci lNl miembror; de la Junta no hayan 

recibido el cargo en forma v.l.talid.n .. Parn l'.;l la J\mta de Gobierno ea 

un colo¡;io id6neo, com¡:-wrntro1 por lw1!11~:N1 esclnrocidos por sun conoci-

· micntos 1 que hflbrá de vi¡;ib.:r. d1.1 ·1 • ,. ,. la consecuci6n del orden y el 

progreso de l.a Univcrstlk•_; dn Hfo:i.-::·:1 1', de ln nutonomia y do la liber~ 

tnd de cátedra, eui corn~1 du r.¡'.te "• .• :~.a ciencia se trunsforme en pre-

visi6n para todos y se ,?cnv:lr.:rta~ ~1o<11.tiv11mente, en obra de cultura" 

2.§.§1. Bajo los lemas dl'l uo;nbn 'J'. iwov·nso", nsi como de "saber para 

prever y prever pa1•a a1~·t;·;;.;".i· 11 y bajo 1.tl\ll importan te re.fer ene ia n la 

traacendencia de la 01·<:'.nd 611 do J.n (';: tversidad por parte de .Sierra, 

a6lo fo.ltuba en este ai.·i;icu:l.o, ,pnr·n r.u1npletar la tradici6n cu1tura1 

porfiria11n, uún viva ort G2.r.:o¡ su :i.•c:,~hazo explícito de lét democracia 

en la Universidnd: 

.· 
• •• nosotros so1nos narti.d:trios do ln. democracia co
~E::sl!n Je f1ú1.d.c;::r¡'Q.'JQrÓ no ¡iensanoa quo lo. Uni
voroifütd hn;,•a do suj.lb.rco a S()!;J<ljant;o forma ••• 
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La fo"'.' na do la Univorcidad, 110 es cil1ndrica, ni es 
f6z·icJ. 1 sino c6nica. Lu derdr:unldad constituye la -

. ~~" de lC! vida univcrsit~1rin; porque entran las 
juventudes a edt:.cC1rso en las .'..lulas y ocupan loo os
cafios je la cútedra, frente a lo::: maestros, quiene~ 
deban ejercer, con su ministerio intelectual, supo 
teotad de direcci6n, on ejemplo de ciencia y doctri 
na, su prestancia o.no ja de superioridad 2!:JJ. ··· 

Como se iiuedo note.r, para Caso la estructura política de 1.-.1 Hui-

veraidad debe corresponder a su estructuro. o.cad~micu. El cm·,1CT·cer je= 

rárquico de ~sta mo.rca el mismo car{1cter para D.quélla. El l'CCJ1a;;(J da 

la democracia en la Universidad, como el ya expuesto rechazo r, füu.• 

prioridad a la ensefio.m~a eleme~tal en el sistema educat.ivo, ne, c·b~d!:, 

ce a razones nobiliurias o a unn ea¡iecie de feudal:i.<':mo uniY\:r.~d.t.rn•io 

sino a lr~ comricci6n del maestro de que solamente rcfor:.-.e,ndo l•' s ;¡e. 

rarqufos aoadlimicas tradicionales, librúndol~s de J.1;;:.1 porju:i.r::i.01:.; de 

políticas igualito.rias, será posible nlcan~ar la oxcelenoia ucnd6mi-

ca, condici6n fundamental para quo la Universidad 1;1:~i.p:tu ef.i.ca:w1-:?:nte 

con su 'funci6n social. Veauios, pues, en el si¡;uientc y último 2.:;1:.'.:rt!: 

4.9 del presente capitulo c6mo lucha el maestro :por la excel"1n(~:i1J. ac!!_ 

d6mica universitaria. 

10. Por una mejor enseñanza ¡¡re¡mratoria y univ~~!i.I!,• 

Una de las· principales preocupaciones de Caso duran te todr.1 su V! 

da compartida. con las instituciones de enseñanza. supl'll'ior fue la ole-

vaci6n del nivel académico de listas. Es este quizá el ~ ~ de su 

,defensa constante del elitismo en dichas instituciones y .de su lucha 

por la autonomia: universitaria, El maestro no s6lo busca preservar la 

tradici6n aristocrática de to.les instituciones, sino que tno1bién qui!_ 

re ponerla a ia altura de loa tiempos. Busca que se adopten en el país 
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lno modernas :f'ormao de cultura univcrcdtnrin, lo cual 110 significll quo 

ol cnráctcr eli tic ta de ósta ne voa afcctndo ni que J.u funci6n oocinl 

se nltero en forma substantiva, 

Dl!l rúz;una mnnera Cn~10 enmare.a loo momentos de dc:::arrollo de la º!!. 

aoiían7,a cnp::d.ol' en Mé;dco dentro lo que él consido:i.•a los periodos más 

sirrn~.fictü:\.vCJs de la hJstoria reciente de lno id.,ns en HGxicG: jacobi-

ll:Í.::m10 1. 11u::-~'.tiviGmo y hurJmlir::mo. En un texto de 19211 habla de los priol2, 

ros y p1n·:t::Cl.t1 el tercero. Respecto de la Preparatoria seilala el descu.?: 

do po··~•.';J.v:'..s-tu de lnc humanidades: 

, ,, • Barreua. ce conm?.e;rli y nos com:;ue;r6 u lJ1n cien-· 
cias. Las lntraa ocupa.ron un saGundo plano borroso 
y nbsurdo; el arte cn¡;;i desapared.6. iU1ora bien, 
hay a.lt~O mlw alto y mC:.s in dispensa ble que ento: la 
·~d.ucaci6n p:i.ra t:l ideal y la Repúblicn, ¿8;¡, dónde 
se hnya en el prir.d.tivo plan de cntudiós de 11.1 Es~ 
•:·.~eln Nacioni:ü P1•eparatorio.?, •• IY nuestra Escuela 
"Nacional 11 Preparatoria, tál como l.'.\ pens6 Barreda, 
n<l formo.bit s:ino la in.tol:l.gcncia (y e.un f.sta imper
:!'eotnmoute, porque cntendid.i.ento :::in oulturit meta- 1 

i'lsic& serft siempre m;;nguado enter:dir:d.ento); jamás 
fl oontimioato y la voluntad 1... 36.QI, 

El p:id.er unific;;•do:r de lo.s conciencias que Caso voia en la cien-. 

oin, en 01. manifiesto tmrredistu de 1908, ¡·osulta en este pttso.je ina,ia 

f..1 .. Cli&nta d0ode el punto de vinta pedag6gico. Ente vaofo humanístico 

del plan .'b estudios de la Preparatoria barrcdin11a so intont6 s'upernr 

Oll 19·¡!¡., •.\f.ío en quú oc inici6 

••• una reforma fundamental en el Plan do Estudios 
de l.!! Escuela P:.."i•paratoria¡ alma do olla :f'ue don 
Pedro llcnriquez Ureña, y la autoridad onoareada de 
impluntarla don Hemesio Garcfo anranjo, Secretario. 
ele Inotrncci6n Pública en el gobierno de Huerta. 
Al viejo plun bn.rrodiano, coctenido hnsta entonces 
en r.us privilo(iios fundumontnle5, se le incorpora
ron una cerio de cátedras traidnu del campo de las 
llumnnidades. La anuncindu incorpo1•aci6n de .lll fil.2, 
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oofín n lct Universidad, no fue s6lo on el curriculu:;i 
do l::t EscucJ.11 do Alto::; Estudios. So creaban uhora u
nas conforcncias en ln Escunla Proparnl;oriu, en lus 
que Antonio Cnso cxpondrfo. los problemas !iloio;6ficos 
vistos u ln lu;; de L1 filonoffo ele la intuici6n, que 
el maestro explicaba por ~ntonceo con entusiasmo. Se 
darían ndem5s, a loo ostudiantes prepnratorinnos con 
feroncius sobre 1Iistori1.c t!.icl ;\rte. L::is clases de His 
toriu de México o llistorlv. general merecían la aten: 
ci6n del autor del nuevo plan, dando u estas onsefian 
zas ln ir.iport:mci:J. que no hr.tbi:rn tenido en épocas -
precedontos. So funda\>u un:.t cátedra de literatura me 
xicana y iberon:norican:t,,, El maer;tro ¡-ncnriquez -
Ureña 7 confo:mba que ,_,1 r.i;0vo plan no - era simplen;en 
to unü adici6n de nur~vcc¡, Ofü .• ;:ir.n:>as nl antiguo de la 
Preparatorin, sino qur. 1; 01 pr"~:i;>onín en r-?«>.J.ido.d un 
cnmbio en lv.G tendenc:i.u1 de: la enseñanza preparato
ria, una inyecci.6n do i1 .. '.rJili.i;mo a la inatrucci6n mar 
cadamentc cienti.fic•1 el.e :Lr-. !ipoca nntorior ••• .1§21, -

Como se ve, Caso i'uv: uno dio 1~·<i ~::•·oto.gonistns de la renovaci6n del 

plan de estudios de la Prepo.re.tc1r:l::i. :,;ontribuy6 en la inclusi6n do las 

humanidades en el plan do cn:;tud.io.-, :~1repara.toriano. Esta contribuci6n ª.!:!. 

ya_y en general dicha renovaci6n del plan de eotud,ioe tenia como objet,:!:. 

vo actualizar los conten:l.tlot; de l;:i ~n<:i11fü.111zo. preparatorio.. 'En el terre-

no filos6fico había que abordnr r,J. ·in.tu.icionismo y el espiritualismo, 

que se desarrollo.han especialmente •:Jn :~rancia y por otro lado l1abia que 

asumir los temas nacionalc::; y n0xici:cn:i.'.•tns que puso en boga la Revolu-

oi6n.y que de algún modo '::'ª nl Ate>H.'" r,npezaba a abordar. 

Ahora bien, lo. escisi6n de lt\ i;>r.r-;~finnz.a preparatoria en dos ciclos 

(ver apartado cinco), aoc\>:-td<',rio y pl.'t\paratorio, di6 a ea te último un 

carácter proped6utico y por tanto er-iy,ccio.lizado, lo cual resultaba uni-

lateral para Caso, aci como J.~1 rosnlt6 unilateral el cientificismo del 

plan barrcdiano. En ol citado prólogo de 1933 trata de superar ambas 

po~icioncs 212/, pero aqui cabe destacar que 61 toma como modelo para 

ello a los bachilleratos europeos. En 1939 menciona en un articulo·s~ 
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bre lll. Pri¿,parntoria, t.::mbi6n cito.do en ;:,parto.do cinco, iü "Licoou fra.!!. 

cés y nl 11Gimnnaio 11 nlem6.n y dice: 

••• La. Escucl<: Prepara tod.n, en H6xico • del1e nJ. fiu op~ 
to.r por un plan de cstudior; r¡ue ne hnlle a ln o.ltur<:i. del 
"momento hist6rico" que :üt::·n:-:,;1·.::oc. :;v sc trnto. de inven 
tar min nueva orr;:ini,'.t>ción pednr;ór,ico., sino referir a -
las condiciones p•.}cul:LL\r~:::; clr-; :·lb:.;_co la obro. m~cular de 
la civili:.:D-ción europea ,37'.)/. 

cioneri es lo. distinción que haco oJ. (1i.runasio ontrc letras y ciencias, 

y la. que hé1ce el Liceo eni:re lc'''i:;r-.::,:; vivas, longn~s c16.sicas y cien-

cias, !fo })retendo, sin ei;\bill'C:". q l'.C: l.<~doo los alumnos estudion todo 9 

esto seria caer en el enciclo:•"'"J:i.t;c:·0 turrodi~no, pero tampoco quiere 

una ensefüurna ezpeciuli~hclü e:·:c111.:.·}stt::1ente, yu que, Cl)mo se expuso en 

el quinto apartndo pro.::<;de:; te, lN; jÓvenen preparatorianos antes de 

ser preparados paro. Go:;: :.1.~:Hcos, l.i•(;cn.ieroa, ahoe;.o.dos 1 daben ser pre-

paro.dos pn.ru ser hombrü.'!. ;.\¡~· todr.1 ¡1,¡ t;o coacluye el muestro que "urge 

reformar loo estudios ;)r-~.pr.:rntor.'!.a.; tl·~ lr., Urd.versiclad de H6xico~ para 

cia o. los que se renli.:<·.cm (;r¡ Bm.'"P"• (~.S una r.meatl'u de que para el 

muestro ln educaci6n e.':J \:t.: :fon6mu;:;.o in.~a o memos· independiente 

fen6menos .oooialea e h:i.f.\,~ri.ce.s; on J.>:1 medida en que se puede héiblar 

de re:f'orm:ia oducntivnz er. ::-ofcreucin f.l un modelo universal (secular;' 

le llama Caao). in mnash•o buen. ado11tur el modelo aduco.tivo 11normal11 

en Europa (po.ra.digrna de ln cultura) y de esa mane:r.n 11norrnal:l.zar 11 los 

sistemas de ensefi¡;,nzu en México. 

Yu en 1938 hnbl.a munifest:..i.do nuestro 11utor preocupuci6n por J.a 
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insufic ioncia do la cnsoiiunza de lcngur- 1 clt'tsicns en 1no escuelns oc-

cundarias y pre1nu·ntorias, lo cual repercuto en ol descmpoiio do los 

aluuuios de estudios superiores: 

~.o que un muchacho a1em6.n o francés aprende en el 
cimnasio o lCJ. oscucla pre:pnrutoria so ven obliga
dos n estudiar los maestros en filosofía y eotu
dios nuperiorcs, en lac aulas de la que debería 
sc1• 1:1 facultad que cuiurn, con su luz y su esfuer 
\'.0 1 el pensamiento de la Univor.siclod Aut6norn.':\ de -
:·:óxico 373/. 

l::J_ 1r.1;:ostro se refiere n la Fucultad de Filosofía, respecto de la 

cual hal;;l?. mostrado gran indi~nación por el bajo nivel acad6mico que 

a au juid.o se 1iodía observar en el establecimiento: la anarquia en la 

fo¡•,¡¡t;.,,::0n de los estudiant.-:s por cuusa de las mo.terias optativas, "A 

la i~1~a.r'1uia. dol pla.n de estuclion se agrega lH benignidad proverbial de 

los oeiío1·ea cntcdr6.ticos, q uc no imponen verdacleros exámenes a sus a-

htriUJ.o;;:; ..... " 21!!J, la i11autcnticidad de los trabajos de los ali·.arios, en 
1 

loa '!.lle n menudo se di;:;torsiona el pensamiento ajeno, JJl falta de con.!?. 

cimiento rlc otros idiomas aparte del propio, etcétera. Todo esto prod.]l 

ce unv. ":incultura ambiento", en unu facultad que debe ser guia de la 

Univel..•s:t:lc.do Ante tul situación el maestro pide una reforma radical de 

la. j_nst;itur,i6n a cargo do una "comisión de honlbres capo.ces" qt'"l piense .. 
las l~.Mm.i fundamentales de una nueva organizaci6n pede.g6gica 'en la F.!!!, 

cultac1 dti Filosofia, a menos que se quiera que estu sea "••• algo como 

uno. eocuela secundaria, a la que concurren las personas por vanidad o 

por gaata.1• el tiempo en amable y diaria reuni6n11 n.2/. 

El conocimiento que tonía el mnestro de todo este tipo de probl~ 

maa ncad~micos erad.e primera mano 1 ya que fue director de la· Nacional 

Preparatoria en 1915, en 1922 como rector de ln Univortddad Nacional 
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nornbr6 una comir.16n qn<' ostuc:i.r1rH loo prohlo1.1aG de l[l N:'-c1.onaJ. Prepa-

ratoria 376/. i\derdw, corno profesor cie c<>ta instituci6n cotaba nl ta.!! 

to de su problemt.itica uco.ctéraica. Lo mismo par.a el caao de la l!'acultad 

de F;llooofin y J,etr<w, cuyo :inteccdente es la Escuela de Altos Estu-

dios. El maestro fue directo;· c'i:: et;ta última en 1913, 1919 y en 1920. 

En 1939 :tuo director ro('.'\l).'11" de 1(\ .t,':1c.ultud de Fi1onoi'ia y Letr.ns y 

en 19lf3 director honor<"r i.o de l:.l ¡y~;:.''·", Además• fue profesor fundador 

de Altos Estudios en 19·10 y l."· 1,. :C.c.i'¡•'J ele gro.u pnrtc de Stt vida. impa!_ 

ti6 una infinidad u(; cf::\:.(".b:•~P •"11. üo.•tu ci:;cui:ila y en cu aucedánea Fo.cu;!; 

tad de Filosofía y JJetrac. 

el. bajo nivel académico clíi J..LJ.G :':1,;·l::i.t:•.rnionoa de onucfüi.nza superior con 

las que tuvo mayor i·c).u(;:V•i:, i\mo:\ij "•o• u.u inotitut.o partic11ln1• de Pi-

loaofin, dio coniercnc:!.nn ~n .El Gd.q:;:l.o Nv.ciona3..~ Dos aiíos antes de m.2. 

rir ae retir6 de la cf,·t;·~d:i:-::.\, Pe:~o ,::·i.~:•>.:i.6 escribiendo'' 2JjJ. Finalmente 

la muerto le impidió .:0JC0:~·0i.iu"" i.J. " rllrm que tonia de sacar una 

revista de ulta cultur:.\ m;,xi1;¡;yw,1 (.r,.·::t'it~ pol' autGnticon especialistas; 

dirigida por lll, por lfo\".1i,;:¿o Cure:.'.<'. lk.rimjo y por J'osé Vnsconoelos •• •" 

El maestro recib~ .. l.i r:on bcne:rJ}.d. i:.o n apertu1•a del Colegio Nacio;.. 

nnl, en varios artícuJ.IJf.I pc::d.0di.st~.t,•:1s de 194-J. Concibi6 tal apertura 

oomo 

.· 

••• la ob1'<l. de o:i.0 ¡r,<'ni:uar 1 en nuestra sociedad, una 
cacucla que St' :t~1spi1•e en los propósitos clel ini¡;u~ 
lado o inigualable Colcr;io de Francia; y dentro de 
l:• modestia de 11ueotru uctividad pretende que las 
nuovns c.1.tedras ••• sil .. 10.n para "difundir y divul¡;ar 
ln cultttra filos6Iica, literario. y científica do 1;;1 

· República" E1V. 
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Apaludo ol .;arli.cter apolítico y libre del Cole15io que marou el d~ 

croto que lo co1stituye. En virtud de tul carácter es que califica u]. 

titular de lli S.?·~returiu de Educaci6n Pública do ese momento, Octavio 

Véijnr Vázq11ez, como un 1ünistro patriota. Dice respecto de un p:-onun-

cinmionto de este último: 

Est<1 redenci6n por lu cultura verdadera, que no se 
conforma con la pura enscfü1n:1a prinmria, 1;ino quo 
se enm<?ña en llamar a todos los mexicanoa o. la cor.. 
secución de un destino superior, os lo que Véjar -
Vázo.uez pensó consei:;uir y obtener, merced 11 la fuu 
dación dt'.ll 11 Golc¡¡io Nacionul" E.2). ··· 

Es :patriótico fundar un Cole¡.:io del que 1 se¡¡ú.n el inHNJt·~·(J 1 'n·ot~ 

rá 1.a mexicunizución del aaber que planteara JuGto .'Üc.i·ra. 11.us 5.nr;.ti-

tuto consagrado a los valoree del nrte y 111 cienciR r.1cxici~no.s 1 i.1.::,.r1. C.2, 

munidad de cultura para proolamnr al nacionalismo perc.1 no por oncima 

do lo universal. 

Caso, que fuera cofundador del Colegio. Nacional 1 trn't<.J.blll::.; J . .'.l u-

b.:Lcación social de éste, uhicac16n que siempre justi:i'ic6 y de1"·~6 :mra 

la Universidad Nacional y sus escuelas: 

Ante la. obra de los intelectuales, suele el pueblo 
permanecer aparte, desconfiado o receloso, porquo 
esa excepcional labor, jamás llega en pl.o:;n.i.tucl ho.s 
ta él. Las universidades, en razón de su (li:;•:moia,
se organizan d!::ntro de un sistema nccosa:d.o ele! mé
todos y técnica:> pedae;6gicns 1 que la civiliznc:i.ón 
europea estableci6 y depur6 1 a partir de la Acade
mia Plat6uica y el. J.íuseo Alejandrino 1 hauta ol :ln~. 
tante hiotórico que ulc.:mzamo~; a vivir. J,u c:icncia 
y el arte se ofrecen en las aulas aco.d6micr-s, a los 
capacitados por su prepnr~ci6n, a los cultos. Y.la 
masa humana no tiene tiempo de levantar los ojos de 
su dio.rio quoh1:1cer, po.r·a ponerlos en el misterio 
del pensamicn to universal. Empero,. la cultura ea de 
todos; debería serlo, ul menos¡ porque muchos truba 
jnn mientras algunos picnaan. Y luo ocasiones extr~ 



--------
- 190 ~ 

ordina ·~ins sur¡:;irt:n, quizis, o de fijo hnbr6n de su1• 
gir, .3 L lou q1:0 id6neamente rcprcoentan a la ilitcli': 
(jCllci.t mexicana, SG allei:;an, eu una nueva instituci611 
do en.3•,iíéinzn, a quicne~1 s6J.o .~¡;uilrdan, .'.i.vidoG de cn
hcr -·:omo l.os hímcdcrn zrnrcoo recién nhi.ertoG en la 
tierr.x- el uíior:ido '1r;(;sto dol GcmbN<dot'" 1§.21. 

Eote 1iasnjc, n do:J nñor. y menea <le 111 muerte do Caso, vi.<'!llc n re-

aumir su concopci6n del cli tismo u:iivcrGitnrlo: la cplturu cr~ do bjdos, 

pero por ln nat•1N1lezo. tlc laG instituciones de cul.t.ura sólo 1i.nnio· 

tos la podrán desarrollar, quienes u BU vc:1 se encv..mtri.\n ol :L:i ,:.hlig~ 

ci6n de roti·ibtdr a1 pueblo 'que tra.bv.ja niieni:ras ello~; 
¡~' 

do on 61 le semilla del saber. 

11. Conclusiones. 

Lua intorvcncioneo de Cnso a fa.ver do lns inst.J:~\:.~iones unb·ers! 

tc.rias se concentran, como se dijo al inicio de ea~n ~npíi;ul<J, en tres 

fensa do la autonomía universitaria y el impuloo n 1HB lúunv.ul.d~::lí.'13 y 

~···la ciencia en las instituciones universitarias. I;.u;¡rd)s de '.l.1H! <le.si!· 

rrol101; p~trcialcs prccedeutco intentemos nlgunas cv1J ~:l:i..aiorrna. 

11.1. En dei'cnsu del 11st11.tus 11 u11ivorsi ta:r.:i.o, 

Ca¡;¡o concibe el ~ social y acndémico do .1.L•.n i:fi¡¡tit·.:c:1.1i,1c;s _!! 

niveraitarins en un sent~do jorárquico y aristocr(,dr,n. T<mto lr.: Prop~, 

ratorin en 1908 como la U11ivor1Jidad Ifacional en 19;l!} foí~1~10;tn n loa gru-_,, 

pos directores do la nac:í.6n. En 1933 el maestro o.aigillJ. a la U11iverai-

dad la aolccoi6n de una aristocracia legitima que tcndrú la funci6n de 

ha.cer cicmciu pero tambi6n do cxnl tar a la sociedad y marcar el rumbo 

. moro.l al Estado. Por lo que rovpecttl al ~ nc1id6mico, la 01 aefian-

.:, :,. . . \ 
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za universitaria se complomonta con ln ensoiianza elemental y con la 

enseñruizn t6cnica, poro ocupando u.ua m~º o.lta jerurquio. respecto de !. 

llaa, puesto que en rigor las fun.damcuta. En rnz6n de estas dofinici~ 

nos don l'11tonio se alt1rma en '192.'5 ~.1or lu secundnriznci6n de la Prepa

ratoria y por el descrédito 1;;o~~ial tl!l los profesionistas egresados de 

la Univeri:;:J.dad. Estos motivos dr: i.rquietud son efecto de la falta de 

atenci6n del Estado peru la on!;efi11n?..·" universit,,•ria en aras de una de 

·magogia educativa. 

La Un:i.versidad tiene cntonG:·,!J ~t'.l lugur bien definido en la soci!_ 

dad y en el sistema efa1cativo, Ko1:e lugar no debe ser alterado so rie~ 

go de frustrur el d<>G'·'l'!·ollo dn :i.n :i.nstituci6n hacia la realizaci6n de 

el modelo universitar~.o "univei-.::c.:i. 11 y definido por la larga tradici6n 

universitaria de occic10ut.'J. Estn i;radici6n marca la nqturaleza de las 

instituciones do euseiimrno. superü~·,·, ln cual no ·debe violentarse en 

busca de unn contribuci6ri. ccci•.ü. '' ;~~o.démica que pol' definici6n la U

niversidad no puedo bi•faidnr. L:l Un:l.vernidad ha de cumplir con su fun

ci6n social y ucadlimica 1:d.J1 t1•c:i.1;1 t;o(:.~.r su naturaleza. 

Con estos plantenrni•mtoc el r~~rmtro busc6 recomponer la rolaci6n 

entre Universidad, Estado ;1 sod.e::.,1i::., alterada poi"' la Revoluci6n de 

1910. Busca preservar l()r> priv:i.:1. orr.1.(F~ presupuestarios de que gozaban 

las instituciones uni\•\n•nit.'l-rit1B antes de la Revoluci6n pero sin cam

biar en forma substantiva E;U íunci.Sn social aristocratizant·e. La Uni

versidad doberti. seguir produciendo a los grupos directores del paia o 

al menos a las ideas directoras y deberá seguir produciendo ciencia 
0

puro. (ol saber por ol saber), la que por derivaci6n técnica tendrá e

feotos benéficos en ln indust~ia nacional. La Universidad deberá ae-

.. 
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guir ocupando ca. lug-ar ccnt:·ul en el nüitcn11~1 cducat.ivo llélcion:.'1, nJ.n 

11 aplcbeyor" ou nivel. El mncstl'o pretende urticular únicumontc (mic_:: 

mente en s~ntidc. econ6micci n la Universidad con el Entado, nntc lu i_!!! 

poüibilidad de recompo11e1· lns articulaciones ideol6¡;icu --sofocrltticá 
1 

- y politicn --el flujo noroal de funcionur;i.os u catctir.1.t:l.<)os ~' vi-

ceverna- quo imperaban en el porfiriuto. Lu é1rtic\llnci6n :i.d,10J.{1rica 

(aotcicrútica) tenía baoe politicu y lcgitim:i.dl?.d en (;J. per:Í.Od() p;:oi.·rc-

voluc:l.onario 9 pero después. de la Rcvolucj.6n su 6ni<:o r.iostfa\ 'J:r:1:1 loG 

univercitnrioa que, corno nucntro uuto:r., buscaban r·,~i:r.;tnbl-:!G\H' t'i.< he["-!!. 

monia o al menos defender su por;ici6n de clase como :i.o.telcd uul~;Q deE. 

pla:mdoa. Por coto Caso se dio u l:::i. tarea, junto c<;·?l otros U!dvcr'1:it_!! 

rios, de defender, a nombre de lt1 t:radici6n cducativc- 1ibtn·•Ü··i)(•Git.:!:, 

vista bnrredia.na ( 1908 y 19.11) o a nombre de lo. tr<l•Uci611 un:1...-crr;:"'d:a

ria occidental ('1935), el caráctor J.iberal y aristocr<Í.t:i.co de lD.s :in,!! 

tituciones universit.:i.1•ina. La tarea pre¡;ontaba e;rL:'ir<,i; dif:Loult:wfoa PO!, 

que oignificnbo. un enfrentamiento directo con lu i<l.1olocie I'L~pul.ista 

del Esta.do revoluciono.rio. Tal. vez poi· ello ol m~~:;b-;¡ v:i.no n ,;1er el 

a.dnl:l.d mlí.s importante de la defensa fü,l ~~ un:lv(::ri:ri.l".•r:i.o 1 s·t. que 

su magisterio y su filoso fin social y (!o lu histori·'" 1 im;pü·ndon on 

Sierro.. fueron elementos que le permi tioron re.forz-n· \'. JC.ivel. de pr<'l.~ 

tico. docente y de prodt1cción te61·ico. su· lucha por m~ttil;.:lnor eJ. f0.:1Jus ·. 

de la Univori:;idad. Estos elemontos acr{tn abordados un <!'.!. sie;u:ii;,.cd:o º.!: 

pitulo. 

11.2. ~~ns11 de la autonom~. 

Si se quiero que i..a· Universidad cumplu oon au dob1e i'unci6n do 

producir profesionales que dcGempefüm su nlto cometido social y de 
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producir la ciencia quo n0ccsita ol pa5..,, debo dárselo plena outonom:1a. 

Si el Estado interviene continuamente l~ll la U11iversidad, tratando de ~ 

juotarla a su política educativa demag6¡p.cu y tratando de sujetarla ud 

mi.l!iotrativumcnte en baoe a. dccicionec autoritariao o sometiendo la oú 

tedra. tllÜYtirzitariu a cierta ideolor,ia oficial, entonces la Universidad 

deso.pa::•tu";é'. 

Un;L•:c1·sidnd y política son independientes. La única politica a la 

que r>ü·vm.'. los universitarios es a la política ideal, al humanismo po-

15. tioo :1'> unte las presiones del Estado 1 a una polHica uni1rcr13itarin. 

do rr:c:i.:;t;mcia. El maestro oo declara apolitico en sentido partidario 

o :l.ntf:'.<'l't'(:tn moral y axiol6r;icamcntc a la Revoluci6n, aunque no oculta 

su p:red.d.(:r,ci6n por los regimenes aristocráticos o por el caudillismo, 

en to~t~ quo estos corresponden a su filoaofia socia~ y de la historia, 

fundamento (iltimo de su defensa del ~ universitario. Pero indepe.1! 

dientcc.1r:;~.i;1! que la forma de gobierno real coincida o no con l.lJs pi·efe

renciau, ~¡:~ maestro distingue muy bien entre mundo acadómico 1 en el que 

la dewoc:r·.'l . .;:ia no tiene lugar y mundo politico, donde debe darso 6sta, 

!,a ún:i.ce. r.lemocracia que puede darse en la Universidad es la democracia. 

social qu.; se encuentra a la base de su funci611 selectiva, ftmci6n que 

ae da si!~. distinci6n de clases o rangos. .· 

LoB planteamientos nutonomistas del maestro son la expresi6n do 

la d~so.rt:i.c:ulaci6n que trajo consigo la Revoluci6n entre loa medios 

aoad6micos y los medios políticos. La política deja. de ser poU.tica do 

ilusti•ndos y so convierte en poli tic a do masas y de· caudillos popula

res. Las clases ilustradas van sufriendo un proceso de marginaci6n po

lítica que ae intentó superar fallidamen to con el proyecto soíocr6.tico 



de la UnivcrLlidnd l'opul<1r. Lao institucionc;; univern.itnrinn rcsulto.Jn-.n 

inopcrnntco en eontido IJolítico para ol Eatnclo revolucionario por sus 

clareo nexon con ol porfirisl":O. Los cnntinuos ntaqucs y/o llanmdos do 

dist.1.ntos revolucionar:los o. ln Unive;·r;id'1d son clm·a muer;tra de dicho. 

inO!J'n>1ncj.n, Anto cstti sHnn.ci6n. el ca:d.cter de lu Univern::i.d11d como 

.casa Ji1t;,.mporv.1 de lu C11.ltura, teup~·f.\uomcnte indicado por Henr~quez _!! 

refin, von'.i.<1. n sor un buen justificante ideológico de la inopert1nciu p~ 

líti.ci~ ,\.; :! . .::, institución. Estn J.ínea do jw:;tificaci6n ideo16¡;ica con-

c:ue¡.•6;.1 t.Ú·~.ramento con los inovirüentos e.utonomistv.s, en loe cualcn JlªE 

tic:i.y1•; 81.ir:o no s61o a nivel de proyectos de J.cy o de irupugnaci6n peri~ 

d:í.i:;t;i,:D. ,. ,•;:í..no también a nivel fj.los6fico, comÓ'~tro.taromos de n1ostrnr 

en <':. d.f;u:i.ente capítuJ.o. La separo.ci6n rec.1 <mtre Universidad y Esta-

do t!·s ·~t>:icobi<ln por nuestro autor corno neparaci6n ideal y universal e~, 

tx·e J.o v1::;.dtí1;1ico y lo político. FieJ. a est<< separac:icin se opone rotun~ 

mente s. hido intento politizn.dor del mundo académico, 116.mesc. clemocra- · 
- 1 

ofo. u11i'.'i>"!'uitarin o :i.deoloc;in marxistu~ E.'l J.1; Univ<>1·sidud no ·puede im-

i.wrar 1.:1 poli·aca1 fu¡p.z y velol.dosu por. definici6n, nino la trndici6n 

rn~:i.v•in::í.1.:n:r.iu 1 apol1ticn por naturaleza y exprosi6n clara de jera.rquia.s 

Ur.\tun.tl0s r; :i.rrefutables, V6ase aqui cónio la entructura de gobierno ver. 

t;ícaJ. do l»i. Universidad, consacrnda legalmente en su rectorado y vitor.e· 

du en '.l,rt:í.euJ.on periodísticos, cipo.rece ante Cuso como n1go 

11.,3. El imrmlno o. las hurnnn:i.d!l.dcn :[ a J.a ciencio.. 

La :po.rticipa.ci6n ,de CMo en la inclusi6n de materiuo humanioticas ··, 

nl pl<tn de estudios de la Prop<1rntorin, así como su preocu1)aci6n por 

el mejoramiento académico de la E::;cuela. do i\ltos gstudios, y su empe-



•. 195 -

iío porquo se creara lu J!'ncultad de Cic11niaB, son élcciones, entro otraG 

de la niism11 indole, que forman pa.rtu de un rnismo proyecto: cotnblecer 

las condicionr:c para r¡uc Ge de un dcsa1·rollo normul y plural de ln cu.!. 

tlll'a en México. íformnl en el sentido de que las instituciones univers,! 

tu:dns nao:i.onales estén a la nltura tle lno c:xi:rnnjerua. Plural en el 

ocntid1) ck que ne pueda.u desarrollar l.iJS diversas disciplinao humnniE_ 

t:l.cas .;;1 c·í.,:ntificaG~ así c·orno las divorcno corrientes de pensamiento. 

Dicho :p1•1i:;o-:. to viene a ser :favorecido por la posición filos6fica del 

matisl:i.·1~, J..:., cual llO c:.i excluyente ni de la ciencia ni U.e otras posici.2_ 

nea filM.'Ó:1'ic1:w. Su :filosofiat más nllll de la p1·oblcmlttica de su orii:;! 

rmlj.d::1ii,, v~.no a ser un catalizador te6rico del desai·rollo humanístico 

y cient:h'il'io en el seno de la Universidad, como trata.romos do moatral' 

en el r;~.¿,·1.::Lente capitulo. 

B:i. h.irm es cierto que a Caso le interesaba ol clesarrollo de la 

cultura .11.:.!.1::. ~' también es cierto qu'e prego1:1aba derivaciones .i,'.)rácti

cnn (\~.' e~.'la. tanto dcrivncionui> morales (de las humanidades) como d! 

i•iva.c:Lon·;~.: técnicas de la ciencia. Ambas derivaciones tienen un punto 

do comr"'l'G .. mcia para el maostro: el nac:lonaliomo. Lil orientaci6n mo

;:nl do lr, Universidad es la naci6n y la orientaci6n técnica de la 

oie11ci<:<. '::.~ la consolidaci6n de una industria nacional. !L'al vez. sea en 

<*Sto ptw.la\ y no en sus pronunciamientos apologéticos de algunas figu-

,. ras del mcnrimiento revoluoionnrio t donde se encuentre una más a6lida 

articulnc:i . .Sn con la llamada ideolo¡:;ia de ln Revolucióu Mexicana. El 

nacionalismo .cultural de Caso no quiere decir nada m6.a desarrollo de 

la ciencia y do la f:l.losofíu 2.!! Htíxico, sino también estudios oienti

!icos y reflexiones filos6ficns aob1~e H6:dco. A este fin nacionalia

ta del so.ber, prefi~uratlo por Sierra y so::itcnido por. su dilecto dia-
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cipulo es u lo quo responde el ichJal d~ excelencia acudCmic·'.l. de An-

tonio C~u;o, 

Por· último, unte la ausencia de onnnlllB concretos de comunioaci6n 

entre '.k. 1Tniversidad y el Estado revolucionario, la Univeroidnd arriba. 

a lt;. l\:e 1rn~.~;oi6n Hexicun.:i., justamente cu ol nivel menos inmediato y me-

noe dü·•.'1.'t1;.: el del nucionalü,mo culturnl u larr,o plazo, independiente 

a c11a:Lc; ui.i;·¡• poli tic u cultural de ooyun.tm·a. Llin emburc;o, lu magnitud 

de esto proyecto entrah.a en co11tradicci611 con el crirlíctor mnrginv.l y 

elH:iri'\:0. ;\0 J.as institucioneo universitarias, De aquí que el proyecto 

de unf.: •.:u1:Lura nacional planteado por Cuso tuviera que esperar mejores 

con<li<:::lt)11t<s de implementuci6n. 

'\. 

\ 

i 
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III. J,os SUPUES'j~QS FILOSOFICOS DE LA UIUVERSIDAD y 

·~~ ... ,__.;...~ DE l1A rnACTICA ACADElUCA. 
~~---

La mi.1.itnnd.a un:iversitariu do Caso, desplegada a nivel de lucha 
1 

poriodistic:a constante y de trabajo ndminiotrativo 9 está int1Jrrolaci2. 

nada. co11 algunos aapectoo de su filosofía y con su p~tl.ctica dot:e:ate e 

historiogrli.í'icu. Existen unu ae1·ie de principios teóricos que •.<L ;nu.eE. 

.J.i.•,··. h1:1:_refrendado en su toma de purtido por la U11ivcrsidud, ·:lur:· l'"\ GU!!!_ 

~:;·~~~ ... ~,-~.: ~·:_:;.~~-_ .... ,* i.-~" <-. ' . . . # ... • • 

.. _r...;.;,...~uuu on c.:.I. ,c,;-;..·;.:· ••.• ~.:i filoson.co y que le han servido para c;,,ri:ronmr 

au p:r.6.ctica acadóm:i.ca. Estos principios o supucatos de algunt?. r.11!:r.,r.1ra 

se han dejado entrever en el capitulo anterior y sc¡.•füi · exp1w1;·~of.i úe 

forma explicita en lo sucesivoº 

En primer luga1• expondrcri:os loa. supuostoa i'ilof;é-f:.1.coo e11 qm~ Í"!! 

da Caso su concepto de Univo1•sidad que vimos operax· e.n sus .lm:hw; cou 

cretas en defensa y a favor de las i1rntituciones nni·n~::-nital':Lv.c .. E':l 

segundo lugar expondremos los supuestos filos6ficoa do <1i1. prat:t.t'.l·!I n-

c¡¡démica. (docente o historiogr6.fica), los cuales estií.n en fü>tr~ichJ. C2, 

muni6n con aquellos, y su auálisia nos permitiri dec1·:1';~,.t·ur cp;i1.1 .;d. 

maestro h:i.zo de su práctica ncadómica también un í'ren~'·' de lm::ha~ en 

tanto que en ella enarbol6 los mismos principios que! •1l:loron aur;:timto 

a su militancia universitaria. 

1. Su~uostoa filoa6ficoa de la Universidad. 

La participaoi6n de Caso en la problemática universitaria no fue 

un fenómeno ajeno a au filosoíia,· sino que está estroohamente ligada 

una cosa con la otra. Algunas de sua consideraciones sobre las inst~ 



tuciones univ<-riütarino alurlínn cxpl:'i.c' ';amente n cierta::; nocionco fil.!?. 

o6ficuo, A su ve::., olguno0 de auo t:rubajoa filosóficos estaban amplia-

rneute motivados por la problcmf1i:ica universitaria en la que se encontr~ 

ba pll.X't i e ipando, 

lln.:: .. : .. :·.«do ubstracci6n do J.u.s coyunturas particulares, de las que 

hi;mos h:ai;<1do de dar cuenta en el cHpitulo anterior, en que so dieron 

las i:2':c.t"•1•:ncionci:: de c(:iso on la 1iroblemática universitaria, trata.re-

mos r1l1.n·D. de exponer los puntos tle apoyo filooófico que fi;;e confi~a!!. 

do ll'"''' cu::;tentar te6ricnr.10nte ;;us :i.ntcrvencioncs, independientemente 

de t1w1 hro;run sido formulados e:,plicitaw.cnte por él con anterioridud, 

po~{i:0:r:i.oricl.ad o simultáneamente a su participo.ci6n en las luchas uni-

v·e1•c:l.tm::i.c1a. Lo que se trntn de demostrar únicamente es la relaci6n de 

fund:rnc11tuc:i6n te6rica entre algunos aspectos do cu :"ilosoi'1a y su mi-

litanc::I.<• universitaria.. 

P1n'n 1}ada uno de loo puntos reJ.evnni:cs del cap5.tulo anterior, 7.'!!_ 

cogid.:;.J t)ll ln sección do conclusiones' se exponen a continuaci6n los 

cc11cf::p!~o.:, filos6ficos que les sirven de base. r,a exposici6n constar6. 

dl:l tr.::.: ;;1.:•xtcc: :rw1d(1mento.ci6n del "status" universiturio, de la au-

t.ono1:1í<J. w:ü'lersitaria y de la relaci6n entre ciencia y humanid·'des .· 

1~1, I.n. juatificnci6n del "status" universitario. 

Henios visto que Caso defiende cierta tradici6n. universitaria o~ 

cidental (~ hiGt6rico), ciertas funciones de la Univers.idad ha

cia lu comunidad (~ social) y cierta ubicaci6n do la inotitución 

· en el cistomo. cducatj,vo (~ podaG6r,ico). Veamos c6mo sui:;tonta ca .. 
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da uno de eotor puntos. 

1. 1º1 º El ~'Gtntu::; 11 híl3t6rico do la Univcrsida~. 

Lo. Univers:!.dud es 11 
• • r uno. comunidad cultural de invc·t>l:ig::;d.ón y 

enseñanzn.U ¿§.:!/. So[iÍÍn el maea tro, la escmci.:i. ele toda comu11id!1d oo 

"•••.subordinar el intcrl!s del individuo al intcrlls deJ. grupo" ).§Y. 

El interés conLn de los universitarioa oo la cultul·a, pero no J.a cul

tura circunncr:!.ta copacio-tcmporalmcn te,. sino lú cultu1'a en ,;;cn'(lrul. 

¿qué es la cultura en gcncr::ll? E!:; creetci6n de vnloror;, un r::-·:•d1i.<:to que 

elabora la humo.nidad a travlis de la historia~· AhqrLt, J.a •:'.1'.!.t.ura 

no es un producto cualquiera, sino la realizaci6n m;i.13ma del Jic•rnh•·e. La 

. cultura, en tanto que es creaci6n de valores, iu11üica el scnt-~dn de la· 

axiologin: "El (mico aenUdo asquiblc de la axiolor;fo as e:t. :¡uü i'ij6 . 

para siempre .Arist6telea: la rcali:mci6n del hombr::_" )J&. S~.n. 11rnbor

go, quo la cultura como la axiología tenga como motn lfa rcul:\.~.anión del 

hombre no quiero dec.ir que en cctn :C:i.nalid.::id se aro i.'.e- 1.'.1 ax5.i>.l<>~:ía. Que 

la cultura. sea crenoi6n do valores no quiere decir que ·J.oi:; val{1'f'i.lS sean 

cultura completamente y nada más que cultura. La a:d .. )J.1;,gi1o1 va ~\(\:!: all6. 

de la realizaci6n concreta del hombre. Los valorea son nlgo ¡¡¡§..;; l'J.l19 

creaciones de la cultura. Los valorea no son propiamente culturi;. 1Jino 

que se reflojnn en ella~· 

Loa valores reflejados en la cultura constitiwer.¡ la dir,1ens:l6n lii,!! 

t6rico-sociaJ. do la ro:iologia 1 mientras que los -v·aJ.orcs en cuanto tn

, loa, concebidos como relaciones trascendentes quo ligan a los hombrea 

entre sí y con Dios miomo .:2.§.§/, constituyen la dimenai6n metafísica de 

la axioloGia. La complemcntariedad entre ambas dimensiones, planteada 

por Caao en la fase mAo avanzada do au concepci6n del valor, cJmo mue! 
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tr::-. Vera Y.:imuni .'f}J./, os ol funtl.Llm•Jnto t~ol car:Íci;or univcro:i.lizublo do 

laB cliatintaa culturas indiviclualcs, o.sí miamo es la buso de la cor.m-

nioabilidu.d entre lus diforon\;cs culturas y por ello ea posible hablnr 

de cul.tura en r.;cneral, como el reflejo híot6rico de los valores en las 

distintas sociedades, L:l cuJJ;ur:: en [\'Cnoral, aunque hist6rica 9 vivo a. 

un ritmo menos fugaz y 1:1rmo:; tr::::c.~;:1!: '.:r-;i .. o que las sociedades que le dio 

ron origen, ya que es reflejo tl:L1·c1:t;,_. do los valorea tro.sccndcntcs y 

tan a61o reflejo indirecto d.c w.1 ~ü·c:r.nstuncia social, Esta cultti.ra es 

la que interesa a la U).\i.verrdd~1.d ... ll:l.c:!i Caso: "La escuela ha de ir con 

la i·az5n, con la cienc:!.n, con 1<=. b."''"oria, con lr.. humDJlidnd 1 con las 

realid:ides ctern~u> y ·~t.":t'namont;e OYQ~.ntivas ••• 11 ].ll§/. Agrega: 

Es lo. U1live:N1:l.dr,n e]. rc-1.1.·:.'.<1.d_o do la cul'l;ura,., Ro
present.:i lo cte1·:10 f1'<·•1i.c 1-. lo transitorio, lo neco 
anrio frcnto o. lo contin~:onte, lo id1,lfll frente a lo 
real. Por esto Nl grundi> J.0}. 

La Univorsido.d E.2.1~!!'.l!-::.~. ') .. 'W t:ue.l:i.d2.des de los val~rcs (otern,! 

dad, ncc csido.d, idc.:i.:!.i..:''1,;) }'n1· :!·'•t\•1" c1.o la· cultura, la cua.l es refle-

jo d:i.recto de aquéllo~1 j' rk GUZ (rnr:.l.i.<lo.des. La Universidad' participa 

do lo eterno, lo necesii.x•:1¡1 ;¡ J.c ilic<•.1 oomo lo hace ln cultura, ya que 

es el albergue de éstil .. , r .. '.'.I Oniver::iid<Jti es hif;t6rica como la cultura, 

pero al il)Unl que Gataf v:i:l'"C un t:Lo1r,!10 menos trrull3itorio que el de la 

oooiedad que· la cngend~·ri, Vivo ocin monores colltiugcncias qu~ su soci! 

dad y J?lll'ticipa. roenoo deJ. r•rn.lio::m (1o real tomado como lo fáctico 

inmeclinto) de su entorno r1ocinl. f!8to u sin embargo, no significa que 

Universidad y sociedad no puedan relacionarse, como se vertí. ade1unto • 

. · La Univcraiducl ea el relic11rio de la aultura,. pei.•o no a la mano-

ra de un 1nusoo, sino con una doble finalidad: transmitirla o incremea 
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torla. La Universidad tiene " ••• un doble fin: ol pr~.rnoro y fund:-t;;ion-

tal, contra todo lo que puc:du l'.\lcgnri:;o ea 6ste: enseñar; el oegundo ea 

~ote: invcsti¡;é:r11 390/. Elweiiar es ci viliznr e investigar permite el 

aoetoni~icnto de la cultura. 

l~11e.1Cii::i.r co civilizar y sir,uiondo a l!iet".oohe: 

Cultura ea creaci6n de vnloren; civili::;aci6n, difu 
ni6n de lo crer:.do. Lo'"!. cultura inventa y la civili: 
:uuci6n difunde. Cultura es oi:;adía; civilizaci6n, 
iruitaci6n y deaarrollo 391/. 

Ea·;;::i. ·:Ust:inci6n nos i•emite fácilmente a la teoriu psico-social de 

la cor.ipi.0w~ntaricdad de la invención y la ir.1itaci6n formulada por Ga-

briol 'l'•w·J·o y que Cru;o ndopt'l, aunque con c:l.e:r.tGs re13orvae J2Y. Lo 

primero qctO debe hacer la Universidad con la cultura qne alberga es el,:!:. 

fundir:L:;:~ imitarla, tm1bié11 :Comentar su imitación, de::iarrollarlD. ( on 

este t:ouf;e:<to didáctico quiere decir e;ctcnderlu, desplegarla), en suft 
,; . 

ma, adoi11:Lo!trarla. Sob1·e la e·naeiianz.a universito.ria como proceso de 

:l.tni tw: :l. ;b, 1vi.blm-emos po ::;t criormcn to. 

Ii.it·er;tigar permite oostener la cultura. La cultura es crenci6n de 

valores, pero en tanto que es hist6rica, no crea valores de una vez 

por todant !fino en un proceso continuo, al cual debe contribui .. la 1!!. 

veotigar.i6:n tmiversitarin. Sogún el maestro: 

El aostenimiento de una cultura a61o ae logra con 
nuevas creaciones; est<:J.B reclaman de la razn la 
constante capucidad de superación, refrendada con 
la calidad superior del espíritu 1!22/• 

!Iaatn a.qui hemos podido notar que el concepto que tiene Ca.so de 

Universidad (con:un:ldud cultural. do inveatiga.ci6n y enaeiiunzn) está 
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planteo.do en f11r,•;i6n del t:Lc11,¡1c lti1st6rico d.::: ln cul i;urH uuivorüal y no 

en i'unc:l.6n del tiempo hiGt6ricn de un•}. sc•cicd:.1d p::i.rticular. La hir;to-

rin. de la Univcrizi<k.d '.1D la liiGtor:b ilc la cuJ.tur<l, :L<..1 histoi·ia do la 

c7ltvxn es monos tnin::;itori~. que le. h:i.c:toriu d.:;· ln i;ocicdatl. IUentrac 

lt\ historia. i:;ocinJ. avanza con innumcr:·ü):Lcs nltibnjos 1 "•,,, l~i obra de 

la cultura no se intorruri.pc nur1co 11 )J.!1/. Porque 1.irn1quc ln uoc;i2'.kd cu 

·.BU CO!ljÜni:.o no UVCIUCe, GiOinpl'e Jrnlirl\. 11!1 ind:i.viduo que logre J.H :'.'"o•Uli-

zaci6n del hombre, es decir, que 1•cflojo los valorea y por enúo r..ctga 

cultu.r::i. '222J. 

La historia de la Universidad, pues, tiene sc~·1t:b.o en d. w:i.smo. e~ 

mo histol'ia de la culturn, Dccde cr.;ta pcrspcct:i.vu cohr"' imr,url;l\ncia la 

' tradici6n univcrsit[\ria: 11 La Urdver.'.>i<lad es Gultu_v;). 1 l-.'11;.:;6u y 'h·adici6n 

n un misr20 tiempo" 2.,96/. Par<:. el cnso concreto de )_¡; Uu:i.vcn.•aitl::d l'Taci~· · 

nnl de Hlb:ico, don Antonio pléini:cn cuc.t:;;-c, o.cipectos fü: la tr<icl.i.c:l.611 un.:J:. 

veraitur:i.a.: institucional, er;tc.tutuario, en cunnt:; .'\ l;¡ l;!.\1cx·t.1H~ de 

penan.miento y peclag6gico, como so ex puco en el a:tncr::nr.'c '7, 3 r~f•'.I. •:v.p1-

'bulo anterior. Al final de esto apartado se do1Jtuc·5 la concepc:\.6u. de 

la histor:l.a que rrnstonta Caso, co1~0 continuidad y tr.~uici6n, cCllJO la 

marcha evolutiva del Eapiritu. 

Lli. mnrcha evolutivo. del Espíritu ha de intc:t":~~·o t:.cr;;;r; com;i ln 

cha de la cultura, cuyo sujeto es la pci•sona, Do o:;;t': !iiOdo: 

• •. la pernona humana .si11tetizn. la evolt;(d(m c6umJ,;;· 
cu, y dn sentido o. la interpretación do J.n oiira cu,l 
turul. Ha tura y cultura tienen dos centroE.;: Dios y 
el hombre¡ Dios que constituye ol fin ÚJ.timo 9 y.la 
humanidad que os un desarrollo constante hacia la 
persona divino. J21.I. · 
•• • Dios os la personalidad en qua n:r1noniznn todos 
los va.loros y todas las virtudes¡ y el hombro, tr.!:!, 

,.;.::-,,-.-. 
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sunto divino 9 nspirr: a ser., • )~:o lliou, la unid:id en 
que lc10 v.:i.lorer,,, y las virtudes oc into¡;ren 2:]Y. 

Lu per.cono. humana da i.;cnti<lo u la cultura, porque en ella co re,t: 

lizu 6Gtn. Por esto potlemor, conaiderar n la persona human::i. como el S_B 

jeto do la cultura. La perso11<1 dh-illa se puedo concebir cor:io ol fin 

último d!i J.a. cultura, porque es lu rcul:Lz.nción plena de loe valorus y 

no s!llo su :ceflcjo hiot6rico. 1'.dcm5s, lw persona divina es el c;.:i.ranto 

(1ltimo d~ ).u tr<lscendencia de ln cultura, ya que fota aspira, tiende, 

J..-, ])C:t'SOn<l. humana ref'le ja loe valores en el 11aobiente universul11 

de J.n cuJ .. tura 399/ ~ l,a persona hur.icmn, coco humn.nid<1d solid1.1rizada, C2, 

mo aod.edDa. univeri::nl de ospiritun y cora::oncs, tiene co1~0 fuente de 

su universaJ.idad a la cultur:i. 1 que es su fruto const:;.nto 400/. La cul-

·turll. cot10. objeto universal, con cu tiempo unfare¡•;:;al, solidariza a los 

indivick~·n, más nllá de lrts socicd<:<des y lipocas cspecific:i.s y' eutoncc3 

ce pm:;do hablnr do un su je to univcri:.;al: la humanidµ.u, la porsoua huma-

na. Este r::ujcto metafísico garunti::a lu continuidad, la march<i co11sta:!:, 

·te., la trnclici6n, de la cultura .• 

Por tcJ.o esto, cuo.ndo el maestro apela a la tradici6n un:i-·ersit.e, 

3.'ill.1 apeJ.u a ese tiempo universal de la cultura cuyo fundamentó se a-

caba de exponer. Apol<t. a esa hwtol'in continua que va de la Academia, 

pasando pol' Alejandría y la Univeroitns r.icdicval huota nuestros diaa. 

Apela a. 1as formas universales (estatutuar:Las, pedncói;icas, etcétera) 

de esa cultura univernal que para óJ. tiene su morada favorita en la 

Universidad. 

En suma, el 11otutun 11 hint6rico do la Universidad oo el de una 



Diji:noo on el up:::rl.uüe> :1nhn·.'.or r¡uc u\mquc la Uui,rersidud i·cpre-

sen tu lo ideal (culi;m·<.ü) Ü'üJtt·:; ,;, J '·' rc:ü (.soc:i.al), Universidad y S!?., 

cieda.d Ge rc.lt1c:ion<.lu de nlr;un'l r.:ani):t't«, E11 tanto que la Universidad r~ 

px-enenta n J.o ideal fl·cntc n :to ~'é><Ü ll.'Ílctico inmediato), la Uuivero_! 

au fncticidnd con.c1·c ta 1 en con trn1·.'.i •J:·. 11! Uni vcniid<>.d yo. no n otra f'a~ 

ticidad que le pertcrH:~t:a !li1:·'.I o. :u., r·1.ie11i:.o •kl ic1o0.l nocia11 ya quo 

l.o que u1onon import" d!:: l'1 Uni:;•<1.rr.• :í.-.l:Hl ce su s0r f[l<.:tico, el cual es 

secund<i1·io :fronte o. ::m :>;:tG.·: 6n pr•)ti":: !.oi~a do ide:1les para l!l socieci.ud. 

De esta r:inncra lu Univct:',:;:i.dad cuqiJ.\.- nna funcHin normativa para la º!>.. 

cicdo.d. l!'unc:!.6n qu(: no :Le .i.lll)ide 1:<:::\::i.u.i.nr en el cauce de ln cultura 

altus e:{p1•esionea que f:r; l:; c:tcnc:i.::,, :La Univorr;:i.dnu represo11ta a lo. 

fundnmontn.l cm la socidad, 1io1•que l'r; ln fuente de la invención. Ah.2,. 

~a bien: 11 J,o. produ.cci6n ti•:. :to. ri•J.uü:~é• uc i'u.nda eu la in,vonci6n 11 401/. 

En el mundo modorno el 11apel oconlic;ico de la c:Lcncin es innegable. 

Según don l1J1tonio: 11J,C\ c:i.0r.c:i.a :i:.i.¡~e J.u vidu moderna". Tambión dice: 

El verdadero crc2¡lol.· del mundo 1noder110 eo el ouliio 
que descubre el principio de :tan m6.quinna, el téc
nico que lo nplico. y <:l mac¡uini::; ta que las mueve. 
11Saber es poder 11 ••• 

La ciencia ei:;, pues, el or:l.gcn vordndoro del poder 
' 1¡02/~ 
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Corno t>O puede olrnon·ar, la 1Jni'i7crs:i aod ocupu uu importante lugai· 

en la ¡¡ociednd en cuanto fuent.: do ide11leu sociales y en cunnto fuente 

de invcncioner; cicuttn.cr.ts, lGs cuales tcndrttn importnntcs efectos ec_Q, 

n6a:icos y tambi6n políticos, pues ln ciencia co fuente do poder y la 

U11ivcr1üdo.d, como rolicario do la cieuciu, también es fuente de poder. 

De e.qu.t CJU':· l•.>s c¡;rcsados univeraitnr:i.oc. tcngo.n el papel de directores 

intcled;~·.,,.::_,_,r; -;¡· 1;1ornles de la .sociedad, como IJe expuso en al¡;unoo apaf. 

3n muna, así corno el "status" histórico de la Universidad ea el 

de J . .:t cul'c,11•a unive:r.oal, aoi el 11statuo 11 oocial de la institución t1s 

el de lt\ ~;.n·al y el do la c:i.ond.a. 

AhN'U bien, la Univeruidud provee do moral· y de ciencia a la so-

cicdadt ~ero ¿qué le da 6sta a enrubio? La sociedad nutre a la Univer-

sidad er. (U.versos sentidos, poro tul .vez fll mún esencial sen i:>l. rofe

' rente c. i:n~:ursoo humo.novo La cocicdad ofrece· a la Universidad a los 

hombrea ::ifil3 c?paces para desempeñar la lubor cultural universitaria. 

)',a Unive!:'sidad selecciona de la sociedad a sus mejo:r.es miembros, cul-

{;u:rnl1:1cu.trJ hablando. La Univcl:'sidnd encuentra en su medio social cir-

cundantc ou propia composición. 

JlhC1.l.•t1 1 con:o se expuso en el capitulo anterior, la complej:i.dad y 

profund:f.dacl do la actividad cientifica, de la labor culturnl, trae ºº!!. 

uigo la foi•ruaci6n de una élite J.eBit:!.ma. I~ta Hite se compone de ho!!! 

brea que poi• nutur;:i.loza estfui iior encima de ln maoa, del pueblo. Ln 

ciencia se marchita al co11tacto de las masas catultast había dicho C~ 

ao. Es." .... absolutamente imposible empeñarse en el absurdo ¡iroblema 

de contruir 11ln ciencia ¡1opular11 • L:l Ciencia •• • permo.necerf• siempre 
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mnyor:ia c¡uo nuncu lJ.q;nr&, ntmque debiera llo¡;11r, u formar parto de lu 

aristocracia un:i.vo1·r;;itar:i.a. '.l'odo ~'-ntento para llcvnr a las masas u la 

ciencia ucnbar5. por un:i.<¡ti:ílal.'l""• H~rc¡ne lu cicncill ca oocncialmonbi 

una obr.:1 de :i.nvenci6n icicl;i.vi(h.1:!_, o.1m<1t\c por medio de la inatrucci6n o 

Cuando ce trn'ta. de la. 1~:'.:r ... :.·l:.>.~ es evidente que ln 
histor:io. de loo doccuti·:·.i. ¡¡-je,.·\ too o invenciones se re 
fiero, 1J1.tc¡:;ro:•.•11'11t", c. :l.n olir<~ de individuos de ex-: 
ccpci6n, a d<:!.«;ulw:i.do:'(cl\ \l ~'.fflt'ntores do ccnio .!.tQ!/. 
El fundamento L'.c lo~' ,:¡,~, •:::;-.~-s :inulicnn.'ules de la 
ciencia. ce t pnu,, el \'E ·::1.-.• :,n.u de los hombros supe
riores. &C6r:l(> Úi-:6oonoct•r:.~0'i,, ... J,!\ ciencia os una 
construcción ;il:,divi<311:,J. ,~L·;Uitic::i. 9 de traocendcncia 
1;ocicl. Y le• 1:8.::•,•o <l.ci·;'.'.S ·,c:l'.':C()J'.' <~n todos loi> 6rde
nes ele la cuJ.tnrc:.; pé··;<J ¡·,,¡: :.iccto del fruto más cs
plf:ntlido y loz<>1~0 t1P L'. 1:t>!':1:i.ve11ci.a humo.na (la cien 
cia U1isnm), e).. i!.'.d:i.vi•.hio 1 •~a·pr<:··Coc:i.al" es el otor: 
no crenclor ele h\ hi1>to:d.'1 -~g,2/. 

dividuos oupra-so<;inl0.:.. E!Jl:ür; r.:o;:t 1·;::: creadorca do lu historia. Por. 

esto, ellf>egu:i.da del pai.:;,:..jo ::mtr:ri.01·,. ;;:o invoco. on el texto original a 

la 11llo1·00.rquiu11 de CarJ.;(1.t' ~ es dE'd ::· 1 ,'l.l ·gobierno de los h6roes, en 

·este cuao los hérooti c'.e h-~ ·:. 1ü.turc.,. !'-:11.·n el macotro: 11Los inventores 

son el nlnm. del mundo, .±~.A1ü.~:J..~E.:2~~:.::'::'.~E~~doN1 do los valoreo de 1.a . 

cultura. !Su derecho es c\,1:10 .::;u .):1<ln:: ~ imp1•escriptible 111 !!.9.§/. Ya en. 

trabajoc 1111•:t ;:;..11tcriores hró5.a c.ii•;lm quo 11 ••• el pcmoamiento os el ve!: 

dadero propuloor de lo. lli.r;tw·üi.11
, quo la ".,. cienc:tu es revoluciona-

rio. por Mtononaaiu", qui~ 11 , •• lo:; inventores do lo. m¿qu:i.na ele vapor 

••• han revolucionado l!J. hiotoria" !!Q:z/. 

Concluye una sor:\.e de nrticulos sobre ln impoi·tuncia social o 

hiat6ricu de la ciencia, asi como FJobrc los dcrcchoR aooialea do éo~ 
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ta (lil:>crtad y derecho individual n la invención), con e>l siguiente p~ 

rrafo: 

E:L progreso ele la socicdntl. humana se fuudu en la 
<:icncia. Esto en lo pro¡:;rcsivo con::d:ante: la cien 
ci.<:1. Ella hiz.o de la horda !ll'iLlitiva l;:c urb<J no-
dorna. y reclaborarll. la suciedad nctual en ::;intr~

a:i.r.; quo ni r.>iquiera podcrJos ima¡;inar. I,os verdad~ 
roe creadores de la hurannida~ con los inventores, 
l~'S m:bioc, "los h(,roc,::: 11 , co!lio diriu Carlylc. Ju•
tr.tirnidcs, Cop&rnico • G:i.l:i.leo, li.lVOiGicr, Puuteur 1 
B:tiJGtc:ln. La cociolo~iu. clc lo. invcnci6n cicntifi
(J[• C):plora loe hechos irrci'ral~él.blc::; en que se í'un 
da el.derecho imprescriptible 400/. -

lis5. puest la aristocracia tmiversitnria existo por derecho propio, 

en cmmL,, (\Ue tiene el nltc. cometido hict6rico y social de croar la 

ciencia .• I:.1 aristocracia universitaria habrá de participar de los der~ 

chos i.nL'.li0nableo de libertad y derecho a la invención. La élite uni-

versituria lw.br{l de forr.mr parte de esos hombres superio1·es que con su 

ciencia ~7:-,·¡oJ.ucionaron al mundo. L9. ~uperioridad de lon hoiabres entre

gado::; 11 :l.n cultura, como la de loo hGrocs en ¡;en eral 1 la plantea el mae_!! 

t:;.·;, tamli:i.(,n en nus polémicas con el 11!l!Elr:c:ismo 11 : 

En J.as ale¡;acicmes del materialiGmO hist6rico de:. 
r.apnrece como por arte do encantar.:iento el papel 
ü.o lu individualidad cre'1dora. Como todo se atri
buye a. la mnuu y la economía, el papel del hombro 
de ingenio en la his,tori,1 se eclipsa ante lu ab
su.rdn hipótesis; y el reino de los finco desapa
rece, ante un.u ::.ool6g::i,ca aventura sc:mpieterna de 
masas edificodoras de lo. realidad social. Pero no 
non los J!l'élndes pensadores.de ayer, como Plat6n,. 
Mnquiavelo, Gro.cián, Ilcgcl, Cousin, Carlyle, To.i.,;; 
no y lfiet:;:.sche quienes deponen en pro de la uc
ci6n inculcul&ul~ del hé~oe on lo hist6rico, sino 
pensa.dore& contem1iortineos nuestros ••• !±S!2/. 

Contra tul dene¡;nci6n de la individualidad creadora, del hombro 

do ingenio, del h6roo en la historia, el maestro presento. una prueba 

:'.·,'. 
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quo lo¡¡ rc::l.v:í.ndici.. füm Ll'o ú.::J p1·up:i.o " ... ociv:1 isrno 11 : 

JJ1ora. ul ooo:Lal:l •:1:w :Je co1alJin1t on tnrlac pnrtes con 
UH cn6:q;:i.cc, lilü v-:i_t.ü_en t (.1 l\LIC:Í.O ll<'.J.istil t,uiado por p;run 
<les caudilloB. I.ct :Lrai.ividualirlad rle o:-:cc:pt:i6u ri¡;c
a lns ra:_lDl'.G contctq101~6.nc::u; y 1uG obligo. a rew.l:i.~~ur 

lN; i'incr> del <lerr:chc,,, 1¡.'12/. 

alr:;uno:.; (i_:, lotJ cD.udilloa de lu Hcvoluci(1n Hc:-:icuno.. Don .Antonio se 

OlJOfü> 1: l.i concid¡¡ro.ci6n de que individuos como 11Alejandro, César, N!:_ 

tos ·ta·un.td./;o¡·:i.os en J.n cvoluci6n do lao inst:U: .. ~:ciones militnrcs 11 1~11/. 

Tmnbióu ~.,~ ()pone a que la h:i.Gtoriu de lns rc1i.;r,J.cmcs e:::::cluya a indiv,i 

c:í.on:'-1. Ü•) t:emplos y liturgias. Bajo el cTitcrio d-::·1 materialismo h:i.a·· 

t6rico: 

., •• la ciencin no ven1:rnrl2, :1;\ u i>rquimide:;, Copór, 
ideo 1 Gal:iJ.co y !lowton, ainr: '~ l:·W cocicdades que 
los ll't'Oh:i.jc.ron y 1<'~; d:i.cr0n. O['Ól't:nnidHd 0.e llevar 
::.. co.Uo ::.u obrD. giL~;1LcLJc~u. Lo .. :iu L.nuteriali.i~as hi:;:¡t.2_ 
ricoi:; ignoran el diáloe:;o nublirne del c;en:i.o y el 
y,1uebJ.o. El p\1ablo er; .la r2ater:i.n 1 el 2E.,~ptrattim qtte 
modelu el r;enio. La historio. capta esa for1J0. i:mi
>:énoris y la ve re:prodt1cirFJe en la eccmi:nnin, el d~ 
3: echo, ln. política y lo relir,i6n i!E/. 

1\11 otrM t~rminos: 

••• ia socicdud os creadora c1e valores, pero s61o 
¡.or intermedio del ::intio. Sabor es poder. S6lo &1 
!.labio puedo, el ignorante, lu miwn; es nntux-ulcza, 
no cultura. El r(JGtico es el homhrri eterno, •• no 
el ciudndo.uo. Bl ca.mpo no snb~ 'CStO-ño puede¡ 
pero la ciudad es culta s6lo por c:l sabio; ol su-· 
bio sólo os culto por ol conoc::i.miento, y el cono
cimiento crea val0rcs ~· 

.· 

Este carli.ctor restrictivo de la cultura y pnrnlolnmcn-te del po-
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der guc aqui oot;ticno cxplic:.i.taml•nto G;)::;o, conr::tih1y"n la bnnr. to6ricn 

del proyecto noi'ocrCtt:i.co lnten'i;o durunt•) la Hovoluci.6n, al cual ne in.'!!. 

c1•ibi6 el rnu.eotro. 

Así pucG, la :i.udh·iclun.l:i.<l.é!d cxeo.t':>rat llámese caudillo, santo o 

aabio 1 representa lu í'o:rm:! que r;e, i11:pi:~1:10 :.t la mu teriu colectiva, ro-

proaenta la culturo. i'rente n :La nu.tul:n:Lr;;,a, repre0cntilda éstn por el 

pueblo, por el hombre rúctico, incnlto,, Eote mismo om¡uema mntorin-

.forma, cultura-11aturuJ.e;~:1, r:.1:;;6n.: .. :J.nat:i.nto, de rn.ir;c.r.1bro ariotot6lico-

tomista, lo apJ.j ca tru~1bi. ~n el me.e:·.'..:l'o r:n la rclac:i.6n hombre-mujer: 

De labios de r;;:I.. h'"rmano .•• e :'i. esta i<lc!\ profunda: 
11Si. alguna mt:;icr lle;.;·n ci ::.<.::·:· Uíl fil6sofo de genio, 
acaoo el arcnno de: la rt1(d,:..:..,~:in s0 revolar.6., ol finº. 
El hombre or< form:-t. fülh,':.:Ht\Ütt 9 la mujer, r.1aterin it1V. ·---------....... ,___ ---

La.o conoiderucioncs anteriores füi.u un fundamento onto16¡;ico y P.2. 

litico a la élite univora.d:.::iria, la cual se cocponc de homb:i:ea cultos, 

sabios, que moldoarliu 8. pHct.üo~ ·ltW ~-n!'ulm1rán u ln sociedad en virtud 

dol poder que leo da r;u 1;ubc1· ~' qun x·cflejv.rún los valores, es decir, 

harán cultura, porque s6l\• ··illoi:; 1mr'Clm1 hacerla en rii;or. Eata 6lite 

universitaria rcpreoenta la fol'r:m, :ui entelequia social (masculina) t 

frente al pueblo, u la nmrm~ que :r.opx·or;onta la materia (femenina). 

La enoeñanza unive1·aitari1l oc c:ompleruenta oon la enseñanzll. el.e-

mentv.l y con la onseñun:r.a tlicnicn, aunque jorltrquicnmento lao pi-ecli-

de,, como se expuso en el capitulo anteriol'. El .fundamento de lv. rel_!! 

ci6n jer(1rquica. entre lo. enseñanza wiiversituria y la elemental pare-



A ou voz, el im ¡;nrounto do le i·elac:J.ln jcrúrqu:Lo1:.. entro e1wefinnza uni-

cionc;:La y t6(:nic:H. 
1 

Sogli11 Cn&o,, ui " ••• 1.Jo recorre lv. historia de lu pe<l<iGogia ae ha-

llu que conr;tnntcmento hv. :i.nfluído on GU deoHrrollo el de ln f:iJ.or.offo.¡ 

ele modo que los :Ldt:;-:llC:,j ;l valcrC:G L.a"oi.U.os eu e:utJu ta por los f':i.:.~).sofos 

de cierta época hict6rica de reflejc1u en lar; modaliclndes pedtcc;6c;icas, 

junto con lar-; ideas roli¡;iosns y los nnhcJ.or; pol.tticos y socialeG co-

rrcspondientes 11 !±.~.?/· I>or cr;to oituc~1r 0.0 c:»::·te ck f:D.6~;ofoc: 11.'.::ólo loo 

con fruto, el problo;aa t:'Senciulmente c::::i;intico de It- .hi;lucn0ión11 ~· 

p'Crsono.J. del h.:>nb;:o, en cu l'Olaci6u col! el un:ivtir1;0, I~'l pedugog:i.a ea 

arto y ciencio.t dc:r-ivados de la filo::ioHu misma" 4'1.Z/·· 

Lu filooofj.u, eGpocié1lmcnte la antropología :f'Uo1~6f:í.cn, o::itud:ln 

al hombre que dC!be formru: la pcdagorrir:.. · I,a poda¡;o~}.<1 oo ló. 11pl:l.ouci611 

do· la filooofia en el teri·cno chl la rcalü;nci6n hu1nu11a. Por <HJt•:J dice 

el mueotro que :::610 J.os fil6:sofoo pueden sor educado1•es u en eJ. zenti-

do de que o6lo olloo pueden tra:;ar luo lineas gener•).];:io de J.a educa-

ci6n. 

Ciencia y téc~. 
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Sobro ln rolaci6n entro ciencia y 'écnica tlico el maeGtro: 

La técn:tc:a e:> lo derivn.c>.o y la c:i.c-nd.a lo fundamcn 
tal. Co1;10 oi¡:;uo u1 princip:i.o la concccur~ncin y el
cc•rolar:i.o '-Ü axior.1il lr18í. 

C<::no fundumcntu esta x·cluci6n jerárquica entre cienc:i.n y t6cnicu 

en bn.~;o il iTt•.Mrnrl, lH:tril. quien, toda di~;cipl:i.na in·úctica. supone una o 

vn.riaG di De :~pl:i nan tcorG tic u:> ~. /i.de1nfü:;, os tu relaci6n Í;e da en ba 

co1nii•;\!"h: <,1¡:¡ una reel::1 do acci6n, or; decir, en uno. f6rr.mla técnica, 

Aoi~ J.~,é: tl:cnicrrs del cálculo y del tro.:;o provienen el.o ac;rccrar la idea 

do f.i:));'m::d.<'in al blgobra y a la gcometri<l 9 así también la técnica mee~ 

nir..a deriva de la fícica pura y los procedimientos técnico::; de la me-

d.icfun der:i.vun do la biolo¡:;i.a, do la fi::iiolo¡jÍa, etcGtera. 

Ptti·,0 • G~tso "• •• ln cultura de un pueblo reclamo, u la vez que es-

tudic.lt~ :k cienc.iu tcor6ticc., conoci1uimltol< de ciencia aplicadu a la 

ncci6n11 !!l:S!J. Ciencia pura. y ciencia aplicada se compJ.emontan. Ambas 

aou n~1coan:r·:i.aBt pero esto no quiero decir que se pierda la relaci6n 

;ierára.uic<:. entre ambas: la c:i.enciu aplicada surge de la ciencia pura 

•m base o. la idea de normaci6n, lo cual es relativamente f¡'.ícil y se-

cuudario, puesto que lo importante es hacer loo dcacubrimientoi,. de la 

cienc:i.il _pura, yu 11 ••• des1>ué::; vendrli.n, 16gicamontc, las aplicaciones 

pr6.ctican'' lt2.1/. 11Lu ciencin funda y lu tócnica realh.u. r.u ciencia 

crea y ol arte aplica" .!.!~./. J .• a cioucin reprc:icn ta u la in toligcncia 

y ol urte n la voluntad. Lu primera como conocimion ~o do la naturalo:m 

y la aegunclu como el control de la misma a partir de su conocimiento. 

iU respecto el maostro cita u Bacon: 



- 2·12 ... 

"m. hot)t"u:i:-e, r3f'l'virlo1· o :int!?rprl:'ts tle la. llatm·ülc~n. 
o6J.o lr.1 t,'ob:i.l:rnn on cu:int.C' la entiNHk. Foi:q·o.o qu:l.on 
ilO conoce l:.1. crcur.;a no J:Uocle producir "1 efecto" !l?lJ. 

c;o, ne dcbü vornc rm ].¡• pu.1':~ ,_,;:l:e:,·:i.0:d.d.·.,c1 <'.d:Jlruble de las mlí.quinos y 

cultura modE:rné\ 11 !JW. 

Los oupucstos fil(1[•1;f:i.co<:1 t:o::. ('ll nuestro autor, al parecer, los 

sicuicntea: el cnrtl.cto:r de ln. U:1'.:i'•~!'(r,i.dad corno personu moral y el CE!; 

rticter ínstru1aentnl qu,, t:i_(:r¡o 1.e. ¡1,úi ';ica ro::ipecto de la cultura. 

Según e J. maestro t :i.::, Uu ivc.:·DJ.<'!n•J. de M&x:i.co 11 ••• jam6s preconiza-

rli. oficialnentc, como p1-:rr.;<:0i:m ttr..1:-.•.•.' .. ,. credo al¡,'1.mo filos6fico 1 social, 

artistico o c:i cnti.fico'' :'.~.il.f/ .. GN;il parsoue. more.1 la Universidad 

pacto de voluntades coi; un objeto c:,1,:;1hi: la cµltura en r,eneral, por 

tanto no poür.'.I adopta:ni(, mi c1•edh cul !;urll.l parcial, so riesgo de vio~ 

lentnr el pacto uoc:iul impl:fo:tto en la catoeoriE'. de persona·mo1•al. 

Aunque don Antonio no :-ipli<:.;1 ":::plicitnmcntc los supuestos de la co.t!:_ 

gorio. de persona moral " ll{ Un:i.vcreidrid nacional, creernos que si loa 

toma on cuenta en cuanto citw lJl rniomo los formu16 u temprana edad • 

. · 
En i:;u tcoio con la que no recibió de. abo¡;ado 1 se opuso o.1 cur{•,2_ 

te1· ficticio de las pcrsounc mo1·aleo, sostc1ücnc10 que listas tienen 
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rculitlnd noci:Jl. T,ct:::; p0r::mnn0 1::or<:\lcG con Gi:l'CG soc·iales, pero ncluru: 

Has no buro:ta que ulgo sen un ~•er eocinl pnrn <¡ut1 puo 
du conccd6raole pcrGon~lid~d jur1dicn. oc indiagenei 
blo po.ra ello, que el.icho :::;cr se encue1°1trc dotl1d~ dc
volun\;é\d uutónon::1. L:'t voluntv.d lib1·c on la cs0ncin 
de J.a pcrsonulidutl. ¡;:i pucn cncont¡·un:os en lns cnti
dudci; moruJ.e~•: uiw voluntr.td c¿a•actcr.:í.ntica 7 que no 
e<· lu c1c tm miembro ni l;:t u.e al¡;unoo miembros, ni ln 
de todos lo::; r.d.crc!b:r-oi.i qnc componen diclw cn·i;idud t oi 
1w quo co un qucrcx· indepcndic:nte y ointHico c1uc pro 
viene del lu combiiwci6u de volunt<:tdcs particulo.roi:, -
<>i ndcrn~c, la cxiotoncia de dicha voluntad e::; confor
rr,c u intoroocG coJ.eci:ivos y permanentes, no Ge han ne 
ncctor L1Ítn i·cqui:.;itoc, para acntar ln rersonnlido.d i~ 
plÍ.CÜé\ en 1us pcrsonr.tlid::1dea civilcc o jur1.dicnc 
!fJJJ. 

I,e< 1Jnivcrcidad, coni'or~1e lo anterior, os un ser oocinl en cumtto 

uc;rupacH;n, c11 tanto comunicl.ud tlo iutcr.'.!n (la cultura). La Universidad 

posee pcr;,:onuJ.id<1cJ juridica cm cuo.11to go::.n de una autonom1a fundada en 

lu coml.iinuci6n de 111.s voluntudou particulares de sui:- miombros en torno 

u un ol>;bto común: la culturél. El "pncto socio.1'1 que oonritituye a la 

Uni.vc1·G:\r'lud no podr~ ser r<!vocc>do m'i::; que; por dicha combinuc.:.6l!. de vo-

lunt:.iclui.; {.qun incluye no Golamcnte a la totalido.d do los miembros sino 

también •~ las di vero as poaiciouea que oc combinaron orie;inalrnen to). Por 

(tltirao, ,,J. int.er&s que persigue la Universidad como porsona moral, la 

cult•.tt'll 1 c:umplo con el requioito de ser un inter6s colectivo y perma

nente --,-iool.'e todo ooto último, i·cculirdeoc que para Cuso la ·fü.ivorsi-

dad rep1•cGenta lo permanente ±'rente a lo transitorio-. Por tanto, la 

Univer,ddnd reúne todas :Las condiciones para sor considerada como pe!_ 

sona mo1•111, ea decir¡ como entiducl social nut6uo1!1<:1. y acorde con los :!.;!! 

teresas colectivos y permanentes. 
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1,r, Un:lvc~·¡;:idn•.\ cr:>w• 110r1.;o11;. 11101·1·.l b.r::i<; ni;ct f:i.;c:'J.::.c1:·1C. p1·op:ln 

ncnte conGtitu5.U.ci: J.::;. culLur:1. l':r;·i;a no cé1 wrn i.:'rnul:i.clild corporat:i:vn. 

"J_,t\ Un:LvcrGj_c.!;::,(\ no e:; Ic;lc::;i.o., :d. Simlicato, ui Cofr.:i.dS.a. Posee un fin 

en rJ~. mis111:.J.: c. l :i.iic:i.<emrm to y 1r' t1.::.i\•ui6n U.e 10. cml hn~u humo.no. 11 l1-2JV. 

Lo. cultui:a hn:!!!.ll1n o:.; rPrr1.üln,:o <k la ucc:i.6n libre y i10 de ul¡¡unn 

cov1:pul::;ión oc;oir;tut h:i.o16:::i.ca, JJhi.:i.vüJu,~l o de grll:OO• Pé1rr1 el m:\ci:;tro 

ln vide. hum:~na e::; el 5.nt:r1wcn'i:o de 1~ cn1tura y no n la iuver¡¡u, y e~ 

to en virtud Üú que no D<.~ :tr,dncri :', l.".'. pura <limensi6n biol6gict1 c,mc-, en 

lll Vida Ell\illl(J.1 9 Bino C!U!': }1!'CGcn·~n HC. l):\'.COdentc que hace pooibl<: ln CU! 

tm:·n. !J. i·espcc to c.lico: "1.on anii;nlc.,,: 1.mpcriores i;o cnstun en sor nni

mo.leo; pero el cxcedcnt;l, hu.~:<1n.:-., :::r (;(• del hombre 1~n ~rumcnto )JOsibl~ 

do la culturll, el hcroic.:l\o y :1.ú 1;:int:itlnd 11 42z/. Eote c;;ccdentc vital ea 

la libcrt2d. t.grcc;a: 11 .. ,, sin 1:i.1:t:;:·t::>.d uo pu0uo hab('.l' llcni:::nmiento~ ni 

ciencia ni cult:tiN.J.. fo:rqu.e l;:i Hb~n.•t,ud y el :;:i¿,ns•unionto be \i.n:i.fican en 

-~l. cocpnesto httmuuo, Cl~ '~1 ccr htH\é,r)I),. •• El ~1,01:1~~...l'~-t;E~• Eatn es ou 

total. pcrsoimlick:l, :;t: r·:·.;,,mm:i.nr. ·::u :!.:i bro" !.!.22/ • J,o que define al ººE 

puesto humano no es su tl::.1:;é:nn:i6n. ¡,~.•)1.J¡_;ic;:, 1 cc:l'poral, sino GU libcr~ 

tad 1 ;l.L1plicitn en el p.'l111i.'.í,LL0!1.tO 7 )~1.)·::1:.te de la lJ·:Jrt:OUO.lidad del hODld 

.b~e. La libertad d;3 pcit.~':w1J,rni;•.1 es i..~ condición fundnuontnl para rea-

. lbar l::i. cultm·a, por euto lu pol:í.l;hm, lejos de nnularlu debe garan-

tizarla. Voamoa el cow;.<1p';o 1lt• :pr.1l:itica do Caso. 

Pnru el roaostro 1n J'oliticn. oe limita básicamente a. la esfera del::; 

Estado y en tlírr.ünon r:;•~n91·nl01J la entiende como una fo;:·1:;.:;i de coacción,· 

como lu prolongación de la ¡;ucrra por otros r.icd:i.os, como expresión del. 

e.goir.mo bioll>r;ico. Aunquu lu politice. es cultura (1,n nentido lato), ci 

roo tnmbi6n 111 ccono:1in, politict\ y econoinia son medios, instrumentos 
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de valoree ::ió.D :11 to.s, csp cci 011.mC'ntc do tipo r.1orDl. kt moral ci:;tl\ 1ior º.!! 

cí1ua de ln pol.Hicn. El GJUcr;tro rcch<J:·;'.t todo tiro de maq•Jinvclinmo que 

aubordine la moral él ln politica y retoma la tJ.•ndici6n 6tico·-politice. 

tle la palie griega: 

••• la poH.tir..:11, co:ro l<t concibieron desdo lo. nnti 
rrUodud, Plé1tÓn y ltrir-: t(, \.<::\.e:;, o::; uno. prolon ¡~ac i6n -
de la 6tica. Bl :.:stnt.lo •:¡uc debo nubsiGtir (;s o]. Es 
tttdo justo; porque la ~t¡j¡¡;;.61; inteligible y c:scncial 
de la vida politicu, e::; J.<:t ::'.e hncor valer y cumplir 
el derecho.,. hl ;:;r:;tncJo nur::;i6 p.:tra poner coto a la 
o.vidcVi de lol'.' :indiv:i.d1iw:., r.110 pas6 sobre 1.::1 moro.l 
nicmpre, pura obtener lnr: i;ienen codiciados de lu 
vida l~ylj. 

La politico., pues, ne del)c D!lh'.'l'•linnr a]. dcrocho: 

El pod.cr en 151. c11rece ('.e ~H~ntido. Los pocleroi:;oa, 
deode ol punto de vist(t ;:ooJ.itico-oocüü, non el ~ 
dio y no c:t :fin; J.n fin•::l:i.,lr<d cu la liherto.d den
tro do la 3=s.1~'..• j,,:t- aut·~·1::r,::;~;Cd.e quien tiene el po
de!' ne jnst:i.i:.i.c'-'· nor el f:Ln último que ncuba 'de ex 
presar.se. S:i. i;l :;i;tlcr no '·''~ un fin en sí, resulta-; 
emporo, tan :•cr!nc.üiJ., c;1wudo es ordenntlo por ln ra 
z6n moral, e o'.ro oJ. f:l.u i'.i1 t 'in:o de la liberta.el, con: 
seguido den trc1 de l" lo:y .~.1:V. 

Bajo estas conccpc.ion.:·s clá::;:i.cc.f; de lu politica nubol"dinada u los 

finos do la moral y del t1.urecho • :Y 1lcl. Estado como garante, vigír•, de 

la libertad, el muestro ne opu:io aJ. 2.1Jl;oritarismo de los regimenes em~ 

nudos do la P.cvoluci6n y q_u<: opo1•1tbo1:. bajo rm;oncs de ·Eatatlo. 

La política deber ¡¡:t~·nn.tü.,ar l.n 1:1.borto.d dentro del derecho. AhS!, 

ro. bien 9 existen dos forrous doi;viatl<.<.3 ó.o lu política: la anarquia y 

ol deopot"iirn10. En el primor caso lo. libortud elir.iina al poder ;¡ a la 

ley; 011 el scgl.mtlo el poder y la ley eliminan a la liberta.el. En nmbon 

cii,nos la cultura oo impooible. La forma correcta do la política ea la 

armonio. do. poder, libertad y ley, es decir~ la democracia, donde a·e du 
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en ni micmn, oino uu ~edio politico parn alcnnznr loG valores supremos 

de l" cul tm·a: i•r.o 11ue so dese él. os lt• libG:rtnd y lo. dcmocrac:ir\ pnrtt el 

bien :.- p:•.:r-n J.a vcrfü:d; pnr<t la justicia, l:J bcllez(l y la snntido.d. •." 

juf;to ,, iJ,1 {u ¡;.:i.runti;~·'.:lr don co15an: ln autonomía uuiversitaria y la li-

bcr-t::;<l d•:< c1'.ttecira, i\utonou1iu. <1uierü dcci¡· que 1(\ ::i.utoridad y la ley no 

sean i"tl"·~·.•·::itas a la UnivcrGidnd sino que provengan de olla misma, de 

acuorr.\c. n ~'ºª propios fine~, como persona ¡¡1oral. J,11 libertad do .:úte-

d1·a no D<:' rctlucc a 1.u 111•.tono~1.::i, IJOl.''1 ue yrncdo habor uutonomin oin J.i-

Univern:Lüad de Geor¡;cto·;:n). Por último, 1<1 libertad '.le cú tedrn ae do. 

y debo <~<'1"'.ie tanto eu la forma con en el contea.1.do tlo la enseñanza 

Uo l..lbBtante loa planteamiontos ant0ric:r'-'S 1 den.ti•o de :~:i.a Universi 
. -

clnd. 1:iic-.r.'t. no se da la polit:Lca propiamente· tlicha, es decir, no se dn 

la cloL1oc.r~.,ciu, oino uno. ore:mü~ación jcr!.1rqu:tca acorde con la naturn-

laza d<i- l'l~\S fines. El fin de la U11ivcrsidad ea la cultux·u, la "unl r2_ 

quiere J/T.'.!'':'. darse de una libei·tnd go.rantize.tl~ 1'º~· e1 Eotado deruocrá.t,:!. 

co 1 pero 'm oí. misma lo. cultura no es dcmocrá.ticu~ D.tu1que los hombreo 

c1,1ltoa proiri.,:ut::n de uno. baso democrática, en sent:i.do Gocial. La cult,!:! 

rn 1 por definición es jer.'i.rquicn y por tanto la irwtituci6n que la pr2., 

tcnda reoguardar, di:1.\mdÜ' e increrncntur deberli. ser· jerárquico.: 

L:i cultura os, por su forma, pira:nidal, no esférica. 
Ln ¡ürli1nide eleva cu.dn V<!~. ro{in Gll típico; co una nnt~ 
na de oro en dond9 ce l'eflcjun y conju[ian los 11rnyoo 
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cónmico;:;" y lou 1ic1i:.;ar.1icntoi:: crcadorcG 10::-f. 

Do aquí que ln ectructura de la TJniverc:idad dcbn ::;ar c6nica, corno 

se vi6 en el capitulo anterior. 

Por último, 1'1 Univc1•uidl'd no puod.e a.sumir ninr,una politica defi-

nida hacia el fü;tado. Vi~'.oc en el cv.;;.l.tulo anterior que los universit~ 

ríos no hacen polit:l.ca y si ln h:•.cH::1 ~1s lmjo ln forma de una exhorta-

ción mori11 a la pol:í.Li.ca, pero .,s·)n P"1";idismos, El funcla1nento ele esto 

es que siendo la pol~tica un w~di~ yJ~~ la rcnli~nci6n del derecho y 

de la culture .. Y siendo &sta P.1 fin •fo lll Un:i.versidnd, no podrán to mal' 

los universitarios lo q;;c ca un mcd:lo como Ull fin, salvo que esté en 

peligro el fin rnicmo, es decir, ln cultura. En estG caso es lElgítirua 

una luchn do z•caistcnr.:i<J. l<lii vr:~:'li t::.r:\..:1. Ademó.s, lo. poli ti en partid is-

ta es un fcn6mcno trt•md.torio qui! no cc.rrcspontle al caxiácter permane_!! 

te y trascendente cte la cultura, 

Vimos en el capitulo anter:i.o:r que el maestro pnrrn6 porque ae ar-

moniznran los contcnidon hitmLJ.n:l.st:i.co!; y científicos del plan de estu-

dios de la Prepa1•atoria. '.fombién vfr:os que luch6 por la complementari,!;. 

dad do ln .l?acultndes do .FiJ.1)GOf1 . .::i. J :'.otitras y la Facultad de Cie!lcins. 

Ya so han señalado nlgu::.os funclnmcmt1rn de esto, pero veamos un poco en 
.. --

detalle uno de los m{1s iL~port:\ntE<a: lr1 relaci6n entre ciencia y hur.m.ni, 

dndes. 

De ln rolaci6n de complemcn tnriedud entre ciencia y hmnrmidndes 

quo tanto lute!"es6 u Cnao, conviene dest1~cur la relaci6n to6ric'-' ón-



por DUP:::tro nut1J·. Luuquo on t6~rnino0 ~enn~o.le8 potlriaruos decir que el 

cquilib:,::i.c e:n t:r<> 11\ c11Goii1.ui1.n 0:Ll,;1·i.lfic:i., :irtic ti.ca -J filo:::6ficn don-

trp del plan do C'stuillM; de le pr·epm•i-,t;o:::i.a, qu.: dchc, formur homb~·cs 

(o.tcn<lien<lo v. ).:t :intcli¡;cncia, a lu 01aoc:i.6n y o. lo. voluntnd) ;¡ no oG-

t,encia que plani:ea el rnnei:;tro, A 11>. ctlucaci6n de 1<1 intcl:i.rroncL¡ co-

ri'cnpondc e]. de:w.rrollo <.le ln exintcncia cov:o cconoL1iü, corn~1 01 <;on-

vccho y r.i.1.nim.:i de enfuer~o. A lD. educnci6n t10 la er:;::ie:Lón cor:rci;;pondo 

el des1'.r:rollo do la c::-:istencitt como dcc;intcr6s estH.:i.c¿ y n J.a oüuca-

tlacl, como sncrific:i.o y c1cvaci6n morul. 

La grun inportancin quo GfüW otorgó en ims lw;hi;:> un:i.vt1r~\,:U::1r.ias 

ma11tc·. en el siguienti: pai;aje: 

La esencin de ln vid::i universitnr:í.a esh·:;_·:::;. ·:m el 
c1n1ticismo de lu Facnl tad de l"ilouoflo<J. y .l.·o ::J'C,.') • 
así como en el an¡;o que oe dé n lu :i!'u·c ·.:J. \:.,~t: ce Gie~ 
ciao~ 

Si la Facultad do FilosoH.a se modificn, i°•\(:.;;:J.;::te 
la Universidad; poro si la Fa~ultacl se co;:f:.:i;>p~ o 
auiquiln 1 con ella oc uucno.da lu Univerr;id;::.~f~ · Coi:ia
tituyc su esencia 

f' •• • f' • 1) • ti fl • • 11 •• O e •••• e • • • e • • • • 0 • - • " •• 1# f' • J> t •I ,\ •t t/ • lf o(> • (jo 

•• • la Facult:.i.d do J?iJ.oeofia 1 jnnto con lr.i d-t> í;;i_.¡,;.i.
cins, f'Ol'l'.lll el nrtcleO de l:W actividtHle:;. t1.:-.i:~rl[r?;J f-:!1 

toda Univci·sidatl verdt'.da·ar1Hmte digna de o:;i;(• nom
bi·o. 

Intef,!'adus y aitun.dr1.t'l en BU puesto de honox- 1 coino 
sínter;in del cafuer:·,o ricn<lémico, lao o tras Ji'acul ta
dcs trndioio:nlleo: de Derecho ~- ll,cdicj.no. 1 realizan 
el co~1plcmento orgánico de la Uuivcrsid,:i<l ~. 
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EctH jcrm·<¡uia de :Lna fncultndC?/3 univore:i.tnrin.'J que plantea Cw.;o 

so fu.udn1nenta o¡¡ ln prioridnd que tionon purn 61 la filosofía y la 

ciencia pura 1Jobre lao ciencias aplic:idas (poi· ejcr:iplo derecho y med,:h 

cina.). Veamon a con tinuac:i.6n c6.110 iundamcn ta el m::iestro la reluci6n 

entro filonofia y cicncü1 purr~, p.Ua1·es de la onseñnnz.n univer.s:i.taria. 

También veamos el concepto ele Li..lor;o:c''i.n del L1a")stro que lo permitió 

luchar continuamente contra el Ué•¡,:-.;1•.:.:Lcmo filos6fico, 

1.3.1. Filoso.fí~ .. c_¿l.'.:~.C..L'.:.• 

Como ya cité1mos en ('l pri.rner- ,~·oqi'.i.tulo, see;ún don Antonio "· •• fi

loso:t'ur es cri tic"r, es HGl'l!' d-; nn c:rí torio, por virtud del cual ne ª! 

para lo falGo do lo ycrd::'.k·.ro 1 1.0 11,.1, oo;o on las grandes teorías cientí

ficas 9 que en los probJ.cr.ict!' mor11Jp;; tl socialas11 l~37/. Aunque puede h!:, 

ber casos donde una hipó t.t,sio fiJ.•)GÓ:ficn oe com1)rueba en la ciencia 

~ bi911 doncio hip6tesir.: t::5 .. :mt5.fic~r:: ;_'.l:"."cocntan trascendencia i'ilos6i':i.c.:a, 

· pero_t · en i•i¡;or ". ~. lv. filosoi'ia ):lll de ser tm roguladoi• de ll'ls te.2_ 

rías cientificao y no V..1. do rnarch•\r t:~·a::; todas ollas al modo de sir

vienta; porque siendo c::L'º'ida de )..1a ·(rnoncias, 'debo decidir sobro las 

posibilidades esonaialr~o'" 1?..i}/· • . ~ci$. pues: rrLao layes l6gicao supremas 

rigen, lJOr derecho propio, el campo 1mivcrsal del saber" !U2/. También 

la opistomologia cumple :mri funci6n x·aguladora respecto de las cien

cias. A su ve?,, para da~!C'.i:pciinr st1 :~unoi6n critica respecto. de lo mo

ral y de lo 1;ocial la :filosofia rccm"r'i.rá a la axiolo~ia.. En ambos C!! 

sos, respecto de la cie1H:ia pura y respecto de lo moral y social, la 

filoaof5.a recurril•á a una netaffoic.:n de la existencia. 

Según el maestro: "·•• quienes piensan qu? la ciencia, cin fund~ 

montos racionales, es decir, m1Jtafisicos, puede bastar u las necesid~ 
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mentulcn do l:t h1.l'1n.nid:c\d; CJ.ui<mcG en lu ciencüt i'uncl;.:n o cre•:·n ftL'1din' 

criterios ooraJcr;, :coligionc:G 2rncvc.1o; :J' 15.uitcc absolutos del conoci-

miente, ¡:¡(' equivocan tot.:;.lmcnte: la hi:;toria nsi lo dcmuet,tra y corr.2_ 

boru, •• l11'9J. ~al es el cc.co de lan historios de le« oatnfínicu, lu 
1 

cicncJ..u y lu rclir:;í6n, J..as c1.nl·~s coexi::;ten en totlaa 1us 6po~·.uo, por 

lo cual uo ce puede decir, como ¡;¡ostiouo Comtc, q11c .en un cstncl.:l..o hi~ 

tórico l<l ciencia cmplo. u la rnctaí'isico !t~2/ · En contra de wtn ¡:1lnn-· 

teahlicnto co pucd(' leer que: 

L::i que r.e llama f:Llosofia o mctnfin:i.c<.\ g<1neraJ. en 
un con ;junto tle proble1;1u.s ín t:Lrnainonte'<i•cl«.c:i.onadoi.> 
cmtro ni, a loo cuolcc se Gul>ortlinn.n los 1·1::i>ulta
dos udquiri<los, en el cur.-:>o de ln evolm·i611 :i.nte"' 
lectual c~c ln hu¡;11rn:i.dar.i, :;:ior las vari:"s c:!.o:,nciD.s 
ubstr<lct:rn y :por les diverc<U; d:L~,cipliuu: concre
tnsc. o 

Todo conocü1icni:o cicntifico descunsa en rJ.of:i.ni
cioncn a lJriorL <¡ue deternint:n 9 en ln ctmt:lnui~ 
dad de lo o;:pér:Í.enciu, el oh jeto propio de cada 
cicncic:i copecinJ., y que se L11Jmitcn al pi:.bd.yio 
de~ trab::-.jo int~l:ctuul con10 ~~·tificior; iJ.,·i:í.~;¡;e~ 
saulcs :p:·_._.: .. lD. latJor r:onstr\1c~l.va ••• 

Lus cienc:i.do tionc;; :..:..n "w"'!llc::• rt~lnt.ivo; r;1)n :-.:d.;;¡te
mas func.Ldos en ;::-ro::·o::;iciones abstr¡¡¡r.:t::w, im :t'éir~ 
mulos cói~ocks nnru la cabal intcli¡;cnci'.\ de; los :t'e 
nómenoa que anulbnn 4112/. _, 

La rolaci6n de fundamentación cobra aenticlo "'ª ll1 (1li;il:io pl\rrafo9 

en donde ae manii'ü:sta claramente el papel liroit:.1nt.,•, 1. l'egulad1:n• tle la 

filosofia respecto de ln ciencia. Pape1 que resu'.Lt.1 :1 G::i.;;(l o::t;x-;;;i;i>cri.,. 

co on su lucha contra c;l iiositivio:oo' y el O:lterio.li:mo:i: 

Una de las curacteristicas fundamental.e~ de nues
tro tiempo co la critica del valor ele lf!S n::>pocu
lacionco cicntií'ica1:1. La aoi¡¡nnci6n de verdndcn·n 
relutividud a las conclusioucn de los divcrson co 
nocimiclltos de ln er;pecic (fioico-quirnicos) 9 im-
pedirlt en lo sucesivo fundar sistenms matcriulia
tas sobre la aparont~ reducción de la evoluci6n V! 
tal a l::in loyco mC1s aimplen de la física y de la 
quimica .'.!12/• 

';::.· 

Í.'· 
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.Frente u lo. rcJ.11 tividarl del cono e:" ·l\it,nto c.:\ <rntifico 11" filo";ofiu 

será conocimicn to de lo nr-ct'.sar·:i.o: " ••• f:i.locofar, dir.;11 1~1 que <U.gn. el 

eso bactn, lo simple, lo eceuciul, lo prenno " !.!:!.±!!/. 

j,i.,uqu,, zmcstro nutor funda la c:Lr,nc.iu cr; ln. filocofint no lo buce 

para ;;r, \•:Lt·.1' u la primera 1Ji110 en hueca de co;~iplcrncntariedaC.: J.a filo::;,g_ 

fin (:G :dnl:eci:;~ lu cie.ncia co un.'ilicis, la filo'.1of:í.a es intuición, la 

G:i.o;;.d_.1 r.m i·n:o;onniücnto. "Pero l« intuici.6n t:d n eJ. nn[iliciG, e ocio el 

u.n:11.~ •;::.r: u:i.n ln intnic:i.611, resulti:m impotentes po.ra rcprcnentar el ce-

:tuer:·,o 1:i:·: .. t:;.l completo" !!.!.!.2/. Wi.::; udclr.nto el !ll.acotro nrmolliza o lo. 

ci<in>~i;, ;-i- <1• l<t :i'iloi;oLí.a con el arte: l::i ciencia ·~rata de lo universal 

ahst1-'ll(:to~ el nrto do lo individual concreto y la fi1osoffo de lo uni-

ver1w.:L 1: oncrcto I; 116), Lu hintol'Ül. como prolon~uci6n -icl arte es una i-

rnit:v::i6r1 crendoi·a do lo individual concreto 1f4J/, EnOC(,'1.tida uHrmlt la 

1rnir.plc1:11•.:i·l::.u:•:i.edn.d entre ciencia y íilocoiia: 11 ,., el penzamiLnto fil()-

:;16f:l.t:o :r J.as r.:icnciun so unificv.n en un movir,1iento. de conatunte enlace, 

de c:1.J:c1:"J.;J,;i6n concomitante, ele unidua y mutua colaboración" 448/. Uno 

di": 1.nw ¡.uito::i de enlace ea el de la exhortac:l.6n: "Los filóoofos comnn,! 

c1omun::.c, .. n v. la investii;ací6n cient:tficu., un .:í.mpetu que la vivifica y 

ennoblcc:o¡ porque el deaco nrclientc ele conocer, es el objeto q . ..ie ntrae 

y sost:i.c;no;al invootigaclor en sus enfu()rzoa" 44y. Lo. filosofia y la 

cieucir.~ t.o deben obstnculizarcc conviortióudooo en sistemas o dorrmaa 

sino qu~ "••• han de estur unidas y deben ny11darse 1 mutuamente, sin 

~retcr.;;!01' i::lpornr una sobre la otra" lt50/. 

Las cie11ci1.ts oon una parto de la verdad; sua méto
dos, una parto del mGtodo, •• Pura llcw<r a la ver
dad metufisica hay que combinar los métodos y loo 
resultados cientifico::; con las vord<1des de intui
ci6n W• 
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La cien e :i.o no puc:dc rd¡c.rcnr. c'n GU to l;<:litloG. u la <·:;s 
porienc:to.. reconoce r,us li1r.:i.·ccu y une er;fucrzoii con 
la filo:;ofía para v.rrlb.:i.r al conocimiento raotní'isi
co por mod:i.o de la intuicHm !!..W. 

S:t bien ca cierto que ciencia. y mctaficica se complementan, taro-

bien ·~s c:i.erto que de alguua raanera se limitan: 

):,a ll!etafÍ6iCll no Ele funda t:n ln ciencia¡ pero BÍ en 
'Jlla no ae fundamenta, no podrá jamás contradecir 
los resultados científicor.; 1 on la inver;tigación que 
otiprcnda ele lo ;:i.bsoluto. Bs decir, los r<;isul tados 
cientificos no significan la base de la especulación 
011tol6¡;ica, sino uno de Bus lílllit<ii:; !W'. 

SJ.~:].cndo a Knnt 1 Caso se opone a todo intento do meta:f'isicn in-

óuct:Lv·"i que pnrtiendo lns leyes relativas y contingentes de los fen§.. 

menoa p:r•r,tenda elevnrse a lo absoluto, tal como la metafísica determ! 

nista df.)1 siglo pasado se cimentó en la correspondiente ciencin deteE_ 

minist1.\, o tal como pretende constituirse en este siglo una meto.íísi-

ca i.udot~:\'minista a pari.ir de ia ciencin contemportinea con s1., carác~ 

te.Y." ir..cktNminista y probabilista !:±2!!./• 

L1).¡¡¡ l..Í.mites de la ciencia son dos principales: a) el alcance de 

la la.bi:ir :\.denti:f'icadora de la raz6n; b) la irroductibilidad de los di.!i:, 

tilltos 6:1·1h!lles de la. realidad. ·La ciencia se enfrenta a muchos elemen-

tos irrr.c:i.cnalea a loa que la. labor identificadora de la raz6n:.no pue-

do acccG_,;·¡• como es el caso de la irreversibilidad del tiempo en la ley 

de la e!'.ll;rt>pia. Lo mismo con la indeterminaci6n a nivel at6mico, donde 

1n probabilidad desplazu a la causalidad !±2.2/• En general1 lo cualita-

tivo resulta ser un elemento irracional para la ciencia, J.a. ,;¡,..,.:;. == :-·t~.~ 

de, por ejemplo, reducir la vida a la materia i'2§./. 

En ounnto a la irreductibilidad de las distintas esferas de la 
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.ci6n :f2.a/. 

z6~ identificntlorn y unificndorn de lo ciencia: 

En la nntu¡12,lc::,a no oc x·cp:Lte nD.da" todo tJG íinico y 
no hay :i.guuldnu, ni u11idacl ni un:i.formidad. , .• El i't.lp~ 
tu crondor et.; {u1ico y :ror c~:;o r~:J c:rendor • .," Loe; ~~-e··· 
ycr; son l:i.1Jit::.tcione.'J 11uc:s tro..s~ acomoducir..nH:c: 1 iuo.ti<J· ... 
I'D.S de (!Ut<?ndr;r 9 1imit{a1c:.D1.-_1 ! cnu ncombrcn~t1. fL°!c11:1d:! .... 

dnd que oxcctlc nuc::itra :i.ntclir,em:ir.1 y la il!.!Qnada 1;:':'.?/. 

Ltt rn.z6r!. últiw1 del noñnl<'.lr:d.c.mto de ·léu; limitac:i.on1Jo do }.:· d.en-

cia es conihntir su npotoosin, :lunquo no n ella ini.sr:rn. i~a ill)OtcciG:i.s de 

. ln cicnci:i. conllevo. n L1 p0Gtulc1ci6u <lo lUl<:\ íilor;ofid oi'lcinJ.. (;¡J~\O 

.ca el ca.so del pooitiirinrno y dol 1t<:i.tcrialim,10. 11 lli rm. un ll'or1\!1,tf:I dado 

relativa que no alcanza liic et nunc¿_~ se dr~fruuda a 1<~ i'iJ.ocof.'l.11 •por 

medio de ln •tfilocm±'ía o'fic.::ial 11 1 !±.§2/. · 

Tambi.'.in en bn$c a Uusnerl nuentro autor fundan;unto. la rel.uci6n . 

de complomontar:i.edad y do irrednctillilidad entre cienc:i<t ~· filosoi'in. 

En primer lugar nicr:;a el cnrl<ctor anti-1·ncionnl quo sci atribuyo al in_ 

tu:i.cionimao c1 o uqi.iGl: 

••• el intucionlamo hunscrliauo pruebo. hasta la evi 
dcncia c61J10 ce <lqu.i.vocan qu:i.cncm huu oido oBaclor; a-
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aí'h·m::i.r que ol ini;ucion.Jcr.10 :--'.[;n·1.fic;: ln h:1nca1'l'ot;, 
de 1a r~<.6n, y, por t:fü1to, n.l¡;o c¡ne l:l r.:i:·:6n do pl~~ 
no J:!!Crut;-.a. Lo o.ue no é!p,1.rece por nin{W.n 1'1i\o on J.iJ. 
filo::;d:f:i. contnr:i1)i:1:. .. f1n(;a es e::... irx'tt(:ion.:ilisr.~o tieso 
y ía:L::;o, Por esto no puede a:f:i_rr,1.'.lr r:t''' lu filosof:l.a 
hal.J¡•[t d~ :::.u:i.• ir:í.uc:i.onist.a o no scrft, ICorno que la in 
tc1ir.;cncia es, en 1rnrna, ind:Lsoluhlemcntc intuición -
;1 :raz6n, y, yct lo dijo Eant: la:; intuicionrc>s sip con 
ccptos con inintclie-i.bles, y 101; conccpton sin :i.ntuI 
-.:ionc::> son oic¡;osl ~· -

Ruc.:'..0nc:o tabla raaa ent;re la int.uición l::antiuna, bergsoniana. y 

huoscr'.LLu:.n, el maestl~o protege nuevamente el espacio cpistemol6gico de 

la fiJ.~~;·;()~·f.o., a lr.i que iclentific;~ con 1n intuici6n. También en base a 

Iluar:11:1.•J. r.·i.:::;luntea el papel fuudantc do la filo.sof).n respecto de la cien 

o:i.a • e1: ri.l. cu¡¡o concreto de la 16cico. y la pBicolcgin: 

:r,o. l6r;ica no ee fundo.r.ient.n, puoi;, <'n la p;:iicolog:í.a, 
sino mfü:; bien es J.a psicolo::;ía, oo:no cuulquior otra 
cienci", lo. que se funda~1cnta c:i es to:; :1r5.'tcipios 
l6e;icos universales (verdad ns t.lririori), conw .'Jos d0 
la mi'.item{i.tj.ca pur::i. L'.J. psicolo¡:,fr., es una cfoncia ºE! 
piric¿1 y c;us conclusiones po puedGn reclamar sino 
oertidvmbre asert6rica i§Y. 

En contra. del psicolo¡;ismo agrega que la paico.logia. es la mé.s a-

trnsnci d.o las ciencias naturnJ.es y que loa principios 16gicos son in-

depencl.ien tes de los psicol6r;icos !!.§.V. 111,a psicologÍa se refiere a 12_ 

yes p1'obab:Les, como todas las leyes cien tíficas; la 16gica a princi-
.· 

p:l.os abuolntos" ~· 

Estn t.listinci6n se ve reforzo.da por la dicotomia husserliana en-

· t:ro c:l.cncias fácticas y ciencias eid6ticas: 

Ltts lJriraeras során a posteriori, laa sogundas apr:i.o 
ri. Todns se fundamentan en ln fenomcnoloc;ia y el -
ml:todo fcnomenol6e;ico, porq uo la fenomonoloe;ia ••• 
11estudia laa leyen osenc:io.les y imiverc;alea que de
terminan el oentido posible de todo D~erto empíri
co"~· 
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LélG cim1cJ::tr" f:'\ct:~r,:1:; :;··: ri:Ji•.:rc:u a lo cl:>.do on lu. 
oxpc:r:i.1•nci~1 ernpí.ric::c. Hu l't.:;ida.c:icn to cw J.a inducción. 
Las ciP21c:L:.1.G oidt'•tic;n3, úll. c;:u.~bio~ so rc:í:lcrcn a lo 
que vulc indeponrticntcrncntc de todn cxparicnciQ, uc 
:r.o que tocia o::per:i •:nd.;c :i.Ll}Jl:'..c:1 y r:xpono •• ~ Lo i'l'.t;: 
tico ti(·nc que r.ul>oHiin:tJ::;c t\ lo oidétü:o ~:.~{:;'. 

Por coto C1wo c::riticn nl ncoposit::.viumo que r,oJ.c,> admite lu ~i::po-

• •. lofl ririiJero::; y úlLiwoG princip:l.os de :>..:, cicr.ci;: .. 
son vcnl:;c1c1.; tt(• intu:i.d.ón; de aquí quo Ht•noer.•l bn1_; .. 
que, en unn verdad <le intuci6n, la baso ds la cien-
cia !J.§.?/. 

Asi como ol pc:cpol cor.trnl do ln filosofía y do 10. cicnd.u en la 

enseñ::.nza univcruit<-tria r,e funda en la· relación ,jo!·6rqnicn ·y c•.v·,plc-

mentaría que oe acalla de C):poncr, %\elación quf:l corwt:U:nyo mt !,Jü:1u<a 

bi'cn la lucha de .. maestro contra el dogmuti.oi:10 fill1súflco ;;o v.:i <:< fU,!! 

dar en. ciei•tus caI'ucteri:::ncioncn te6r:lcas que a co:ntl.i:.uac:i6n m-:¡1(ir;d:t'.2, 

moa. 

Seg(m Cuno:" .... sin esp1ritu crit:i.c~, no puedu lml;ér · \"crdl\de:ra 

filosofia ... La critica es lu esencia del pensar f:lll:'66f:i.00. o 11 !JiW • 
--------·p;;-~· esto no ao puede decir qte la 11filo¡;ofia ofic:l.nl" 1J1l1l. :íilr::mi'ia. 

La i'ilosofia oficiul os ln degencracil•n de la filor>of5.n sistemática: 

•••. el m5n grave ccrolnrio que· de una filosofiu aiE, 
teni.1 tica pueden sucnr mw ndé:ptos 1 es ou orecci6n en 
i·égimen político o <lo~~m:.t réligioso. f;nto eu ·lo quo 
ncmccc on lluoia, ccin el wirxi::mo. IYn GC iiooco l'l VO!_ 
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do.el., ;· G6:to se tratn do dcoi;:rr·ollurl<i. cut1L:i.:!.urnont.o, 
oxc1>1 :l\J.¡;::indo et lou pc>nDo.dorci::; indepoi1dicn ~ce y o. 
1oG l.1•rc jco dol 1,mr):l::ano-lcnini1-11Eo 1 De eo te tjodo, 
el s:.ntcrJa corror.1pr, P.l dcsir:;nio filosófico ••• La pre 
forcn<:io. dor,mfltico. por una filosrifin erigido. en ''fi:: 
loaoi'~.a oficirtJ. 11 os, puco~ ll1 mc-nor. filos6fico del 
mundo ~;.~?/. 

Por esto: "El íil6aofo no ha de r;or ingenuo l\i dogm6.ticc.. J,n ofi_i.,: 

maci6n es tan natural como la duda; la intuición tun v;l.tal ccHil1:1 11.'. re-

· flexi6n 11 !W• "Problema y uiotema son, oquito.tivamento aprcc:i,:i.dcs, e-

jes necesnr.:l.oe de la rcfle¡:i6n filos6ficu. Uno formulo. el ;iát~,t;~ de la 

ciencia¡ el otro, la rcflexi6n de lo imprescindiblo, de la. ur.\iii'-<dª 4' 1 

Este nntidor;matiomo del maestro supone un concepto ant;idO(!;."llttitfoo de la 

-.erdad, como din6.mica y evolutiva: 

•u la verdad humana, no es definitiva ni ot>tt\.tica, 
como no es est6.tico ni definitivo el mur,ic .:t que r1e 
refiere. La vorda.d "irn está haciéndo" y <:>1 mundo t:;!,ll 
'bi6n !lJ.Y. 

En J.a din~micu y tipologia del .f:l.losofar que •)f.t'ece el t.e:dt> al 

que pe1·tenooe el. pasaje anterior se f'u.ldumento. tnn:b:í.6n el autidogma-

tismo. La filosofia es obra de her6icos y discretos. El her6ioo irrlJ!l 

' pe genial.mente contra la.a verdades establecido.a en im arranque tle in- .. 

venci6n o intuición, procedo con intrepidez. El di~cn1t.o constrv:ye s~ 

tesis orghnicas, edifitl.os racionales, 'hMiendo· uno ··Ie su inzen:.<.o y 

con mayor objetividad. Los her6icos repr 1.1sentan la p:cobl.emnti~m1.1i6U y 

los discretos al aiatema. Pero la !ilosofio. marchu por la á.;;.¡,.l::: ~t.:i.cE\ .. 

entre ambos. 

A doa afioa de su muerte publica el maestro lo que po.driamoa Un• 

mar su testamento contra el dogmatismo·filoa6fico. Se trato. de un nr-

ticulo en 01 que sostiene que la. i'ilosofia s6lo existe como problema" 
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y que al no hD.bcr U!~~ r<::D1n~cr..:'i;u U.YJ.Í.\IOCí.l .'.l lo. prob}.cct.ilicn filooófica, 

no ne pt1ccl.c hab]JlX' do filocofí.a riino de filocofins 4731. 

Otro elemento que oirvc o.l rr,r.c~'tx-o p<:.ru funda~1ento.r ol untidogm~ 

tismo filor;6fico es ¡;u. concc:r,to d·o '~c).uGticicmo. En un traba.jo :;obre 

Gamurra eo puedo leer lo oiguiFnt~: 

Quien con el nombre di:- fj ló«.;ofo ::;e glorie --dice el 
doctoi· Diuz de Ga?:«<t•r:., •. ,··--., nuien con ánimo ardien 
te se consaci·e a J.a. :i.r.vr.'F:b::.o.~i6n de la verdad, no
cou:fesurú ninGuna .:::ccl.:~t; rJ.:i la peripa.tótica, ni la 
plutónica, ni 11< le.i.b;:; ir; !Jtna t ni la nowtoniana; se
gui;d1 le< verducl 1. c~Ll1 ;ji¡;:;-. J· .flor lo. palabra del. maes
tro ••• 

·. IHe t1qui la ro8.s nlta c;onn•l·~r:J.ci6n do la libcrtud de 
pensami(mto en laG !:',uJ~t.,1 ,_\.! lt1 univcroirlncl de la C.2, 
lonial 47_'.t/. 

Henc.ionn qut> el cenuor drü 'Tirr·~:r calificó n la obra de Gmnarra 

como apta ¡1arn instruir n la jm·•mturl en una filooofia que merece bien 

este noi:ibre. - Dice mfo; ndclrultll: 

Y ()1 doctor C:::.;:::'.l:n·:;., c.;1 .,1¡ cclccticis:;w oiotemútico, 
se dinponc a ta~or la v~rdad de donde le parezca o
portuno ••• Porquo 1 en fiV:;¡c., "hn de exnr.i.inarse torio y 
oe hn de retnnor todo lo bt~no", según prescribe el 
evangelio ••• 

Saber no en :::cr in·espotuQr;,, con la tradici6n; pero 
tampoco estriba en jurar por ln palabra del maestro. 
Entro am:Jos exti-er .•n> es dt :tn verdadera actitud del 
11 i'il6aofo cú.:ci:::.vo". Gn: su clegnnte cono:l.si6n lnti-· 
na.•. ol doctor liiuz rle Cnn:"rra so tlccluru conforme 
con au nomb1•E, de 11 f:ilóoo:f.:i"; porque la· noble pulu&ra 
••• lo que c;:L¡;nificn co (~r;to: "amor a 111 sahiduria"; 
pero no el a¡,1or occtt:rio i.t :i.a snbiduría do Descartes 
o do Pln t6n, sino el a.r:;cr u lu verdad: Jltnicus Plato, 
ocd mae:Lz ar.1:i.c,.rL.~.!ih.t:~ .1!:..?2/. · 

.· LQ importo.nte del cclocticivmo cu sentnr las basca po.rn ln pro~ 

ducci6n filoa6ficu oricinnl: 

.• 
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Totlo 11enGlln!:l.•>r1to orir::l.nr.1. l'fl eclúct:i.co por 111 infor 
rnoci6n ~· crcutlor [ior el s:i.r,tema. Pol'quc reauJ.t11. ine 
vi tablo tomnr lr, cspocvlac:i.6n reciente y pusadu, co 
mo conj1m to de r1 1.1 tos que tor.nu a Ro1• elaborado en ·
un.:t nueva cunstl·11cci6n. '.fo-lo sistemu filos6fico pro 
supone el tz·abu;jo do L<:;; generaciones y su depura--
ci6n critic:a; p&rc 9 ,ü ponsmnicnto anterior, es só
lo la t1<:lterif1, qac :;0 <:·\l:tr;_;~a gracias a una nueva 
~: el r;cnio dol mwvo f2.J.6so:fo constructor !!:.2.§1. 

En suma, la fílo::wfia. oG crlt:fon, os irrupci6n genial, ca una bÍlE. 

queda quo i:::c pl.uralir.a en divoi~nan r•>1;puostas, pero tambi~n unificaci6n 

creadora de las diverso.o oolucioi¡.~r.i • .Bstu es ln. dinámica de la filoso-

:Cia que. no debe sor petrificudü ~'lH' actitttdos dogml\.ticas. 

2. Los su pu os tos f:l1.Q.~,.0J;2.~'!~ . ..S:?. 1n nrác tic o. o.cad6mica. 

lL_unque nuestro aut<il' no for1it:.V1 oxprcsarJt:mte un modelo de práct,i 

ca académica, de su propio dese:upeifo en este terreno se pueden abstraer 

ciertos principios quo J.n lli·es:i.drm, Of,a práctica acdC.6mica .de Caso com

preudo unc.-,práctioa doc,11«t.e (orc.tut•5.:, y clj,:tedra) y una práctica histo;.. 

riográ:f'ica. · Arubaa pr6.ot1,~<t.!> (1p'-'t·m1 ha jo nie::.-tn concepci6n de la educa

ci6n y de la historia qu.n ti:i.:pondrerr.on en primar lugar. Esta concepci6n 

pedagógioo-historiogrlificu tienE1 m~.n estrecha correspondencia con el 

concepto aristocrático •le Un:lvel'.'s.icnd 1 cuya funclumentaci6n se acaba de 

exponer. 

Una vez expuesta r.liohn ccmcepo:i.6n pedag6gico-historiográfica se 

abordarán las :f'ormns ccmcrotas (ol'ator.ia 1 cátedra y trabajos histori2 

gráficos) en las que dicha conccpci6n se manifiesta • 

. · 
2.1. 11ílistoria: ma¡¡istrn vitue" 
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oducac:i.6n morü.l ( )lt•1;i ti v :J..u tn ú huu;r,uü; tu), lo:.i Uni ve:rsidad Popular tJ:~l-

t6 do "h:ic¡:i.ouiznr" y do rwx·ali<;é\l' '' lN: obrero1J. El itrntrur.ieuto de cr~ 

el m!'í..'1 o1to fin do ln ctlncnc:i6n º" ol hcroismo 1 entendido cc:rno sucr:I.-

i'iofo y 1:.bn0gnci6n ( exüd:oncia como cai·:i.dad). Fura de<>pert:;r e1 hcroiJ.. 

roo hflJ qu.e· rccu.rri.r n la hi::.tori:t: 

Lu h:i.ctor:t.'.I~ f:t:icétmcnh: i1:tcrrirctada, OUUC<l el sen 
tido r:ioral, incit:1 nl sacrificio de lo riropio, il 

la. renuncia del birmestnr personal !lJJ/. 

De lt~ hi:;;torfo so han do tC>mar purudigmu:; morales para esti.mulnr 

ou im:i..luu:i.6n. Yn se dijo qu¡, la ense.füin;:;n uni vcr·c:i tnr:i.n cou:;:..ete en <!! 

fundir :t~~ cultura, ¡iorsonificada en las :i.ndividunlidadea do cxcopd6n 9 

13n b11co ;1, la ír:iitaci611. Pues, como ao;;;ticno Tarde, el individuo de ex-

ccpci(>ri :l.J.•i•adia al e;rupo con Gtt ejemplo. Cl como clic e l'lebor: ln a.ut6n-

tica dom:i.naci6n cariemli.t:l.ca es la acción del individuo extraordinario 

sobro lo:J .rruton de l.a mentalidad ccilecÜva 4'?8/, 

in c:once:pto do hioto:C'ia quo tiene ol macr;tro, como "ciencia sui 

g~norisn que a6lo conoce de lo indiviclÚal e irropetibla, favorece del 

plmitanrninnto pr1rnodento do 1mu h:l.otoriu como diMic tica. mornl, puesto 

qua entendiendo a la hiatorin como biografiu f!:'"JV, como simpatizuci6r. 

"... con el car5cter do un pueblo o de un hombre do genio" ~~ t ln 

labor del hioto1·indor a!l reduce n ser u11n inietel"iosn intuici6n -lo.a 
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pulubr.::is con de GElt.'<r- de ln oju;;"plarirlud do un homln'o o O.o un I>Uohlo 

l.<1 llicto:riE". 1 en tanto educa el c·.c:itido moral por modio do la exhor 

taci6n hi;c:Lu ejcmpJ.0.rici::ideDt es una ld.ctorj.u pa:.;:-adic.;mática. La historio. 

es un \'<:.':5:.1.culo pare dar a conocer el herofrcano de lc·s puebloo y ele los 

ho1;1br.~1;; ~· con ello inspirni· nu iu:itaci6n. J,a hictorio. es un instrumento 

. pefü.i i:;6 c,.i.cc :pn;:-a el pueblo: 

•í.".l. pU<~blo no puecle ofrccercc como nor1J:::.io de acción 
t.t·atados o.bstr\\sas de fil.o::;ofia¡ pero si es posible 
mostrai·J.e que los hombreo suncriores c:o11 quienes me 
;Jor han renli;:ado ln natural~:>a lmroana. Loo h6roes";' 
los m6.rtires, los santos, cou ml.l.5. hombres que loo 
demás. S:l. queréis l.'enlizur lo intrinseco de la huma 
nidnd, obrar corno ellos ~· -

Goo . ...:sto, la. filosofía ae ocnvicr'.;o en pcdagogin del pueblo por 

medio d~ :w historiograffo. La filosoiin intuyo loa valorea y las vi!:, 

tud0.:; ;\' lr.o. pedo.go Gia lo:; e::hibe en el ~se en ario hist6rico. Po~, en to, 

el mr.-let>tro propone imitar, J.íneaa dospuós dol pnsaje anterior, al aa.-

bio on m: Jirudencia, aJ. héroe en s_u fortaleza y ai s1J.1tto en su virtud. 
;(;;.: ':l 

.Bu genoi•o..). ~;r.horta a imitar a los hombres escepcionales y a convei·tir 

f.11 . heroim1o;1o en ley. 

S:l.n <.1rnbnrgo, no concibe n loa hombres excepcionales como njenos 

a ln coler;Hvidad y llevándola o. rastras a la manera de Carlyle 482/, 

aiuo como oncnruaciouea del alma coleotivai' 

••• ~l ilombre de genio,la personalidad excepcional, 
como lo enseña Hegel, es el hombre de un pueblo, e.l 
hombro de au pueblo. Ambos se unifican en la acci6n 
histórica '!iTI"3/. 

Esto aluai6n a Ilegel no compromete en lo más minimo o.l maestro, 



puos hnjo l>n concepc:i.f.n penrnnalista d(• lu h:i.:; Lori'l. y 1.lü lé\ oocicdo.d: 

"Los gr1:mdos puelJlos, cor.:c• los crandes lwmbrcr:;, posoon ol privile!}io 

espfri tual do ln personalidad irredv.ct.iblo 11 !i.§.!!J, Los individuoo excoJ?. 

cionnJ. cr. r;ir;uon oicndo, pues, irreductibles v. la totalidad. 

l." p1:d;;.50¡;.Ü• universitaria, en tnnto €Xhortuc:i.6n hacia 1Qs vnlo-

rer.; 1 ;;;~~pnne cie:rta jorarquia en lu concepci6n de éi:;tos. 111 rnaeatro, 

como ::;e h;:: ;;odido notur, lo illtcx-01.m principalmente ol desinterés y la 

car:i.cbr:. ( n :L l10roiomo criotio.no). Es tos dos valoi·co loo dcml.rrolla pr~ 

oj.pnht,;l).·::n la cultura cllí.sica 9 ln cual "••• no es un mero udorno est6-

tico, coml lo croyoron nue~tror, in¡;enuoc pocitivistas mexicéJ.nos, sino 

un g1'<-HJ. i'."pul:.>o pcdar;6¡_;ico hacia el dctiin tcrés. y el horoismo 11 !!§21, 

AIDJCj\Ho t;>l 1116.0 importo.ntu de los vulorec citados (el dcoi11terós y el 

hero5.rnnc· cristiano) es el secundo, porque conllov::t a la salvaci6n: 

Pero ni la cducaci6n para ;La inteligencia pura 9 ni 
:tu que se rcn.li::é\ra en ln excluniva (U!"ccci6n ·cst!;_ 1 

tica /-dcsintcréo 71 :iÍ!tcr;rurfon al hombre ni lo 
rmlvaríun. Es indIGpcnsable, ::;obre todo en 111. 6po~ 
ca de crisis ('19lt6), deonrroll<ir ol sentimiento de 
J.a abnegación y del dcbBr 9 la vida del amor, el i,! 
jrnlso de la caridad y la r:;olidE»ridad humana !±§§./ 

Enta encala de valores, sin embar¡;o, no os excluyente de los va-

loros C.(}:1:3iderados inferiores y el maestro sabrti. apreciar la.s .livor-

sus ±'ora,ru; de rcalizaci6n de los valores, especialrnen.to las que mani-
,.J.' 

fiesten Rlr;una modalidad do heroismo. Veamos c6mo se presenta .. el 

recilm expaesto concttpto de histol.'ia paradiér1ática en la p¿•áotiou ac!: 

dt'::rnica del maestro. 

,· 
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L.'\•.i piezaa ;1rntoriuo de:l joven cc,::io c1!tnplt.-n con l::r.: formo.o lttud:_: 

torio.e qv.o rcqu Lerc la onseñan;~o. de la hiGtoriu entendldu corno didlíct_! 

en mornl do oje'llpla.ridadco, El :!mbiento en que lns pronuncin. uccl1tún 

o1 cnr{1<:tcr nristocruti:mnto de loa eventos on los quo p1:wil::Lp::;bn. Por 

otra porte, su cátedra tiende o. rendil• culto a loo héroun de la c!lltu

ra univeraul, como he.ciu Sierra, pero oe d:!.5tingne de la ora·~o~·:iu por 

su orientaci6n ;noral, por su carácter polifl\Cético y por at1 po.pcl <>..rb.! 

tr.al en el. terre110 do las corriente¡¡ filosÓi'icar.;, l:'inalrucnto~ ¡;·oi lXt"á.c

tica historio¡;ráíica cumplo fielmsnte con su concepto de hitr~•:-.r:!.I\ di

dáctica que busca motivar la auperaci6n roor.nJ.t no mSJ.o de los .Lnd.ivi

c\uos sino también de loo pueblos, En eapecial a.nali;~.:i. mora.1.'l!un'f:.!! la 

problemf'ltica uacj.onal y hace un llamad a li1 uolidariuad, der.itm~rr~.1do C.2, 

mo elemento fundamental para llegar n fatu o. la edi;-;é1d.6n. Tr.llnb:i.~n re~ 

liza una intorpretaci6n moral de la situación bGlfou :i.utermicional, a

ai COil\C estudios sobre la historia de las· ideas en ~\ó:tico. 

La oratoria del joven Caso era elitista en cus.ni:n al l~ará.cter 

11se1ecto 11 del pÍlblico y elitizante en cuanto a los t.(n~'i:;;. Buena pa:r

de sus conferencins o piezas oratorias se dosonvolvioi~.:,n on el i·l<I:t'CO 

de "notos solomncs 11 do homenaje a figuras de la. hir.:il\°l:t'ia :u<l<::Loi~t\1. (e_! 

remonias cívicos formo.lea) o a figurno intelectualu.a rle la hie>toi::tu. 

_ dul !''!~at11niento tuundial. Destacan laa ocasiones en quo fueron· conme-

moradas por Caso figuro.a como lao de Stuar·I; Mill, B8.r1·cdn y el licen-

ciado Verdad, porque fueron actos·en que estuvo presente el presiden

te do 1a república, general Por!irio Diaz. Deop~éa do la caida do 6s

te 1a oratoria de nuestro joven siguió desarrolltlndose en 1m cl~.mo. ª!?. 
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lomno y pr0toco:1.nrio. Esto t:J!J nan:!.fientr~ ·ecpecialmnntc en las cr6ni-

CD.O de dié!.rioa 1:npit.:11iuos de Perú o Cllilo nobrc los prcsentncionoc 

y confercnc:i.ao 1lel mn.catro rcaJ.isnuns 1luranto su 0111bnjuda extxuordin~ 

l'ii.v: o. SudarnC>rS.r.n. Por ejemplo, cu una cr6nica. lü1cíia puedo li:>·<'l'SO: 

I.u snla 0;3tnba ocupada por loa embaju.do1•(•G de nlp;1), 
non :pr.d.!ci<:t1 • po:c nuueror:.:ts y dir.tJ.nr;uidna IJ(Jftorrio y 
por 110 pocoo intelect.u,q).es y c::;tudiurrl;e::; 0 llev11doc 
por :~n roputitción del insic;no orador l:Gj/ • 

.Bn cuanto n l.os temas, predominan 11113 npologi1:w o di t1rc.111')1:•s a 

figuras inclivitl1mJ.es. En 1905 exalta ol joven Case lu pei-oow.'1i,;1nd de 

au maestro, don Justo Siorra: 

?!adie mejor que tú reune los ntributos nocé:.;ario<; 
para so:c el director oupror.¡o de la In::;trucoi611 Pú 
biou; uadio. es, nl propio tiempo y cu po::·fecta n:f: 
monia, como tú lo c1•es, un gr;:.n intoloct1.icl, un 
vigoroso hombro de acci6n y un almu buenr.:. !!.~W • . 

En sondo.o confo1•cni;ias oobre Niet?.ccho y Stirncr ol ;Jow1i11 Gns~ 
\.l .. 

se encarga de iutlividunliznr máG a i§ctaa de por si ;;::lnguli.n•ar:: :p.:ii.•ao .. ' 

nal.idados. Rcupecto del primero dice en 1907: 

Colllo proi;osta inquietanto contra J.a civi:l~.;-;ación 
. co¡:itempor.1noa y reucci6n coutra los valt'l;:t:<t no
··ralen admitidos y do lns ideaél consagraci1.w; como 
negación de las afirmuciones. rotundas y n:l':i.r.ma
cibn pru.•adojal do lao mtis categóricas nog.'.lcioues, 
.acertó 11 aparecer en el seno del pueblo a1''.·wúu, 
al mediar la centura decimonovena, un es~~vitu i
nagotable de penMtrnientos nuevos 9 alma tl eslumbJ:';'1.
dora --cor.io magnífico meteoro de la ;üstol'ia de 
l_a cultm·a-, que rcnliz6 el concepto ro;uf,ntj.co · :>" 

·del e;enio, y que pudo mootrar en su obru forraula-
da y en cu anhelo, quizús informulnble, la idio
sincrucia mism.:t do GU raz.a. • • !f.§21. 

Nietzsclie es el hombre ¡;e11ial que pel'aonif:lca a toda una raza, 

a todo un pueblo. A St.irner tumbi6n lo honra, aunque on menor modiua, 
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concibi6ndole co1~c, una figura genial y como un hombre excepciona).. 

Ln oratoria no s6lo era vehículo !'ara consagrar a los hfroes, anr0 

te públicos selectos, sino tat1bi!m p<:.¡ro. exhortar a lon j6venes estudia~ 

tes. En 1903, pronunci6 el joven G%ü ante un público estudia11til un 

discuros donde decia: 

J6venes, sl.:'.bed que la ricm~:,-,,~ é.o heroísmo que os com 
pete pol' dccr.:to irrc·~·_,~,,:tbJ •; del destino, es la m6.s 
gloriosa de toclns. lfacNl ¡\f: la escuela una organiza 
c:i.6n reli[;iosn de Dlllo;: ;i v.i .. •;·tud, y c1.1.r..ndo sal¡:;á:ls -
de ella a J.a vid;;., lle;,-:-::: .. ;. la vida el espiritu que 
dentro hnylí.is encontr:.",t°l.o 1 .:r entonces f ·todos los ar
duos problern<:-6 r.acion.:·.l.011 ¡>od:i:-6.n resolverse, porque 
todos habrfü1 podido prcd.c;a:.:- ~ en el desenvolvimien
to orgé.nico a,;; loa csp:1.1•.Huu, ol axiorno. cardinul e~ 
múri. 

La. escuela es la <inica i:''tc .'.í'icadoro.; lo. civilizado
ra y la libers.doi:•a de lot> rrneblos y los hombres¡ por 
que ella misma es, er,c,:1c!.:.ilmente, ciencia, civiliza:' 
ci6n y libortnd !W. 

Con todo esto se inwdf~ doc.Lr o_t\c paro. 1910 Caso ya tiene conf'i~ 

rado un criterio historic¡;::rnfico ivlpl1cito en sus pieza.o oro.toriils y 

conferencius. Un critorio que exu1.to. it las 6litea de los distintos 

quehaceres humanos y qu;, 1~.x.hortu .-1 1am.stituir una 6lite educaoiónal 

redentora. Este criterio~ 111jor.; do !l:i.1~J.ocarse con la irrupci6n de las 

masas revolucionarias, <>e mnntuvt• :! 1;<J f'ue consolidando. 

2.2.2. Ln· -::~tedru. 

La otitedra de Case.• t:i.one, como si¡ oraj;oria, un carácter de exaJ.-

tnci6n y de exhortación. El antecedente directo de catas cualidades, r.2, 

conocido por 61 mismo y otros nutores, es la cátedra de Justo Sierra 

!!2.lf. Voamos algunas caracteristicas y testimonios de la d6cencia.da 

Caso. Al(~\lllOS do sus discipuloE destacan la olaridnd, emotividad y es-· 
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pir:i tur.~li,lnd de: 1m c{~todr~\s lo 111i:..:mo que lon )'CJiorteroH ond1~mor.ico11o:::; 

hicieron reGpC!c to dü nu orutor.J.a. Zin cmbnrgo 9 fotmoa crit:i.cu el drltr.l~ 

timno ele lu cCii:crlra de su 'r;iaostro y i·íoncivt!i:; connidoru ob.soloto cu 

tono doclmnutodrt 9 como ce elijo on el cap:í.tulo primero. Evidentemen-
1 

te, la ctitocJ.rn ele don :.nt:onio consC!rva olcmenton, cspccialmnr.te .f.or!.1!:!; 

lea, de su Ol'é'lto1·ia, pero no deben con.si1.h;rarce 6ntos co1:10 mi w:ro a-

no.croninmo pnro. ornamentar la expocici6n y darle solcr:inidnd a J.mi 

doctrino. llevn in1plicit<l lH dir;nidud moral o cultur<ü de r;u .::1::J1ctl.or. 

EJtponor unn teoría o doctrina on renc1ir tributo o 6r·~c;:;tr.ci0.n !l'..<JJ.é(l a 

su creador. Lae form::is e:;t(:!.iccw de la expocició11 ¡¡on «m el·~1;;r;nt;,i fttn-

dnmcnttll para hé,ccr mú.o pcmctrante la Jlodu.¡;ogin exh·:irtutiva (icl maco-

tro. Uno de aus prD~ipnlcs objetivos on esta linea <lo exhortaci6n era 

el de deaperntar la vocnción filo::;óficn, .en un ambiente donde ::_,,, Hct:L~ 

vidEld f'iloG6ficu presentaba un escnso dcsnrrollo, al meno~; dm''1.111;e el 

primer cunrto del presente ;:;i¡;;lo. Otro objctj.v-o eu :ta ld.e!:",D. J..t1:oa ea 

el quo deriva de la funci6n moro.li::anto y oliti2if.1Ute de .:JU C::t1;1l:.·1.u 

Como rnento1· inaospechablo, .ous discipulcrJ ya siGtteu 
ous huellas y cunndo, etlucados en ln honi·ndez máfJ 
absoluta y c:n la d:i.ociplina r.iii.s severa 11 ezuen. a 1>2. 
bernar el p:-.ís t será posible ·c1 ideal e:i.or::i.omu.ic-ilte 
propugmtdo por Hod6, de un<:t domocro.cia de 1;.;;,lcccióu, 
de una r·epública atonions·~ en una tierrá l:a&t"- aho·· 
ra convulna y calumniada 1¡91 biEJ'. 

Por esto, b:i.on decía Villoguo que Caso no diri¡::fa ul pueblo llUS 

cátedras, sino u la futura el.aso intel.octual del pais. Bajo la oxpo~ 

tativn do formar a la clase dirigente, en clElro cumplimiento con los 

fines de las inotitucioneo universitariao señalados por el propio Ca-
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oc, uu c6.teU.:ra ~k;j& ht'.eJJ.o.~ lri C\Wl e:; nn~.li:md« po¡• Enrique Kl·nu::c: 

Purn GüGO la vcrdndc1·a filosofía no oo oncefiuba: se 
cjord.11, Er'1 1 en JJD.le.brU1_; tlc L6pe;, v·elarde, referi
das <t Caso. 11 ln már; hr,r6:i.cn do las uventurnn huri1u
nao11. Su r~~to.i'i::;ica tl:::nc;,¡i;ot:nba nN,cr;ario.monto en u 
na lítica rclig-~osa, Hof:u1.tu natu1·al, entoucea, qno
sus diGcÍpulcs lcii.1;~:.Ul'.>s no fueran fil6sofos oi.no 
hombres de F'cci.6n en lo. ,,i.<b :núhJ.ica mexicana. Hi
les de personas pnsaroD pnr l:i. cá l;odrn de Caso y de 
ella obtuvieron un pr.:!.ncipJ.1) ético o unn 1ecci6n in 
tolcctual, poro ninzun~·. ¡;c'l'.-;;r.:i.ci6n recibi6 uncl in--
i'luc<llcia más 1n·ofutul.1. quc1 1.ci de 1915 !!2.Y· 

llhora bien, en el t:c:rreno ~nla:j c:tnrnente filos6iico 9 J.a cátedi·a do 

Caso i'ue en buena medirlil. inm1gu::-1\l: la primera en le. Escuela de Altos. 

Estudios, la priD1ara de cst;éticn. 1 etc.Hora. Por esto recuerda Coaío 

Vil.legas que en los wioc> vciu·~e C~1:;i.) ora "la i'ilocofia 11 en la Univer-

a;Ldad W. Sin ombm-go 1 el n:o.estr1.1 i;.3.mbi6n impartia cátedrns fuera. 

del. terreno filos6iico, pc>r lo cua:t. no ae pnccle fl.ecir que su cátedra 

filos6fica fuera eapeci..ü:i.zadu., n.i •clll CllllntO E'. SOl' CXCl\HliV.'.l!QOllte del 

tiren de :í:iloso:U.o. 9 ni fo•n cwn1tt} a ~m: profundizara en ramas especifi-

cas del área. 

Su faJ.ta do cspec.::.n.\.:i..zaci6n :t:U.:1s6fica, que lo hizo estar al pe.e_ 

"' diente de que la docencia filc.>i:;6f:tt~~. abarcara las principales ramas, 

y su actitud nntidogmá.t:ice en file-i:rnf.fa, J.e permitieron al maestro i,! 

pulsar y arbitrar el dostu·rt>llo 1¡,, 1t1. filosofía en M6xico, aunque no, 

por supuesto, en una ncuti·aJ.id.ad ±'J.los6fica total, ni mucho menos en 

2.2.3. Trabajos historiográficos • 

. · 
A continuaci6n presentamos algunos elementos hiatoriogr~fioos r.! 

levnntea en laa interpretacionea que hace Caso de la historia y aoci,2_ 
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lor.;o:l.'fo y·dn la J.Heratu1·a (hnro5.r;r!•o filou6f:lco y litornrfo). 

de loo probl1;1;;a1; nac:i orwlna, pu1·n lune:o lJropon cr unél t:úlución pt1cl1tg6-

gico-cul tural n loa rrci.mros. 

Uno ele loe; principGles problcm<ls del p<lis eH el dcimju;:;te -:i-:: su 

tiempo histórico. Los cambios hfotór:i.cos naci.onnl"'n l>on dc1110.o:i .. :"'k bru§. 

coa: 

IIe.bríu oido 1~e;íor., sin eluda, un tr.Ctnnito :nonos hruló• 
co 1 unn historia nacional ~onon drno~tica, de lent~ 
evoluci6n 1 de gcnti611 P"nnadn, ucompas<1dn 1 l!..:·i:i.foS.!;~~,·M 
mente tlcelcrad::t, co¡;¡o dicen loa m11tomúti.cc.o, ~l/. 

Se rci':i.cr~~ concrctn:":Jcn '.;o al BétJ.to hist6rico de lns "tl•11dic5.c1nos Pi!. 

l1'ticus del régimen colonial h'1cia ln Ho1J{ibJ.icrt dc1ro,,r.1tica. 

En Ué:dco 1 ln sociedad oc rcvolucionürint pero coc:d.s 
te el 6.uimo de renovaci6n; ·i~litado de Eur(i¡J.'l ~' los ·
$!'andes paísoo americrn10::i de civilizaci6~1 'ludustr:i.al 
••• con el quiotinmo oeculnr el.el coloniajo y las o
tro.e format> l'Olítica.!J antorioi:E1s a l.'.\ Conqnltita. De 
aquí la condición trentllndn de nuestro probli:nw po11-
tico interno. Sor.ion, n la voz, varios rit,moc~ líir;t6r,:!: 
coo que marchan a descomp6.s, La imitaci6n. de lo ·que 
p:.is6 en los Entados Unido1J y en Fl.•uacia ul terminnr 
el siglo XVIII, no::> hi'.1',o dom6criita·n. L::i :i.m:Lttú)j:(.11' deJ; 
socialismo europeo noB hil convertido al uocinliamo ••• 
Y el gobierno do l<.:t Repftblica so hnlln situado en es
ta oncrucij«dn do los· tiempos fil/. 

Esto. dcso.rmonio. do ritmou hictóricos tiene su rafa en la 11 ••• fU-

tnlidud que nos refirió u lu culturu c:uropcu" !!:ZY 9 yu que lu conqui.:;i_ 

1 

1/. 
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tn y ln no lo()ra:in. unificnción do J.a l'C~;a, con l<' comiiguiontc homogonc; 

dad cultu1.'nl, o:;::indió a ln P"ltria. en dos: la razt\ arqueoJ.6e;i.;n 

za hir.tóricu. En Héxic:o 1cr i·o.:;o. nrqueológicn la constituyen los indi~o-

uas, que son la er;enci!l. de.la cvoluci6n Gocial moxicnna (en sentido et-

nolbgico) ~ pero que han siclo t:!F.l.re;inadon de ln civ;tl:i.znción por la raza 

hist6rica de criollos y mestizos, quo son ltnu simplo. supe:rootructura 

_etnogró.fica. 

Otro uo los problcmus nacionales es e1 de la 1lesintogr1J.1;i6ri eolect 

va,. Hlb:ico no se ha logrado intee;rar como pu,ablo: 

Ué~dco oc una sociedad en la que la enoJ:me d"irniguu]. 
dad existente, de individuo u individuo, hace i.mpo: 
cible ln formnci6u do un verd,,dero puo'blo · 497/. 

Todos los aspectou de nuestra vida social. obedecen 
o. la impcrfeccibn de nuestro mesti:mjo •. Lu democra
c:i.u os imposibl'l mi en tras · porsinta la hcl;crogcnei
dad de los vencedores y de los vencidos, do lon c1•io 
llos y los :i.ndioo, por')_ue né>da npartu tanto a un· hofil 
bre de otl'O coi;10 el eenti¡;¡i.f>i"lto inconci•!::-ite: ~ pero 
proí'undisiino, de la diferencia. dci .la r1'.:~::i i'SJ!J./. 

Otros factores que se suman al anterior parn o.r:;rri.var la d1.rninto-

graci6n colectiva son 1a dispersión de la población ~n e1 v~o~~ terr,4; 

torio dol país y el analfabetismo, que impide contar olln la base cul-

tural comfui del alfabeto. 

Un problema ya mencionu.do en el capitulo antedor y que tlm~:><.tiza 

Cáao es el de la falta de un aprovechamiento industr:í.al no.ciomü de 

loa i·ecursoo ~=vj:lios y el. de 111 faltn de competenc:\a técnica- !t.22/. 

Trunbién debe considerase el problema paicol6gico. Se&-tin el mues-

tro la paicologia del pueblo mexicano presenta problemas porque "••• 

el nlma colectiva da los mexicanos no ha cuajado aún en formas o aspe.2. 
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tos de:i:ini tivo:: y cm·.:-,ctcri:;tico.s ••• " ~00/. El 1:;e;.:icuno rcalizn lo:; ti 

pos pnico16r,.1.cf e :inferi0re¡;: vl r;eden t~.rio (el me::dc:rno es hombre del 

tcrruiio) y el HnGu.nlistn (eterno iuconfor17.<:). Dentro de loo tipo.s cu-

perio:res, el cnl:r¡;ico y el crítico, el prir.J!)ro se di:; true {'r! 111 gue-

rra y en la políticn dejando en r:io.no:; cxtr;:injer:i.s l:t i·iquoz.::i. t~cl pniG 

y el segundo 1 ccc.:iso, procu:tra 11 ••• abrir o señalar ·J.os rur.:br.os <.le lou 

-ideales de H6:dco 11 2.2:]). Por otro lado, la psicolot;ía del :rw:~:i.1:u.n1i se 

integra de pereza y sobei·bia, ln primf.:ra h"'rcnciu indic;ena y l.:o. Bt\gu~ 

da cspü.lloln ~· 

son prcscntc;dac en for¡;¡i:. clobaJ.. Paru resolver el problem;:.\ ctc.1 0:.1:wn-

juste del tiempo histórico y político~ as:t como el rrohlema cla 1~1 :fa]; 

ta de identidad col'.!lo pueblo, existe un~ solución n l~rgo plu::·::i {ol mcE_ 

tizaje) y otra n pluzo raCu:; inmediato (la educnci6n): 

Contra todoc áston inconvenicntec no tcn.::::~tl;:; más i·.:_ 
curso, qt1e. lv. obr:J. lenta, mu;r lenta, ele }o!> cru:::r. .• 
. mientos snncubco;;;, y liA obra rúpida, no t 0.cn ;:'5.}1:i.üa1 
·er;ipero, co1n.o lo c;ucrrín nuact:i.·o deseo, de ln educa
.c;i.6n nucional-

Porque aun cuundo los mexicanos sibamoc td.e;:!d.r.1 tan 
hetero¡;éneos desde el punto de vinta finica • })Od~'i!'OS 
tinific«rnos desde- el punto de vista de J.'·' d:;ili;;a
ci6n. La escuela~ quiz(\c, tenga tiempo de u~rudar n 
formnr 1.n razu, que ln historia no ha porl:f.do constá, 
tuir. De todos modos, pura un pueblo de mr:stizus, el 
problemu cspiritunl. radien en fori:izir el :::l:;:rc col.c:r;
tiva por encima de los obstáculos :fisicos y fisioló
gicos 222./· 

Esta soluc.:i6n.educativn se debe acompañar de un decidido impulso 

al patriotismo~ . 

El llllis urgente de nuestros I>roblemas estriba en di
fundir y propagar por todos los ru0dioG posibles ol 

·-: 
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verd!ldero patriot::i.smo, esto os la concioncia de la 
col.ect:L\•ic3.1Hl mexicunn 222/. 

/il patriotismo so lú tlobo ncompaiinr do una actitud que permita a-

cabnr con lo. lucha. i'raticida: ln.. relic;losid.s:d cri¡¡tiunat que eo 

de lun :Ld,;olo¡;ins 9 hijo.a del occtarim:uo y de las desarmoniDs de 

za, í'iu d(: los ocroismos y de lao pasiones irreconciliables, 

llrBenoc, pues. definir hoy la nueva idea construc
í;or·a, conforme al ritmo intorno do nuootr:i. histo:rio.: 
1Jatolicir;mo, jacobinismo, positivismo, e;:;ccptioismo 
•"' Mluién nos la dará? La Iglosiu .uo, Ya .:stá juz
Ditda por la dialéctica do 111 :Lrleoloda iüie:ióññl.Los 
,jncohinoo no. Ya J.o están turnbifm •• '.Campoco loa poai
t:i.visi;i:w ••• ni lon escépticos contcmporlineos ••• &l¿uién 
nos la dar&? ••• Pormitasenos responder con la más pro 
funda convicoi6n: iio so trata de una nueva idea, oino 
de algo más intino y cordial¡ de un sentimiento, de 
una actitud, do una fe, vieja y nueva como la misma 
humanidad. Cuando J.os asunÚ)a y los probJ.emas .socia
les pal:'ecen no tener soluci6n, es que las ideas c;o
las no los pueden resolver. So necesita d6 un acto 
de sacrificio: la religiosidad cristiana que palpi-
ta. sobre elmundo dt3spués do la guerra de las nacio
nes. No C¡•isto Rey, ·vino Grii; to pueblo: he aqui la 
máximo. y ol acto que uos púcdon snlvnr. La rnfüi ur¡;.;_g 
te do las enseñanu1s entre nosotroat ca predicar el 
olvido de las ofensas y amar al pr6jimo.,. El p¡•obl!!, 
ma social de Ml!:dco, como el de todas partea, es una 
cuestión moral :?.22/• 

la ::':.'.'obJ.ema de M6xico, como dice el maestro en otra parte, to.l. ve 

no scQ t·it~.13 que un 11arcano problema de amor" 2Q§/. Amor para !< t"talecer · 

.los vim.rnlos de una naci6n qu<J parece de1•rumbarse WJ. 

!néi.op<indieutemente del. contexto de la guerra criatera on e1 que a. 

verif:tcan estas nnguatiosns reflexiones del roo.estro, lo que nos impor-

ta destacar aqui oa eJ. carácter pedagógico-moral de las soluciones que 

61 :p.a.•opo!to a los grandes problemas nacionales, nai como au ideal do 

una nnci6n culturalmente integrada. 



Ya hemoo re¡;eíiudo cómo punttmlizEtn }jamuel Ilamos y I'atrick Romnnell 

la i.ntcrpr•)tnciún r.1oral que lineo Gimo de lfü3 c;uen·aG mundialeo, poro 

lo (m i~o quo nos i11torer;1l doctacar m¡u:t es ol pD.pcl que aoif>!lU el 11iue.i;:_ 

tro 1\ lt. 1.··~tuaci6n do los individt1oa y do loG pueblos en i;lil'minos do 

heroí:.3m(.: ,. 

1~). !i;:<.()1;; t:co exalta, por e jc!~.t:lc • el hcroiG1JJo do los bel~ns que r! 

citen ol ;1.;::resivo impcrinlisr;¡o alemún 508/; ln profunda s•Jriedad de 

l!'r.al~.(;;~a 11(1nifior;ta en la grandeza de su cultura, en su ho:roísmo y ab-

ne¡pc ión .:frente a la mogalomnnia y pctn1nncia t!Ormli.n:tcac ¿Q2j. Por o-

tro l<<c\1; tfostncn el papel ju¡;ado por loo grandes hombreo: 

Ximl'ino<~ de Ci<:;ncros o l;:t pro[;-6neoio de Españu, Ri
choliou o la Francia. hegt':monn on Europn; Bisnmrl~ 
o la JlJ.emania imperitll. '.l'odo es lo mic;:10 er.encinl
raento. Cuda potencia ha sur¡;;iclo do ln acci6n olari 
'Jideute de un minintro o oiincíller de r¡onio. Poro -
huy rJ11e conniclcr8r qt:e, entre Iliohollt:m y Disnmrk, 
Cavour constituye ln Itcilici moderna. ¿,cómo sin los 
grandco homhres, sin loa hérocn de C11rlyle o los 
hombroi; simb6licos de Emerson, se e11te11deria la 
hin toria? No todo lo renlh;a la masa humo.n~'. Por
que ol hombre de genio, la personalidad excepcio
nal, como lo enseña Hegel, ec el hombre de un pu~ 
blo 1 el hombre do su pueblo 22..Q/. 

Po:c- <•UptlC!Gto que Hitler no merece loo elogios del ma_c~tro~1 para 

qu.i\JU rti:mJ. tu itüpl'ocedeute equipnro.r al caudillo alemán con Niotzsche: 

" ••• do ud. o eetli en Hitler y su saiiudo pcnsa1:iiento 1 proniotor do ~ucrrns 

y oatúotrofes, lit magnau.ii;ddad, la c;onerosidad hei·óicu de Nietzsche?" 

EJ. herolcmo filoo6fico y liter;;irio. 



A.si como en lu hintorin politicu oxi:;tcn individuoo de oxcepci6n 

y naciones oxti· !lordinurias, os decir, hérooo y pueblos heroicos, asi 

también, según nuestro aut'or, ce du el horoiGtuO dentro do la filosofin 

y la literatura. 
1 

Ya hemos expuesto que par:i el t1ae:itro concui-ron en lo. dint'.qa:t-.E1 

filos6fica heroicos y discretos. También vimos córro rindo i:tütr.i '" J.oa 

genios i'ilos6 ficos. Ahora veamos algunas definiciones reap ~'C t(1 íl •:l h! 

roismo filoo6fico: 

Falta en el célebre libro de CnrlyÍC', consuisrado al 
culto de loa héroes y lo heroico en la historia, tm 
i:ipo m6.s do excopci6n, el dol "heroiomo f:i.los6 fico 11 t 

silencioso Hrquetipo de actitud discreta y upasicm¡1~ 
da ••• al lado dol guerrei·o, ol rey, el '.:-ider..~e, el 
poeta y el dios, debe e1;tar el fil6sofo c:o:1 su hex-o:\i; •. 
mo sui generj.e, actitud no por silencior:m 11cnr;uadu, 

·que expresa con raru perfecci6n el bello uor•bre que, 
al decir de Jámblico, inventó Pi túgorus: 11 iw,untc de 
la sab:i.duriu 11 2.'.!..S/. 

Según el maestro: 

Fácil ea diatinguil• en la historia del pt:mt1.:i.miGnto ti 
los6fico, dos linajes de ingenios que ••• pNl.-fon lla:~ 
marso heroicos y discretos 2.:!2/• 
E1 l1eroico tiene como caracteres esend.a1u!J nl pocler 
de invenci6n 1 que i:;e llnma "intuición fiJ.1.'::tifi.cu", y, 
corolario directo del anterior 1 la introp:'.d•::z, es d.2_ 
cir, la subordinación sistem~tica de lo.;i dt\i..os a la 
tesis quo profesa... El discreto carac i:Ul'i~1H>H~ no e!~ 
lo por la ecuaninddud, oino por su objet:Lv:t•:tad mt1yor, 
Como no es victima del entusiasmo de la i1wunción, J.;.1fJ 
ideas que profesa no le arrancan como al hr..1•oi~o, jir.2. 
nea de su misma conciencia 2.:!.!!/ • . 
El progreso filosófico de la historia, ln pr.1:ipia pal
pitnci6n rítmica de la filosofia, so debe n la concu
rrencia do heroicos y discretos 2.12/• 

Samuel Ramos interpreta estas ideas en loa si.guientea términ:>s: 

"Para Caso no existe prppiumen~e el progreso de la evoluci6n del Pº?l 



Gill~iento filoc.ó:':' .. co. L:•. hit:tc.ria de ln filoBoi'ía es suceGivo. a.p:i.rición 

de grundes peno: .tlores r¡ue 11,-,~nn uuos ::i lr\ cimtt cl0 l« geniulid1•d, otros 

al nivel dis IJO(l'l.sto del tulé:nto" ;¿16/. 

Por lo que respecta n lna naciones filoo>ófic:\s eccribe el rné1ec;tro: 

"·•• lns tres nDcioncs r~uei:d:r;:¡s de la filosoi'i:i europea so:1 Frc.ncia, I,!! 

lencia, y agrega "• •• lo 1:.fü:; intcreso.ntc de todo es cor.iprobur:i •1».<: c"do. 

uno de loü tres pueblos filo~~6fico s ::-e flc: j:-.. r;i.! c¿11lr:Z.tu u,:.c:i.\:-:::.:.~.~.} .. on la 

elalJornción de uno de los i:;istcrnu::; i'undwncntales de ln siLttc:::;.r; i'i!d;afi-

sica" 2_18/. 

Aparte de manifestar o.qu1 cln!'O.::iCnte su coucepci6n c.::r1;:¡1c<.:na 

de ln historia, ol muestro tlestnc¡¡ lo. dignidad llfatfo·ic;;c de L:s i'ig;u-

rus filo::;6ficns y con ello conG.:JQ'U au propio oficio, cJ. cual, pi)~' su 

definic:i.6n, for:'.:D. parte de lo. üristocr<:cia de la hi.;l:m:i.a, 

En cmrnto u la l,i ter«tura no ::ibo!'d.'?. en· re.::;.lid<tl1 lu c1w:.; ~ión tlc'l 

heroísmo, pero sí distingue entre dos tipos de literc, ton: 

Los ilrtii:itns de primer orden definen en su :i.r,tuici6n 
personal de la vida sentimientos absolutos, aspectoG 
universales del nlma hu:n::ina, cono la c6ler.1 dl' :\qui.
les, ls prudenci::t de Uli;:;i::s, la. fidelid<.ld rle Prmélo
po. Los :poetas 1::enores lo¡;-rnn definir fort· .. :n: contin
gentes del nlr:m humanu, contjnger.tes si se l€:s comp_i;;, 
ra éon los sentimientos nec:csorios, hom6ricou y shn
kespoariunoo; m.:10 1 t1u.1bién universales en ciortó mo
do, para un momento hist6rico de la humani.dm1 .2.:!.-o/ ._ 

A los -poetua de pritner orden les dedica frases elogiosas: 

Cu¡¡tro son los poetas de la cultura modernn. Imposi
ble seria supri:nil• el not:1bre de uno uc ellos; impoi:;i 
ble n¡;re¡;ar otro mús, Cuatro cor:io loo puntos curdin~ 
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leo. lLos cuntro v6rticon equidiotuntoa dol cuadra 
do inocrito on lw. circu¡¡ferencil\ do l•~ poosía; los 
cuatro dian:'1ntos &upro1.100 ele la corono. de ln bello 
z.E'.J Entre los cur~tro equilibr:rn el preoti::;io do lÜs 
razas y de·sbaratan J.L~G herrci:·oninn. Dos por la civi
lizuci6n latina. Doe por la civiliznci6n gorm6uica 
••• 220/. 

Se refiere n ])unto, Gcryo.n·~N;, ~i)'.:<lteapoarc y Gocthe, u quienes, 

ademlls, les ha com1rnosto loe Gi;;;u.icntúil versos: 

A Ceriuutes le esci-ibe: 

¿Quién lun::6 por "11. mumlo su hid11lguia 
en su lucha conl;ra .:1 0.olo y. la bajeza, 
y suscitó el in¡;<.m:ln 1~H la rudeza, 
y matiz.6 1~l amo:r uc·.:~ ~~.:.~ ironiu? ._ •• 

que, al :l.r }Jor o J. l':.r:rnD.ao caruinonclo, 
a au más alta cin1:1 ;:u,~ aoccndicndo, 
y con l!olii<n'c yt1ct.· :r0~·,.:,.;·nndo 521/, 

Respecto· de los otros pootaFJ esGr·ibe: 

Dante tw como el 1i1•b,,l del Bien y del Mal¡ 
con él im~~oniblo p:-.:r:~;:.:~ p:m ni saJ.·:_ 
!Su meul;•.i hl1 v«ttciáo :¡:1ac0r y dolor ••• 

Goethe. , .• 

Tiene la. ·proutunci·>- 11'; un dios inmortal 
impaaibl·~ .1 aca1;0 • peo:t• dominador ••• 

Shalceap1:1a:c•J 1l.<;sbn:rlll:ll. ).a forma y la ley¡ 
humilla su. •?s h·o lt1 'H'l· de la gro y ••• 

Con cato, aigniendo n Cm·l:-rle 1 ~11 maestro rinde culto, tambi6n 1 al 

poeta como h6roe. El ct\ttl 1 corno ol lié.roe de la filosofía• por medio de 

.. u~l'. ~L11ici6n genial arriba a la universalidad humana y a.l mostrarla e~' 

mo paradigma se convierte, como el fil6aofo, en el pedagogo universal. 

3. Conclusiones. 



. ' 

·- ?'+:; .. 

h:l.F;t.ór:i.co. Le. cultnrr' OG el J.'('.D.cjo de Jos vnloros t!'nsccndentN1 :r ob.!?, 

dece n tlllil di.nliuica t.0;:1porn:t vropi;:i, cuntiuuü, permoucnte, Por otru 

parto, '.!;!. >'.:\<Itura adquiere un cnr:'ictor profundamente jerárquico y por 

los vctl~•).'N1 t¡ue la cv.ltnro. refle ;jn. y también se basa en une. concepci6n 

porson.~.1:i.cl;n de la historia, donde las fir;urns he1·6icas, iucliv:i.dua-

con nu 0~¡01nplo. 

l,a 'U1t:Lvcrnidad 1 co~10 Casa de :t,a cultura, hereda las caractc1·ist;h 

cas de 6ntu. La Universidad p:irtic:i.¡:in del caró.cter teleol6r;ico de la 

cultura ;r Do convierto en m.i fj_n en t'ii misma, Ln Universidad .. iene peE_ 

sonalidad ;¡ finos propios. :C:n la Universidad, como relicario de la cu,! 

tura, 1Je r"rnlizan 1<.m mús alto.s dimensiones de la vida humana o al me-

nos se roal:L:?.a una profunda 'exhortac:i.6n en este ::;cntido, Sin embargo, 

apurt~ de J.r< dualidt\d que hay entre el tiempo do la eulturu, el tiempo .. 
univorait::-.r:io, y ol tiempo de i,~ sociedad, hay un crrnve abismo /lltre 

culturu y ::.nturule~~a, entre Univaroidncl y mv.se1s, que convierte a éstas 

en objeto po.sivo, que yn. no es ousccptible dé ser exhortado en tanto no· 

pui;¡de oer r.mjeto de ln eulti.n1 h 'y tiene ·que conformarse co1i ser moldea

do. l~sta es la consccuoncin de 111. aplicnci6n del dunl.;l~;~o m:iterl'a-fo,r. 

mn, el cual tiene corri:i:;pondencia directa con la sepGre.ci6n rení entre 

lcrn niusua y lo. Univeroidud • 



1.::1 :filosof:!.D y J.n ciencia, por otr·a ¡:>éertc, vienen::!. cer lou piln-

rea ep:LstcmoJ.6r;icos de J.¿1 Univorcic!od, I.n ci·2ncir.\ con fltt infatigable 

deacubrirniento de verdutles rclntiv&.s es ln muestra vive' dol c1J.rl1ctel' 

permanente y continuo de l<t cuJ.tu1·n. I.a filo.soffr,, en tanto ciencia do 

lo abooluto, ofrece los fundl:imcnt.():; l6¡¡icos y metnfisicos de ln. c:ion-

oio. 9 poro sobre todo, en tnn t1J cst'n cJ;\J..rir..n te cri ticn, vi¡;ila 

se conviertn en filosofin) y se vig·;,J.t. o. sí mif;ma (combatiendo 

matismo filos6fico), I .. a filot;of:Í,.'l en la Universidad, en be.se a cierto 

eclecticismo funcional, es ln fi\\C. t•t\:i •:~nu de las jerurquías y de lo.s li-

bertades de loo distintor, escnüoi3 d1: la pirámide cultui·al. Correlati-

vamente n la i'ilosoffa, que debe i·e1;c~1.iardar o. la Un:i.versidad de todo 

dogma.tisco te6rico, se Qncuent:cn ;;l F.,; ta do, que debo i•esgua1·dar a la 

Universidad de lu contrnn:i.1iaoi{in P'':d.tico. y debe go.runtiz:arle la lj.ber-

tad consustancial n S\1 J.nbor .do cu.J !»ut·a. Cnso opone esto concepto li-

bero.1 del Estado ul concepto do i~::'t:.::l•) coóo creador do la sociedad e!, 

vil y de la econornia q1h~ h~ihia en1'.;11n6.r·ado ln Revoluci6n. 

J,u Univerr:;idad 1 en 1m :i.•elo.ción con la sociedad y no s61o respec

to de sus propios inte¿:r&ut:es unlvc1)."Gl.tarioa, tiene· UJJ,¡¡i(~:i.fu1~1·to.nte fu!!. 

ci6n pedo.gógic·a, pero tw i·onpecto de :tes masa.:;, como ya se vi't, sino 

respecto de la futura clase dirig:.nt..1,, de lo. 'élite social, la cual h~ 

brá de aer formado. por w:dio de ufüi. :pl'.'dagogf.a -de exflltaci6n 'y exhort!: 

ci6n de p::i.rudif.llllas. Esta p'ildagor;fo o¡i·n·a eri ,e.J, pi·opio Caso curricull1! 
. :;: .. ~y 

mente (mediante J.a cátedra) y r~::drucnr·ricuJ.Ó.~;lu¿nte (mediante la pieza 

oratoria, lo. conferencia o el trabajo histo:r:iogr6.fico). Tal peda~ogfa . 

u.Uivc::-sita.ria 9 vin embargo 1 no •?a indivi<lualist<~, en tanto no !;Ólo 

propone figuran heroicas, de ln pol1tic11, de la. filocofia o de la l.:!:, 
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tc:r:uttu·a, cino también puc;nu po1· r1Llc !l'-' constituyan puclJlos iuto¡5ra-

dou en bé'ªº n ron c1>.J.turn y u un scut:i.r.-.iento comuuoo. En eGtc sont1.do 

so duu ln.s J't:i'lcd.ones del m:.iu;tro t•oli;·e lu 1•o:llida<l nuc:ionaJ.. As1 mi.':l 

mof oiendo consecuente con el p:c:i.mudo de l<t cultura, el mrwr:•tl'o conoi 
1 -

dern que la coluciGn .::i lor; c;;.-;mdoi; problcnms nacio11a1eo, 'FH• p<ti·a fil 

so reducen n la dir.:ensi6n etno¡;rlifico-culturo.1 7 es J.n e<lucac:l6n 1 r1c1;i6n 

.civilizfl.dr:irn de lon pueblos y de lun indj:11:!.duoo • 

.... ;, 



CONCLU:.amms GEi: .<:.U,ES. 

En baso o. la úfirmac:í.ón de que los o.tcneistaa tc:.•roinaron convir

tit~ndo.:H:. cu intelectuales orgáriicos del Estado surgido de la Revolu~ 

ci6n 9 el p:..•oyecto inicial de la presente tesis era el de mostro.r c6mo 

se cons1;;;.ury6 Antonio Caso eu :i.ntu1ectm1l orgánico de dicho Estado y 

de .quli 1:n:wra contribuy6 nu filosofía para desempeíia1• tal papel, 

D.l.ch~" proyecto inicfol tuvo que Gel' mocJ.ificndo por.que el curso de 

lu iriwwn'.:i.¡::aci6n demostró f}Ue la articuluci6n de Caso y de su i'iloso

fio. cor1 la historia y con la sociedud mcx.ic:unas no tuvo corno escenario 

priuci11r,'.L <i la Revoluci6n, a la ctue ol maeotro mmca se incorpor6 org!_ 

11ic<illl0il't<. d.no de un modo táctico, dentro de· una estrategia do luchn 

por l.as :i.<>atituciones universitarias. Estas fueron el esoenai·io :princ,! · 

J?al dr" ll.icha articulación. 

J.lec:Jv que le. insel"ci6n social y política de Caso ocurre en las 

institit1;:fones universitarias podria resul.tar ocioco o perogrullesco si. 

ells.n h.1J.b:L•,r.an obedecido a la dinámica de le. Revoluci6n. Pero no :fue 

iu.1i: di,1l::n0 instituciones no marc!Hll'On al paso del. Estado revoluoiona

l'io y :f'rcctwntomcnte entraban en oontradicci6n con bl • .Sabido e ; que 

recHn í'i.u:.dada la Universidad i·facional. una facci6n :i.mportante de laa 

fusrurn t«:?Volucionariaa rcpudi6 a esta inst.ituoi6n y no lo hizo prec_! 

namente poi· ignorancia de la "revoluci6n intelectual" que se c~t.aba 

gestando on au aeno por obra del Atenoo do la Juventud, sino por cla

ra conciencia dol carácter cultiata y aristocrati:r.ante de la.institu

oi6n. E.ate carácter no resultnba ajeno a la nueva filosofia. Si algo 

apro~dieron loa atoncistas, oapecialmento Caso, dentro do su rebeldia 



in tclectu:1l que los hi::.o Jc('Y' u. .Pl:ltón, N:lct;:.~:oho, Cnrlylo, otcétcr.:i 
1 

fue :•. dcs1n·cciar a lriu m1.Ls<1G, llnciendo ceo del mús auténtico cotilo I>O,!'. 

iirinno • 

. UK.t·a b:i.en, lo:; pronunci<\:n:i.entoi> de G<:<so ¡¡obre la li:i.s t:oria ¡ioli

tica rcci~nto y sobre la Revoluci6n, intcrvcncionoc que han sido pro

cl1:mnrJ.nG ¡:.;,uio mucGtn:c de la incorporc:tcié·n tlcl miwu tro a la 11 :1.dcoloe;ln 

de lrt n~"·-•:\ n1:.i.6n I!2;-:ic:.-::11a 11
, han do ubico.rae 011 un punto de convergen•• 

ci<:tr que no de idcnt:i.detd, entre 111 Univernid3tl y la Ilevoluci6n: el nn

cionwlJ (1u:c~ lío obntantc su perspectiva culi:uralic.ta, favorecida por cu 

:!.nse>r.c~.1'in .Joci::1l univorn:i.té'lri~t 1 Cnco dio muctotrm; ele constante p;.·eocu

puci.Sn :no:c los grandes problcm10 n~.cionu.lcr;, que 1;l rctlucia & uno prlE_ 

cipe.l: ll< falta de :i.nte¡;rnció11 cultural. Otro punto de coincidencia del 

mestl·c· (~O!I la Revoluci6n en el caudílli::;mo. I,u ei"fr1er:i dcfonaa de;l. mnoE. 

tro ~ ln <l.emocracin, máo por r;t:wnes r.1ornlen que politicr.s, sucumbe an

to su ,itlV<!!Jil inclinación por los re({imenes nristocráticos, e :ya 1nnla 

copia enc\"rntra en los caudillos de la Hcvoluci6n; a .los que considera 

C10li\o 1m íM.1. menc•r pc11·a un pueblo que no cstG. m:;cluro 1 ni 'cultural ni pó

li-ticurwi:iv:, pare. ln democraciu. Sin embarg.'O, no debemos 'iiejm· de ver 

que trar;; 01;;ta ren:i.gnnci611 ante el r;obierno de los caudillos se encuen

tra cm (J;,'.l:;o un proyecto político semejante on forma pero super: or en 

contenido: un p1·oyecto de sofocrucill. Proyecto que, otrO.vez, est€l coa 

dicionudo por lu inserción sociaJ. u.nivcrsit:u•ia del ma·estro. · 

En ouma, J.a rcla.ció::i de Cuco con la Hev·olución esta mediacla por 

su .insorci.Sn y militanc:i.a universitarinr:;, Lfls coincidencias .de Caso 

con ln Revolución se dan desde la Univercidad pero tnmbi&n cicsde ésta 

se dan sus divergencias con aquélla. 
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Caso combatió 1Jio11;pre dos !.1Ctitutlca del füitndo rovolucioun.rio que 

resultaban ucc:i.vus pura lna instituciones universitn:i:ias: ol uutoritu

rismo y ln düm.:ieogia educutiva. La. prirner ne titud la oufri6 en cnrne 

propia por obra de Vaoconcelo~ y la segundu le purecí6 unu constante 

umenaza que junto a J.a primera ob.Jtn<:nl:i.;,uhn el cl.esnrrollo de las in!! 

tituciones un:i.versitnr:i.:::s~ Lr< tlnt·ri;r..-:;:i.:ladt en opini6n del maestro, no 

podin abdicrtr de su 111if.:i6u d<i p1·od:JC.i::· altn cultura a nombre de una 

cioncía libre do infil.ituciones ~/ 11ot.:'l:i<mtoi> cor.io quería Arag6n, a noE! 

bro de la,educaci6n elo1:1ental dr~l .\nwhlo, como qt\oria Vasconcelos l) a 

nombre de las necesid::~tloG r;ocinlu; e1,:-1.10 queria Lombardo. La enseñanza 

u1íiveraitt1ria, sin atünta:r cont.:i:-1' :1,;.;. nutono1i1:í.n del. saber, es el sos

tfn de la ensoilanzu elemen \;al y •k ~ '.l cnseikn~a técnica y a 1a vez l.a 

cúopide del sistemn odu1;ativo. j~:. :Ln·; estig11ci6n científica unive:rsit!: 

r:i.a 'es bf1,oica para la in<lv:;tria n:\dvual y la investigdci6n lrnmanist_;i; 

en para l<:>, orientac:l.611 .;;(iri.?1 d<: ·!.··, •':'1·~iodud. En suma, segfü1 Caso, hay 

uha importante complommi:ai·:i.edt"<l oi:,t.r·~ la UaivP.rsidud y otras inutit_!! 

e iones educativas, y 01d::co 3.él Dnl.v 1!1·riidad y las necesidades sociales. 

No hay pues una contrad:i.cc:ton en loD tfrminos como sostenicis los im-

pugno.dores de la ínstit;ución. 

La Universidad nmenmrnda por ·/). i::stado deoal.•rolla, por via do C~ 

ª·º' una im;'l,gen de si m:f.oma, de: z:;u rn\t•lro.leza, de su tradici6n, de su 

estat11to social y de su.:; :f.':lncs, E1;1t.::i. 5.ma.gen os on buena medida el ftia' 

do.mento filos6f.ico do lile• luc!'ias u11iversiturias pox- lu autonomía y por 

la libertad de cátedra. Autonomia y libertad de cátedra tienen en la 

filosofin de Caso los siguientes puntos de apoyo: la categoría de Pº!: 

SOU!l y la tesin de la pluralidad de laa f~losoffos (plur:iUsmo ideol~ 

gico)~ En una situuci6u dll fuerza, Caso llega a autono1r.izar demasiado 
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a ln Univernidad ubicfü,do1<..t en un tic1•1po lineal y continuo, inmuno a 

J.as visci:::itudeo hir;térican y :politic:iG. lbta concepción trascendente 

de la Univcroidad, que debe interpreturse como un ~dcr<itum ¡;cnerado 

por la si tuaci6n referid D., no nfc.cta 1 sin ez;;bargo 1 pora Caso, a la CO.!!, 

t:ribuci6n de la Univcr::;idad con J.n r:ciniP.dad, porque la Universidad ro

presenta a la .idea y al ideal o:l.C'ntr•t~; quo ln sociedad 1•op1•esenta al 

esfuerzo por reali;:arlc:s. 

El idealismo filos6f'ico c:\1c, C<:u:;o r;:n.:iifie:;ta en su imagen de la 

Un:i.versidl'!.d 9 aoi co:io en cu conc-rqicd.lin &ristocr6.tica ·de l.a. hiGtoria, 

de l.u sociedad y del conocimicnt:r.1, <.1:i:;urece en el contexto do su LJili

tancia universitaria como :La mí'.tn ai;nhacla ex:pres:l.6n de la dofcnstt so

E!_a1 deJ. 31cnmrniento que un inte:!..E·r:tunl podia haber hecho ante un Es

tado que mostraba mayor inter~s por la enseñnnza primaria y tScnica, 

es· decir, por la cupacitad.ón el"m1ental de J.a fuerza de trabajo 1 que 

.Por 1a cnseiianza super:l<lr, ln. ct:al. De encontraba cscasamen~e inter;ra

da al. proyecto socioec:ci'.!•Jrn:ic¡;i de didw Estado .. Este desinterés estatal 

por 1a educaci6n superior i>e ve :.i.gra.vodo :por una nefasta identificaci6n 

i.deo16gica entre saber t4'li'ltersi tad.o y aristocracia pori'iriana, entre 

·trabajo intelectual y priv·J.legio soci.al. Esta identificaci6n es engen

dl'ada por la estructura social oligár.qtd.cn ¡iori'ir.iana. Las fuerzas re

volucionarias la capital:b.tt!I politicum~inte y los intelectual'=s que vi

vieron bajo su ilusi6n, coiuo Caso~ tienen dificultadeo para desembara

zarse de ella. Don Antcniu no lo 1.ogra sino que refuerza tul idcntifi

caci6n con su aristocraticn10 teórico y prlictico. Sin embargo, este re-· 

forzamiento era la única arma que tenía a 1u mano para enfrentar loe 

excesos en sentido contrario (demag6gico) ~doptados por el Estado ~ev2 

lucionario, ante los cuales resu1taba legitima la dei'enaa social del 
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trnba:io intel.cctunl omprcndidn por Caco, :l.ndopendicntcmant:c de :ta ma

triz idco16gicn tlemlo dondc, lF.\ hizo, 

Sin perdex de viotn ln conccpc:!.6::i dmllisto. y mtiniquca o. pa1-til• do 

la cual concibe el trabajo intclet:tu~tl 1 concepci6n que radicaliza Cnn6 ' 

por lus circunstnnc:i.ns .~i?feridtw~ tli::st:'\quemos c6mo contribuye su cele~ 

ticismo filos6fico en s11 dcíuncu r.;c•c::i.:1:L del pensami~·nto. El ideaJ.iomo 

filoB6fico del maestro ne deb.:: ,;.:>nl.\\lj.1·::1m:..·no corno una cori•iento mAs sino 

como la oxprcsi6n de la :i.i:::i;cl~ctF•:i:i.1~rd. universitaria que busca preso!_· 

var un copacio inr.itituc.i.c.1:::i:-~1. :r;i ::.1.1·),' '.t.ismo en· Caso es ln pouici6n fil~· 

s6fica que le permite (ll;fonder l•'< .;tiltonomia y la ;jerarquía de la idett 

y de su correlato objetiv·1): la lltl'j:;·~~·1;idnd. Sociulmente lu Universidud 

repreocntu a la idea. y la1:, 1ansas c:n;y-.'J.tas a l~ mlteria, El idealismo de 

Caso es la dei'enm.< deJ. :pons;.uidcato f.•~J eunon\l·, sin uua toma do posici6n . 

exclusiva. o excluyente, J~r; por ast() 1.,r.1 idr:r<lismo ecl6ctico 1 cuya fuiica 

ortodoxia ea ol primado tl1;.1. .i.nteloc.1:0 cncnrnG.clo en una 6lite social. 

Loa ataques del maestro r,J. 1a:\tc:r.:\.1.>.::.irn~o loo h.ace mán n nombre de J.os 

fueron de la intelli.ge1!.~.:(c~~ que eu 1'.;!lci6n de una posici6n ·:ruos6fioa 

p!irtic\ilur, poa:i.ci6n q1;.c .d. <1x.ist;1 NI Caso pero que se .articula muy 
:<¡:~- .-.~-:·.:::~ 

bien con su dofensn del pcm,: ... ~miento ''TI general.. Una vez resguardado eJ.: 

lugar social del pensa\'l;\.t .. 1\to y por ¡n·,üe eJ. de suc; portadores, están d!, 

daa lat; oondio~.onc:s p;;ixa '1uo so do :t,,;. l'ilo.sofio: ·en sus diversas corrie~: 

tes, incluida la mnter:1.l1l.~.st.a, pero yit ain",el pe1i¡p.•o de quo 6sta pre- " 

ten<l,a acRbo.r, en su vex·r.liór:. dogmli.tict\ e idcolo¡;izat1n por eJ. Esto.do, con 

la intelligent~ a nombre do las mnaas • 

. · 
Por t.oda lo anterior podemos concluir. que Caso ~11~ un inteleqtual · 

orgánico, pero no del Estado r<ivoJ.uciono.rio, sino de una Universidad 



- 253 -

que buscaba, a pesar de éste y por medio del maestro, un espacio pro

pio en la sociedad mexicana. 
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Caso manifiesta <1'~ d.l:c••~:(•r,:: .. ~; tt,c-.nel'ns su o.dhcsión a Cnrlyle, como 
so :Lrá notnndo ·~n cLi.::;t:L;:t.~.13 r«:i'\;ce U.e lu presente tesis. 

Cf. Juan Hcrnánde~:. T,:1;w .•• ~h.;.'Uf 1 Romos •• , 1 apart3do 12: "Dos dio 
c1pulos ti.e Cc.so r:o,;¿;',:J. \¡¡,'.;;;;;·r;;;-;···i~P.?T-76. 

11 Pr6logo 11 a Antord.o G·t:.;r~, ~':'.)i'°L~.~ . .'{.~:.'.!.!!1.2~0nor;itivismo y fenor.1e
p_oloé• H6xico 1 Gt1n \.;:o dr.· '-.. ~ < < 1; i.os Filosóficos, ·191+1. Pr6lo
e;o y oclccc:i.6n o C1«oc1. Mfo:::lcr.- 1 ,:·.;::p, 1943. Pr6lo¡;o y s~leccj.6n 

a. L1r!!2.E.~.Ql.~~.~~~~~~i0;._..!2:~~~:·!.t~?:~~.¿ .. :,-~. HGx~c o, 3El? t ·1945 ~ 

Eduardo Gurd.a W.:¡nH:~ (p~ol, y FJclcc.) ~ndo Cuso: breve an
,ls>lOf.í:Íil;• fül .• cit. ;.· .. IX. 

lh,g. 1 p, XI, 

~·t p. XIII. 

Cf. Jao[; Guos. PensamicntQ de lcn¡;ua.. ospn.ii_s>l:E';,· M6xico, Stylo, 
191~5. P• 148. 

,, 
1 
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í~du:irdo Go.rci<.l Háyncz.(prol. y nc1.ec.) Antonio Gaoo.,., p. XIII 

Eduu.rdo G:.u·c:í.a Mftynez, "Antonio Gaoo 1 pensador y moralista". 
En Centro de EGtudi.os Filo:;6f:Leos. Homcna~e 11 Antonio Caso. 
Héxico, Stylo, 1947. p. 52, ---· 

.J:wfi Gaos. ng1 s:i.stema de Ci\Bo 11 ('191f6). En Antonio Cuso. Obras 
;:_~..!J;;J.etas. t. III. H(;xico, UI!Ml, 1972. p. X. 

Cf ,. P.J.trick Romancll, Lo. formación de la mentalidad 1:1exicana, 
j:j'i\";:ü·~,~ El Colecio de México, 1954, p. 93. 

P.;,ea Krauzc, La filosofía de Antonio Caso. 2a. ed. México, Ul'LU·I, 
1 97~ (a. 1971). P• 54, 

22.../ 1T:i;;6 Gaos. "El sistema de Cnso", Ed. cit. p. XVI. 

'.:'>H:tin de la 1".so'cfo.ci6n Filosófica de México A. c. Núms. 2 y ;, 
~~i;C:T:L-cfe 19¡_¡lt. p. 19. 

::'Hct.ill Ramos, ".Antonio Caso: filósofo rom6ntico". Filosofía y Le-
1:.L:E.• Húm, 22, abril-junio de 19't6, p. 187. 

P.:ár:í.ck Rornanell. Op. cit. p.· 106. 

;:: •. :.u~;;(>l Harnos, "Lo. estética de éaso". En 
lo~6ficoo. On. cit. p. 267, 

Centro de Ectu dos Fi-

Ju.:J.1i. Manuel 'l'eriin. 11Lo. filosofiu de lá. histor'ia: en Aritcinio Caso", 
Rn {;entro de Estudios Ji'ilos6ficos. C?J2• cit •. P• 281. 

Hri:!'::;arita Vera. "Antonio Cuso y su idea de la hiatoriu11 •. Los 'Wli
Y.~.i.:§.:\ tarios. Núm. 8, 1983. p.24, 

Em:l.l:i.f) Uranga, "Antonio Caso y EmiJ.e Meycrson (una contribución 
a:. uu-.;udio de la filosofia de las ciencias del maestro m1.:dca .. 
rio)". En Centro de :>studios ~'ilos6f"icos. Q~. P• 239, 

S«L!.u.eJ. Ro.mas, "Antonio Caso: filósofo rorn6.ntico11 , Ed, cit •. p. 
189 .. 

Cf, Pntrick.RomanelJ.. Op. cit. p. 97. 

Luis VilJ.oro. 11Pr6logo 11 • En Antonio Caso. Obras comolctas, t. 
VI. M6xico, UNJU.1, 19'12. p.XIII, 

José Gaos. En torno n la filosofír:t mexic:l!la. Héxico t Alianza. 
Editorial Mexicana, 1980 (c. ·1952 y 1953J. c.r. :Dll• 51 s. 
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C1n-:.1_c'~' l-lonsiv:'lj.uc 11 l1otas i:;obre J.;:¡ cultura r:¡cxic.'.1n:i. en el siglo 
XX", i:r, E0rtn UJ.loa et ul Jlistori.-. f'.Cncral de Mé:<:i.co. t. IV .. 
IU Cíúcgio de J.l&xico, lióxico;-:1977. ¡-;:·'"]'26-.---

Cf., 1J6ct.01• Ib::irru T<llnvcru, }i!;?:riir:i.tl1rüi,:mo contr;;i. mnte1'iaJ.ia~ 
_0.s: .. J·~·~>1~r1ic<< G;1co-Lor·1h111'<lo 'J'o.l.e:!:n101 .• f<lculto.cl de l"il.osoi'ia y 
J..,ot~·,::_, dn :Lu líibl-l, Tci;5.c do 1iccnc:L.,11 .. u:t'a, 1973, Introducción. 

::'x'::._\;r;.inco f.íir6 Qucs::i.da. rrovccto y rcaliznci6n U.el filosofar 
:.1·.1~~J;;j,~·r.\?o.r1~ricano~ ?léxico, F.C~B .. -~-~i9d1º p. 1,3,. 

:r,u:i.<!' Vil.loro, "Un homen;::;jo a Antonio Caso", Cuadernos Americo.
no~. Hfim, 3, m::iyo-junio do 1948. p. 127, 

Cht~< !;nvo Escobm.· V. "gn torno a J.3 hictoriu do 1.:to ideéis en H~
;-::\.-~,: .... L:,tino<múrica, Ho. 10, 1977, p. 101~. 

fl:r:tm·o Ardao. "Ln historior;rnfío_ d¡•. lnu ideas en Latinoun1~ri
()<:>", }~ntinonmllrico.. llo. 10, 19?7. pp. 26-27. 

J.!± .. ../ P.f::, :i.n frn pp. .38-39. 
1 

~dl-:U ,~.amuol Rnr.1of1. rrpr6lot;o",. En Antonio Ct .... so .. Antoloci·"J;· H6xi-
(10 ~ ·~1¡.¡,m, 1971J (e. 1957). pp. ;::::av-zxv. /,belardo Villcg3a • 

. ic:!.1('J:':of:!.a óe lo mexicano. J.léxico, UllAH, 1979 (. c·1960). Primera 
};~~;r;:--f.é;opoldo t.ea. "Antonio 0<100 y la mexicnnidud 11 • En Cen
b·<• De .Sstmlios l<'ilos6ficos. On. cit. pp. 93-108, '.l.'nmbi~n de 
i.';1.~11: "Pr61oc;o". bn .:.ntonio Cnso. Obrus comnlctas. t. ·rx. H6xioo, 
\TUAi"., 1976. 

9.'<•l (1n el cnso de Oswaldo Robl.es, quien encuentra en Caso posi
c~c•;::ll':J cercnnus o.l tomismo o actitudes fo.vorables a esta )O

rr.t•!.i1tc. Ci'. su "Antonio C;iso y ol hcro1.smo filos6fico 11 • ·M Cen
\:i.'{1 •.\<) Estü'diou Filos6ficos. Op. cit. pp. 57-74). Por sú' parte 
Gw.10.s Escand6n, S, J, en una amplie; monografia encuentra en C!:_ 
lit) L\T/3. moral cscol6.stico. de fnc to, una rcstau1·aci6n de J.oG vo.lo 
re.'1 i•üli¡:;io:oo::i después rle-·la noche materir1listr;., Cf. su I,a res: 
~:?.Y-' !~ornl c~-1:2_ . ..fi.1=._o:;ofi:i dol wnestro Antonio Caso. Héx:tco, 
l'orrúr.i, 1901.l. 

Q!~- J'oa6 Gaos. Pensamiento do lenguo. espl".iioJ.a,. Ed. cit. P• 150. 

~·· pp. 151-152. 
__, .... ~ 

;.:• 
_..,,,,.-,. 

'ºº• 
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.$,':ln\uel Urir.;on. 11 llntonio Ga~;o: fjJ.bsofo rom~tntico 11 ,. i~d. cit. p. 
19·1. 

John H. Eul.dox. 2.:2.!_I:.L!:.• p. 52. 

Jum1 l!f;lrnC.nde::: Luna.. 11 :\n tonj o Caso y el porvenir d'~ ).r.1ti~·ic.:l L:.i 
t:lna. 11 • Cua.dcrnos .\.u0ricn;io~. t:o. 3, m;1yo-junio d~ ·191~'7 .. 1'• 
126. 

§.§_/ Hargo Glantz. "L;:i dimensi6n americana en .\ntonio Ga:::o", l:':i lor.o
fia y Letrss, No. 30, nb.ril-junio de 1950. p. 267. 

filU 

-ª.U 
2Q..) 

21.J 

'iLJ 

9.:2-J 
2!U 

,2.?J. 
~ 

Gf, Pedro 'l'ronco;;o .';(Juche::-. y Joaqu1n E. Scil1-.v1~. H1'1"•~n".ie ·" An
tonio Cnso. Ciudad '.l.'rujillo, Universid'"d de ,':J:< 11to-Jo-:C:iii;~,;~·-191+6. 

~.,p. 20. 

Samuel Rawos. 11 1\nto~lio Cnso: :f'il6sofo romt:ntico". p, '132., 

Vid supra p. 12, 

.:in1:1uel Rnmon, .El perfil del hombro y· in cuJ.-1.:urc\ en Hfrdc1). 
(1934) •. En Obras completan. t. I. M6xico, u:i.:,;:r;-~'19'i5:.-~l;·~· 137;. 

José Gaos, ng1 sistema de Caso". Ed. cit. p. x.r, 

~., p. XII. 

g. Antonio Caso. Historia y unto"loch del penm.trni<:!nto 1'ilos6-
fico ("La filosofia en Héxico") (1926). fo 21?1::!"º,_ cor.@~l·~;;,, t. 
VI. H(Jxico, Ulü'J.! 1 1972. p. 285, 

2U.--J·r,,;f:·~:ioa •. I<'il~sofb _me:dca~~a de nuestrori cl:i.~, M~xico 1 Xmpre!!_ 
-- ta Univeraitan.a, 19'.Jl~, p. 06. 

22_/ Cf, Antonio Cnso. ELJ?roblomo de !-léxico y la ideolor;b nacional.. 
(1924), lfa Obras comulctns, t. IX, !·léxico, Uil.lll, 19'?6. ppó o5 s. 

·.:!QQJ 1eopoldo Zen, "Antonio Cn.r,o y ln mcxicanidad". Ed. cit. P• 100. 
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E_f_. Ju::.n j[,:ru:~11·J(1 
•• J.11n.-:t, ilt/~ H11iv~::rn:i.óac.i ifa.cion~tl ele M(~xico". 

Cur' .. ~lc:rr~.c~-·~:l~:'..:·C.~~~~-~·~.r-~. 1 :0. :.)~ 1~,,17·1jl pp. '1/lf G., 

~:f_- lTuon Hr"':'n(:nc.1.•.:::. Ltn::t. ..~~~.!~!..~'.)~S' __ (~:~~~_;_:~~)_:~~ndor G:t t.raord:i.tHJ.rio 
Q~J.~~:·~j.co. ~i(·:-::i.co, 0 .. li·~··i • ·¡ 91)3(1 ~). (¡2~ 

GJ:,. ;rtu.:n Hcrnflndc~'. Lnn:t~ rr6lo~:·.)rJ en~ :u1tonio Cnao. ~~
:~?I:.:.!-.~.· t. I (fol~r.i:i.cac;), il{:;,i,;o, UILii 1 1971, 

Jtiru1 llcrn.'indc:'. J.unrt, 111,::i. f:Uocoí'í.:• contr,r:1por.'i.nea en ¡.¡éxic:o", 
];~i,;!~;_;_;,~!Jj.;::_:_y_ J,ut~'E• i:o. 27, ;jnlio-rwptiernbrc do ·¡91f7, pp. 
~){:¡ .... ~;';}. 

~!:'.> ,)uan lierntindez Luna. "J,a;; polóc1icéts filos6ücm; de Antonio 
G<iníJ". l::n Cent:ro 1le E:o;tudio::; 1"iloc;6ficos. QP• c:i.t. p, 171~. 

.Jv/.tll llcrn~ntlez-. I.un.':"1, Prólo r:o ~!!l10r2.l 

~.'!.II~:~L~~~· t. I, t;ci. cit, Jl• VII. 
c"1.: 1\ntonio C::wo. ~ 

GL ,Tunn l!c:r.ntindc::; J,unu. 11u tonio C:'fl';' .. _'.?,:~ba jr.idor e:,trnordin<:ir:i.o 
(i:.~ NlL:::i.co. Ed. cit. nn. 64 o. ----- ·-
Vid lli1riquo Krnu~e. Caudillos culturnl0n rle l~ Rcvoluci6n Llcxi
~;·.;;¡:;.J, .3n. cd, M6xico,-·s{f,iéih'Vcii¡j;Iiimi~-:¡yJ2 (c. 1970). 'l':i.rnbién 
{i';;--;;·;:;tc rintor: 11 :\.ntonio Gano: el f:i.l60o:fo couo héroe". TI0irist11 
~l?.._la Univcrcid:1rl. ,;o, 29, septio:;1hrc de 19~)3. pp, 2-10, • 

.P,:d;r:lck Homanell. 11 J1ntonio c.·1:;(> y' las ideas contcrnnorlinnas en 
Fi6i:ico". En Centro rle ;~:,,tudios ]'i;loi::6ficos. Q.~ cit. pJ 83 • 

¡:;nz·:i.:¡uc Krnuzc, Cnudillon cul turnle:> de la IUr¡oJ..uc.ión me:is~· 
~:{. cit. pp. GG }; , 

.:u.:!J º','J.:'.onr•o Horie¡\D. Cantú. "En recuerdo de Antonio Caso" •. !.os imi
!.':':':~~y;nr:i.os, !!o. 8 1 diciembre de 1983. p. 1·1 • 

. t!Y l~(!• 

.:!21/ :\bc2.r,rdo V:i.ll1J¡:;:~1J, "l'r<'.'.)'Dcto p:trn uno. filocofia política .ae Am! 
ri.cL>. Lat:i.n.:i." • .En ,\l•turo Ardmi t't al. J..::i fiJ.o.~ofía actual· en ll
Hl~Ei-5~tin~,, l16x:ico, '·'"'-J'-' Hoo-~:·1976,P,11f.5. 

C:f, !lornc:io Cei·utti. 
'G'ü1,1:Lento ocuatori~m0", 

, -· ....... 
..... cit. p. 242. 

historioc;rafia del pon-

Enr:1.qiie 1!'1.orcscuno. ''-'c;¡Lonic C''!::(1 :: ln histori'-'"• Historio. rn~::·--
~· ilo, 3, cncro-mé:l":!O de 1963. p. 377. 

Una estrnter.-;~i_a de crítica se1ne~iunte a la quo aigue -I•'J.oi-cscuno o. 
partir ele Lukács se pued,~ ver on: Juuu i-iora HttLio, 11 l'royectos 
y pcrspcctiv1ls do 1~1 f'i.L01.mf.b. en H{1xico". Di.3.l6ctic::>., ;:o. 9 1 

dfo:i.e1;1brc de ·1900, pp. 6í-b2. ------
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1.'.!.7/ Abcla:rdo V:iJ.leeaG, "Proyecto para una filosof:'w poJ..íticu do Amé 
r:i.ca J,nt:i nn", J::d. cit. p, 1!)1r. -

.1.l§/ Abel:.\rdo Villor,au, l·ífo:ico en el hori:-.on Le liberal, Mb::i.co, Uil:\.H, 
1981. p. 6?.. 

222/ ~··p. 63, 

120/ .91:• Ider.;. 

121/ Abelnrdo Viller.;as. I-os:Lti v ;1:.!:'~.-~L .. .11'.lrfirismo. Hé:d.co, SepGeten
- taG, í972. p. 38 

122/ Br.• Vicente Lombardo Toledn.a .. !,·:~:;. c:orrien tes filon6:ficr~s en l;:i. 
h:i.otoria üe Héxico, Jn, ctl. 1:.~.de ~ 1 lJnivercidud Obi·era, ·1976, 
Pl>• 102-10.3. 

Abelardo Villeg;as. "l•< p0si'.:·i·~:· \ioliticn de ,\ntonio Cuso", J,os 
\Ulivcrsiturio::;, Jio, f), dic.:ie:nb:1) üc ·1983, Esta idea tambHn 
aparee e en: ,\bcla;·uo Vi:Lle c;·~G, ~':l penm:u:1icn to mcxica2!.C? con tem
¡iortin<~o. .\u to r,nosj._:z;,.. Imi t:i. b· t.:, :.'r. .. rnmcricano de Geogruffo. o His·
toriat 1985. p. ~9. 

124/ Abe lardo Viller;as. 1112. ponid.ó;c J"')litica de Antonio Caso", Ed. 
cit. p. 28, 

B2/ E.f • L'ernando S:tlm~r6:i. "Los fi16sofoa mexicD.nos de). sir;lo XX", 
. Ed. cit. pp. 277-270. 

.· 

Para Romnncll la J.nhor de 1..0:; ateneír.;t;rn fne el preludio dé 
la Revolución porqúe rnellnron ,,.¡, laa b<rseo idoolóc;icas del porfi 
:riato, nnte lo cu<··l 1>6lo f<-.J;t1!h:;u hombres de acción para derum-
btirlo. En su opinión ".,, lor~ cv.udilloo culturuleG del Ateneo fu! 
ron los precul'.'aoreq_ :i.n tole et u:.1J.c,:i de la Revoluci6n lfoxicanu, pe
ro no los director•:E tl.n tlll<:•." (:(~ntrick Romanell .• "Don Antonio Ca
so y las ide<_ts contc:.~1;J1)rfa1euc; 1m l1éxico". Ed. cit. p. 228), 

·Ata.car o destru;.z· 11111 b:.<M:· .tdeol6r;icas (filoc6ficas) del 
régimen por!'ir:t2.no :10 1':ignifica ó.c suyo dar paso al¡¡uno para de,2_ 
truirlo politicamen"to, como p·c!'."-•:nde Hoinanell, ei la luc!m :ldeo
l6gica no se nrticul~\ clr:ndt~ r'l pri.ncipio con la .lucha :pol1tica,. 
Loa ateneistns no estab¡:,n :in.\lcl.':.tos como grupo en un proyecto i
deol6c;ico-pol1tico <ilternativo, :.üno r¡ue se encontraban· bien ar
ticulados al r!:r;im12n como orgun:i.;;mo culturnl del ~stndo asupici,'.l 
do por Justo Sier!:n, gv.ic11 bri.nd6 apoyo al c;rupo no s61o en el 
plano insti tucionnJ. sino también ideol6;;ico por medio de su he
terodoxin positivi!;ta. liesde la p0rpectiva de Rcmanel.L también 
deli,".:-$ amos conside1·.:ir u :..iierra comouno de l.os precursores :Lnte
leotunles de la Rev·oluci611, pueoto que su escepticismo filos6f_! 
co contribuy6 al derrumbe del pooitivismo, 

Ante tal exceso ddbomos abandonar la idea de la Revolución 
.que ti.Qnc Homnnell corno ruptura radical con la etapa anterior y 
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corno ur. 1~cvi:71:i_m1t.o Í!')r:oc;.'.?n(·O r·!1 r:1 'lll" lodo conflu;re y nl que Cll"·l 
'ltüer actitutl coi1tr,r:tata1·ia 1 twncttt'~ n•"n dci:dc el ¡1odcr, contribu
ye. )'.:r; utu; convi.nc<:ni;c 1.::1 :i.ntcr;11·0t::c:l.fm di!.L par<1lolic.r.10 ele los m~ 
·vimii:')ntoc fJ.tH~ pl:.ir.. i:c:ia ~>n.1r~cr6n, r.:iernprc ¡.r cn¡_~ndo n7 h.: 1.[jn un ocgui
m:Lcnto de All.os ll::r·;1 detcct:1r mir; puntos <le nrti.cuJ.ación recipro
coz-, o con otras insto.uci:1.s con J.~1s que conviven. 

:!_~/ C.·~•\l/!:·1.-•;TJe qne no son lon i<1:cne1.ctrJ.G, c;:;¡1ccificam,mte llenriquez u 
1•<.'.R:: ~\- J-:eyc~ 7 cu:¡oG tcxl:o::; cita Salt..1er6n, qui·~nc!S inauguran la 
¡a·e~:(:r,"iosa tei;;is de r,v~ el :\tenca fue "prccur::;o1'" intelectual de 
l.:: .1k-r.0J.uci{in 1 ::;ino lfo:,,;.r;<:lll y Víctor de ,\lba. Sin embargo. l-ion
d:;·!)j_,, ntr:Llluye ta.l. tesi<J a los utcneistns (Vid p. 63 de la prc-
1;1, n~c tcsi!:;). --

.12~/ 1:".:.1:».\w.1do Salrncr6n. "Loo filónoi'os me:d.cunos de.l siglo XX11 • p. 277. 

1)..Q/ P.l':o.i.·.1cto C6rdov<i. "La filo.sofía de la Hcvoluci6n Mexicana", En A. 
l.t'{:uo ..:.t..01:.· v¡i. cit. p. 42. 

D:!I 1.!:..1~~l·, P• 111f • 

. !lY hw-i (:n la esí'cra univeroitnr:i.rl lon atcnoistas no lograron un dorai
ni<i i::cmpleto i111nediatar.1cn te. Asi dice lionr1que~, Urcño.: 11!.Jient:i-::io 
la ¡-;1;crra usolabn el pais, y hastn los hombres de los /!,Ti _1os in te..;· 
lr->t;-c·.ules se Convcrt5.an Oll GOldadoG t los esfuerzos de renovación 
r:.<;;p:i.r:i.tual, aunque clcco1·g.::t.ni:;n<los, seguian adeJ.ante. Lps fru_tos 1 dE}. 
1rnc:: ti: a revoluci6n filotió :fica, 1Her,1rin y artistica ib.:in cu:ijuh-· .. 
do o·.:·.duulmente. ló'altuba s6J.o renovar, en el mundo univeraitario' 
l~t i.dc~ilog1a jurídica y económica /-pos:L ti vista 7 1 , .en consonancia 
00:1 1/1 renovación que en estos órdenes prccis~nici11:t.e trt,ia lo. Rev2. 
luc;i.6;:; 11 (Pedro Ilenriquez. Urciia., Obra cd.tica. Hó:dco, l!' .e .E., 
1$'iA1,, 1>• 614). ----·--

! •. 

G::.'.r.ii:n:+.o Arg!Jcllo A. "La inteloctuulidnd y el poder en Héx.ico de 
19·¡ •;• r.·. nucs tros dius". En Enrique Sorno et al. Sclia aspectos del 
1!.~.z;ic~<?.~· l·:6xico t Universidnd Vcracru~ 19'?9. PP•. 204~205. 

V6::i.nt1i:- los trabajos de Guevara Niebla, .'/alter Bellcr (coautor), 
'i/ences Reza y Susana Quin Vtnilla en ln biblior;-r<•fi:t gen oral de· 10. 
i1re.scnte tesis. 

Ci1rlos Monsiváis. "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo .u-;· 
En Berta Ulloa et al. Histor•ia general de l·:é:cico. 2a. ed• t. IV• 
Mfüi:ico, El Colegio de H6xico, 1977, p. 320. 
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EHto lo dj jo en el pror:rm~'' telcv· ·üvo ffofle:d.ones del Cilm!l 11. 
Hb::ico, D.F. 22 de enero de 19()5, 21-22hor:::.s, Jr.imera pnrte. 
~'emU: tlVaEiCOllCDlOGtt • 

C:J.', el dincnrr;o de ;~lfonso HcyeG e.n: El Cole¡;io ilncion.al, llome
~ii:• el.e i:;l Colc;,io ;:é'cionr.~l al r:mestro .lntonio Cn?2• Héxico;
ll,J!',., u de junio de ·¡;¡L¡o, -,,, "JO GL t:•1:;bH,n lu selecci6n de 
l''''mjcD del llli:;co Criollo. relatiYoc al úteneo de lu Juventud 
tm: ,j\wn Hernfo1de~ l.unu:c:on fcrt•nciao del :~tcneo do lu J nyentud. 
N~.)::i~o, UiIAH 1 1962. p. 1l1G, 

G:?.1:·1.·rto Guevarn. Hiebla. Lufl luclw.::; el';tudiunt:iles en l-lfo:icc. t.I 
;:;a_, c:'..t. pp. 36-37. 

);~.'.~:::· 

Z:.L .fosé Gaos, "Cartas u Antonio Caso 11 • ~· llo. 85; diciem
bre de 1983. p. 29, 

111 • .i'.;;.(•. J(odÓ ancl Hen::m, Caso believed that an intollectual arist2 
r.r.;,.c::; or elite was fundamentall:r er;sential to all pror;ress 11 

(l!r.trold E. Davis. Lo.tin ,\rr:ericr:in 1e;iders. ilow Y;irk, Cooper 
Sq_u.::.:re Publishers Inc., ·190(). p. ·155). Hay quien habla de un a 
ri.Et.ocrati:omo tenpera1ien t.:11 en C.:i::;o: Curlos ;"· Er,hánove T. en
cawHtr.-a en don Antonio un· " •••. temperamento aristocrati: ta y ha.:! 
t:t, qui:~{,, un tc;11to 1~is[rntropo, (que) no era. el que convenio. a 
1¡;¡, <:1•istiano activo" ( 11En la inti~ddo.d del m.aestro", Lu~1inar. 
lffiua. ·3 y 4, 1946. p. 18. 

G±'. )~arique I\rauze. Caudillos cnlturnles de la Hevoluci6n mexi- . 
E"!~Ú¿~ • .t:d. cit. p. 51. 

Cf. · .. 'alter Beller et al. El positivismo mexicnno, Héxico, UAM 
XOch.i.milco, 1985. p. 201+ •. 

Gilb·~rto Guevara Niebla. Las luchas estudiantiles en !Mxi•:ci, t. 
1.. ;~u.. cit. p. 39 • 

.9.f• llnlter Beller ~· Op. cit. p. 20ó. 

Qf· f~., p. 205. 

Viñ Hary Kay Vaughan. Estado, clases soci•des y educaci6n en 
Hó:x:ico. Nlixico, SEP-l!'.C • .t;,, 1902. Gap. lII. 

Gi'. Vicente Lombardo Toledano. "Pr6lo¡;o 11 • En Materialismo vs 
Idealimno. Pollimica Caso-Lo~1hnrdo. ,3a. ed. Hfa:ico, Universidad 
Ohrcra, º19'15. 
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J\bel~rdo Ville¡;ac, Gu~:.-~:.lh:J ... ~~,:h::o. en Arn6rica fa1tina. H6xico, 
E:dcm11ortmeos 1 19?<i. :p, 80. 

g. ~· 1 pp. 86-8?. 

Abelnnlo Ville¡;;0.i;;. "Le, po.:d.(:i·~;::. ;::clitico. de ,\ntouio Cci.so". Bd, 
cit. p. 29. 

~·, p. 28. 

IJ.tm 
ci6n 
dio e 
ria, 

Se~;o, "Lib,)ro.lN; y popul:ti>i:as. (Hefl(D:Íones sobre la opoa_i 
cstudiuntil". iii::d-.01:'u··.; .. i\.evi:;ta de la Direcci6n de Estu
hist6ricos thl YiiG'titi:;rc~· 11,,don:ü de Antropolo¡;ia e Histo
l1f1m. 2 1 octnr::rc-·cliciemo!"J t.le 1982. p. 73, 

Sillvador l':nrtine:;~ Dello. Hoct:::· .• ~. educaci6n y her¡emonia en 
~· Ed, cit .• p,. 171¡, 

Adolfo Sllnche:; V.'i;·;r;\ie-,~. ''],,,, .~"\ bi;;ofin contemportmea en H6xico:., . 
uno. a1wo::dr.wciGn c:rí ~ten". J ·onc:lcin enviuda 0.1 III Co11crcso Na
cionnl de 1''ilosof:tr,. Guc\clal:.:j'.<l.''t' Ja]., 1 6 de noviembre de 1985, 
Versi6n audiogrlif:1.r,;1,. 

~· 

C:f, Clementina Dfrt2. ir ~e Ovr~nd:i, !,n Escuoln NncionnJ. Prepurn.to
rln. Los afanes ~- .;L~~~·~-~~~~-~~~·;;:?;:·1910. t.I. México, UllAM, 1972. 
P• 279• 

Cf, José Gaos. "Las mocedadc¡;¡ de Caso". En Filoso:fín mexicana de 
ñiiestros d:las. México, Ih1prento. Universituria, 1951+, PP• 63 s • 

Rosa Krauze. Ln. filosofia de Antonio Caso, Mhict:, U!V.:!. 1q77. 
p. 32. 



Clorncntina Din~; y <le Ovnnrlo • .2.~~· p. 271. 

C.:trloG fü;cnnclón, ;.:; .. J. T,:1 r os1rn r) ,;:1:.-.: 1:.or(,1 en l•c filoc;of.~a del 
;~acstro __ ~!:...~!'E;i!::.._0.~· -'Mf:d~c-~·Fo-1:-:;ú~, ··.¡~}6·8:- p:-9~-·;Iobrotl mio 
rno pnnt:o ciii·lc U;.c.c;o en ·191_'): 11 Don G~t:-i:\1:0 J.l:<i.-rodct.,, lb;. a inr.ta1{

rar nobr~ la c:i. 1~nc:Lo. el iH'or;rr::...o de 1'1Ú~:ico , .•• .:t fnr110.r el u.11::.:l
de lw.> nuc-v::.s gcner• .. cicnes rnr;;.:i_c,:tn:w" (l":i.l,~ . .,ofoij do:.:trit1.-1.c 1:10-
1·nln?._• (19·15), En !=>b~:~-<:::,~~-~1::._+.':~:.'.::.::. t. ILITu-xico, 'üiLüít 'i')'?3. pp, 
19¡¡:::·195. 

J"on6 Hu". Lo:'.nno, Jccú:; T. ,\t:c7<:éio, Antonio Caso. 11.1\ los J.ibern
lcs O.o 1:¡ .?.epúhlic1.1 11 • in J1~,i:1rc:i:1l. l·iéxico, 19 de folJrcro de · 
1908. En Clc1:ten t.ina D

0

S~-1;;-":/' y;;· ·¡iv:~;ndo y Eli:Ju G':crciu 13arro.(\6.n, 
J .. u E!;cucl;1 Hacioa.~1j~.JJ.c:.<::".l.'.:•..;::2·!"'..'.?Y:.i·.":' Los nfo.nea y loo dias, t. Il. 
M'5:~iCOr U:L~H, 19?2~ }.'r )}:'.,. 

En 1881 ulgunos ü:l putatlol• :u,cd;'.i.'.ll la supresi6n de la Ei:;cuela !10.
ciorwl Preparutoi;:·a Jlé>rqu'.' :'.-:1 t:'.Hltlideraban 00rno 11 •• , una espe
cia do guritu donde uc dction~ ul alumno cinco ufics, nl cubo de 
los cuales p:lens11 'ln dcdic1n·1w n una currcrn especial, o no do~ 
dioarse a ninp;tma" ( i~dmund1) O': •)r!:l·"lll. "Justo S:lerrn y los or:í.r.;e 
nos do· ln Univcri:d.dad de J.!6:d.co, ·1910 11 , Seis ·~studior.. oobre cl
toma mexicano. X:(>.lun«,, lhd.vn·r;:i.<lnd Veracrttzann, 1960, p. 1S5). 
AO¡;¡tos diputadoa Úis pnr<h~e r:::'.u¡ consecu<mte el que 1' ••• c:o.da 
estudiante :>in pr:1:clcr el t:;.c.:1;,i~· so decida por la profesi6n que 
ha de adoptar y enctrnntrc en su escuela copecir•l lo. cnooñan::a 
neoesarin •• , 11 ( Idc1:1). Eotor; d:l1)1!t':,dos veían a la· PrP.pa1·11toria 
como un dir¡ue o.-IilrLipida inco~poro.oi6n. del estudim1to a la vi
da 11roductiva. Un i•.ntcccdcntu tle esta actitud hacia la Prepara
toria fue la ley qu.<l oxpiu.i.(. ,,1 Congr0so el 21 de octi.lbre de 
1873 en ln que se •.ni.nen n i'1rl";.cos nboeados, m&dii:os o ingenie
ros del eotudio rk· mnterü·.1:: no directamente relncionadao con sus 
futuras profesionoi;;, utentnn1l(J ad. contra la formaci6n cicntifi
ca clementnl quo scr.;ún J.;nrr<Jda deberia proporcionar ln Prepara
toria a todos loó; estudinnt«;;:;, independientemente de la carrera 
n la que t;e perfil1wD.n ( Gf. F'~":csto Lernoine. La ~r;cuola :·racional 
Preparatoria en el periotlci de 1..;.'1bino Barroua.j:¡¿Xfco 7 UlU1.H 1 1970. 
pp. 108-109) • ·--·-··---···-·-· 

Cf. Sobre la pobluc:L.Sn estuclinntil: E, Lemoine. Qp, cit. P• 109 .. 
yC, DÍ.?.:¿ y de (}>¡anclo • .9J:.':. . ....S~~.· t. I. p. 3!t6. _g}:. Sobre el pre
GUpuesto: Jo1.3é c .. V1Jlud&s. 1'1 tlOrfirismo. Histoi·in de un r~d
men. El Crecfoicnto II. l·:hic·-:i, UHAH, 19'1'1~ p. 225. Cf. Sobre 
las beco.a: l'ntricG'-de Loonardo. Op. cit. p. 59. Sobre las mejo 
ras de la inst:l.tnci6n ver lu celccci611 de noto.s periocH.sticas -
on C, Dias y de Ovo.nci.o y E. Garciu B. On. c:?_t. t. 11 pn:.mir.t. So 
bre la pm·ticipaci6n de' funcionarios p~nos en i';"dóCéncia 
en la Nacional Prepuratoria podemos hacer alusi6n al cuso pui·a
cliontitico de Jm;to S:i.erra, 

1·?5/ . "A peG<:.r üo que no oe tiene informaci6n completa sobre el desti 
-:::-~·- no de todos los nuevos prof'esionistas, puedo deciroe que los e-:: 

cresndoa de ln EHP ya no se han dedícado n la carrera eclesiáG-
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ticn, G:.Luo u lur; labo"f'~G r/:hlJ.c:..-.· y ..-~ ln:~ profcüionca libcrD.lc3 
e ... J:J:lC'Cl.rO!J y tJ.lU"i::-!.Oti r,o~:;n 01 1~::Lr;•~.() D:í i.~.~-~ Covn:r·rub:Lan* Ii'r!1ncio
co BuJ.nc:st Ir.;n-:tc).o f.~2..n:irc:..~ 1 tTo::d; Hr·:.rfü Utu~tr.\~n~t.ntc:., Eclunrdo Ga
l'ny ·;:,r tnl~~}~os ot):o.s. ¡;,, :9~t:s."l1~."n :i. .foJ·n~r }Ja:.rte tl1:1l nuevo r;obivrno" 
(P, <lo Lcon:,rtlo. O:i, cit. pp, )9-60). (\Ul1'JHC P-et.o 1;0 rcl'i1Jro al 
p•~r:íoüo ele 11:'. Hcpi'\i,J:IC:o-·rc:;t:a1!l':c,1r.\, en cxtorw:ivo ~l periodo por
:t"'Jr:i.unoa 

C!f. i•l:."irj.:i.na Homo y JIC.ctor Gutiérrc;;. 11100 m:\l:iceo del positivis 
1·10 <>11 la :'.'.scucL•. Iincional L·c;i:n·atcria (1867 .• ·19(.4) 11 • Por:filcn
"ü;i1;- .. t·.:cvu[;. Ilúm, 2, J1llio-·:Cü;it:i.cc~bro do 1983. pp, 3~16·. Cuélnclo 
;:r:;:;.·;?7.;~,1'.;:"ii'.óor i·l(1rt:Li::o:; lhll::.- Hocc.'.l que cil Estu.d~ porfiriano no 
l<: ::.i:cci;n CJ.llO en 1:1 pr1!]Kt.ratori:1 triunfo el plan de entudios úni 
l~f.:• •:,uc :r1·oro11en los fOGitiv:L~;tns, pnrquc SC[;,"Ún 61 "••• el Pl'OCe
:0(1 induotrial no ectá uri:;ido ele técnicos mcxicnnos" (Op. cit, p. 
13~;;); •mt.'1 omitiPnrlo <~n su plnntc::unicnto la connideraci6n del pa 
:e1;·1 ·reproductor de J.n cla:::c 1;olitica que acortndamonte Caso y. -
102 oti.·o::; comisionndos ob:::crv"n en l.::t l'rcu::i.1·ntor:i.a. El EGtado 
p-:1rfiriano perr.iiti6 la. tlii:;cuci6n entre liberales y positivistaa 
<~n. c:l ucno do ln l'repo.ratorin, pero no ;¡ tL'.l f!,TP.do que ésta de
;j11r:1 de cu1!1.i1lir una funcic'.n tan ir.i};ort.•1nte. Desde 1869 "••. se 
unif'::.rir.uron con lif:;(<risimas v<:ri;"nte,3 los estudios prepn1•atorios 
!JTra tod~J.S lo..s currcra::: 1 convir:!.. t¡,!tdo <'S:Í. a la Escuela en un 
plnn.tcl <lon(lo ::ic.dí'.l ndquirircc ilnt< ~rrcc:i.6n superior completa y 
bi·~n orr;~mi:md.'.\ con fitwlidé<d p1-op:w y no s61o como preparaci6n 
do estudios posterior<:u 11 (D<J.v:i.d :LCant<:ija lfor{m. 1:ota::; y rcflcxio
n.nn ucc:rca de la lti:>torin dol b1:.clüllcruto. H6:.::ico, UHI1.H, ·198')." 
p}~.:-·-32-33). ------

J1)r;6 Terror;. Vonto.;jéll> ele :u cduc11ci6n. recibid::l en la Ei~cuel:t Ne.
c:tomú l:'rcn«n·. torüi. i:~xico·;-7}7;~¡;-:,:;¿,fJ.i;u econ6mica, 1906. PP• 
~~í><l;.!3. t;l oub. ns nti~strc .. 

.......... . '::..: .. ' 

.2..'?. .. 
!~oi;:.é\lÍo ifoncos Rtizot, Ln Univeraidud en l::i hif;toria de H6xi-
r.;6xico, Lincn, 19a11., lJ• 93, . . 

En · 1912 un gru¡::o ·de revolucionnrios nf5.rmaba q_ue 11 ., • hr;cer l.oa · 
g.s.Etos que ol gobierno hacia en oducaci6n superior ora un· lujo 
in;jrn,;tificado en un pCIÍS que ae(;ilÍa careciendo de eacueJ J.5 ele
munti•los11 ( i'i. Bcllor et t'-l• Op. cit. p. 204). A estas ~-otras 
:i.nli."'c!3JlD.oÍnnea a la Uni~cl::d el diput.;Hl•.). P11lavicini presenta_. 
en tono de ropI'Cnc:i.611: "J,:ts nlase::; civili:.:adaa d,cl pais exigen 
quo no lao obliguéio a a1ileboyarac, por·q11.e no tenliis e1 derccho 
lJl\l'J ht\ccrlo; que no l~1!l obliguéin a baj.<1:,r hnstu el nivel ínfi
mo 11or ln sinrazón de que es necesario :rn':lir u los qui} viven en 
.1a obscuridad. Quore::10:-; ayL1clor a todo;;; vamos a dar lo que nec!l_ 
ait<m lo13 de arribn y a pc1Jpo:rc.io11a::.' mnplinmentc aquello que I\! 
cooiton los de abajo" (:~!.'..~!'!: Hé!nucl González o. ~l r.6p¡i•,1en E,~
mon:i.GJ. tlc lu Univerc:i.d;•1l ií».c:i.ono.1 Aut6noma do 1-ié;::i.co,' EÓxico, 
UNAH, fy7¡7.}i;-2TI2). hll<wic-:Gi:i. 1"~·cu;.::~'· :·6 ""l concreto sobre los 
c;asto::i quo implica la recién cr·cada Uniyeroidacl q .. c. -,.•.ten se re
ducían al eneldo del rccto1·, puest.o que l.o.s e::<cuelas univ'-J. .-~ ··:;;.~. 
riM prr.l~:·:it5.an n la creaci6n rle lu Univeroid;<d. Por otra 11a1•to, 
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I'D.li'.Vicini urr,umrmt:i. r¡u·~ con c:l ,:;l·ocupue:;to de 30 m:ll peoou u
nuo.J.es que rccibin la rcci6n crcadn. Eacuola de Altos Estmlioo, 
tambiGn illlpuenad.:t 1 no so podl·ia oalv¿,1· de la iguorrinciu a loo 
indios .• Por último,. l':tlavicin:l. r;(áialu lu import:,ncia económica 
do l;:i. forru:.1ci6n do loa "sahios Cl;pecialist.1s" de la EucuoJ.a do 
Alto.e Bctudios: "En cu:1nto al provecho de esta eacuel:'\ •• , ho
l~oG disortndo antes ::iobrc la iu1portcmcia. c¡ue tenía la '1,uímicn 
em el des<1rrollo do lno industr:i.an del país, y pol' conaii;uicn
tc do su comercio, do ::;ur; fucr::-.ac ocon6micas •• , J.luchos tnmbi6n 
:t~rwrnn la::; aplicaciones út:i.lcs de la Gcolo¡;fo .• Para estudiar 
S'.l irnbsueJ.o hemoa tenido que ir.1port~~r constantemente sabioo 
t;i.·6:1.l'f!.OG del extrrm;jero. Ya e::; necesario que nos dedic¡uer:1oa u 
r.·ntnt!inr nuestro suelo cicntifica.1~ento ••• y en cuanto n ln Do
U~n:l1:n Hexicn.11a, diremoz que es la base de una ¡;ran industrio., 

,· tl~ i;1tra G?.'flll rir¡uez.n nncional. I,a liotánica se había desdeñado 
oi:. c;l paic, creyendo ctttc era una cuccti6a 0G1pí1•ic<J., cosa nada 
;:JÍ11 de cabj.013 • y co lu bc:Gc do un comercio fu:i.•macéutico muy 
1>·~~«\uctivo. En nueotro paío hay infinidad de plnntao roedicinn 
J.1~1;.,. Estao son riqucrnns nacionales que no se han e:r.plotado-
1:c•l' falta de t6cnicot; 1 poi· falta de oopccinlistas (~., p. 
2(11¡). Toda::; estas ar¡:;umentucionQS formaron po.rte de un dicta 
lfl\'ll que fue u probado por J.a Cfünci.:i:-a correspondiente, conjuran: 
¿¡~ o.sí. el peligro de que desaparecieran la Universidad y la 
).';:·;cuela. de Altoo Estud:i.os. Como uc podr6. ver u lo l~rr;o de es 
te capitulo las arc;nmentaciones de Palavicini sei'.!in retomadas 
y <:omplcmQntadas por Antonio Caso. 

--------------· 

Agustín Ara¡i;6n, "Dos discursos univorsitarioo del Secretario 
du Instrucci6n Pública y Bellas Artes". Rev:i.Bta Posit: 1a. N6-
Jdco, 5 de noviembre do 1910. En Antonj.o Caso. -Obras comple
!_~~~" t. I. Ed. cit, p, 22. 

,Tuan Hornández Luna. "La Universidad Nucional de México". 9l!:
~!~::!'IOS Americanos • .Núm. 5, 1951. pp. 170 s. 

G:f. Samuel Ramos. "Antonio Caso, fil6sofo romántico 11 • Ed, cit. 
p-;· ·183. 

Antonio Caso. 1118. Universidad y la capilla o el f'eticbir;;o com
t:i.r;ta ~n solfa"• Rcvinta de Revistas. M6.xico, 9 de abril de 
•J;.1·1. En Obras comnlctas, t. I. Ed, cit. P• 11. · 

'.fhid., p. 13. Esta cita correspo11de a la cuarta parte del cit!::, 
dO'"°Orticulo, con fecha 16 de abril de 1911. 

1\eud Edmundo 0 1Gormnn. Op. cit. P• 193. 

Juato Sierra. Obras comoletns. t. VIII. M~xico, Ul~AN, 1977. P• 
73. 

~· 
Cf'. WaJ.t.-~ DeHer ~· Op. cit, p. 197. 
-~-,-· 
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').90/ Ibid,, l'• 38. Estn cita corresponde a. ln so¡¡;unda parte del ci
tado nrticulot con focha .3 de diciembre de 1910. 

]91/ .".11tonio C:i.so, Q:E.!.....!'..g• p. 6, 
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;')J.!!/ fa1d.cpo l\rt1uze. ,9.t~11dillos cuJ:l;11rnles on la Revoluci6n MoJ:icana. 
gtl. 1 ::~-t. p·~ 51. 

DITM·:. Golecci6n del Cincucntcmnrio de ln Autonorr.ia de ln Univer
r;:\r.larl 1TtléI'Oñnlde l·'~úxico. Lo. J~~xtün,si6n .. lini.vero5itaria .• t. I. H6-
~(I-;:;;·;·19 79. P. 5 3 • 

• 7·!r:1•·,- Kny Vnugh<1n. Estndo 1 cln.se.s socialo,-;; y educaci6n en~· 
t. '::, Héid.co, FCE-SEP, 1982. FP• 160-161.-"' 

.22.f:/ ··¿;~ .. .'.!J:ii. ' pp. 161-162. 

!'n'.;cmio Cuso. J,a c;dotencia como eco~ . .:-11.1•, co1:10 desinterés y es:.• .. 
r:Hi (::irid&.cl ( ·19h3). En ObruG completa:;, t, III, !·léxico, UNAH 1 
~i~l·f2':P:27. 

f.S?.IJ) S.'tlvnclor Mnrtfoez Dello. Rocca • .Oo. cit. p. 130. ' 1 
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,l{lt;.11 VnGconcelos. ~'c:ctos, Uno. ~tologiáj"~~· Hfücico, SEP".'"tm~,; 
1982. PP• 111-112, 

g_t. L~·, pp. 113-1·14. 

,fos/~ Vasconcelos. 'l'oxtos oohre educaci6n, Mllxico, FCE-SEP, 1981, -

J:bJ.et·:.n de ln Univorsidnd Nacio1ial de México. Núm. 1, Abril de 
19¡-;;;: .. p. 2 ~1. 

,\pud Bnriqno l(rauze. "Antonio Caso: El filósofo como héroe'!• 
'fü:Cit. p. 8. 

BoJ.ot:í::: de la Universidó!d N'1cional de W:xico. Húm. 2, Agosto de 
1922. ;.-o-. ----

~·· p. 12. 
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UiiAll. Co'.¡,t:cci6n clel _c_inoucutcn.:irio, •• P.P.• 62-63. 
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J?.n:Let:'Ln de lél Univer·sidad Ho.cionul di; H6:dco. Ago::;to de 1922. ii:"·-:13·. 

Con:ntclo G::u-cia Stuhl. Op. cit. p. 127, 

¿~!:!~.U.n de l!.\ Unlvcrsichri fiac:iono.1 de Iíé:-:ico. Agosto de 1922, p, 
1:1('( 

!2I· !íe<ry Kay Vau¡;;hn.n. Qy. cit. t. II. p. 280, 

J\ÚJJ_,, Hartinez del Rio et ol. Enc•rvos sobre ln Universidad ele Hé-
2.0}.:?. • H6xico, U11AH, 1951,""p; 5~ 

1'U1bnio Caso. "La política de la .Secretnrí.:i. ele EducRci6n Públi
ca<" P11nern et circenses". Excélsior, 5 de abril de 1921,, En 
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11.ntonio Cuflo, "La mentirü ele la educaci6n omnipotente".' Excélsior, 
5 de julio de 19211, En Obras corr~:_!~~· t. IX. Ed, cit ... ll• 268. · 

ArLtonio Caao. "Los problemas ele uuestrn i.ncultur.a11 , Excélaior, 
.26 ,fo julio de 1924. Bu Obro.a comnletas. t. IX, Ed. cit. p. 
27.3' 

w 11"1:~~· t p. 274. 

;~2y ;ln";onio Caso. 11Ln política de la Secretaria de Educaci6n ...... , p, 
2.36. 

Antonio Caso. "La desccntralizaci6n universitaria"~ Excéisior, 
28 !.V~ junio de 192Ir. En Obrns co1r.pletas. t. IX.· Ed. cit, p. 
266, 

.lmtouio Caso. "Las prerrogativas do la ciencia". Excelsior, 13 
de abril de í925. En Obrns completas. t. XI. México, UilAM, 1973. 
p. 285. Vid. tambión Antonio Caoo. Huevos discurcos n la nnción 
nt.xicana "{1931~). En Obras comnlet'-'ª• t. IX. Ed. cit. r>• 122. 

Antonio Cnso. "Las p:r.oi'esioncs liberales en M~xico 11 , Exc6lsior, 
9 do agosto de 1924, En Obra.s· cocirnlctnn. t. IX. p. 2'81:Vid 
tnmbi6n: Antonio C.::iso. Sociolo¡;iu. Móxico

1 
Publicaciones Cruz, 

1978. p. 201. 

-~. 
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;\nt.0n.i"o C-'l::;o, "El t;. .. a.b~~~o :tntelect;un]. on M1~x:l.co". 
10 de ;.1gosto do 1925, i~n OiJrr.r. co:.1;:_lct:u;, t. XI, 
30·1-302. 

);:Xcóls:ior, 
J::d, cit. p.p. 

i\ntonio Caco. "1ini•·el:s:it1.::(( !la1;~0nctl o becua <m ol extranjero". 
Exc0luior, 27 ele n¡;o.sto <k 1~)2_<;,. En Ql;E_~s cornpletuo. t. IX. 
p. 336. 

Cf. !.ntonio Cu::;;o, "1,a Uni•riJ:·:·:-.:.i.dr:id y la ca.pilla. o el fetichismo 
cor.Jtintu en nolfa". Ea. c.i -. • }~'. 10. 

Consuelo G:irciu ::tahl. 0:.:: ... :0·.LE.• p. 120. 

"Hemorial que los profoc>\':.:cGCT ~-· estudiantcG de la Universidad lle 
vo.u o. la H. C.'.im::wa de Dipn·~··H'.or.: 11 • El Universnl. México, 28 de jÜ 
li.o de 1917. ;~n: ·for¡.;o l':i.x:tn :'-!nzuí-:-j:ñ--Uüt'OñOroiu universitnria7 
Anto1o.Gi:..1:.:• Héxico ~ l.IN:'.J·l. i'}í'4. p. 80, 

l?rnnciGco JJnrro~ro. HLa t~dtiC; ~~r~i6n medio. n. 
~· Op. ci!:.• }), 91, 

En: Jaime Torres Bodet 

An.tonio Caso, 11 ).<1•. ,1;1r;eñ;m7.n 1.~~eundti.ria y la escuela preparato
ria",· Excelsiori J ci•o r~:-wu r)¡, 1925. En Obr.~s completas, t. IX. 
p. 311. --

~· 
Idem, Esta aoluc:i.l\n. ul nchrc~t:itpo do la Nacional Preparatoria 
CO'ñii':totente en su t\eacentraJ.i~~uci6n obedece .m!i.s a la secundar_! 
zaci6u ele ln et;n'•O,!.& <J.Ue nl rn:ir;rno sobrecupo, ya.·i¡ue en 1922, 
siendo rector Gt•.so, 1.:e habia ¡;:l'esentado eJ. mish1ó problema de 
aobrecupo 1 el ctw.J. fue afl.·ont;;.lJlJ por don Antonio bajo el si
guiente criter:i.o: "J:l. •-.:iudadano Rector manifestó que cata lar
ga. discusión ;-rcqlMto lÜ 1;obrecupo en la Preparatoria 7 le 
habiü dornoatra(ic ctmnta i·a?;6n l1abia tenido al estimar que el 
problema es do tli.f~i.dJ. n•:il<rG:i .. ~·n¡ que veia que, en el fondo, to 
dos los presente:.; /0¡1 la :rcmnión de.L Consejo Universitario ce 
lebrada ol 5 de cn~i~o de 192~': 7 es·l;n.bun de acuerdo en que limi: 
tar las inscripl'..:i..:1110¡;; !;o:d.n x·i'i13olverlo ::w.l y que los mismos ci~ 
dadanos Chávez y A:::ng6nv r¡ue hna·manifcstado nceptar esa mala 
solución, lo han hecho porquo creen quo no hay :;~'l"::U ouc él re
cordaba en aquallos momentos que el Intei·1wdo Nacional jlu~·-:-·"""
oe a la Universidad IlnciouaJ. y que le paroce que, como estA re.!_! 
tado a un particular, se debe tratar de r1:cuperarlo¡ que, nde
mA.s, puesto que en todas las cacuel~s hay pl6tora de alumnos, 
deb.en todas ellas dedicar sus edificios todoo a la enseñanza, 
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haciendo q uc aalgan de cllaa loa eler.:~ntoo extrafios ••• 11 (Bolc
,tJ_:,i. _ _r!S_}~ __ Y2:tvc:•11:i..:!:;.<!_.0'..'.:f'i"~l...'.!.C. ?::'::::1:.~<?.· ,'.Jol'il do 1922, ¡;-:-T33), 
Bn la reUHión t.:ip;ui<•n te, J.a de J. ·13 do cnr.ro u<'l mürn10 a1ío, z:.;e l'O 
uo1v:L6 no l~.rn:i.tnr lnn i11ocri¡Jci0ucs oiuo nrrcc;J.n.r unon loc~lc:J -
para dnr ntémcióu n la do1:iandn educativa. Como se l'Uo'diJ uot::u:·, 
Cnao siendo rr?ctor no q;ü.so udnpt:u: una acti.tud reGtrict:i.vn f1·cri 
to nl problcmr>. del Gobl'c~cupc. en ln Pr·~pa1•ntorio., ni núu dcspuhG-; 
en el articulo dC? 1925, }wLi'°::do dejado la rectorio.. l!:l problor.1a 
par.::i. el 1.m<.lG tro uo e:cn Lun ti:· >.l número de alunuoa n:i.no la cali
dad de ln educación y el o:··,:·::inL::a:o cncnrcado de imparti.rlG. Cu<:in 
do la on:;ciinnza prcpcirator:i.n cu Aecundarü:a por intervención di: 
recto. de la Secret:nr'.í.a do i~duc :J ~Hin lublica os cu:indo Cuso so so 
brei:mltn y ce ontonce;:; c1wn·:>) .,.,~ el problema de aobrecupo corno -
un problema cuali ta t.ivo, comci :P<''Glll tndo de una poli tic a doniag6-
gica de dicha Secretaria, la oa~J se propone la tarea imposible 
do dar cdncación t<ocundrlrié1 <.. ~ •. ;,cta la pobJ.nción. 

w ~., ll• 312. 

~ Ibicl, 1 pp. 312-3·13. 

241/ En Niguel An¡;(Jl Ce·rnlloa. 'La :ii:cueln lfocionnl Preparatoria, 
Mlxico, Mundial, 1933, pp. 7-K. 

Cf. Antonio C:iso, 11 Gf\hino B:1:c~·~d:1 y la ideologia nacional". Re
VIntn ele Hevistas 1 9 do l'.:111~r1' d1:i 1922. En Obras corrrolotaa. -
t. IX. p. 7'/, .. 

Antonio Caso. ·11 E] problomH. dti la Bscuelu Preparatorin 11 • El Uni
~, 13 de enerc• de 1939. I::n Obrn.s complctaa. t. IX. P• 189. 

Antonio Cuso. 111.a U11ivcroid:id y la capilla ••• ", p. 7. 

Cf. Eli de Gortari. Ln c:i.enci:t en la hiatoria dG Ml•xic<:?,• H6xico, 
Grijulbo, 19l:SO. pp. ~'l;'S"·y~jT'.i-;_ ... 

Coruiai6n Técnica de gstudios y i'royectos Lcgiolo.tivos. pompila
ci611 de Legi:>locióa _~~~t.'.!!:~.'l\ de 1910 a 19'?6. t. I. Néxico 

Antonio Caso. "Le. UniV(traid::t(l '! J.a· capillo. ••• ", p. 7. 

~ fil ;!._;_f'ra, P• 

249/ YM, ~' P• 

~ fil supx·n, p. 

1\. 'l .32. 

n.'1?9. 

~ Cf. Bea tr:l "l Ruiz Gayi;lln. 111~ .b'acultad de Filoaofia y aua postu
. :r.:«1c::. de acción social", Historia mexicana. Núm. 65. P• 575. 

~ AEud Beatriz Ruiz G. Op, cit. p. 576. 

§1/ Cf. ~., pp. 578 s. 



~ 

?:'221 
§J}/ 

~..V 

- 2?2 -

\ntonio Git:.io, "El cl:rnstro Gin doctores o los doctorea sin clmtE_ 
tro''. J~yc.i;J..cüor, 2 de ncostn de> 1924. ;,:11 Ohl'i>G C01:ri.Lct::io, t. 
IX, p.--2·¡TI~·--- ---------

Antonio CnGo. 11 l.Delrn Gubsistir la Facu.ltod de AJ.too Estudioo?" 
Bxcli].si~E_, 23 de nc;ost.o dE• 19211. En Obrno cornp.Lotas, p. 284. 

B. Ruiz Gaytáu • .O.l!.~!!:.. p, '.>80 

A¡md . .lli_~. 1 PP• 580-.581. 

J..ntonio Cuso. "La l!'ci.c:ultu-:i d<: 1!'.i.losofia y J,ctrus y la Gupresión 
de lu dé Al.tos Estudio~•". ~:~.'.'.'~.3:.~.t2.1:.:• 23 de fobroro do 1925. En 
Obras conplot.:is. t < IX, P• .:~SH>, 

Antonio Caso. 11 Esto ic111 ta""r, '' :H;~:·.ello: rier::ocracia y cultura". 
Exc61sio:r, 28 de 1n.:1·c:;.o •fo ·1·,:.i:'.;>., En ~L'E completas. t. IX. 
P• 303! 

~·' 303-30'+. 

Antonio Caso. "Pe.;': r¡u6 sotr\\n 1_:,111 pobres. 1'1boremus11 • Revista de 
Reviiotns, 16 de d.il~:i.:::mbi.·~ d,(.' 1923. En Obr.:i.s corupletti~ 1 t. rJ. 
ITéX:i.co'";"mu.i-;, 1971. p. 1 ·rn. 
Antonio Caso. nk\ indut'ltl'J..s. ;i• :1:1 educnci6n11 • Revista dr. révistas, 
22 de fobrcl'O de ·19,;:'.-;. ;;;,1 ~.~·.~:.'.~:':!...~~~' t. IV. Ed. cit. ¡i. 
155. 

Antonio Caso. 11},E\ F .. ·,.rn1 ~::1d ,¡.;¡ Yilo:;:ofla y Lo tras". &célsior 1 26,_ 
do mayo de 1925. ~~n P~:~:.;: .... ~::;~;··pletaa. 't. IX. p. ,316. . 

C:f'. Ibid. 1 p. 31·7. 

268/ ~· 

.s22I ~· 
270/ Antonio Caso. "Li¡ ¡¡•,,cultutl Q.., C:i.enciaa". El Universal, 8 de en!. 

ro de 1939. En Q!?E.:.:i. .. :L~J!P.!!.Ji.:'..'.:~· t• IX. P•P• 189-1\JO. 

g:fj/ ~·· p. 191. 

f!.Z2/ ~ ,Ibitl., p. 190 

ta/ ;\liltonio Caso. 11La l!'acultad de Filosofía y Le.tras". Ed. cit. p". 
193. 
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Ef• "Primé!' C0~1r;re:>o do Univer.sita:rio::> Moxico.noc: 1Ln. ponici6n i
deo16ci.c" d<:: 1:1 ünivet•i:;i<lnd t "• En Gilbcrto Gucvara llicbla, I,:w 
.±!:!.<?l~--~!~dün~-·~E .. J!6x~~.· t .. r. Ed. cit. pp. 26'?R268. --

'?1J/ ~., P• 59. 

·g:¡§j ~·, PF• IJ5-o6. 

229/ Ibi~., pp. 69-70. 

~/ Antonio Cai.::o. "Ln libertad de clitedra y la cor::;t:i tuc:i.6<'. ,~ :~:p!liiola','. 
1::i.:cél.sior, 28 de octubre do 1933. ED. Ob~~;.Blot~. t, I. 
p.p. 21'"9:· El sub. es. nue.stro. 

281/ l!?Jj_., pp. 219-220. 

~·· p. é!20. 

~-

Oswo.ldo Hoblea. "Unil entrevista con Antonio C!l.so". ~:!:.!!,r;l~2~· 
1o. de dicier!lb:t•e de 1935. p. 11. 

110pini6n del maestro /1ntoniC1 Caso sobre ln orimll:ación ;i.d;;ol6g!_ 
ca do J.a 1Jnivoroidad11 (1933). J::u Antonio Ci:iao. ~.E.::E...~.'?!:!~!..~~~· 
t • I. l'. 171~. 

Antonio Caso. La filonoi'ia de la culturo. v e1;...~!;~~::!E~:'.':.~~: hif!
~· Ed. cit. P• 97• 

ª11 2!· fil<!· t p. 98. 

El Nacional, 25 do septiembre de 1935. ~ 1J1.1t1fü\'lupe Hon1·c·y. 
Op. cit. P• 168. 

,!!!g., .P• 170. 

Antonio Caso. Ln filosofin de la cultura ••• , P• 89. 

~· 

1lntonio Caso. "El claustro. sin doctores o los doc~ores sin clau!! 
tro 11 • Ed. cit. p. 276 • 

.llntonio Cnso. La filosof'in de la culturo. •• ·,, p. ·125. 
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g_~ _:giid., p. 121. 

?.:9.1./ Cf. An ton:i.o Ct1so. "1!:1 1~0.r:r.:iGrno en la l'reparator:i.a", Excélsior, 
2-í; de se:ptiembre de 1933. En Obras complctno. t, I. pp. 203. 
::;04. 

299/ "lc!.:,:-•tt A,Gar;o. 11 1!:1 11enonmümto 1ibi·c y l;_i Univeruidnd en Hueva 
-·--· · Eo~:·ain". J:11 Universal, 3 de cnel'o U.e 1936. En Obr·ns completas. 

L :•.X, PP• fo9 s. 

J22/ .~:f." !cr.tonio Caso. !:_a fi10~9f~cª de la_cu1tm.•a,,., p, 95, 

30_!/ S';.' O.::waldo Robleoo 11 Una entrevista con Antonio Caso". Ed. cit. 
1j f í 'i., 

302/ ;·¿t_., .i:·1tonio Caso. J,u filosofia de la cultura ... , p. 106. 

3º2/ fl?~.· 9 p. 108. 

2.2..o/' lb~':\· 1 p. 109. 

?.Q.?J .fJ:i];;i., P• 112. \. 

i 

.12.W .~!~;,i'..:~· ' p. 1'14 • 

29.2/ f\t~i:1e1:1n Arag6n. "Dos discursos univéis:ttnrios 'del Secretario de 
lnsl·i.·ucci6n Pública y Bellao Artes". Ed. cit. p. 23 • 

. 22Q! t.u·~~·1Jio Cuso. 11La Universid<1d y la capilla ••• 11 , p. 10~ 

?..!1/ Véo.1;.:-r A,Cuso. "El cl:'lustro si11 doctores y J,os doctores sin clau~ 
tro ".. Ed. e it. pp. 27'3¡-276. 

31E/ .:.'\:!b)nio Caso. "La Universidad y la cnpillá ••• n, p. 11, 
.· 

illl ~).22-~ ,Tcsús Silva Horzor.;. }Jna,__11istori.11 de la Universidad de Héxi
E..~ Y. sus problemns. 3n. cd, México, :J:lgl.o Veintiuno, 1979. PP• 
18-19. 

~ 11llton:l.o Caso. 11 LE1 Universidad y la oapill.n ••• '!, P• 10, 

..t!.Z/ .!!P.ud \'/alter Jlollcr ~· Op. cit. p. 205. 



~2/ Cf. Con.suelo G~1rd.::1 Stahl. .QJ!: __ :_;!._t. p. 1 ·19. 

J__2f}/ ~ Jorco J•iuto 112;-.:Jl • .2.P..!.-S:.:~~.· p. 75 • 

.1?.:!/ ]~· 
fil/ Cf. Ibi~., p. 76, 

J_g¿/ f:.Eud ibi2,., p. 77, 

JW Idem, 

E.2,/ g. Consuelo G1:t.rciP. Stnhl. 2J2: __ s_tt. p.p. 120-121, 

. EéJ Cf. Bo1ot~n de la__F!¡j:.~r:E.~5'.;_.:Lll~~-cionnl r)0 l".6xico. Abril de 1922. p.- 11, . 

C~, f,lvaro Matub (c:mp.) ·Jct1I• Vasconcc'1os y la Universidad, HC!
xico • U!!!iJ.I, 1983. Vi'• 1y1,. 1'.'.'Y:: ..... cr, t:1mbi6n Boletín de lu Univer
sidad Nacfonnl rlt: i~.~, ,\br;l.J efe 1922, llp. º151-151·, 

~ ~ •• p. 157. 

J12/ Boletin do la Uni;:::;.~:~.dac~~~:.:.~n1•nl de M6xico • .rlb:ril de 1922. p. 
155 • 

..22.:!/ Lu:i.s Garrido. ~!.:2.~!.:1~~-9.t.:E.~;.._lD;~~~ vida profunda. Héxiéo, UNAM, 1961, 
P:P• 73-75. 

nE/ Antonio Caso. 111,n r.le.'.·H,on1;rul:'.zn.ci6n universitnrin", Ed. cit. p. 
264. 

,3_.3.1/ Antonio Caso. "El claustl·o wb doctores o los doctores sin ele.u.!:!_ 
tro". Ed. cit. p. 271J, 

ia!!/ Antonio Caso. "Uniyn•oidad Nac:l.onal o becas en .el extranjero". 
Ed. cit. pp. 3Yf··.3}~;;, 

illJ ~ud Jorge Pinto l'/a:r..lJ.. P.r!..:.~~.:·U:, p. 168 • 

.ll!Y lli supra, p. 72, 

illf Vid suprn, p.68. Vénoo eu ¡¡eneral el apartado 3.2 del primer ca
pitu'iO'd.e la presente tesis. 

~y laltvnio Caso. "El marxismo en la Preparatoria". Ed. cit. p. 205. 
,_.,~'~r 

.2221 ~· 



34?../ /.iitonio Caco, I_::i. fil'2;"·of5~:....;~?_}.a cultt1r0:, ••• , p, 99, 

).42/ S1:· .lti<.!·' PP• 97 !.) • 

2!:!2J Hcmcsio Garcín Nur.1njo. 11 P.n"GL·u:i.'' 'Jnso: recuerdos de la ndol.esccn
cia11. ~.· mun. 6:·Au 21 ele •11n¡:·,:•) ue 1946. p. 15. 

J42 bis/ 
f..f• Sosli Gf'os. HJJDG t1occdudeG d~~ Go.son. Etl. cit. p •. 65" 

Rosrüfo \'lenccs He"°"" !:.::":...!!:!!.~~.;:.:,:_::.":.<l.~. el'! la ~ia de t-:fo:ioo. 
Ed, cit,· p. 9H. 

~ Leonardo J\1squel. "Olircc y m<tct~:i·c~1 de Antonio Ci1so 11 • Hoy, 3 de se.E_ 
ticnfüre de 1955. p. 1111. 

22,?./ Leonardo Pasquel, J.E~:.~.-0:..!:.• 

1'UJ _Boletín de J.u Univ~~~::i..~~J.::~1!.~:l de Hfo::i.co, Abril ,de 1922, P• 
205, 

2.W /mtonio Ctluo. "El a·t•:i.:;tocr~1.t:i.i:r.".' rntelcctualistn de nenán11 • ~
~. uhril do 1911,, .\~;n }~~.'.:~ .. '..\\'.~!plett1~. Pl'• 106-113, 

22.€/ f,ntonio C::so. 111u üoctini1 ~iilson, sin i'íilson 11 , En li'il6oofos y doc
!E~ª.E..~~· Ed, cit. p. 'll3? • 

. · J2lY A~ i\rnnnldo C6rdovét, J,r1 iüeolorJ;\ de l::i. Hcvoluci6n Lv::::.:,,.,n: J,(¡\ 
forr~nci6n del nuevo r(,r,'f~1cr:• 1Ja, cd. Hé;:ico, ~:H1i.-UN1iN, 1<;.JÓ;;i-:' .. :::::-
"§58 n. 
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Bole_tin -5!_::.._1,n _.U_!_l_i!~FE_i_cl:trl i·ir•<:i9_n~ü rlo ViG:dco. úbril do 1922. l' • 
'i2u, 

~., p; 128. 

Lucio Mendicta y Núiicz, "La huelr.;a de estudiantes de 193311. En 
Jorc;e I'into J.!nzal. Op. cit. p .. 1('1~ 

Antonio Cnso. "La Juntn cw Gob:'..•!rno", EJ. Univcrnnl,. 25 de <mero 
de 191+5, · En Obra,:.:; coi:11:i.:\r"t:;.:;:,. ~ .. IX. p. 359 • 

..2.§§./ ~.,p. 361, 

W} ~., PP• 359-360. 

2fil!/. mil:onio Cano. 11GC\bino B2.rrc;5;¡ ,f l<i ideoJ.o¡:;fa nacional 11 • Ed. cit. 
p. 77. 

JfjJJ Consuelo Gr.ircia Stahl. -~~);.'.':,• pp. 116-117, 

JJ.21 En Higuel Angel Cevnlloc, !~.~-! cit. 

·' 

Antonio Caso. 11 El ?!robJ.er:1a d'~ ~'-'' Escuela Proparatoria". Ed, cit, 
P• 189. 

~· 
Antonio Caso, 11La F::tcult<.Hl tk F.i.losofiu y Estudios Superiores" 
El Univeroal, 2 de :rnpt;l.ernbrr;, c . ..? 1938. En Obras completas. 
t. lX. p. 344. 

~· 
En la reuni6n de Cons0,io Univel'.'.:1itario del 26 de diciembre de 
1921 1 presidida ''º~ Gimo, ae :pone de manifiesto quo loa proble
mas de la Prepara t or:!.u son: 11 • .. uc toa de indiaciplinn tal 1 que 
constituyen, por parto de al¡;imos profesores, graves omisiones 
y :f'alta en el cumylirnicnto de sns deberes, y por parte de loa 
alumnos, :f'alta.a de rospet;() y de cortesiu haciu los profesores, 
hacia las demás autod.dndes, hn<lin las alumnas y huciu la sooi~ 
dad mexicana •• •" (Bcilotin de lo. Universidad tlacional de México. 
Abril de 1922. p. 1'2li'.). En el boletin de ur,oi;to de 1922 o.pareco 
un documento enviado por el director de lu Prcpnl'atoria al rec
tor de la Universidad (Antonio Cnso) con fecha 22 de julio de 
ese afio. En dicho documento se preoentan resulta.dos de exltmenes 
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nplic1:.üos ~. c•J.umnor.; ::l.i;, eccuelns prepurc<torüu:; p.:1rtic1ü"res. Ta
les rcsult:-.dor.: <lemucrcd:run "••• pol' el crecido porcentaje de nlu~ 
nos l"epro.J'ldoo, q1"e ln 1;:ibor d0 loe roferldoc colcr::i.o."J os dcf:i.
cicate ••• 11 (p. 84), · t:n 1933 dio::·" C;100: "A un.die puede ocultnr:io 
hoy el def icic•¡¡te c1.1 U1do q ne r;unrd.'.\, y por des¡;I'a.ci'1 p:i.rc·c0 pcr
petuur, J..::i l~scuolu Nacional Pre r1ur0- to ria. :Ju plan d.(~ estud:<.os es 
de un.'.l cvi:1cnte in:;uficioncin y pobreza, defectos nP.0.joo r1 una 
patente indfociplina í'ilos6ficr1 que se diría haberlo inspirado" 
(En H. Angel Cev<.1llos, 2P• cit. p. 5). 

m/ R.oon l{xauze, Op. cit. p. 44. 

JZZ, bio/ 
Carlos A. Echánove. Ori. ~· p. 19, 

Antonio C::iso. "El ministro pntrioti11 • El Uni-.rersaJ.. 211 do r.1.iciem 
bre de 191¡3, En Obroo compietas. t. IX. p. '35¡¡:--

~· 
110pini6n dol maestro Antonio Caso aobro lu or-:i.entac:L6n :i.deol6g;!;_ 
ca de la Universidad". lli. cit. p. 171:-. 

1!Primera intervención del maestro Antonio Crs..:'o .;n contra de las 
conclusiones formulodas por el Congreso de univ0rsita1·i•.:isn. En 
..t'.ntonio Caso. Obras comnlet[t:J, t, I .• p. 175., 

Ef.!. .'\ntonio Caao. La filosoH.a <le la cuJ.tm.·~···, .P• 60~ 

Antonio Caso. F~l concento de historia univer::m:L .J. la f:l,.l~2fia 
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~., P• 80. 
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ta::;. t. V. l16xico, Ul/AH 1 19'/1. p. 123. 
Ob:t\0.~1 com·ole-................ ____ ""'-. 
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3Y 4, 191~6, p. 69. 

Antonio Cuso. 11La Universidad y la clÍ.pilln •• ., 11
, p .. 8. 

Antonio Caso. J..a filosofi_n de la cultura •• ., p. 99, 

11Primera intervenci6n del maestro Antonio Cns.-1 en contra de las 
oonclusionco f'ormulndas por el Congreso do universitarios 11 • Ed. 
cit. p. 176. 

Antonio Caso. La :filosofía de la cultura ••• , p, 136. 

fil Antonio Caso. Sociolo[;iu. Ed, cit. P• 123. 
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iS.6/. 110pini6n del maestro Antonio Caoo sobro la orionto.ci6n •• ,"" p. 

171r. 

~ 

w 
!!W 
!!-W 
w 
illl 
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En Ofírus completas. t. rr:~~1!• )5'!Q . 
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'!±2.§/ g . .!EM.· p. 264. 

!!21J Antonio Caso. "La filosofla del. orden". El Uni\r(;;:sal, 21 1.I•~ abril 
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!±:!Y Cf. Antonio Caso. "El concepto de ley", El Un.\.'tl"rrml, 12 de mayo 
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cit. P• 53. 
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!±:z.Y A:u'i::onio CMo. IIintoria. y_ nntoloc1."- del pensnmirmto filoo6i'ico. 
(:1926). En Obras r.:or.1.pletac. t. V:t, l'• 4. 
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h'~?. 
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!±§JI Antonio Caso. 11 Bismnrck11 • 1•:1 UnivC!rsul, 18 do dicicinbro de 191~2. 
En .ogrns co1~pletas. t. VIII, p. 327. 
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!~ torlio ('¡:;e, "I.u ps:Lr:olor;io. do los pueblo:::". llúvi::: Ln lle Hcvia-
tnr~, '? de junio de 1925, En Obrr.1s complctar::';-t; XI. p. 291, 

j,ntoaio Caso. "Bl problema de la educnci6n 11 • El Univ•21·.sc:il, 11 
do enero e e 19~6. Ea Obr<w c_or.1plct1:_:;,. t. rv:~:P. (~b9-.--

"La ombajn.da rnexicana en el Ccnien:irio del Perii.". iJo11~1:Ü1 tle J.n 
~~icJ<~d Hacional cln ¡.;&xico. Abril do 1922. p.-:-i-;l/:---···· .. ··~ 

l~8.Q/·-!=!-_in~_:!.<.i.1 1 2 de julio de 190'.), Eu C. Dia,., y de Ovornlo :r E, 
García Br.rra¡;fu¡. ~.it. p. 48·1. 

i\ntonio Caco. "Niet:.;oche". Rev=!:e..ta ruoder..'.!!.~:d.c:.?..1' :Ju~.~.o de 
1907. En Q!Jras conpletas, t. II,·p:-:i1t1. 

110rac:l6n leída por el alumno D. Antonio Caso"" AnalelJ 1\n lo. Es
cuela Nacj.onul de Jurisprudencia, 19011 .• En Oiwas com;:~1.ricr.1n 0 .. -"'"-.--·-·-·-- ......... -.... t. IX, P• 221. 

En 1905~ .:>icndo Cn::;o c::;tudinnte <le la fü:;cu.ela· ;·iac.io~,:11 ,fo .Jv.ris 
prudencia, a. nombre do la 11 juventud cstud:i..osc\", se¡~ii.n t.''''.P•n·ta 
uno de los diarios de ln 6pocn, ofrece una aloc.uci6n oi.-a;;1n•ia. 
de bienvenida a Justo Sierra, cono titular do:i. l·liniGtri;r:Oei de Ins 
t1·uc ción Públicn y i3cllno Artes. En tal al~'c:uci.6n el jovo.m Caao -
destaca los virtudes ma¡;ioteriules de rm maw> tro: "r100~(1trMJ loo 
estudi<:Ulteo hemos sentido hondam<mte eso co.n;inni:o adf:1~:.r1',h)'.u de 
lus al.tus cualidades mentales que te enaltece¡;, al loo:',\' tt~:~ mal\ 
níi'icaa odas, alaban'.'.aS supremo.e o. los hfa•oo;:i y a lo& [;·:,:ii~1s ••• 11 

(El inmarciaJ., 2 do julio do 1905. foc.cit.) ~':'.<ix'l'a :l.n1'!J.'· r">. en 
los estudiantes nobles ideale&: "liemos c:onoc:i.':to la l:'>o<::t:i ·¡;;¡¿¡ do 
tu ·criterio en tu libro sobre la historia uni•rnrsaJ. 1. un dov.de 
te propones inspirar a la juventud el amor u ·,;o:lo lo f~.:i:~n1i:io, en 
donde sistemfitico.mente hucrillas los rencores, ! .. os o<i!•)D :r ~ .. 'ls 
bajezas, coronando do mirtos las luminoso.s f.1•<,ntt:1:; de J.os ap6st,2_ 
les y de los ruártírc::; 11 (pp. 481-1¡82). En er,·~n nJ.ocuci·:5n G;,.so ª!! 
tableco la 1:1'.nea magisterial que tratará de tleG«1.r;·oll.:.r ""l su 
propia práctica académica. Caso reproducirá r.mGhau de• l'.L,; acti
tudes magisteri11les do Siei•ra. Tal vez esto moti.vur.a c~n p:;;)':'te u 
Isidro Fubela a concebir n don Antonio como ol m.11; l\ut(~n'd(:o dis 
cipulo de Sierra ("l·!i maestro Justo Sierra". l:!~t.~~.!:!::.~!?J....:':.!!•:i.(:íos.
H6xico, IllD/\, 1962. pp. 9 s.). El 1;1áo auténtico dim:j.:~:iulo ::i.e 
Sierra porque no s6lo aprendiO de 61 concepto::; sino tambi6n o.c
titud<.Jo, actitudes pcdag6g:lcas. De o.qui que diga Julio Jir~énez 
Rueda en 1928 que Cnso es el maeatro de lo. ju'.'~ntuC!. nctu:i.l como 
antaño lo fuera don Justo Sierra (lliatoria do la literatura mo
~· 1"6xico, Cultura,. ·1928. p, 220). En otro texto,di J;dua.:: 
do Colin, Cnso aparece como un maestro sucesor do Justo Sierra 
(Rns&os .• !16::dco, Imprenta Manuel Le6n Sáncho::., 1934. P•. 153). 

!t;>~./ 
.· · Julio Jim6nez Rueda. 11Pr6logo11 a Ensayos criticas y pol6micos. 

En A. Caso. Obras comElet.EI_!:!,• t. IV. p. ó. 
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Enrique llr:iuzc. 11 .ilntonio Cnso: el f.i16oofo co:;:o hGroe 11 • &t. cit. 
P• 10. iTiccnto Lombardo Toledo.no dico en ·;930 que Cnso le on
sefi6 n amar filbs6fi.cnmonte n los hoi;;brcs ("El sentido humo.nie
ta de l;:i Ilevol.uci6n Uexicétnn 11 • En J, 1icrn{~ndc;1. Luna. :~onfercn
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tcdra. ()}1sr;o_:;, loe. cit.). Luio Go.;.•rido habln cm 196·1 d<: :'.« o:'<:a_1 
taci6n que c .. ,i.;0 provoc::i.bti. en su auditorio: "Un efluvio d.-J since
ridad brotRba de suo dü;quiziciones, En ellas nl.cnn;;-,aba el 'linos 
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:i.nflucnci:i. ndmirnbJ.e de sus pa.labrnG, levnntundo los 0.,j~., tmcia 
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59) • - .. ~---~ 
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, p. ·185, 

Antonio Caoo. 11Raza'.l :i.nm6vile6 y naciones pr•:ir.,::-csivas 11 
.. E:'Zill

siOl't 13 de nbril de 1925. En Obr:la comp1.cta?,.• t. XI. :Pli• 
282n283, 

Antonio Caso. El -problema de l·ífo:is_~ :( ln idc.,J.or;fo· n1rn:l.onal. 
(1924-). En Obras comploto.s. t. i.'.I, J:l• 70;·--·-----·-... - .. 
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L<t. prcr:,cntc bibl:i.oc;1:G.fin tiene tren c;ccciones. Una que regiGtrn 

textos directos de Antonio Cat;c,, ~l¡;unos de ellos en coautoriu. Otr::i 

que enliGtn trubnjos c¡t1c u.borñ:11; '!e 1;.:u1ern. nmplil\ o t·cntringidu 1 poro 

oxpresa, :t.::. obrn dt: C1rno o a] ¡;Ú1\ ''-'3).:n<:to el.e ella. I.:i última sección re 

gistra textc.s de a pe yo, búrd.car;;(n• ·i: ,., :·:·C'fcr:i.do;:; n la Universidad y a 

cuestioncc metodol6¡;icw>. 

En vista de que 1:.·r,; obre.a c~,,·;i:t.t1tas de Caso no han sido edito.das 

on su total5.dnd~ hnrcmt11_; :.·n:fc1•:,r c:i. .. '. !\ l.01; textos que no se encuentran 

en los tomos. de lns ob:r."n ~or.;pl<'ctc1;1 oclite.c.las hasta el momento. Algu-

nos titules ne regisb:nr, :1 pc1.1or 1ln no hnber conoult().do los textos C.2, 

rrespondientes, en tal c·;¡:;o se "<',l:c¡-:;\ un asterisco nl final de la ro-

fercncia. 
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"Una alocuci6n o~".'2 \':::.·i·, 11 , (O;;«•.r;.i.1Sn de Ca::;o ofrendada a Justo ,$;!.e 
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gan (ver terc(U.'<l í!Ccci.1.-:i.,1 1 .\>• 538. 

"Proyecto de ley '-''' ;;¡,.,J.,~p~nfü,;1dr.i. de la Univcrsido.d Nacional de 
México" (Conulnr·S:~~)".. 19111 .. J~n: Pinto Hazal (ver térccra 
sección), pr, 71~71¡.. 
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La cmbnjndo. mexicana en Chilo, 1922. En: Bolct1.n de ln Un:l.vc'rsi• 
déld Haci.onal. .,, agosto de 1922, PP• 101-·165. 
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