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INTRODUCCION

El objetivo general directriz queme he propuesto cubrires el estudiodel concepto de libertaden la

filosofia del maestro mexicano Antonio Caso (1883-1946). Pero es necesario aclarar que este

objetivo general ya hasidoparcialmente cubiertoen mi tesis de licenciaturaen filosofíadel año de

1987,que llevó por titulo. La idea de libertad en el pensamiento de Antonio Caso (hasta 1927),

donde recorro en detalle la obra escrita de Antonio Caso, desde sus inicios (1905-1907) hasta

1927,que corresponde a un primerperiodode su tarea reflexiva. El propósito u objetivoespecífico

de la nueva investigación que ahora se presentaserá el de completarel trabajo antecedentecon el

análisis del problema de la libertaden la filosofia de AntonioCasoen una segunday última etapa

de su pensamiento, queva de 1933 a 1946.
- .

Por tanto, es necesario, tener en claro el criterio de clasificación o periodización de la obra

de Caso que hemos propuesto en la investigación y que se apoya, a su vez, en la distinción que

hace la doctoraRosa Krauze, quien divideel pensamiento de Casoen dos periodosgenerales, uno

que va desde sus inicios hasta 1927 y;otro que va de 1933 hasta su muerte en 1946. La razón

principal de esta división en dos-periodos es que en el año de 1927, Samuel Ramos criticó

fuertemente la filosofía y personalidad de su maestro, propiciando que Caso se diera un espacio

(1927-1933) de reflexión para Completar y actualizar sus lecturas, mismasque se concentraronen

la filosofía alemana contemporánea y la filosofía griega, principalmente.

Son diversos los rubros que integran el esquema general de investigación y que será

necesario revisarpara esta segunda etapa del pensamiento de Antonio Caso.

Puntualizando en los terrenos que me he encomendado reconocer, abordo inicialmente

algunesaspectos de la vida, obra y personalidad de Antonio Caso, no incluidos en la primera

investig¡lció~ que tienen más que ver con su preocupación específica por la libertad. Examinaré

sus puntos de vista sobreel determinismo filosófico y científicoparaver su afectacióna la libertad

del hombre y en contraparte ofreceré los argumentos de Caso en defensa de la espiritualidad, la

voluntad y la libertad humana en esos mismos-campos de análisis. Una vez examinadas estas

cuestiones de carácter metafisico-cosmológico, procederéa examinar los diversos ámbitos de la

culturaen que la libertad se plasma: moral, social, político, histórico, cultural, artístico, educativo,

etc.
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Muchas fueron las preocupaciones de Casosobre la libertad, en su referidasegundaetapa de

su pensamiento. Algunas de ellas son, por ejemplo, el carácter libre de la investigación filosófica,

tantoen su dinámicahistórica, como en su naturaleza propia;su posturasobreel neopositivismo la

fenomenología y el neokantismo respectoal carácterde la voluntadhumana; la demostración de la

naturaleza humana libre y el carácter inespacial de los fenómenos mentales, en oposición a las

propuestas de Eduardo Pallares; sus reflexiones sobre la personahumanay los peligrosque para su

libertad representan los Estados totalitarios; sus nuevasapreciaciones sobre la historiauniversal, la

filosofia de los valores y la filosofia de la cultura; su polémicacon Alfonso Juncosobre la relación

libertad-dogma, fe-razón y el problemade la demostración racional de la existenciade Dios; sus

ideassobreMéxicoy Latinoamérica, etc.

Además, Caso protagonizó uno de los momentos más representativo de la historia de la

educación nacional mexicana y de la vida universitaria. En el afio de 1933, AntonioCaso realizó

una airada defensa de la autonomia de la Universidad y la libertad de cátedra contra las

pretensiones de Vicente Lombardo Toledano y las conclusiones del' Primer Congreso de

Universitarios Mexicanos de orientar a las universidades del pais desde la perspectiva ideológica

del socialismo. A partir de la discusión sobre la orientación ideológica de la Universidad de

México se incorporó toda una revisión por parte de Antonio Caso de los fundamentos filosóficos

del marxismo, teniendo comointerlocutores a Francisco Zamoray al propioLombardo Toledano.

Para abordar nuestro objetivo general y la diversidad de los objetos de estudio especificos

debemos aclarar también las principales directrices metodológicas que orientaron nuestra

ordenación de datosen la investigación.

En primera instanciadebe advertirse que nuestro trabajo se detuvo en la elección de un

tema,de un autordeterminadoy en un periodoespecifico de tiempo, esto es, la idea de libertaden

el pensamiento de Antonio Casoen la segundaetapa de su pensamiento (1933-1946) Sin embargo,

este no debe ser motivo como pare perder el punto de vista de! conjunto de la obra de Antonio

Caso. Lo importante de esta investigación sobre Antonio Caso será encontrar un punto de
; ~ ... • • • .... .... .. , .. .. • • t . ' _ • . _ ~ ,

equmono l:UUI:: 10 especurc« Ul:l ,<;;IIIU l:1l:l;IUU 1 el \.oVULCl\LU 'tUC 'CP''''''CII''' "'. 1l""lo>G'II'''''''V 1;; .

de nuestro autor.

Debemos considerar también que los conceptos filosóficos son históricos, ~10 es, que sus

significados cambian a través de épocas y autores. Más aun, en la vida de un autor, un mismo

concepto puede mostrar matices distintos en un momento u otro de su evolución filosófica, asi
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como con otros conceptos filosóficos con los que se relaciona. La revisión que haremos del

significado que Caso le dé al concepto de libertad tomará en cuenta esta forma en que pueda

evolucionar o matizarse este concepto a travésdel tiempo,confirmando, modificando o disintiendo , ,

respecto de su idea de libertad en la primeraetapade su pensamiento.

En efecto,una importante directrizen la investigación filosóficadel conceptode libertadde

Antonio Caso será considerar la fecha de publicación de sus escritosque nos dé las pautas de la

evolución de su pensamiento; así como se hará ver cómo es que ideas de una y 'otra época se

iluminan entre sí. Sin embargo, esto no será obstáculo para que se intente conformarun esquema

que muestre los principales problemas y áreas de la ñlosoñaen que Caso refiere su concepto de

libertad: metafisico, gnoseológico, social, político, histórico, etc. De manera que será necesario

estudiar cada aspectodel problema de la libertaden la evoluciónde su pensamiento. Caso exploró

las mismas temáticas a lo largo de su vida, pero tendríamos que revisar qué modificaciones
, : , I . ~ .

sufrieron en cuanto a su tratamiento. En suma, la dirección metodológica elegida nos hablará.

entonces de conjugar la ordenación problemática con la exposición cronológica .que advierta la

evolución de las ideas de las preocupaciones centralessobre el conceptoespecífico de la libertad;

así visto, el métodoutilizado seríaproblemático-cronológico.

Bajo una tercera vertiente, procuraremos hacer ver cómo es que el contexto histórico tiene

que vercon la conformación del pensamiento filosófico de autores y corrientesdiversas, como lo

hace ver José Gaos y Mario Magallón. Para nuestra investigación se tratará de hacer ver cómo es

que el contexto histórico influye en la reflexión casista de la libertad. Pero nos referiremos al

contexto histórico en sus diversas fuentes de influencia. Los acontecimientos políticos y sociales,

tanto nacionales comointernacionales fueron preocupación constantede Casoy van moldeando su

noción de libertad. Pero a ello podemos agregaren igualdad de condiciones su contexto histórico

cultural, que le permite asimilar las diversas direcciones del arte y la literatura, la ciencia y la

tecnología, el pensamiento social y político. Ahora que, como filósofo, Caso se ubicó en su

contexto histórico-filosófico al nutrirsetanto de las fuentesclásicasde la filosofía, por ejemploal

recuperar el pensamiento aristotélico, como de las diversas direcciones de la filosofla

contemporánea. Veremos cómoeste ámbito históricoconceptual influyeen el diseño de sus ideas

sobre la libertad humana, sea en forma propositiva para demostrar su existencia o formas de

realización o bien como reacción ante aquellos intentos prácticos y conceptuales que pretenden

socavar e incluso negaraquelpreciadobien del hombre, como le llamaCaso.
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Nuestro propósito serámostrar la importancia queel concepto de libertad tiene en la obradel

maestro Antonio Caso,y cómo para él fue unapreocupación constante que incluso pudoservimos

como guía paraexponer buenapartede su pensamiento filosófico y sus reflexiones sobre la vida

política y cultural en que la libertad se plasma. De igual forma, haremos ver cómo es que el

empeño de Caso por defender la libertad humana en susdiversos ámbitos, como el de la filosofia,

la educación y la cultura, sonpartede unaherencia queformaparteya de lo queFrancisco Romero

llamó unatareanormal de cultura y reflexión filosófica.

Diversos autores latinoamericanos, entre ellos el venezolano Andrés Bello, hacen una

invitación paravolver la mirada a nuestros autores, a nutrimos en las fuentes de nuestraculturay a

pensar nuestra realidad, para aspirar a una independencia de pensamiento. Mi interés por la

filosofia de Casose incorpora a esa preocupación fundamental que señalaAndrés Bello. Tal vez

podamos coincidir o diferirde los contenidos temáticos de la filosofia de Antonio Caso, pero si

queremos aportar algoa los problemas que nos planteala filosofia debemos nutrimos tambiéndel

pensamiento filosófico elaborado por nuestros filósofos mexicanos y latinoamericanos, queriendo

encontrar verdad dondequiera que ésta se encuentre, tal como lo señalaba el gran maestro

mexicano.
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CAPITULO 1

VIDA Y PENSAMIENTO

A)LA PERSONA - -

Todala vida de Caso,desde su juventudhasta su muerte fue una muestraclara de su actitud a

favor de la libertad. Antonio Casonace el 19 de diciembre de 1883 en la Ciudadde México, en

una familia de clase media alta. De su padre obtuvo su interés por la ciencia y los principios

liberales como los de libertad y tolerancia; en tanto que de su madre, su cristianismo. Concha

Caso, hija del maestro Antonio Caso, escribeal respecto: "Hijo de un padre liberal, partidario

acérrimo de Juárez; hombre íntegro, de principios muy firmes y de sólida cultura, y de una

madre muy religiosa, el joven Antonio habríade conservar, durante toda su vida, a manera de

herencia, el legado privilegiado de sus padres: un espíritu religioso y un amor entrañablea la

libertad") Antonio Casomuere de manerarepentina de un ataqueal corazónel 6 de marzode

1946 en la Ciudad de México a los 62 aflos de edad. Ante su tumba,diversos oradores rindieron

tributo a su inteligencia y amor a la libertad. Jaime Torres Bodet, alumno de Caso Yentonces

Secretario de Educación Pública, subrayaba que Antonio Caso fue un hombre recto y de

voluntad finne. "Pudieron algunos, en ocasiones, no estar de acuerdo con ciertas tesis que

sustentaba; perola mismaexpresión de esasdiferencias era, en el fondo, un tributopara su fe en

elvalorde la discusión sinceray unaconfirmación de su amorpor la libertadde la inteligencia...2

De igual forma, Vasconcelos comentó que los intelectuales mexicanos debían a Caso una

ampliación a loshorizontes de la conciencia y el habermarcado los caminos de la libertadde la

inteligencia.

Caso tuvo una personalidad polifacética. Uno de los rasgos que en él sobresale es su

pasión por el saber. Caso estaba.....poseído por unaserenavoluntad de saber,con serenidad, a la

patriay al mundo't3 Caso se aventuró al mundo de las ideas con una firme voluntadde verdad;

prueba de ello son sus últimas palabras en las que expresaba que por fin iba a saber. Pero Caso

nosóloteniauna voluntad de saber, todossusactose ideasse iluminaban de una voluntadfinne,

lo mismo en el estudio que en la cátedra, en la reflexión meditada que en la polémica, y nada lo

I Concha Caso, AmomoC4II? FJjm'eny el moestro, p. 8.
1,Apud, "VidaYDWate deun maestro", en revista TIempo, IS de marzode 1946,p. 34.
3 Lucio Meodida y Nuliez, "La egregia figuradeun maestro", en RevistaMaicana cM Soci%gia, p. 13.
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pudoapartar de sus mejores propósitos: ni la política, ni la maldad ni la penuria. Caso llevaba

una vida modesta económicamente hablando, producto de sus cátedras, libros y la entrega

puntual de sus artículosperiodisticos. No le preocupaba la búsquedade bienes materiales, para

él, en los valores del espiritudescansaba lo más valioso de la existenciay el sentido de la vida.

Sincompromisos económicos, Casopudopensarlibremente. "Caso, limitadode dinero, se siente

rico de libertades... Cuando sospechó que el dinero pudiera constreñir su libre albedrío, lo

sacrificó todo con pronta facilidad; porque sabia que el perfecto pensador es aquel que se

mantiene incólume de hipotecas espirituales." Llegado el momento, Caso se decidía por la

pobreza, antesqueperder la autonomía de su pensamiento. Másaún, sentíaque su pobrezaera su

virtud y riqueza.

Pero además, Caso era admirado no sólo por su talento y cultura sino por su bondad,

tratando de mantenerse separado de odios, venganzas o envidias. Para él, lo importante en el

hombre era la purezamoralde su voluntad. Caso no era sólo un catedrático, era un hombreque

invitaba a los demása realizar actosde bien. Caso fue un granmaestroporquecon el ejemplode

su vida, su voluntad, culturay patriotismo señaló rutas a seguir. Caso no era un simple sabedor

de'cosas sino que además vivía las doctrinas en las cuales estaba informado; solia citar la

expresión del clásico castellano, capitán Femández de Andrade, de la cual él mismo fue un

ejemplo: "Igualacon la vidael pensamiento".

Enseguida ofrecemos testimonios de algunos intérpretes de la obra de Caso que hacen

, énfasis en su personalidad librey amorpor la libertad. MiguelÁngelCevallosrelata unasingular

anécdota ocurrida a Antonio Caso; sucedióen 1915, cuandolas tropas zapatistasse encontraban

en la Ciudadde México. Ocurrió que Caso quedó de verse con unos amigos en la Alameda de

Santa Mariapara platicarsusproblemas y los de la nación. CarlosGonzálezPeña y Luis Urbina

conversaban juntos en el tranvíasobre la mala situaciónque se vivíaen la ciudad con la entrada

deloe zapetistas, comeera le escasezdealimentes, y recordaron sureunión para más tarde en la

Alameda de Santa Maria con Antonio Caso y Manuel Torres Torija. Esta conversación file

"M:.u~~Ul~ 1"'1 WI LAIJ'l';"U>' 'C",u llluVO\;ú que ues üe eiios fueranarrestados en el lugarde la cita:

.Caso, Urbinay TorresTorija, Se les acusóde conspiraci ón, Rápidamente se pusieronen contacto

conpolíticos influyentes para lograr la libertadde los presos, argumentándose que ni la filosofia,

ni la poesíani las matemáticas podíanser un obstáculo a la Revolución. "Antonio Caso recobró

4 IsidroFabela, "En honorde AntonioCaso", enMaestros y amigos, p.58. Véasetambién en ObrasCompletas de

11



su libertad, perono la confianza en la libertad, y aquella mismamadrugada fue a ocultarse en la

casadeTriniPeñadurante algunos días,paradespués buscarrefugio másseguro en elConsulado

General de la República deColombia en México..."s En este lugarlo recibieron el cónsulJulio

Corredor Latorre y dofla Clotilde Quijano de Corredor Latorre. Ahí escribió su ensayo, La

existencia como economía y como caridad, que dedicó al cónsul. El ensayo representa la

respuesta de Casoal dolorque le produjo esta situación. Quizás esta breveausencia de libertad

haya sido el acicate del constante Yreiterado ánimo personal Yfilosófico de Antonio Caso por

defender la libertad.

Observemos la opinión que Vasconcelos tuvode Casoa este respecto en 1916. "Antonio

Caso es un constructor de rumbos mentales y un libertador de espiritus: gusta de enseñar y

fortalecer las convicciones y de acoger con calor todos los credos, tan solo por el placer de

destruirlos con critica luminosa y felíeísima, A su contacto, la brumade las almas se disipay

disuelve enclaridad, comoel cielodespués de los relámpagos. Sudoctrinaes la deljardineroque

daa susflores humus fecundo, agua y luz,Ygozaenseguida mirándolas lucirprofusa variedad.,t6

De acuerdo a Vasconcelos, Caso encarnó la "investigación libre", dentro del ámbito de la

evolución filosófica que sedifundia haciaotrascorrientes de pensamiento comolasde Boutroux

yBergson.

Citaremos en forma más profunda el testimonio que nos ofrece Isidro Fabela' :

"...Antonio Caso es un ciudadano que supo honrara México con su vida ejemplar de hombre

libre, bueno y sabio. I Antonio Caso ha hecho de su vida una obra maestra de libertades Y

sapiencia, sin más ambición que la de sabermás cadadía, sin más deseoque el de su soledad y

suensimismamiento; sin afán de honores. ni de glorias, ni de dineroy sin más ilusión que la de

suplena independencia. I Porque Antonio Casoes, ante todoy después de todo, un hombre libre

que ha ganado su emancipación a fuerza de rebeldias, de dignidad Yde pobreza. I Si se me

preguntara cuál es la virtud suprema de Caso, yo diria: su autonomía espiritual, porque Antonio

Caso es un hombre integramente independiente. Él anhelavivir su existencia libérrima y labora

porque los demás piensen como sereslibres. I Y por esoes fuerte; porquesiendolibreha podido

Isidro FabeIa, vol.XVII, p. 154.
, Mi~ ÁngdCevallos, KAntonio Caso, conspirador", en revistaL_lnar, pp. 14-15.
, Jolé VuconccIos, Conferencia leídaeo1& Univeraidad de SanMuto. de Uma, PCfÚ, d 26dejulio de 1916,en
ConjmnckuMI AtentoM la Juventvd, pp. 31·32 .
7 Isidro Fabda.,artocit., enMaestros y amigos, pp. 54Yss, Véue también en ObrasCompletos de IsidroFabda,
pp. 151 Yss.
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vivirsu vida ideal sin que nadie la tuerza ni modifique". Y terminaseñalando que Caso es un

ejemplo de "heroica libertad, que hizo de su vida su mejor elección". Caso era un hombre

limitado en recursos económicos pero lleno de libertades, y por esa razón era un hombremás.. -'

ricoqueningún otro.
-,

Uno de sus discípulos, con el que polemizó sobre la Escuela Filosófica de Marburgo,
. I

Guillermo HéctorRodríguez, expresó de igualmanera, cumplidas palabrashacia su maestro. "La

actitud del Maestro ante la vida, cristalizó en esta enseñanza que, como verdadero Maestro, nos

dio y legó con el ejemplomásque con la pluma, hela aquí en una solapalabra: libertad.',s Dice

Guillermo Héctor Rodríguez que en la vidasólose puedenseguirdoscaminos: el de la libertady

el de la abyección, se es libre o no se es libre. La actitud ante la vida que asumió el maestro

Caso fue el de la libertad para el cumplimiento del deber,mismo valorque le da significado a la
-; 1

vidahumana en todoslos tiempos y lugares.

En el Homenaje a Antonio Caso que publicara el Centrode Estudios Filosóficos en 1947,

Edgar S. Brightman subraya de Caso su amor a la libertad: "Nadie puededudar que Caso tenía

unafuerte personalidad, polifacética, siempre en crecimiento, siempre libre,siempreabiertaa las

nuevas verdades... Su amora la libertad, su devoción por los más altos valores, su combi~ción

de la objetividad con una activa participación de la vida son cosas que le hicieron a la vez

filósofo y religioso, estuve a puntode decir santo.?" JuanManuel Teránhace 10 propiocon la

libertad de pensamiento de Caso: "El señorío del espírituque postuló y vivió no se deja llevar

por influencias externas a su autonomía moral; cristiano por el corazón, su destino y sus

actitudes rebasan los límites de todo partido o institución; y a pesar de las muy variadas

influencias que ofrecesu doctrina, pudo más la aristocrática libertad de su pensw:niento y desu

obra,másaunque las fuerzas irresistibles del Estado o de la Iglesia."?

También Genaro Salinas Quiroga destaca tres rasgos del espíritude Caso, el primerode

los cuales es el espíritu libre: "Poseyó el maestro mexicano los 'tres requisitos que a todo

verdadero pensador señalaba el mismo Kant en su "Críticadel juicio", a saber: ser espíritu libre,

amplio y congruente..."ll

8 GuiDermo HéctorRodríguez, "Conmemoración del maestroCaso", en revistaFilosofia y Letras, p. 10.
9 EdgarS. Brightman, "Antonio Casovistodesdela Universidad de Boston", enHomellDjea Amonio Caso, p. 191.
10 JuanManuel Terán, "La fiiosofia de la historiaen Antonio Caso", en Homenaje a AntonioCaso, p. 282.
JI Genaro Salinas Quiroga, en "Antonio Casoen el pensamiento de América", en Vida universitaria, p. 10.
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Veamos ahora cómo la personalidad de Caso le llevó a una especial vinculación con su

entorno social.El carácterde Casolo haciaalejarsede la vida socialno por decepción del mundo

externo sino porqueconsideraba que las actividades exteriores distraíansu mente; preferíaestar

aislado y ser independiente comovía paravolverlos ojos a sí mismoy a la filosofia. "Caso amó

su libertad y su soledad porque así se siente más él, más pujante y más aut éntíco.?" Caso no

gustó de intervenir en politicas partidarias aun en épocas de gran turbulencia social para

México; pero creyó en servir más a su patria a través del estudio, la cátedra y la difusiónde la

cultura. Caso fue sobre todo un educador y un filósofo; no fue ni quiso ser un gobernante,

político o guerrero. La defensa de Caso por la filosofia y el pensamiento libre adquiere

relevancia si se recuerda que reflexionó en momentos dificiles paraMéxico. Pero aun cuando

Casose haya dedicado en lo fundamental a la docencia, a un mismotiempo estaba preocupado

por los problemas sociales y politicosque le tocó vivir en su tiempoy realidad. La obra de Caso

reflejalos problemas que tienenlos hombres de su país y los hombres de su mundo.

Caso no fue indiferente a las contiendas políticas y sociales que se dieron en México. En

su momento, condenó el asesinato de Madero, se opuso a la dictadura huertista, justificó la

Revolución Mexicana, hablósobre la urgencia de convocara un Congreso Constituyente, criticó

las políticas educativas de Vasconcelos encaminadas a favorecer la educación básica y no la

universitaria, se opuso a la pretensión de orientar a las universidades del país en la doctrina

oficial del materialismo histórico, criticó la intención del gobierno cardenista por inspirar la

educación nacional en el socialismo, etc., etc., etc.

De maneraquees unerrorpensarque Casoestuvoalejadode las inquietudes de su pueblo,

tan solo por su inclinación personal al aislamiento y la libertad. No es posible aceptar las

opiniones que señalan a Caso como un intelectual ajeno a su realidad social y que encontró

refugio en la cátedra y la filosofia. "Porque nada traicionaría a un pensador de la estirpe de

Antonio Caso comosituarlo fuera del tiempode dolor y de luchaque sirvióde escenario parasu

drama, pues la excelencia de su carácter no fue aislamiento y abdicación sino refugio, fervor

fecundo por el votoespontáneo de la personay combatelibradoparalograr,por la extensióny el

encauzamiento moral del conocimiento, todas las posibilidades del hombre libre."n Más aún,

quizás este deseode Caso de libertadpersonal sea el que impregnó su reflexión filosóficade la

12 Isidro Fabela, artocit., enMaestros y amigos, p. 60 Yss, Véasetambién en ObrasCompletas de IsidroFabela,
volXVII, pp. 155Yss
13 Véase., Torres Bodet, Homenaje deEl Colegio Nacionalal maestroAntonioCaro, p. 26.
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libertad. Casose preocupópor reflexionar sobre los caminos de la vida social, tanto al nivel de la

reflexión filosófica y sociológica, como a nivel de una situaciónpráctica y concreta, para ubicar

en esoscontextos la libertadde la persona Caso fue un hombre preocupadopor las direcciones

que la libertad humana pudiera tener en la sociedad. Caso pensó servir a su nación en el

desarrollo y difusión pacientede la filosofia, a pesar de los momentos de sangrientas batallas

sociales. Esto nos hace ver que desde su punto de vista, el porvenir real de la patria se asentaba

en la superación de los problemas morales, socialesy políticosde manera inteligentey paulatina

y no violentay abrupta. "Su labor y compromiso, justificado o no por el momento que vivía la

patria, era constructiva, luchó, desde la prensa y la tribuna, por la liberación politica y

cultural.?" Y de esa preocupación general por los valores de la cultura y el desarrollo de la

persona humana, se derivaron específicaspreocupaciones sociales. Caso sostuvoque la libertad

humana era una condición necesariade la acciónmoral dentrode la vida social.

B) ELMAESTRO

Aun cuando Caso llegó a ocupar ocasionalmente algunos puestos politicos o administrativos,

dedicótoda su vida a la docencia. Por encimade todo, Caso fue un maestro. Lo importante para

él era la formación de nuevas generaciones de hombres educados en un ambiente de respeto y

libertad de discusión. Para Francisco González de la Vega, Caso formó a sus disclpulos en la

. libertad de investigación, sin importarledogmao capilla alguna: "los incitaste a pensar con rigor

y profundidad, dentro del severo culto a la libertad de investigar y pensar?" Caso no era tan

arrogante como paradarse a sí la verdad, sino que encamó un modelo de maestro representado

por la generosidad y la libertadde espíritu. El magisterio del maestro Antonio Caso fue la clara

expresión de la libertad de cátedra que él defendió. Con la entereza de sus decisiones, exigía

siempre en sus cátedraslas condiciones necesariasde la libertad de pensamiento y de expresión,

porque sabíaque sin ellas el conocimiento no podíaavanzar. Caso realizóa su manera la libertad

de cátedra, manteniendo unidasla disciplina con la libertady la inteligencia con la voluntad. La

elocuencia y fortaleza mental de Caso lo convirtieron en director de la juventud mexicana, su

actividad magisterial impregnó en los jóvenes su convicción a favor de la libertad de

pensamiento y amora las ideas. "Ellos, los jóvenes, educadosen un ambientede libertad habían

14 MarioMagallón, Historiade lasideasen Méxicoy Iafitosofia deAntonioCaso. p. 64.
u FranciscoGonzález de la Vega, AntonioCaso. adalidde la cultura, p. 48.
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de hacer, con el tiempo, una patria mejor?" Desde joven, Caso se entregó con gran

entusiasmo a su vocación filosófica, pero además supo despertarmás de una vocación. Fue un

auténtico maestrono por uniformar a sus alumnos en un sistema,sino por despertaren ellos una

vocación y permitirque abrazaran libremente la doctrinaque mejor les pareciera.

Ahora bien, como maestro e investigador, Caso no se limitó a un campo de estudio

especializado, sino que procuró abarcar múltiples campos de reflexión en los ámbitos de la

culturay desde luegodela filosofia. En este orden, se ocupó de estudiar conceptoscomo los de

intuición, TaZÓn, evolución creadora, vida, espiritu, existencia, arte, caridad, bien, voluntad,

libertad, justicia y persona, entre otros muchos. De todos estos temas de interés nosotros

destacaremos su atenciónespecial a la libertaddel hombre, en sus diversosterrenosde reflexión:

metafisico, cosmológico, cientifico, humano, moral,social,histórico, político, etc. Por su interés

por la libertad humana bien puede considerársele a Caso uno de los filósofos mexicanos y

latinoamericanos abanderados de la libertadhumana. Al decir de JustinoFernández, Caso fue un

"entusiasta de la libertad espiritual?" Manuel Salazar y Arce" señala que fueron tres las

principales preocupaciones del pensamiento de Caso: la defensade la libertad académicade la

Universidad, la defensade la espiritualidad cristianay el repudioal materialismo marxista.

Tal como lo comentan José Vasconcelos, Abelardo Villegas y Enrique Krauze, Antonio

Caso fue el jefe de una revolución tan importante como la maderista, una que se dio no en el

terreno militar sino en el de las ideas. Su propósito fue el de superar el positivismo en México

para ampliar los horizontes de cultura y pensamiento libres. Antonio Caso fue uno de los

caudillos culturales y el jefe máximode la revolución filosófica en Méxicoa principios del siglo

XX. Casoera vistocomo indispensable en las nuevas empresas de cultura, Al respecto, comenta

Samuel Ramos: "sus tesis tuvieron en México un gran valor para destruir prejuicios de

pensamiento que estrechaban el horizonte de la cultura nacional y que impedian su progreso.

Después deCaso estos prejuicios no volverán a imperar en la concienciani a estorbar el libre

desenvolvimiento de nuestro espírnu?" Por su parte,Feo. González de la Vega20 destaca que en

unaépocaen que dominaban notablesadalides en el campode la politica,Caso se destaca como

un insigne adalidde la cultura.

16 Concha Caso, ob, cit., p. 23
17 Justillo Femándcz, "La estética de Antonio Caso", en ObrasCompletas de Antonio Caso, vol. V, p. XXVI.
1I Manuel Salazar y Arce, "La herencia de Antonio Caso", en el periódico Laprensa, enero29 de 1964.
19 Samuel Ramos, "Antonio Caso, filósofo romántico", en revista FilOSQflO y Letras, p. 195.
20 Feo. Gonzá1ez de la Vega, ob. cit., p. 31Yss.
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A pesarde la diversidad de intereses y temasque atraían la atención de Caso, la mayor de

sus preocupaciones fue hacia la filosofia. Caso consagró su vida a la enseñanza de la filosofia

con todo el carácter y la fortaleza que le dio su personalidad libre. Sin ataduras conceptuales ni

dogmas preestablecidos, Casoreflexionaba sobrelos problemas de la filosofia de maneralibrey

desinteresada; nada podiadesviar su auténtico amorpor la filosofia. Casofue un alto valorde la

intelectualidad mexicana porque le dio impulso a la filosofia y la naturalizócomo unadisciplina

autónoma, unaactividad valiosa y estimable.

Caso respetaba las diferentes escuelas filosóficas, pero a todas ellas las analizaba

cuidadosamente, conel propósito de encontrar verdad. Con delicada prudencia, sabíadistinguir

claramente entre sus enselianzas en la cátedra, que se dirigía a difundir diversas escuelas

filosóficas, de la filosofia queél mismo defendía en los libros. Refiriéndose a su cátedra,señala

Rosa Krauze "En ella sóloaquilataba, conesa absoluta libertad de expresión tan cara para él, los

exponentes más ilustres de la filosofia, sin comparar siquiera sus propias tendencias con la que

se hallaban en discusión. ,, 21

La importancia de Caso en la historiade la filosofía en México es haber propiciado una

laborde difusión de las ideas filosóficas clásicas y contemporáneas. Asegura MarioMagallóni'

que el pensamiento de Caso no fue tan original, pero su importancia fue la de interpretar y

difundir el pensamiento de aquellos quehan hecho filosofia. ParaRafaelMoreno, la importancia

deCaso es haberestablecido el derecho de los mexicanos a la reflexión filosófica. Casoes de los

pocos mexicanos que han alcanzado universalidad en el campo de la filosofia, junto con

Vasconcelos y Ramos, según dice el filósofo italiano Bataglia Boutroux y Bergson reconocían

sus trabajos. "Por lo cual es manifiesto también que debemos a Caso el beneficio de la libertad

filosófica de nuestros días.,,23 Ante su tumba, Vasconcelos le llamó a Caso un mexicano

universal. La obra de Caso surge de su situación pero tiene rasgos de universalidad; por él, la

nación mexicana ocupaun lugaren el pensamiento contemporáneo. En los mismostérminos se

expresa EdgarS. Brightman: "pues aunque Caso era primero, y antesque nada, mexicano, era,

contodo, un espíritu universal y hablaba un lenguaje que podíaser entendido por todo espíritu

libre?" .

21 RosaKrauze, Lafilosofia de Antonio Caso, p. 37.
12 MarioMagallón. ob. cit., p. 75.
23 Rafael Moreno, "¿Qué significa Caso en la filosofia mexicana?", en el periódicoNovedades, 15 de diciembrede
1963, p. 2.
24 EdgarS. Brightman, artocit., p. 188.
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Según Hernández Luna, Caso señaló la manera de hacer filosofía en México por dos

vertientes: una sofíaque es la posesión y enseñanza de una verdadhecha y de otra parte una filia

que es la persecución de unaverdadque se está haciendo. "La 'filia' libertaal espíritu, toda 'soña'

lo encarcela y aprisiona.,,2s Caso se alejaba de la soña, sea escolástica, marxista, positivista o

neokantiana porqueconduce al dogmatismo en el pensamiento, el fanatismo en el sentimiento y

la tiranía en la acción. Casono podiaceñirsea una escuelafilosófica determinada, aunquedesde

luegotenia simpatía por algunas corrientes filosóficas antiguas y modernas. Por eso no puede

asignársele una etiquetao una escuela a su pensamiento. Caso se inclina más hacia el impulso

amoroso de la filla, que a la verdad petrificada de la soña La filla garantiza la libertad en el

pensamiento, el sentimiento y la acción. Lo importante para Juan Hemández Luna no son las

soflas filosóficas, ni siquiera la soña casista., sinosu filla, esto es, un afán siemprevigente por el

conocimiento y la verdadquepermitaconstruiralgúndía una soña mexicana.

En efecto, Antonio Casoinfluyó en la vida culturaly educativade Méxicoen el siglo XX.

Casoes un pensador profundo y una de las guias intelectuales másimportantes producidaspor la

cultura nacional. Lo mismo desde la tribuna que desde la cátedra, ejerció una gran influencia

sobre las nuevasgeneraciones de intelectuales mexicanos que debena él la consolidación de un

ambiente de libertad en la discusión de las ideas.

Caso inauguró la enseñanza de la filosofia en la universidad, misma que mantuvo por

muchos años, y muestra la razón de su influencia en las nuevas generaciones. Por sus cursos

pasaron casi todoslos que se ocuparon de la filosofíaen México. Para Francisco Larroyo", Caso

no formó una escuela propia; pero su influencia ha sido importante como renovador de los

estudios filosóficos en México y el que despertó muchas vocaciones por sus grandes dotes de

maestro. Caso despertó muchas vocaciones filosóficas en sus cátedras, pero no por haber

uniformado en sus ideas a un grupo de discípulos, sino porque supo despertar en ellos la

reflexi ón filosófica. No se empeñ ó en que sus alumnos siguieran su pensamiento sino que les

transmitió el gusto por las ideas y les enseñ ó a profundizar en el conocimiento de la verdad.

Caso formó muchos discípulos y a todos ellos estimuló para que realizaransu tarea propia de

reflexión y encontraran por si mismos la justificación de sus doctrinas. Como lo expresara

Francisco Romero, Casocontribuyó a la normalidad del pensamiento filosófico en México.

25 JuanHemández Luna, "Laspolémicas filosóficas de AntonioCaso". en Homenaje a AntonioCaso, Stylo, p. 176.
26 Francisco Larroyo, prólogoa Obras Completas de Antonio Caso, vol. VI, p. XXIIIYss.
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Hay una referencia importante en relación a la influencia del pensamiento filosófico sobre

la libertad de Caso, que refiere él mismo en el prólogo a los Principios de Ética de Carlos

Barbosa Díaz de 192927
. Comenta ahí Caso que le da gusto confirmar los puntos de vista

personales como es la defensa del librearbitrismo, el cristianismo y el voluntarismo en las ideas

de otros autores, en este caso de Carlos Barbosa Díaz. Celebra que sus pensamientos personales

ganen en certidumbre al poderse corroborar y difundir, y espera que los jóvenes ahonden en los

surcos hechos con grantrabajo. Andando el tiempo, las ideas de sus alumnos llegaron incluso a

chocar con las de su maestro. Discípulos de Caso en la segunda etapa de su pensamiento

iniciaron una crítica a las aparentes contradicciones de sus enseñanzas y las incongruenc ias de

sus pensamientos. Algunos de ellos que lo habían seguido de cerca como Sarnuel Ramos,

Vicente Lombardo Toledano y Guillermo Héctor Rodríguez, después polemizaron con él y

tomaron corrientes opuestas. Sin embargo, esta misma actitud fue resultado de las propias

enseñanzas de Caso. "Había enseñado con tanta liberalidad, había inculcado en tal forma el

espíritu crítico en sus alumnos, que acabó por verse juzgado él mismo... Caso no era enemigo de

la libertad de expresión, pero precisamente por eso quería defenderla contra la imposición de

cualquier teoría unilateral.,,28 Caso no se oponía a que las diversas doctrinas filosóficas se

enseñaran en la Universidad, pero sí a que se implantaran como doctrinas oficiales , como lo

quisieron en su momento el positivismo y después el marxismo.

Zea comenta que Caso exponía diversas corrientes de pensamiento sin dogmatizar. "Sus

discípulos, todos los que ahora trabajamos sobre estas corrientes , fuimos encontrando los

caminos que libremente elegimos.,,29 Cada uno de sus discípulos siguió trayectorias diferentes

de acuerdo a las diversas doctrinas filosóficas que se difundían y sus muy particulares intereses .

Caso no formó casistas, pero planteó problemas que libremente trataron de solucionar sus

discípulos. Cada uno de ellos eligió libremente una u otra corriente filosófica de su interés, pero

todos tuvieron su origen en las enseñanzas apasionadas del maestro. Más aun, algunos de .los

discfpulos de Caso procedieron al cultivo de la filosofia por ámbitos muy aun ajenos a las

escuelas enseñadas por Caso. Por las enseñanzas de Caso, muchas generaciones de mexicanos se

acercaron a las tendencias contemporáneas del pensamiento europeo, pero también de él

aprendieron los principios de la independencia intelectual . Los discípulos de Caso fueron los

27 Víd., Obras Completas de AntonioCaso, vol. IV, apéndice, p. 232.
21 RosaKrauze, ob. cit., p. 171.
29 LeopoldoZea, Lafi losofi a enMéxico, p. 48.
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encargados de formar a las nuevas generaciones de estudiosos que orientan las múltiples

direcciones filosóficas en lasuniversidades e institutosde enseí'ianza superior del país.

C) RASGOS DESUPENSAMIENTO

De un espíritu abierto, Caso estudió el pensamiento de diversos filósofos que le pudieran dar

alguna luzde conocimiento. lo mismo de la filosofia antigua que de la contemporánea Y fueron

varios los autores y corrientes filosóficas que influyeron en su pensamiento. Caso se formó

inicialmente en el positivismo, pero pronto quiso ampliar sus conocimientos recibidos en la

escuela De los autores que influyeron en su primera época, fueron sobre todo Henri Bergson,

con su intuicionismo, Emile Boutroux con su contingencialismo de las leyes naturales, el

vitalismo de Federico Nietzsche, el voluntarismo de Arthur Schopenhauer, el pragmatismo de

Willíam James y la estética de Benedeto Croce. A ellos se agregan una cantidad mayor de

autores en diversos territorios de reflexión como Renan, Baltasar Gracián, Kant, Platón, el

mismo Comte, Mach, Le Roy, Ostwald, Poincaré, etc.

En la segunda etapa del pensamiento de Caso, a partir de 1933, muestra la influencia de

otrastantas corrientes de pensamiento. La influencia central es de la filosofia alemana, aunque

no dejóde considerar y retomar autores de otrasnacionalidades. Casotomó contacto con Husserl

del que recuperó su teoria de la intuición y el carácter universal de las esencias. Conoció y

estudió la filosofía de los valores de la Escuela de Baden, en concreto a Schelery Hartmann.

También Caso se enteró de las vertientes existencialistas con Kierkegaard y Heidegger,

sintiéndose más afín al primero que al segundo. Años después conoce la obra de Wilhelm

Dilthey. En el terreno de la filosofia de la historia retoma a Renan, Nicolás Berdiaev,

Windelband y Heinrich Richert. De influencia francesa está la teoríadel sentimiento del esfuerzo

de Maine de Birany el sociologismo axiológico de EmileDurkheim. En las teoría de la ciencia

cita a Emile Meyerson, Hans Driesch y Reichenbach. De la tradición filosófica retoma a

Aristóteles, Kant, Marx y los filósofos franceses. Tampoco hay que dejar de mencionar la

importante dirección que tuvo Caso a la filosofia personalista que le sirvió para entender su

entorno social.

De una parte , Caso no renunció a los autores de primera época, que siguieron influyendo

en su segunda época, perosu presencia disminuyó ante la incorporación de nuevascorrientes de

pensamiento. De otra parte, Caso se encontró influido por las vertientes renovadoras de la
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filosofia contemporánea, que sin embargo no le desviarongrandemente del núcleo fundamental

de su pensamiento. Sus nuevas lecturasno transformaron radicalmente su pensamiento, sino que

trató de incorporarlos selectivamente a su propio pensamiento. Sin embargo, sí son detectables

algunos ajustes en la estructuración de sus direcciones de pensamiento para hacerlas concordar

con lasnuevas corrientes de la filosofia. El interéspor Bergson y Schopenhauer en el Casojoven

disminuye en el Casomaduro y se inclinamás por las recientesaportaciones de la filosofiade la

intuición y de las esenciasdeHusserl y la filosofia de los valoresde Schelery Hartmann.

En general, estasy otrascorrientes de pensamiento contnbuyeron a que Caso formara una

posición filosófica definida. Pero Caso no quiso afiliarse sectariamente a una escuela

determinada, sino que tomóde ellas lo que le servía. En ningúnmomentojuró por la palabrade

sus maestros en filosofia. Su actitud a favor de la libertad e independencia del pensamiento le

hizorechazar el estaratadoa un solo sistema. Al respecto, comentaJosé Gaos'" que la influencia

de diversas corrientes de pensamiento son lo de menosen un pensadorauténtico. Lo importante

son las ideas, intuiciones, convicciones y sentimientos que se piensan por sí. En la filosofía

hispanoamericana se ha realizado una importación de filosofias extranjeras, pero de ellas se ha

hechouna asimilación, transformación y aplicación personales. En específico,Caso se sirvede

las teoríasqueotrosfilósofos elaboran, adaptándolas a lo que él quería decir.

Enseguida señalaremos algunos de los rasgos que caracterizan de manera general la

filosofia dd Antonio Caso en relacióna su interéspor la libertady la voluntadhumanas. Desde

sus primeros escritosCasoseoponeal intelectualismo en sus diferentes versionescomo lasde un

Hegel o Spinoza. y paraenfrentarlo se vale de algunas vertientes antiintelectualistas como las de

Schopenhauer, Nietzsche o Stirner. Para Caso el hombre no es sólo razón, sino voluntad,

intuición, sentimiento y acción. Sin embargo, para su segundaépoca, Caso fue suavizando sus

puntos de vista respecto de la inteligencia, apelandoa ella ante la violenciay la sinrazónde la

civilización contemporánea. Antonio Caso enfrentó al positivismo y los métodosintelectualistas

a través del intuicionismo de Bergson y Husserl, que postula a la intuición como la vía que

supera los limites del saber racional y que al ponernos en contacto directo con la realidad

concreta o esencial y postulaa la libertadcomodato inmediato de la conciencia.

El indeterminismo es otra importante linea de reflexión de Caso. De su primera época

destaca la influencia de Boutroux y de la segunda los resultados de la ciencia contemporánea
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comola leyde la entropíayél 'principio de la indeterminación de Heisenberg. El indetenni~ismo

de la realidad natural y las leyes de la ciencia revelansu contingencia y constituyen la condición

cosmológica de la libertad creadora. Para Caso, la indeterminaci ón de la naturaleza fue un

argumento a favorde la libertad humana.

También Caso se adhirió a una posición espiritualista, por la que subrayó la natura1eza

espiritual libre del hombre, irreductible a sus condiciones materiales. Ernma Godoy" trata de

encontrar una unidad en el pensamiento de Caso, misma que encuentra en su espiritualismo

moral y religioso, de carácter cristiano. Fernando Salmerón" ya señalaba que hay dos claras

influencias en el pensamiento de Antonio Caso, el liberalismo y el cristianismo. Se trata de dos

aspectos centralesen la filosofia de Caso perono antagónicos, que tienen sus raíces en el pasado

politico y religioso de México. Como pragmatista, Caso puso de manifiesto el sentido práctico

de la conducta humana, porque al hombre le es más importante sabercómo orientarsu conducta

libreend' nMido;'que saberqué es el mundo. AuroraAmaiz Amig033 proponeque Caso fue

"sobre todo' un humanista", y ' específicamente un "humanista cristiano"; su propia visión

filosófica se fundamenta en un' humanismo o bien en la "exaltación del vitalismo como

humanismo" según el cual la renovaci ón de la sociedad'debería estar basada en el "progreso y

perfeccionamiento del hombre":'Menciona la autora que, hoy en día, la falta de valores en los

individuos contrarresta las prOI>lil:sÍas del humanismo filosófico de Antonio Caso, pero también

observa parael nuevo siglo(XXI)el regreso de algunas corrientes de "alta filosofiahumanista",

dentro de las cualesse encuentra desdeluego la de Caso.

Otra de sus -líneasde pensamiento 'fue su oposición a la filosofia dogmática. Caso no

dogmatizaba ni presentaba sus conclusiones como incuestionables sino que siempre estuvo

abierto a-todas las doctrinas de pensamiento. De hecho, prefirió estimular el afán de

cuestionamiento en sus alumnos antes que darles respuestas hechas. Como parte de una

convicción filosófica y moral, Caso se enfrentó a los dogmatismos de diversa índole. Primero

luchó contra el positivismo y después contra otras diversas corrientes de pensamiento como el

materialismo histórico y el totalitarismo de Estadoque pretendían suprimirel ámbito de acción

:lO José Gaos,"el sistema de Caso", en Filosofla mexicana denuestrosdias, en ObrasCompletasde José Gaos , vol
VIII,p. 112YPensamiento de lengua española, ObrasCompletas.; vol.VI, p: 52. .
JI Ernma Godoy, en"Don Antonio Caso", en revistaAbside, pp. 178Yss.
32 Fernando Salmerón, "Los filósofos mexicanos en el sigloXX"; Estudios de historia de Iafilosofiaen México, p.
283
33 AuroraArnaiz Amigo, AntonioCaso, Filósofo, universitarioy rector, pp. XXXI·XXXlV y 83.
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de la libertad humana. Su postura en contrade una filosofia oficial para la Universidad y en

-defensa de la libertad de cátedra revela claramente su actitud ñlosófica.antidogmática, En el

terreno religioso, Caso abrazó una fe personal y libre, de raiees cristianas, en oposición al

carácter dogmático queatribuyó al catolicismo.

Antonio Caso fue tan gran expositor de diversas corrientes filosóficas que daba la

impresión de compartir doctrinas que en realidad no profesaba. "Su enseñanza había sido liberal

sin afiliarse a credo alguno, extraordinario expositor de doctrinas, inculcó a sus alumnos un

espíritu crítico quedio lugar a nuevas ideasy nuevos derroteros dentro dela propiaUniversidad.

Urgía restaurar su doctrina afinnando su pensamiento primitivo.,,34 Caso era respetuoso de las

diferentes escuelas filosóficas, ideas y creencias. Para John Haddox, "...Caso fue un ecléctico

quequiso sentirse librede escoger ideasde unaampliavariedad de fuentes,,35 JoaquinE. Salazar

dice que cuando el hombre americano cobra conciencia de sus libertades jurídicas e

independencia polítíca, era natural que permaneciera expectante frente a las producciones del

pensamiento europeo. La reflexión filosófica se dirige a abarcar el conjunto de las experiencias

humanas parasuperar el escepticismo. "Puestoque, comoes sabido, el eclecticismo, aunque no

la másfeliz, es unade las escasas maneras comoes dableal hombre liberarse hastavencerlas, de

la negación total, de viday de obra,que se encierra en la actitud escéptica.,,36 Y señalaque el

escepticismo fue la base paraque Casoadmitiese una diversidad de escuelas y corrientes a sus

propias convicciones filosóficas. Al decirde JoséManuel Villalpando", la doctrina de Casono

puede llamársele precisamente un eclecticismo sino que procede más bien por una "síntesis no

contradictoria" que concilia, asocia y organiza tesis de diversos autores para construir una

"concepción filosófica propia" que va boceteando y modificando de acuerdo a sus peculiares

preocupaciones.

Caso concilió las tesis de diversos autores que iba conociendo, pero tratando de unirlos

paraconstruir un cuerpo de doctrina propio. Caso se mantuvo abierto y alertaa los resultados de

las investigaciones filosóficas antiguas y contemporáneas. Desde su juventud, Caso consideró

que la ñlosoña estaba representada por pensadores a los que babia que hacer justicia. No se

. puede descartar todo lo dicho por un filósofo para preferir a otro, de alguna manera todos

34 Clotilde Montoya, AntonioCasoy la metajisica, p. 173.
3l JohnHaddox, AmonioCaso. philosopher ojMexico; p. 28
36 Joaquín E. Salazar, "Antonio Caso, unfilósofo de América", enHomenaje a AntonioCaso,SantoDomingo, p.
25.
37 JoséMlUIuel Villalpando, Historia de laftlosofia enMéxico, p. 249.
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contribuyen al propósito de ampliarel saber. El filósofo debe enterarse de las diversas doctrinas,

encontrar coincidencias, completarlas, recortarlas, etc. Así pues, puede decirse que Caso es un

filósofo ecléctico en el sentido de que sus ideassonel resultado de un conjunto de ideas de otros
);.

autores en integración recíproca y no como un mero agregado o yuxtaposici ón, Aun antes:de

exponer el pensamiento de Gamarra, Caso estuvo en disposición de estudiar diversas d~tJi~

filosóficas, sin llegara aceptaralgunade ellas como únicay definitiva. Caso no juró PAfJ,;I~na

doctrina en particular. Lo mismo hablabade las clásicas tendencias de la filosofía, co~~ ¡de las

nuevas, así como de los resultados de la ciencia contemporánea. La de Caso era un~ filosofía

ecléctica, perosus ideasse enlazan por principios fundamentales. Desde unprincipio, se~rc6 a

las distintas corrientes filosóficas para defender luego una posición propia de acuerdo .\l .su

perspectiva personal y sus intereses de reflexión. El eclecticismo de Caso consisteen una actitud

metódica de selección de doctrinas en cuanto sea posible conciliarlas y en razóntambiénde sus

propias preferencias. Caso "elaboralibremente una filosofia sin preocuparse si es original o no,

buscando la concordancia de otros autores con su pensamiento't'", Caso exponía con tal.

vehemencia diversas doctrinas que parecía coincidir con todas eIlas; sin embargo, hacía una

selección de autores y temas. Así que Caso no aceptaba cualquier idea o propuesta que a él

Ilegaba, sino que asumía una posición critica de rechazo o aceptación de otras doctrinas. El

eclecticismo de Casono era anárquico sinoselectivo o electivo. Él mismoera consciente de que

era imposible poder conciliar teorías extremas, como las deterministas e indeterministas,. .

materialistasoespiritualistas, etc. Antonio Caso fueasimilando las diversasreflexiones que los

filósofos le ibanrevelando, peroél mismo no se adhirióa un determinado sistemafilosófico. Así

fuecomoCasorechaz6el imperativo categórico kantiano, peroaceptósus antinomias; rechazó el

pesimismo de Schopenhauer pero retomó su teoría de la voluntad humana como ~o~a de ,

explicar la existencia; de Nietzsche recupera su vitalismo pero rechaza su crítica a la moral

cristiana; de William James asume su atencióna la acciónprácticadel hombre perocensuralos
... , . . } .. " -'

intereses egoístas en que puede incurrir su pensamiento, etc. Para la segunda etapa de su
. . .. . .

pensamiento, Casese ve preferentemente influido por el ese~~ialis~oe intuicionismo .de

Husserl, la axiología y lá filosofía de la cultura: de Scheler, el reali~rn~ volitiv~ de Maine de

Biran, entre otras, y se oponea las doctrinas totalitarias del Estado, al materialismo histórico, al
. . ,"; "' : . . :

catolicismo, al neokantismo, al neopositivismo, etc. Caso compartía algo de esas doctrinas, pero

38 Abelardo Villegas, La filosofia de ]0 mexicano , p. 38.
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en realidad ninguna corriente lo definía íntegramente. Todas eUas fueron parte de su afán de

saber. Bastehacerunas últimasaclaraciones. El eclecticismo no es propiode Caso sino de toda

la filosofia. Todo filósofo trata en alguna medida de incorporar en el pensamiento propio los

diferentes aspectos de las doctrinas ajenas que parecen másafines, En el terrenode las ideas no

hay ya generaciones espontáneas, sino una continuidad de ideas. Por eso los filósofos han

tomado en cuenta otras filosofías, tanto antiguas como contemporáneas. De otra parte, el

eclecticismo de Caso no es un fin en sí, sino un medio que le permite a Caso acercarse al

conocimiento verdadero.

Caso era una inteligencia profunda y disciplinada que tenía como interés primordial la

verdad, quehabráde buscarla el hombre con su libertad de pensamiento. Alejado de dogmatismo

alguno, el pensamiento de Casoestuvo siempre abiertoa conocernuevasverdades dondequiera

que éstas se encontrasen, Casomostraba cómo ninguna filosofia o sistemapuede concentrar la

verdad plena. El pensamiento libre no puede detenerse en la contemplación de una verdad

definitiva, él mismo rechazó las verdades absolutas cuando éstas restringian su libertad de

pensamiento y se mostraban comounobstáculo a·los impulsos del conocimiento.

Para Caso, la verdad no es definitiva ni estática, sino que es una verdad que se está

haciendo continuamente; no se adhirió a algún sistema filosófico de manera íntegra sino que

escudriñaba de aquí y de allá lo verdadero que parecíaencontrar de esos sistemas. Losfilósofos

que Caso leyóalimentaron su deseode conocimiento, pero no se identificó de manera total con

alguno de esossistemas. "El insistió en que los 'anteojos' de tales sistemas limitariansu habilidad

parabuscar la verdad libremente y objetivamente,,,,39 Casosabiaque las grandesfilosofías sólo

aportaban un fragmento de la verdad total. Caso -como Wagner deReynay Alejandro Korn

critican el carácter imitativo de la filosofía, siempre al pendiente de modas extranjeras. Al

respecto, Casodiríaestarcon la últimaverdad y nocon la última ñlosoñade moda.

Eduardo GarcíaMáynez hace verque Casono fue un pensador que pueda llamarse de tipo

sistemático, porque no ha construido un sistema, "en cambio, .dejándose llevar desu hondo

instinto metaflsico, se ha aventurado por casi todas las provincias del vasto territorio de la

filosofia general, librede todo dogmatismo y armado de penetrante sentidocritico,en buscade

las eternas aporias'.4o. Caso se ha enfrentado a esas aporias deshaciendo errores y logrando

conquistas, que le aseguran un lugar como pensador independiente. Para Caso, la forma

39 John Haddox, ob. cit., p. J I.
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sistemática de exposición no es esencial a la filosofía. Los sistemas filosóficos tienden a

subyugar al espíritu en tantoque la formade exposición problemática lo liberta. No es ciertoque

sin sistema no hay filosofía, el pensar metódico se puede exponer tanto en forma sistemática

comofragmentaria. Con gran cuidado, considera las opiniones de diferentes autores sobre los

problemas de la filosofía, discute sus soluciones, hace nuevas hipótesis y ensaya nuevas

i . soluciones para llegara la verdad. Ante los grandes sistemas dogmáticosy escolásticos aparecen

los pensadores deespírituproblemático que se encuentran guiados por una búsquedaincansable

y libre de la verdad.

Caso no gustaba de enfrentamientos polémicos, pero se involucró en ellos cuando lo

consideró necesario, no animado porunafáncontroversial, el escándalo o el triunfopolítico, sino

por la desinteresada búsqueda de la verdad, su actitud hacia la libertad y su reiterado

antidogmatismo. El valor que Caso le da a la libertadde pensamiento explicagranparte de sus

apasionadas polémicas. "Polemista incansable que desde su particular posición ideológica.,

política y filosófica defenderá con encono sus ideas y el derecho de expresarlas libremente.,,4\

Por su afán de saber y actitud inquisitiva, pero sobre todo por ver amenazada la libertad de

pensamiento en la cultura nacional, es que Caso intervino valientemente en sus diversos

encuentros polémicos.

En su polémica con Eduardo Paliares acerca del carácter espacial e inespacial de lo

psíquico, Casomenciona que sostendrá algunas observaciones que le parecerá oportuno realizar

en tomo a este tema, y luego afirma: "en la realización de esta línea de conducta no habremos

menester de más facultades, que las que tiene todo escritorpúblico para reflexionar, libremente,

sobre asuntos de su selección....z. Uno de los últimos polemistas de Caso, Guillermo Héctor

Rodríguez hace especial referencia a este espíritu de libertad que permitía las discusiones

filosóficas en la Universidad. Rodríguez agradece a Caso sus enseftanzas y aludeal ambientede

libertad quepermitía las discusiones filosóficas en la Universidad: "Comonuncapodré, por larga

que resulte ser mi vida, pagaral maestro Antonio Casosus enseftanzas que despertaron en mi el

erospor lo esencial de la vida, por la culturaentendida no comobagaje de estérilvanidad, sino

como estrella polar en la acción, séame permitido por ahora siquiera reconocérselo así

públicamente y agradecerle esta nuevaocasión que me ha proporcionado para cumpliruna vez

40 Eduardo García Máynez, "Prólogo"a Caso, Antología SEP, p. xi.
41 Mario MagaIIón, ob, cit, p. 65.
4% Antonio Caso, "Un polemista frustrado", El Universal, lOde mayode 1935, en Obras Completas , vol 1,p. 370.
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más con el deber de luchar por lo que como hombre libre enseñó en nuestra Universidad

Nacional.?"

Con mucha certeza señala Juan Hernández Luna que el maestro Caso sostuvo sus tan

célebres polémicas amparado sobre todo en la ¿o~titución Política de 1917 y que en sus

artlculos 6°y ?O declara expresamente la libertad d~ '~x~resión de las ideas. "De nohabercontado

con la garantla de este régimen constitucional, el'maestro Casono hubierapodido expresar con

libertad sus ideasy, tal vez, hubiera sufrido persecuciones, sobretodo, cuandodiscutíacon sus

adversarios las pruebas tomistas de la existencia de Dios y formulaba sus dilemas al

marxismo."« En otro momento, agrega: "Caso pudo emprender su critica a los fundamentos

filosóficos del marxismo gracias a las garantías que nuestro régimen constitucional ofreció en

esosaños a la libremanifestación del pensamiento.,.45 Es de admirarse que Caso,a pesarde las

duras criticas que profirió en contradel marxismo y de la polftica mexicana de aquellos años en

relación al ámbito educativo, no haya recibido represalia alguna de parte del general Cárdenas

que poraquellos añosgobernaba la nación. En la Rusiastalinista, dondela toleranciaideológica

era nula, su voz hubiese sidoacallada, pero en México podlatransitar libremente por las calles

de la ciudad, sin temora ser agredido. El régimen políticomexicano no sólo permitiósino que

protegió la libreexpresiónde las ideas, lo que nosrevelala madurez intelectual a la quellegópor

aquel entonces la sociedad mexicana.

Casoparticipóen diversas polémicas, algunas de ellas fueron decisivas en la historiade la

cultura en México, pero todas ellas mostraron la valentía y decisión filosófica del maestro,

dispuesto siempre a defender las rutasde libertad del pensamiento humano. De su primeraépoca

destacan sus polémicas con Agustln Aragón (1911 ) sobre la creación de la Universidad de

México; con Francisco Bulnes (1922) sobre los principales acontecimientos de la cultura

occidental y su impacto en América; conManuel Pugay Acal (1923) sobreel "SegundoImperio

Mexicano"; con Samuel Ramos (1927) sobre la obra y personalidad de Antonio Caso. De su

segundo periodo se encuentran las polémicas quesostuvo con Lombardo Toledano(1933)sobre

la orientación ideológica de la Universidad; con el mismoLombardo y Francisco Zamora(1935

1936) sobre losfundamentos del marxismo; conEduardo Paliares (1935)sobreel problemade la

43 Guillermo HéctorRodríguez, "Resultado: falsas la metafisica y la intuición", en El Universal, 13 de juliode
1937, ObrasCompletasde Antonio Casovol.I, p. 661.
44 JuanHemández Luna, prólogo general a ObrasCompletas de Antonio Caso, vol.1, p. XVIII.
4~ ldem., Prólogo a "Polémica sobreelmarxismo", contraLombardo Toledano, en ObrasCompletos de A Caso,
vol.1, p. 288.
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espacialidad o inespacialidad de lo pslquico; con Alfonso Junco (1936) sobre cuestiones

religiosas como las antítesis libertad-dogma, gracia-libertad y razón-fe; con D. Draghicesco

(1936) sobre la intervención divinaen el mundo y con Guillermo HéctorRodríguez (1937)sobre

lastesisprincipales de la Escuela Filosófica deMarburgo.

D) SUEVOLUCION FILOSOFICA

Muchas fueron las lineasde pensamiento en que se difundió la filosofía en Méxicodespués de

1933 y hastala muerte de Caso(1946), esto es, en el periodo de su segunda época de reflexión,

que es la que nos ocupa. La filosofiaen México comenzó a desarrollarse por una asombrosa

diversidad de caminos, muchos de ellos inspirados por las enseñanzas de Caso. Nuevas

corrientes intelectuales y literarias llegaban al país, preocupaciones ya lejanas a los ternas y al

estilo de Caso, lo cual amplió la brechaentreél y las nuevas generaciones. A Caso se le seguía

admirando como gran difusor de la filosofía, pero ya no era el único. Veamos aunque sea

brevemente estepanorama de direcciones de la filosofia y la culturaen México en losaños 30sY

40s.

La influencia central de los personajes del Ateneo de la Juventud la ubicaRomanell entre

los años de 1910 y 1925. Sin embargo, la mayoría de sus integrantes siguieron actuando y

escribiendo. Entre 1915 y 1916 surgereciénunanuevageneración de jóvenesintelectuales, que

fue"hechura", diceAbelardo Villegas, de los hombres del Ateneo de la Juventud, fue la llamada

generación de los siete sabios o de 1915, entre quienes estaban Antonio Castro Leal, Alberto

Vázquez del Mercado, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Teófilo Olea y

Leyva, Alfonso Caso y Jesús Moreno Vaca. A ellos se agregaron Manuel Tousaint, Bassols y

Daniel Cosio VilIegas. Empezaron dedicándose a la literatura y a la filosofía, pero después se

inclinaron portemáticas másbien polltico sociales.

A partir de 1925 empieza a actuar una generación de jóvenes intelectuales cercanos a

Vasconcelos en la Secretaria de Educación Pública y a Caso en la cátedra. Publicaron varias

revistas, perounade ellaslesdio el nombre: Contemporáneos (1928-1931). Loscontemporáneos

tenian afinidades literarias y tareas en común: dan a conocernuevos autores, escribencríticas,

guiones, buscan caminos distintos a la Escuela Mexicana de Pintura, pretenden superar el

nacionalismo cultural y sobre todo"defienden la libertad de expresión?" Lo importante es que

~ CarlosMonsiváis, "Notas sobre la cultura", en Historia general de México , p. 1436.
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existía, dice VilIegas, siguiendo a VilIaurrutia, un "respeto a la libertad de cada quien".

Destacan, entre otros, los nombres de Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet,

Salvador Novo, Gilberto Owen, Enrique González Rojo, Xavier VilIaurrutia, Carlos Pellicer,

José Gorostieta, Octavio G. Barreda, Jorge Cuesta, etc. El filósofo del grupo era Samuel Ramos,

quien participaría con José Romano Muñoz y Adolfo Menéndez Samará en las batallas

filosóficas. Ramos y sus colegas se formaron principalmente en lafilosofia alemana:

fenomenología, filosofía de los valores y más tarde el existencialismo. Con estas nuevas fuentes

es que la nueva generación se sintió inconforme con el romanticismo filosófico de Caso y

Vasconcelos. Encontraban infundado el antiintelectualismo pero no querían volver al

racionalismo clásico. Tiempo después, Ramos se separó del grupo por inquietudes propias que

tenían más que ver con la reflexión del modo de ser del mexicano y la realidad nacional.

A partir de 1922 comienza a difundirse en México la labor que Ortega y Gasset estaba

realizandoen España, y que se hizo más notoria con la emigración de los refugiados espafloles.

Se le debe a Ortega la difusión de la filosofia alemana contemporánea en los países de habla

española, Con la fundación que hizo Ortega de la editorial Revista de Occidente en 1922, se

comienza a difundir la filosofia alemana contemporánea en los países de habla española con

autores como Dilthey, Natorp. Husserl, Scheler, Lask, Hartmann y Heidegger. Pero también se

difundió en México la propuesta filosófica de Ortega caracterizada por un perspectivisrno

historicista, un circunstancialismo y una teoría de la razón vital.

Debido a la Guerra Civil Espaflola, llegan a México a partir de 1938 y amparados por el

gobierno de Cárdenas, un grupo de importantes intelectuales que enriquecieron la vida cultural

mexicana y de la América española. Los emigrados españoles difunden en México las fuentes

clásicas de la filosofía antigua y moderna, el existencialismo alemán y representan otra fuente

de difusión de la filosofía alemana contemporánea. Son discípulos de Ortega y amplían su

filosofía en América. Conocían bien la fenomenología y la combinaban con el estudio de la

filosofía de los valores. Su orientación filosófica es romántica, irracionalista, historicista,

relativista y religiosa. También han hecho una importante obra de traducciones al castellano :

Husserl, Heidegger, Dilthey, Marx, Luckács, Cassirer, etc. Además de que muchos de ellos han

publicado obras donde exponen su pensamiento propio. Los españoles concentraron su labor en

la cátedra y la organización de investigaciones. Entre los filósofos intelectuales inmigrados de

formación filosófica se encuentran: José Gaos, Joaquín Xirau, Juan David García Bacca, Luis
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Recaséns Siches, JuanRoura Parella, José María Gallegos Rocafull, Eugenio Imaz. Másjóvenes

eranMaría Zambrano, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez y Ram6n Xirau. Conla llegada

de los intelectuales españoles hacia el año de 1940 en México. la cátedra de Caso empiezaa

declinar, dice Salmer6n47
. Caso continua con su tarea filosófica, pero las nuevas generaciones

prefieren concurrir a las cátedras de los discípulos de Caso o bien a las de los exiliados

españoles, sobre todo la de Gaos, quien andando el tiempo asumiría el peso central de la

enseñanza de la filosofia en lasaulasmexicanas, después de Caso. Fue entonces comoel propio

Casoveíaalejarse su épocade únicoy grancaudillo, señalaEnrique Krauze.

A partir de los años treintas, dice Larroyo, comienzan a surgir una serie de filósofos

especializados, basados en las doctrinas filosóficas europeas y norteamericanas. Son fil6sofos

jóvenes profesionales que dan muestra de su grancapacidad y talento, con amplia informaci6n

filosófica, actitud reflexiva y método definido de trabajo. El pensamiento alemán sustituy6 al

anterior pensamiento francés. Ramos, García Máynez y el propio Casose encargaron de difundir

la filosofla alemana. Las direcciones de la filosofla alemana contemporánea que más lograron

desarrollarse en México fueron el neokantismo, la axiología, la fenomenología y el

existencialismo.

Garcia Máynez se especializa en el terreno de la filosofia del derecho, aplicando la teoría

de los valores al estudio del derecho. Para 1937. Larroyo funda el Circulo de Amigos de la

Filosofla y unagaceta filosófica donde se difunden algunas vertientes de la escuelaneokantiana.

El marxismo se desarrolló en México con autores como Vicente Lombardo Toledano, Feo,

Zamora, JesúsSilvaHerzog, Daniel CosíoVillegas, Narciso Bassols, Víctor Manuel Villaseñor,

Xavier Icaza, etc.Lombardo Toledano fue el personaje más destacado del marxismo filosófico

de aquellos años, y quien sostuvo entre 1933 y 1937 una airada polémica con Caso sobre el

carácter ideol6gico de la universidad y los fundamentos filosóficos del marxismo. Sinembargo,

nodejóde reproducir la huellade Caso: paraél, el socialismo habríade tenerun sentido moral y

humanista. También en México tuvo cabida la filosofia tomista neoescolástica, entre cuyos

representantes se encuentran José Sánchez Villaseñor y Eduardo PalIares, quien polemizo con

Caso. Pero el representante más destacado de la neoescolástica en Méxicode aquellos años fue

Oswaldo Robles y después Antonio Gómez Robledo. En general, de las corrientes de

pensamiento desarrolladas entrelos años treintas y cuarentas podemos señalarla fenomenología,

47 Fernando Salmerón, presentación a "Cartas a AntonioCaso" de José Gaos, en revista Vuelto, p. 27 Yss.
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el personalismo, la neoorteguiana, la neokantiana, la neoescolástica, la marxista, la corriente

nacionalista y la americanista, el historicismo, la axiologia, el existencialismo y el

neopositivismo,

En su articulo "Cinco años de filosofia en México", Gaos hace mención de la situación

predominante de la filosofia en México en los años de 1940-194548
. En general, se refiere a un

periodo intenso de difusión de temas y problemas filosóficos. Por ejemplo, en esos años se

crearon diversos centros de difusión de la filosofia; se estimuló la labor editorial con

traducciones, revistas, textos didácticos y libros originales; se organizaron diversos eventos

académicos; se intensificaron los intercambios con el extranjero, etc. Todo esto muestraque este

lustro de la filosofía en México ha sido de granlaborcreadoraen la docenciay la difusiónde las

ideas, al grado de influir en otros sectores de la cultura. Hay ya un conocimiento directo y

completo del pensamiento filosófico clásico y contemporáneo. Concluye Gaos que estos cinco

añosde filosofía en Méxicoson de tal manera"fermentación de savias" que revelanla llegadade

una"maduración de frutosdefinitivos". José Gaosmostrabasu beneplácitopor la difusiónque se

ha hechode las corrientes de la filosofía en Méxicoen los años cuarentasy la libre elecciónque

maestros y alumnos tienen para enseñary aprender filosofía. "Nada parece tan deseablecomo el

mantenimiento de esta organización y espíritu, que por demás es rigurosamente fiel al que

inspira los principios de libre cátedra y libre investigación que sustentan la vida de la

Universidad Nacional Aut ónoma.?" De igual forma, Juan Hemández Luna se refería a la

pluralidad de corrientes que dominaban por aquel entonces la filosofía en México, cuyo foro

central ha sido la Facultadde Filosofía y Letras. "Las diversas direccionesque hemos esbozado

han encontrado en nuestro país, y especialmente en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, el

ambiente de libertad indispensable para desarrollarse, y, seguirán encontrándolo en el futuro,

mientras esta llama de la libertad no sea apagada por la aparición indeseable de alguna tiranía

política o algunaortodoxia clerícal."so

Es interesante observar cómo es que a esterespectoha procedido la historiade las ideasen

México. En su momento, los jóvenes ateneístas, entre ellos Caso y Vasconcelos, se propusieron

abrirun espacioa la libertadde pensamiento ante la asfixiante atmósfera de la cultura nacional

48 José Gaos, "Cincoaños de filosofia en México", en Fitosofia mexicana de nuestros dios , Obras completas de
José Gaos,vol. VIll, p. 55 Yss.
49 [bid.., p. 73.
so JuanHernández Luna,en "La filosofia contemporánea en México", en revistaFilosofla y letras , p. 112-113.
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dominada por el positivismo. Ahoracon las diversas comentes de la filosofiaen México, entre

ellas las de los propios discípulos de Caso, la historiaparecía repetirse. Lasnuevasgeneraciones

de intelectuales mexicanos buscaron un espacio de reflexión más amplio a los márgenes

establecidos por la filosofia espiritualista. Sin duda, la dialécticade la historiade la filosofiaen

México le tomó a Caso por sorpresay no podia resignarse a abandonarsu lugar vanguardista en

la difusión de las ideas filosóficas en México. Por otra parte, Antonio Caso no podía negarlea

nadie el derecho de expresarlibremente su pensamiento ni impedirel paso a la difusión de las

ideas en México, porque él mismo había sido un batallador incansable de la libertad de

manifestación de las ideas. Lo que no le agradaba, sin duda, era que detrás de esas críticas se

escondiese, en algunos casos, falta de cortesía al exponer ideas y un dogmatismo en el

pensamiento.

En diversas divisiones de la historia de la filosofia en México, como las que hacen

Fernando Salmerón, PatrickRomanell y Gustavo Escobar, a Caso se le ubicadentro del periodo

quevade 1910a finesde los añosveintes. Sinembargo, Casotuvoun papeldecisivoen el nuevo

periodo de la filosofia mexicana que se inicia en los años treintascon la introducción en México

de nuevas comentes filosóficas de origenalemány español. porqueél fue, unode los principales

promotores de esas comentes. De ahí la necesidad de rescatar la actuación de Caso en su

segundo periodo de su pensamiento.

Nuestra determinación de dividir la obra de Caso en dos periodos, como lo hace Rosa

Krauze, obliga a profundizar un poco más en el criterio de división. En 1927 Samuel Ramos

escribe un ensayoen el que hace una valoración del pensamiento de su maestro; dice ahí, entre

otras cosas, que Caso ignora las recientes aportes de la filosofia contemporánea. A pesar de la

respuesta de Casoen Ramos y yo de 1927, la afrentade Ramos fue motivosuficientecomo para

que Casose dieraa la tareade revisary actualizar su propiaculturafilosófica. Entre 1927y 1933

es notoriala ausenciade producción escritade Caso.Casomismosintióque debería actualizarsu

información filosófica, perosin perderde vista su pensamientooriginal,se tomó ese tiempo para

dedicarlo a la lecturade las nuevascomentes de la filosofiacontemporánea de aquel momento,

como la filosofia de los valores, la fenomenología, el personalismo, el existencialismo

germánico, etc. pero también se informa de las últimas aportaciones de la ciencia natural, la

sociología, la teoríapolíticay la ciencia.
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En 1933 Caso reinició su labor escrita con la reedición de El concepto de la historia

universal (1923) que ahora llevaría el nombre de El concepto de la historia universal y la

filosofía de los valores, y donde aparecen ya claras las nuevas influencias de la filosofia

alemana: fenomenología y axiología. Pero lo que realmente interrumpió el estudiosilencioso de

Antonio Casofue unanuevapolémica, esta vezcon Vicente Lombardo Toledano, generada en el

senodel Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, que pretendía darle a las universidades

del país una orientación ideológica socialista. Es decir que, Antonio Caso se reincorporó al

ámbito de la cultura y la filosofia en México en respuesta a las circunstancias sociales y

culturales que le rodearon. Después, aparecen otras obrasque van dando muestrade su postura

respecto de lasnuevas corrientes de pensamiento; sus librossobre Husserl de 1934,su críticaa la

Escuela neokantiana de Marburgo en 1937, la aparición de diversos artículos sobreHeidegger en

1938, la filosofia científica de Meyerson en 1939, el neopositivismo en 1941, el personalismo

1941-1942, etc. También aparecen ediciones nuevas de sus obras fundamentales: La existencia

como economía, como desinterés y como caridad (1943), Sociología (1945) y Principios de

estética (1944). Aunque tampoco Caso se deslindó de tratar los temas clásicosde la filosofía y

prueba de elloes su Evocación de Aristóteles (1946) y Filosofía (1948).

Después de 1933, comenta Edmundo Escobar, Caso está listo para iniciar la etapa más

fecunda de su vida. Gaos decía que para hacer justicia real a Caso debemos atenernos a sus

frutos maduros y no a sus flores tempranas. Con una más asentada serenidad y sabiduría, Caso

continua publicando estudios "más serenos y experimentados", dice Crawford. Todos estos

comentarios nos revelan que Caso siguió contribuyendo al enriquecimiento de la filosofía en

México, y es muy injusto considerar su virtualdesaparición del escenario filosófico para fines de

los años veintes o principios de los treintas, producto de un parcial e incompleto esquemade la

historia de las ideas filosóficas en México, que hace aparecer para esos años las nuevas

corrientes de la filosofía europea

Caso tenían un deseo constante de conocer teorías nuevas, reajustaba constantemente sus

ideas propias porque se sentía "...libre de las ataduras al sistemao la escuelarígida?". Caso no

limitó su pensamiento a unasolaescuelafilosófica, sinoque gustaba de exponer cadadoctrinaen

forma desinteresada. Su pensamiento estuvo en constante movimiento, renovación, evolucióny

madurez a lo largode toda su vida. Al tiempo que exponediversas doctrinas, destacade ellas lo

SI Rafael Moreno, artocit, p. 2.
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que le interesa de acuerdo a sus particulares preocupaciones hasta lograr construir un

pensamiento propio.

Las ideas de Caso van encontrando cauces nuevos de reflexión a medida que se pone en

contacto con la filosofia clásica y Contemporánea. Por ejemplo, es conocido que Caso cooperó en

superar el positivismo mediante el bergsonismo, pero no es tan conocido, dice Gaos, que Caso

asimiló el pensamiento de Husserl para dirigirlo contra el neopositivismo, tal como lo hizo el

propio Husserl contra Schlick, el maestro del Círculo de Viena. El intuicionismo bergsoniano se

completa con el husserliano. No sólo en México sino en Hispanoamérica, Caso contribuyó, con

sus discípulos, a difundir las nuevas corrientes de pensamiento como el neokantismo, la

fenomenologia y el positivismo lógico. Incluso fue más allá de lo que llegaron sus discípulos

porque mientras ellos profundizaban en una sola doctrina, Caso hablaba de muchas de ellas; en

él se percibe, dice Gaos, una "juventud inacabada" o "inextinta", Aunque debe decirse también

que muchas de las ideas de Caso desarrolladas en su madurez aparecen ya señaladas en su

juventud. La verdad es que una y otra época del pensamiento de Caso se iluminan mutuamente

Sin embargo, a pesar de las diferentes fases en que pudo transitar el pensamiento de Caso

y su conocimiento de las nuevas corrientes de la filosofia no dio un viraje radical sino que siguió

coincidiendo hasta el final de su carrera con las influencias iniciales de su pensamiento y las

afirmaciones de su filosofia propia. Toda la obra de Caso consiste en una serie de constantes

mejoras que sin embargo no afectaron la unidad fundamental de su pensamiento, porque

conserva un núcleo de principios e ideas más o menos invariables. Algunas de estas direcciones

de pensamiento que siempre defendió fueron la concepción de la existencia humana como

caridad, la confianza en la intuición, la postulación de la libertad humana, el desinterés artístico,

la religiosidad personal, etc.

Es verdad que en algunas de sus obras incorporó cambios, pero estos le sirvieron para

afirmar y perfeccionar sus ideas, pero no para retractarse de sus tesis . Sin embargo, sí debió

ampliar y precisar algunas de sus concepciones para responder a las nuevas influencias de

pensamiento recibidas. El mismo conocimiento de las nuevas corrientes de la filosofia

contemporánea, las recientes investigaciones científicas y las nuevas tendencias axiológicas y

sociológicas, le hicieron a Caso enfrentar sus antiguas convicciones . Caso no sentla que su

concepción del mundo se destruía, pero sí que debía realizar los ajustes y correcciones

pertinentes.
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La obra escritade Caso es extensay variada, y se reparteentre libros y artículos sueltos.

Caso formaba libros a partirde sus conferencias, cursos y artículos periodísticos que publicaba

en la prensa diaria A veces eran libros misceláneos sobre diferentes temas y a veces libros

unitarios sobreun solotema. Un problema para establecer la cronología de las obrasde Caso es

que ensus libros, presenta escritos de diversos periodos. Esto obligaa determinar con precisión

la época en que Casoescribe sus artículos. Por otra parte, la reaparición de viejos artículoso la

reedición de algunos de sus libros supone que seguía defendiendo las mismas ideas, aunque a

ellas agregaba aportaciones nuevas. Caso solía difundir sus escritos a través de los medios de

difusión masiva como el periódico o la revista, cosa que le permitía rebasar la proyección

académica para acercarse a un gran público. Caso ejerció, dice Alfonso Reyes, el periodismo

filosófico, tal vez porque encontró en ello una forma libre y creadorade expresión. Pero esta

forma de expresión también tenía algunas limitaciones, al decir de Margarita Vera y Fernando

Salmerón. Un artículo periodístico impidediscurrir ampliamente sobre un solo tema e inhibe la

argumentación filosófica seriay rigurosa.

De acuerdo con la división de la obra de Caso en dos periodos proponemos una

clasificación de la obra de Caso en dos grupos, uno que va desde sus primeros escritos hasta

1927 y otro de 1933 en adelante. Destacaremos sólo a manera de ejemplo, algunas obras

representativas. Primer periodo: Problemas filosóficos (\915), Filósofos y doctrinas morales

(1915), La existencia como economla, como desinterés y como caridad (1919), Discursos a la

nación mexicana (1922), Ensayos criticos y polémicos (1922), El concepto de la historia

universal(1923), Doctrinas e ideas (1924-1925), El problema de México y la ideologia nacional

(1924), Discursos heterogéneos (1925), Ramos y yo (1927). De la segunda etapa encontramos:

El concepto de la historia universal y la filosofía de los valores (1933), Nuevos discursos a la

nacién mexicana (1934), El acto ideatorio y la filosofia de Husserl (1934-1946), Lafilosofía de

la cultura y el materialismo histórico (1936), Positivismo, neopositivismo y fenomenología

(\941), La persona humana y el Estado totalitario (1941), El peligro del hombre (\942),

Filósofos y moralistas franceses (\943), La existencia como economía, como desinterés y como

caridad (1943), México. Apuntamientos de cultura patria (1943), Prtnotpios de estética (1944),

Sociología (\945), Evocación de Aristóteles (1946), Filosofía (1948). Caso preparabaunaobra

sobre el existencialismo y la filosofia de Heidegger en oposición a la concepción del hombre

como un ser para la muerte. Trabajoinconcluso porque Casomuereel6 de marzode 1946.
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CAPITULO n
FILOSOFIA, METAFÍSICA, CIENCIA y CONOCIMIENTO

A)LA FILOSOFIA

Caso define a la filosofla comouna reflexión dirigida a explicary comprender la existencia en su

compleja diversidad. La filosofla es un saber de la experiencia toda, no sólo de la experiencia

sensible, comolo propuso el positivismo, sinode la experiencia interna, la experiencia metaflsica,

axiológica, de fe, etc. Esto incluiría tanto los resultados de los diferentes actividades humanas

como la colaboración de las diferentes facultades de conocimiento: la razón, la intuición, la

emoción y la voluntad. El método de la filosofla consiste en una síntesis de los datos de la

experiencia con la razón, de la razón con la intuición y de la combinación de los resultados de las

ciencias con los de la intuición. La filosofia es la más profunda y necesaria de las construcciones

íntimas del hombre, resultado de un deseo perenne y constante de conocimiento que pretende

abarcar unarealidad y verdad quenuncatermina de agotarse.

Pero la filosofla no es para Caso, tan sólo un intento por explicarel ser de las cosas, sino

quetambién trata de responder a la pregunta porel valorque tienela existencia para la accióny la

voluntad humanas. La filosofia no debe quedarse en la teoría purasino que habráde explicarel

sentido de la existencia humana y dirigir la voluntad de los hombres haciael bien. De esta forma,

la filosofia no es un simple saber, sino una forma de vida, un modo de ser, una actitud ante la

existencia, uncamino devidapararealizar plenamente nuestro destino.

En el prólogo a la terceraediciónde La existencia comoeconomía, comodesinterés y como

caridad (1943) Caso describe de manera breve seis diferentes puntos de vista desde los cuales

puede ser considerada la existencia: sub specie aeternüatis, que corresponde al estudio de las

esencias inmutables y eternas de la metafisica; sub specie durationts, que estudia los hechos

temporales y contingentes de la historia; sub specie utilitatis o la existencia que busca la utilidad;

subspecie caritatis o el punto devistamoral quedescansa en el amordesinteresado de la caridad;

sub specie reJationis, objeto de estudio de las ciencias y de la lógicay sub speciepuJchritudinis,

queesel punto devistade la bellezay el artedonde las intuiciones estéticas estánlibresde alguna

práctica interesada. El punto de vista estético está libre de todo interés egoísta. El hombre se
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encuentra aquí liberado de toda relación egoista. "El contemplador estético, liberta de toda

relación lo que intuye."¡ A diferencia de las cienciasque nos ofrecenabstracciones útiles para

dominar al mundo, Casoobservó que la tarea de la filosofiaera un intentode hacer una síntesisde

losdiversos aspectos o puntosde vista en que es posibleconsiderar la existencia.

Casodice en El concepto de la historia universal y laftlosofia de los valores (1933) que la

fllosofia es un asunto de espontáneo convencimiento y de un libre asentimiento? En obras como

La persona humana y el Estado totalitario (1941)Yen México. apuntamientos de culturapatria

(1943), Caso cita las cualidades que Kant le asignaba al verdadero pensador: que a su vez Caso le

asigna a Kant. "En su Crítica deljuicio, dice Kant, tres atributosdistinguen al filósofo 'pensarpor

si mismo, enterándose de lo que piensanlos demás, sin incurrir en contradicción'. Lo primeroes

propio de espiritus originales y libres. Kant fue un espiritu libre y original. Lo segundo

corresponde a espiritus amplios. Kant fue un espiritu de insigne amplitud. Lo tercero es obra de

los espiritus congruentes. ¡POCOS hombres han pensado con más congruencia que el autor de la

Crítica de la razón pura!.,,3

En la segunda etapa de su pensamiento, Caso retoma la distinción ya hecha entre el

pensamiento problemático y sistemático en filosofia. En su artículo "El filósofo de la

problematicidad y la filosofia oficial" (1937), dice que en México, Eduardo García Máynez ha

difundido las enseñanzas de Hartmann, quien a su vez señalaque Caso se adelantó a las ideas de

Hartmann, al distinguir el pensamiento sistemático del problemático.

En La persona humana y el Estado totalitario (1941) refiere Caso que no se puede

identificar a la filosofia conel espíritudel sistema,que pretende deducir todala existenciaa partir

de un número limitado de principios, como lo hicieron Spinoza y Hegel. Caso denunció los

abusos del sistema por las graves consecuencias que tiene en el terreno de las ideas, del

conocimiento y de la moral, que se traducen en la práctica en crímenes sociales, regimenes

totalitarios y dogmas religiosos, que han constreñido la obra del espiritu humano. El sistema

corrompe la naturaleza de la filosofla. La forma termina por imponerse a las ideas: "Con ella se

quiere desconocer y tiranizar, no investigar ni libertar; creer y no saber. El sistema anonada la

I Antonio Caso,La existencia comoeconomia, comodesinter és y comocaridad, 1943, Obrascompletas, vol. m, pp.
31·32.
2 Véase, JuanManuel Terán, "La filosofía de la historiaen Caso", Homenaje a AntonioCaso, Stylo, p. 275.
3 Antonio Caso, Lapersona hrlmanayel Estado totalitario, 1941,ObrasCompletas, vol. VIII, p. 8.
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posibilidad del problema, y, por ende, la propiaesenciadel pensamiento especulatívo.?' Casocita

a Bemard en apoyo a su oposición de toda filosofia sistemática: "Uno de los mayoresobstáculos

que se hayaen la libremarcha general de los conocimientos humanos, es la tendenciaque lleva a

los distintos conocimientos a individualizarse en sistemas... Los sistemas tienden a subyugar el

espiritu humano... Precisaromperlas trabas de los sistemasfilosóficos y cientificos.',5

De otra partehan existido grandes filósofos donde10fundamental no ha sidoel sistemasino

la indagación problemática y la expresión aforística. Más vale, dice Caso, un problema que se

plantea a un sistemaque se reitera. La formaexternasistemática no es esenciala la filosofia. Kant

decia que tanto el pensamiento sistemático como el fragmentario se puedenexponer de manera

metódica, esto es, con internacongruencia. En "La ciencia y los sistemas" (1945), refiere Caso

queClaude Bemardrechaza los sistemas filosóficos comoel escolástico y el positivismo del siglo

XIX porque impiden la libre investigación de las ciencias; por encima de los sistemas está el

ánimo de reflexión filosófica que es la base también de la investigación cientifica. Y en

Sociología (1945) Caso retomala distinciónentre filosofia sistemática y problemática. Dice que

en algunos filósofos dominael espiritude sistema, porquetratan de integrartodas las ideas en un

todocoherente. "Pero hayotrospensadores, que no se subyugan con el propósitosistemático, que

no se vinculan, reciamente, en su producción, con esta arrnonia que puede ser falaz; sino que

meditan, libremente, y se diría que son un tanto, los nómadas inquietos del pensamiento

fílosóñco.:" Este grupode pensadores tienen lo que Pascalllamóel "espíritu de la finura", al que

corresponde Simmel, el teóricode las formassocialesque partedel conceptode la "libertad activa

del espiritu". En suma, Casose opone a los abusos de la sistematización y favorece de suyoa los

pensadores problemáticos.

Ahorabien,algunas vertientes de la filosofiasistemáticadesembocan en 10que Caso llama,

una filosofia oficial. En La persona humana y el Estado totalitario (1941), Caso concentra sus

condenas a la filosofia oficial, porque se opone a la obra de los pensadores independientes y la

libertad del pensamiento. El error de la filosofiaoficial es convertira un sistema de ideas en un

dogma definitivo de pensamiento dondeya no se desea conocermás. Pero tratar de imponera los

otros nuestros prejuicios denota renunciar al reconocimiento de la dignidad y autonomía de la

persona humana. La filosofia oficiales aquella que por su carácter,se convierteen una especiede

4 Ibld., p. 30,

s Claude Bemard, apud, Ibid, p. 35
6 ldem, Socio/agio, 1945, Obras Completas, vol.XI, p. 34.
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nueva religión o dogma. La filosofia oficial es una mezclade dogma con pensamiento filosófico

espurio. "La ' filosofía oficial', lejos de servir, intrínsecamente, a los fines del conocimiento, los

corrompe por anticipado, impidiendo el desarrollo orgánico y libre del auténtico saber.?" La

filosofía oficial constriñe la libertad de pensamiento. "La reflexión de Caso -dice Mario

Magall ón- se opone a toda filosofia que quieraconvertirse en oficial o única, en la medida que

ésta oprime la libertad de pensamiento y dogmatiza el saber." La filosofia oficial es

antifilosófica y dogmática porque impide la discusión librede las ideas. El propioCaso reiteraba

su amora la libertad de especulación: "La 'filosofía oficial', por más que temporalmente parezca

llenarsu cometido, será al fin desechada por obrade los pensadores independientes, que hacende

la libertad de pensarel ambiente genuinodel ejercicio de su nobleactividad.,,9

Caso condenó la presencia de las filosofías oficialesporque iban en contra del ver~ero

espíritu filosófico. La filosofia, como la libertad en que se soporta, se destruye, al asignarle el

calificativo de oficial. Nada puede ser más contrario al pensamiento filosófico autónomo que el

triunfo de una filosofía ofícial. De manera que imponer una corriente filosófica por la fuerzapara

hacerla oficial es contrario a la propianaturaleza de la investigación filosófica. La filosofiaoficial

corrompe los fines del conocimiento al convertirse en un dogma y al considerarse verdad

definitiva. Por el contrario lo propiodela filosofia es buscar, investigar, discutir, criticar, esto es,

undeseo constante de sabery rectificar lo sabido.

Filosofar, dice Caso,es resolver, criticary proponer. La libertad es la fuente inagotable de

la que emana la reflexión filosófica. La esencia del pensamiento es la autonomía y limitar la

libertad equivale a eliminar la reflexión filosófica y científica. "En la esencia del pensar está la

autonomía. Heteronomía de la especulación filosófica o científica vale lo propio que

aniquilamiento de la especulación.v'" Un modelo a prioriparahacerfilosofiaO ciencia impide el

acto mismo del pensamiento. Las concepciones más precisas del universo que nos ofrecen las

ciencias sólo serán posibles gracias a la "libertad de investigación y la autonomía del criterio

filosófico".

La historia de la ideología mexicana le ofrecerá a Casoclarosejemplosde aplicación de una

filosofia oficial: el catolicismo en la Colonia; el conservadurismo, el liberalismo político y el

" kiem, Lapersonahumana; él istorJn totalitario, 1941 , ObrasCOmpletas, vol. VIII, p. 27.
I Mario MagaJlón, Historiade las ideas en Méxicoy lafilosofia de Antonio Caso, p. 77.
9 Antonio Caso,Lapersonahumanay el Estado totalitario, vol. VIII, Obrascompletas,p. 28.
10 ldem., AntonioCaso, Lafiioscfía de la cultura.., 1936, Obrascompletas, vol. X, p. 151. Antesen "Las dos ilustres
gemelas", El Universal, 13de septiembre de 1935.
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positivismo en el sigloXIXy el marxismo en el siglo XX. Caso 1legó a decir que desde muchos

aspectos, el socialismo es una verdad y quien 10 niega no es hombre de su época. El peligroes

cuando se convierten en un dogma intangible y un sistema tiránico. Caso advierte de las

consecuencias negativas que en la URSS ha tenido la filosofia oficial del marxismo, que se ha

convertido en la verdadabsolutay el dogmapolíticode un imperioque condena todadisidenciay

excomulga a los pensadores independientes. Casoampara la libertaden la investigación filosófica

ante las1lamadas filosofias oficiales, sean católicas, positivistas o marxistas.

De acuerdo a Juan Hemández Luna, tanto Caso como Vasconcelos tienen como rasgo

común, un espíritude libertadante todo dogmatismo y ortodoxia filosófica. Caso asienta que el

espíritufilosófico es un deseo constante de aventuray un esfuerzoreiteradoen el meditar. No ha

de hacer filosofia quienanheleuna quietudy tranquilidad del alma "Con Vasconcelos y Caso, la

filosofía busca su autonomía propia, la libertad necesaria para poder desarrollarse, su derecho a

existirindependiente. Losescolásticos hicieronde la filosofia unacriada de la IglesiaCatólica; los

positivistas la convirtieron en conserjedel Estado porfirista; Vasconcelos y Caso la emanciparon

: de estosamosinstitucionales y la encauzaron por un senderode libertady de dignidad."11

Otro factor que sirve a Caso paraapoyar su antidogmatismo en el terreno filosófico es su

noción de verdad. Quien se llame filósofo debe seguir la verdad y no jurar por la palabra del

maestro. La filosofía es producción del genio y búsquedade respuestas que supera las actitudes

dogmáticas. El auténtico pensador es el que desea adquirir la verdad, no amparado en un sistema

dado. Lasaulas de la Universidad de la Colonia,en dondeenseñóGamarra, fueron un ejemplo de

consagración de la libertadde pensamiento. Mientrasque la filosofía oficial se basa en un dogma

de verdad, la filosofía debe ser autónoma y basarse en la investigación y demostración razonada

de la verdad. Antonio Caso trató de darle a la filosofiauna autonomíay libertad necesarias para

poderse desarrollar por sí misma, ya no supeditadaa los intereses de la religión o la política; lo

que significa desde luego que la filosofía deje de aprovechar los resultados de otras disciplinas

humanas comoel arte, la historiao las ciencias.

Su examende la historiade la filosofia le hizo ver a Caso que el movimiento constantedel

pensamiento filosófico no se ha detenido en una verdaddefinitiva. Lapostulaciónde esta premisa,

señalaSamuelRamos, no significa una anarquíadeprimente sino la aceptaciónde la libertad de

pensamiento que impide aceptardogmatismos y escolásticas. El espíritude Caso no se quedó en

11 JuanHemándezLuna, "La filosofia contemporánea en México", en revistaFilosofiay Letras, p. 98.
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los márgenes estrechos de la duda, "fue, al contrario, un espírituanimado de entusiasmo y de fe,

de fe en la vidaquesólo rechaza las verdades definitivas cuandoéstas restringen su libertady son

unobstáculo al desenvolvimiento ampliode sus impulsos ilimitados?".

Losesfuerzos filosóficos más completos elaborados por el entendimiento humanose deben

a los griegos, por eso Grecia es la maestra del pensamiento humano. El pensamiento

independiente en Greciadotóa la humanidad de los elementos básicosde la reflexión filosófica.

Caso sostiene que todo lo que el pensamiento filosófico ha creado se agregaa la obra suprema

gestada por losgriegos. Específicamente afirmaque la "libre especulación en Grecia,,13 se inicia

con Tales de Mileto. Para Anaxágoras el nous es el principio y causa del movimiento de la

realidad, un espíritu inteligente, inmaterial, ordenador (no creador), "sin límites y libre". Caso

llega a calificar a Platón como el más libre de todos los filósofos. "Platón mismo, príncipe

indiscutible del idealismo filosófico y la reflexión a priori,¿noes por ventura, el más dramáticoy

libre de todos los filósofos? ¿No fue, a un tiempo, el padre luminoso de dogmáticos y

escépticos?...,,14

Porsu parte, la filosofta moderna fue una muestracontinuada del espíritulibredesarrollado

en Grecia. Descartes recorrió Europapero se estableció en Holanda, porqueconsideróque aquel

país era el más librede todos. En su soledadencontró evidencias suficientes para fundamentar la

filosofta y las ciencias. En relación a Spinoza conviene reproducir la siguiente cita que Caso

extrae de Lévy Bruhl: "Spínoza es el gran pagano de la filosofta moderna; el pensamiento más

libreque pudoexpresarse jamás; pero, a la vez, la mentemás religiosamente consciente del orden

cósmico. De este modorealiza, a los ojos de Goethe, una especie de BELLEZA PLASTICA EN

LOABSTRACTO.,,15

En general, Casosintióun aprecioespecialpor la filosofia francesa. Los filósofos franceses

fueron hombres de su tiempo que expresaron las aspiraciones de su pueblo. Su modo de escribir

no fue sistemático, sinode una amplialibertadde estilo (prosa,poesía,aforismos, etc.). Francia

tornalas ideasde otrospueblos comolos ingleses y alemanes y lasexpresaen un lenguajeclaroy

coherente. Una prueba de esta inclinación de Caso por el pensamiento francés es su libro

Filósofos y moralistas franceses (1943), obra dedicada expresamente a exponer las ideas de

12 Samuel Ramos, "Antonio Caso,filósofo romántico", en revistaFilosofia y Letras, p. 188.
13 Antonio Caso, "Desarticulando paralogismos", El Universal, 21 de agosto de 1936, en ObrasCompletas, vol.1,
Polémica contraJunco, p. 848.
14 Idem., Lapersonahumanay el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 34.
15 Idem. , "SpinozayGoethe",El Universal, 4 de abrilde 1941,ObrasCompletas, vol. VII, p. 199.
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algunos filósofos franceses como Voltaire, Rousseau, Diderot, Maine de Biran, Renan, Taine,

Gratry, Lagneau y Meyerson. De Rousseau decía que a pesar de haber sido un pensador poco

virtuoso y no supo hacer coincidir su vida con su pensamiento, "fue también un pensador libre,

como aquellos a quienes combatió?",

Casose dio cuentaque a partirde Kant las escuelasfilosóficas se multiplicaron, lo que fue

un indicio del impulso magnífico de la libertadde pensamiento en la reflexión filosófica. Diversas

escuelas se difundieron en el sigloXIX: el humanismo de Feuerbach, el materialismo históricode

Marx y Engels, el individualismo absoluto de Max Stimer, el realismo volitivo de Maine de

Biran, el eclecticismo de Victor Cousin, la metafisica de la voluntad de Schopenhauer, el

positivismo de Comte y el materialismo de Marx. Pero a pesar de esta diversidad de corrientes

quedemuestran el impulso de la libertadde pensamiento, Casocomenta,apoyado en la opiniónde

Heimsoeth, que la filosofla del siglo XIX concebia a la realidad como algo homogéneo y

determinado. "La libertad del albedrío era sólo 'La invención de algunos metafisicos y

teólogos' ."? La concepción causalsustituía a las teleológicas, que se refierena las direcciones de

valor y sentido. Se reducía la historia a la naturaleza y se negaba la ciencia cultural y la

metafisica.

A comparación del sigloXIX en el terrenode la filosofia, dice Caso, el siglo XX goza de

gran entonación y elevación. Nuestra época, diceCaso, es "aciaga y dolorosa" pero no se satisface

conel materialismo y el naturalismo del siglo pasado. Hoyse reivindica el personalismo ante los

ideales estrechos del individualismo y el materialismo. El sigloXX comienzacon el surgimiento

de grandes espíritus filosóficos como Bergson que se ocupó de varias cuestiones metafisicas,

como el problema de la libertad, las relaciones entre el alma y el cuerpo, la creación estética, las

bases de la moral y la fe. Caso cita como ejemplo de la nueva filosofía' alemana a la

fenomenología de Husserl, la teoría de los valores de Schelery la ontologíade Heidegger. Está

también el neorrealismo inglés con Whitehead y Alexander y el neohegelianismo de Croce.

También la filosofia contemporánea se caracteriza por recurrir no sólo a la razón, sino al

sentimiento y a la voluntad, en la comprensión de la realidad.

16 ldem., Filósofosy moralistasfranceses, 1943. Obras completas, vol. 11,p. 220.
17 Idem., "El sigloXX", El Universal, 10 de septiembre de 1943, Obras Completas, vol. VI, p. 427.
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B) LA METAFÍSICA

Antonio Caso rescata los estudios metafisicos que habían sido fuertemente atacados por liberales

y positivistas en México. La filosofía contemporánea con autores como Schopenhauer, Bergson,

Husserl, Maine de Biran, Dilthey y Heidegger, le hacen ver a Caso la posibilidad de una

metafísica. Ante la filosofía de la Escuela de Marburgo, defendida en México por Guillermo

Héctor Rodríguez, Casointenta demostrar el valorde la metafísica y la intuición. Casose oponea

Kant y se afilia a Aristóteles para defender la metafísica como ciencia del ser, la esencia y la

existencia. Casodice defender un realismo metafisico en oposiciónal subjetivismo panlogista de

Rodríguez. Para él, los objetos del mundo son independientes de los conceptos y las leyeslógicas

con que se conocen. La existencia no debe confundirse, como lo hacen los neokantianos, con el

pensamiento de la existencia. En su artículo de "La presencia absoluta" (1942)dice Caso que de

unaparte las personas sonsingulares y autónomas, peroal mismo tiemposon partede la presencia

absoluta del ser. Cada hombre se encuentra situado en algo más que le rebasa. Sólo somos un

punto en la infínitud de la existencia "Por esto, si ha de insistirse en la autonomía de la persona,

serásóloparadarle la dignidad de pensarse a sí misma, comounaexistencia singular, dentrode la

armonía querevelaa la conciencia, esa universal presencia del ser.,,18

En Doctrinas e ideas (1924-1925) Casohabíadichoque el ordenreal, el mundoinacabado

y en constante evolución es perfectible por efectode la voluntad y la libertad humanas. Al igual

que en la primera etapa de su pensamiento, Caso insiste en que el universo está en constante

evolución y en proceso de hacerse. ParaCaso,el mundo todo es movimiento y energía, integrado

por muchas fuerzas que actúan en direcciones distintas, formando los diferentes ritmos de la

realidad. La evolución se da tanto en el ordennatural comoen el de la vida,pero sobretodo en el

horizonte humano donde se revelan las múltiples creaciones a que puedellevarel espíritu. En su

articulo "La renovación filosófíca", escribeCaso refiriéndose a Bergson: "Más tarde, el filósofo

hace desarrollarse su teoríade la libertad, en amplia síntesis cósmica, que organiza las ideas de

creación y de evolución. / Laevolución no es mecánica -como en la célebrefórmula de Spencer

sino creadora. Toda vida es creación. En la conciencia humana radica la facultad de intuir lo

individual y característico de la realidad. La intuición conviene con el impulso creador de la

libertad, comoel entendimiento se aplicaal mundo del espacio.,, 19

18 Idem., "La presencia absoluta", El Universal, 13 de marzode 1942, ObrasCompletas, vol. VIn , apéndice, p. 312.
19 Idem. , "La renovación filosófica", El Universal, 16de noviembre de 1934(1944?), ObrasCompletas, vol. VI,
apéndice, p. 216.
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En el artículo"La fe del heterodoxo" de 1936que fue parte de su polémica contra Junco y

que más tarde pasó a integrarse a la edición definitiva de La existencia como economía, como

desinterés y como caridad de 1943, aparece la idea del universo como el de un esfuerzo por

alcanzar la libertad: "El universo entero es un esfuerzo por alcanzar la libertad, la paz, la

afirmación sin contradicción. Todos los seres animados e inanimados, tienden a ser libres... Y

todos son esclavos, todos obedecen a un mandatoextrínsecoa su naturaleza.,,20

Tanto en la primera como en la segunda etapa de su pensamiento, Caso se afilia a la

doctrina metafísico-cosmológica que habla de los diversos órdenesde la realidad. Para empezar,

Caso rechaza toda solución monista del mundo, sea la de Spinoza, Hegel, el positivismo o el

materialismo. Para Caso, es falso el monismometafisicoque pretendereducirlo todo a una unidad

y cancela la diversidad cósmica. La realidad no es algo esquemático ni abstracto, sino de una

variedad y riqueza extraordinarias. El universono es monótono sino variadisimo. Y es que a su

parecerno existe un orden sino varios órdenes de la existencia: fisico, vital, humano, artistico,

moral, sobrenatural, etc., cada uno de los cuales se rige por leyes propias, por lo que se trata de

órdenes irreductibles entre si. El orden universal que afirma el determinismo no es único sino que

se encuentra integrado de diversos órdenes. Dentro de estos órdenes hay una jerarquia de

importancia y desdeluegoCaso prefiere los órdenessuperiores, como el humanoy sobrenatural.

En Lafilosofla de la cultura y el materialismo histórico (1936)se refiere al problemade los

diversos ámbitosde la cultura(politica,derecho, religión,etc.) que no pueden reducirseal mundo

de la naturaleza. Asicomo el reinode la naturalezase divideen dos órdenesautónomosque son el

fisico y el biológico, Caso divide el reino de la cultura en dos órdenes también autónomos, el

estético y el moral.

Caso se habia opuesto al posmvismo para virar hacia una metafisica dinámica y

voluntarista, de acuerdo con Schopenhauer. En 1940 escribe: "Porque -Schopenhauer asi lo

enseñó- el mundo es radicalmente, "voluntad", y la voluntad resulta insaciable e insaciada,

precisamente por serlo,por ser voluntad, siempre anhelante y nunca satisfecha; siempre osada y

jamásvencedora.?"

En Lapersona humana y el Estadototalitario (1941)argumenta de una maneramásamplia.

Para Schopenhauer todo cuanto es, es voluntad. De acuerdo a Schopenhauer, existe una fuerza

20 Idem.;"La fedel heterodoxo", El Universal, 7 de agostode 1936,Polémica contraJunco, Obrascompletas, vol. 1,
~. 478. Yen La existencia comoeconomía, comodesinterés y comocaridad, 1943, ObrasCompletas, vol. m, p. 120.
1 Idem., "El pesimismo cultural", El Universal, 20 de septiembre de 1940, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 303.

44



vital que animaa todos los seresvivosen la naturaleza y se trata de la voluntad. Ya había dicho

Spinoza que todo tiende a persistir en su ser; lo mismo un mineral, una plantao un animal, todos

quieren ser. "[Voluntad es la montaña que se levantaen su actitudmagnífica, comoel vegetalque

rompe, como el animal que se nutre, crece y reproduce, como el hombre que lucha por la vida,

como las especies que se suceden a travésdel tiempoy el espacio, como la historiamisma,que va

deslazándose sinsentido a través de los siglos!...Todoes voluntad consciente o inconsciente, pero

atribulada siempre, inconsolable en su deseo. Hayquienes quieren conscientemente; pero también

hay los que quieren sin saberque quieren, y sin saber qué quieren.?" Pero todos son infelices

porque no terminan de satisfacer sus deseos de voluntad. Si la voluntad no termina por

apaciguarse, será siempre tan desgraciada y desventurada como anhelante lo es. Nuestraesencia

es unquererque no se puedesaciar,por eso es que este mundoes pésimoy el peorde los mundos

posibles. El únicoremedio parasuperarla voluntad insatisfecha está en el ascetismo que aspiraal

Nirvana.

Finalmente, en varios artículos de 1944, Caso vuelve a citar al maestro alemán. "El

pensamiento de Schopenhauer es un voluntarismo filosófico, queponeen el fondode la existencia

-dentro de un monismo esencial-, la voluntad.,,23 Sin embargo, el voluntarismo o etelismo de

Schopenhauer deriva en un pesimismo sistemático. En "Biografía e Historia" (1944) dice que

ninguna obrade la voluntad es perdurable porque ésta es "permanentemente ávida"e insatisfecha.

Hombres y naciones pasan la vida deseando cosas y nunca se complacen al llegar a poseer el

objeto deseado. "La voluntad en sí misma, como esencia del mundo es libérrima. Nada podría

estar o situarse por encima de ella, todo es voluntad.?" La voluntad cósmica se plasma de

manera concreta en los seres vivos, convirtiéndose en voluntad de vivir. Pero lo que interesa a

Schopenhauer no es la inconexa y sin sentido serie de sucesos en el mundo,sino la voluntad que

los dirige. "El señuelo de la vida, lo finge la voluntad insatisfecha, que levanta en vilo a las

generaciones.,,25

Caso continúa la línea de reflexión de la metafisica de la voluntad con el filósofo francés

Maine de Biran en la segunda etapa de su pensamiento, aunque también se encuentran algunos

otros nombres comolos deMax Scheler, Hesseny Dilthey. Casoya tenía conocimiento de Maine

~~ Idem., La personahumana y el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol.VIII , p. 95.
23 Idem. , "Ni muerteni vida", El Universal, 17de marzode 1944, ObrasCompletas , vol. VIII, apéndice, p. 161.
14 Idem., "Biografia e historia", El Universal, 28 de abrilde 1944, ObrasCompletas, vol. X, apéndice,p. 247.
~l Ibiá.. p. 248 .
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de Biran, pero fue hasta 1937, en su polémica contra los neokantianos de Marburgo que lo

revaloró, para enfrentar al idealismo crítico. En diversos artículos y libros posteríores, Caso hace

diversas exposiciones detalladas de la teoría metafísica del filósofo francés.

Al decir de Caso, el realismo ha sido renovado en la época contemporánea por Maine de

Biran, quien representa una filosofia voluntarista y espiritualista, en oposición a las tendencias

racionalistas e idealistas de origen alemán. Casoencuentra una solución al problemametafisico en

el realismo volitivo de Mainede Biran,ante las críticaskantianas a la metafisica. Mainede Biran

inauguró en la historiade la filosofia el realismo volitivo, que le da un sentido metafisico a la

voluntad humana.

Lospanlogistas de Marburgo desconocen los problemas de la realidadporquelos asimilana

la puralegalidad conceptual, para ellos no puedehaberla ideade algo real fuera del pensamiento.

Por suparte, el realismo señalaque el objeto de conocimiento es independiente del pensamiento.

Ante las tesis extremas del subjetivismo y el realismo ingenuos, Caso propone una solución al

problema del conocimiento en el realismo volitivo: "Creemos, en cambio,que la realidadse nos

entrega en la intuición de nuestra propiavoluntad, sin que tengamos que salirde nosotros mismos,

paraafirmarla con pristinidad; porque la intuición de la voluntad entrega, a la vez, a la conciencia,

la voluntad mismay lo que a la voluntad resiste en cada volición...,,26 El realismo volitivo, a

diferencia del critico, parte del dato inicial de la voluntad, que es otro dato inmediato de la

conciencia que Maine de Biran le reveló. Caso amparaba una metafisica que exigía la

participación del sentimiento y la voluntad.

Voluntad y pensamiento se dan en la conciencia, pero la purarazónno puedepenetrarel ser

de las cosas. Para tener contacto con las cosas es que recurrimos a la experienciade la voluntad.

El puro intelectualismo no funda la existencia. Sabemos de la existenciade los objetos reales no

por el pensamiento sino por la voluntad. No podemos separar la inteligencia de la voluntad; sin

libreactividad, sin voluntad, no habríaseres inteligentes. "La realidadno es un puro pensamiento;

es existencia. Sóloen la experiencia de la vida puedesernosdada. La razónva a la esencia; pero

la existencia se ofrece en la voluntad. Este es el secreto del realismo volitivo, su apelación a la

voluntad. Lo que resistea mi ser es un ser como el mío; lo que se oponea mi voluntad, es acto,

existencia.'.27 Si fuésemos puro sujeto de conocimiento no tendríamos conciencia de lo real. El

26 Idem., "Gnoseología", El Universal, 10 de enero de 1941, en ObrasCompletar, vol. n,apéndice, p. 294 .
27 Idem., Filósofosy muralistasfranceses, 1943, ObrasCompletar, vol. Il, p. 229.
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entendimiento capta la esencia de las cosas, en tanto que la voluntad capta su existencia, no es

entonces la razón sino la intuición volitiva la que nos revela la existencia de las cosas. Si

fuésemos sólo inteligencia no seríamos conscientes de lo real. Decía Caso siguiendo a Mainede

Biran que10 que se opone a nuestra voluntad es la existencia. En este sentidoes que la esenciade

la realidad es volitiva. De esta forma, la metafisica se recuperaba como teoría de la esenciay la

existencia. La existencia se revela en la realidad, como asentó Maine de Biran. "Sólo porque,

además de ser pensamiento, somosvoluntad. El sentimiento del esfuerzo es 10 que nos proveede

la noción de causa. Un sujeto puro de conocimiento, sin voluntad aneja, no se sabría a sí propio

existente. La existencia es la revelación del querer, del esfuerzo. No somos, dijo Maine de Biran,

indeterminadamente, algo pensante; sino algo 'queriente', que pasa de lo virtual a lo real, por su

propia energía.,,28

La inteligencia nos revela las esencias; el sentimiento, los valores y la voluntad, la

existencia. Sin voluntad no tendríamos sentido de la realidad. En su polémica sustentada contra

Guillermo Héctor Rodríguez, comienza Caso por señalar algunos antecedentes del realismo

volitivo que opone al idealismo crítico"Ya Leibniz afirmó que las esencias sonen la inteligencia

de Dios, peroque lasexistencias proceden de su voluntad. PorestoresultaLeibniz precursor de la

teoría del realismo volitivo, sostenido porMainede Birany MaxScheler; porque la puraratio no

escreadora. ¡Actúa la va/untad! Si el hombre nofueseun serdotado de voluntad a quien resiste el

mundo, jamás poseería (no habría podido formar nuncala idea de causa). Sóloporque actuamos

percibimos la existencia. Las puras esencias concuerdan con la razón; pero las existencias se

refieren a la voluntad.,,29 Perosin la voluntad no podemos darnos cuentadel ser de las cosas. En

el artículo "Esencia, existencia y valor" de 1944 decía Caso que los hombres somosvoluntady

por medio de ella se nos revela nuestra existencia. Sabemos de nuestra existencia no cuando

pensamos sinocuando queremos. La voluntad intuye la existencia o el ser en acto de las cosas.

En los actos de conciencia se da la apercepción del yo que inicia un movimiento y la

percepción de una fuerza quese le opone. El yo se afirmaen una resistencia de la voluntad. En el

querer de la voluntad se encuentra el "sentimiento del esfuerzo" que es donde se manifiesta la

existenciaEl realismo metafisico de Mainede Biranse fundamenta en la conciencia del esfuerzo

y la afirmación de la voluntad. En cuanto al proceder de ese sentimiento del esfuerzo, Caso

28 Idem., "Esencia, existencia y valor",El Universal, 7 de abrilde 1944,ObrasCompletas, vol. Il, p. 326.
29 Idem., "El realismo metafisicoyla ciencia", El Universal, 18de junio de 1937,ObrasCompletas, vol.1,Polémica
contrael neokantismo, p. 629.
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escribe: "La voluntad es condición del yo; el esfuerzo es (como se decía en la época del gran

pensador francés), 'el hecho primitivo del sentido íntimo'. Y este hecho no puede ser probado;

precisamente porque se trata de un hecho primitivo. El sentimiento fundamental de la existencia

personal es el sentimiento de la fuerza; la fuerza es la base de la individualidad; y la fuerza

individual se ofrece indisolublemente unida a la resistencia orgánica. El yo es causa y fuerza.,,30

Se requiere de un esfuerzo, de una fuerza motriz que mueva al cuerpo para realizar el acto. La

conciencia del propio yo y de la realidad se adquiere por el sentimiento del esfuerzo. Por sí mismo

el sujeto se convierte en la causa que inicia la acción. "La voluntad es condición del yo; el

sentimiento fundamental de la existencia personal, es el sentimiento de la fuerza que vence

resistencias. La noción de causa deriva de nuestra conciencia, que se siente activa en el mundo, a

través de nuestro propio cuerpo... Si no tuviéramos la experiencia de actuarsobre nuestro cuerpo,

y con él sobre las demás cosas, ¿cómo tendríamos en nuestra mente la idea de causa y en nuestra

conciencia la noción de 'realidad'j?"

La fuerza de la resistencia al movimiento, que percibe nuestra voluntad nos revela nuestra

existencia y la existencia del mundo. El ser se revela con el sentimiento del esfuerzo, la

aceptación de la experiencia de nuestra propia acción. El ser se nos revela como producto de

nuestra acción y resistencia a la acción. "Nuestra intuición del esfuerzo, como enseña el realismo

volitivo de Maine de Biran, nos exhibe dos cosas y ambas concordantes; nuestro propio ser

actuando al esforzarse, y el ser de las cosas que se nos oponen. En la intuición del esfuerzo vemos

la concordancia de la intuición del ser. En el acto mismo de esforzamos, sabemos de nosotros y de

lo que no es nosotros mismos.,,32

En la experiencia de la resistencia del cuerpo se nos revela nuestro acto de existir en el

mundo. Sabemos de la existencia del mundo y de nosotros mismos por la voluntad. Las

resistencias del cuerpo nos revelan que algo existe aparte del pensamiento. En nuestros actos de

esfuerzo de nuestra voluntad se nos revela nuestra propia existencia y la existencia de las cosas

en que incide nuestro esfuerzo. Para Hessen el sentimiento de la realidad se provoca por las

resistencias con que se topa el querer humano. Las cosas del mundo son vistas por nuestra

conciencia como reales porque se oponen a nuestra vida volitiva La realidad no se deriva

racionalmente sino que resulta de nuestras resistencias hacia el mundo. la voluntad es una vía para

lO Idem., Filósofosy moealistasfranceses, 1943,ObrasCompletas, vol. 11, p. 229.
n ldem., "Dilthey(El realismo volitivo)", El Universal; 29 de junio de 1945,ObrasCompletas, vol.lI, pp. 348-349.
] 2 Idem., Evocación de Aristóteles, 1946,ObrasCompletas, vol. V1, p. 334.

48



probar la existencia de la realidad. Vivimos la realidad en tanto nuestra voluntad resiste y se

opone al mundo.

La idea de sustancia se deriva por tanto del sentimiento y de la idea de fuerza. En este

sentido, la libertad puede entenderse como el sentimiento del esfuerzo al actuar. Es el querer

humano 10 que poneen evidencia nuestra libertad. "La libertad, es el sentimiento de poder obrar,

decrearel esfuerzo constitutivo delYO.,,33

Al lado del cogito ergo sum de Descartes debe agregarse el volo ergo sum de Maine de

Biran. "De este modo, dentro de la conciencia (que tanto afirma la voluntad como el

entendimiento), el realismo volitivo dice con Descartes: cogito ergo sum; y con Maine de Biran:

Volo ergo sumoUna es la región de las esencias eternas e incorruptibles; otro el mundotemporal

de la existencia...,,34 El realismo volitivo dice, voto, ergo sum, esto es, quiero, luego soy. "La

voluntad es irreductible a la razón pura. La voluntad se da en la conciencia como el pensamiento.

Al cogito ergo sum , habráqueanteponer, quienrecurraa la conciencia y a sus datos inmediatos,

el volo ergo sum de Maine de Biran y Scheler. Por tanto, un puro panlogismo, una teoria

metafisica que resuelve el ser en ideas, es algo falso, "radicalmente falso", para valemos de la

enérgica expresión del granpensador alemán.,,35 Comenta Caso quesi las normas de conducta se

realizan, deberáhaber un sujeto que las realicey por tanto, rebase a 10 puramente lógico. "Por 10

cual,Maine de Birandijo su profundisima palabra: volo ergo sum... Sin voluntad, sin sujeto,sin

realidad, todanorma carecede sentido.,,36

La información queCasoconoció del realismo volitivo de Mainede Biranse completa con

la teoríadel realismo metafisico volitivode Dilthey y la fenomenología realistade Max Scheler.

Dilthey afirma su creencia en el mundo exterior, que se da en la voluntad y el sentimiento. La

distinción entre un sujeto y un objeto surgen por los actos de voluntad. "El yo se afirma a si

propio en su 'resistencia voluntaria' ; como en la acción iniciadora que determina; asi como

33 ldem., "Esencia, existencia y valor" , El Universal, 7 de abril de 1944, ObrasCompletas, vol. II, p. 326.
J.4 Idem. , "El realismo metafisico y laciencia", El Universal, 18dejuniode 1937, ObrasCompletas, vol 1, Polémica
contrael neokantismo, p. 625.
35 Idem., "Perennidadde la metafísica", El Universal, 9 dejuliode 1937, en Obras Completas, vol. I de A. Caso,
Polémicacontrael neokantismo, p. 633.
l6 Idem., "Abecedario de lasobjeciones", El Universal, 2 dejuliode 1937, en Obras Completas, vol. I de Antonio
Caso, Polémica sobreelkantismo, p. 627.
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percibe una fuerza extrañaen la acción, que provoca la suya y la resistenciaque espera.,, 37 Para

Dilthey, la realidaddel mundoexteriordescansaen una experienciade nuestravoluntad.

Ahorabien, importante será conocer algunasde las discusiones de Caso sobre el tema del

determinismo e indeterminismo, para observar cómo ubica el asunto de la libertad humana.

En sus libros de poemas como Crisopeya (1931) YEl polipuco de los días del mar (1935), Caso

escribe en varias ocasiones sobre la inexorable presencia del destino. Caso llegó a ubicar el

destino en los fenómenos o seresde la naturaleza, como en el agua de una fuenteo en un romeral;

perotambiénlo ubica en losactos humanos. En "Fina respuestaa una dama", dice: "Plegáos a la

justicia del Destino I ya que la dicha en luto se convierte;...,,38 Y en su poema "Nube

encarnadina", dice del pilotode una nave: "soy más que una nube y más que una nave, I ¡un astro

que sigue su curso fatal! I Grave como el mundo, como el tiempo grave... I ¡Iré a mi destino a

travésdel MaI!,,39

RubénBonifaz Nuño en su introducción al volumenxnde las Obras Completas de Caso

hace una interpretación de la relación entre el destino y la libertad en los poemas de Caso. Dice

que los conceptos que dominan sus libros de poemas son los de azar, destino y libertad. En los

poemas de Caso alcanza a percibirse una tensión constante entre el destino inexorable

representado por las fuerzas de la naturaleza, y de la otra, la libertad humana que intenta

dominarlas. "Allí está el hombre en su soledadde ser; allí el destino,como la fuerza oscura que a

cada uno gobiernadentrode un orden establecido, haciéndolo ser parte desesperadade ese orden

y queriendo forzarlo a una acción inevitable. I Pero esta fuerza oscura puede ser obligada a

aclararse, ese orden es susceptible de ser mejorado,esa acción admite ser dirigida por la rebeldía

de la concienciahumana, con las armas del amor y de la libertad. I Por un lado, pues, el peso

inerte, la triste máscara del destino incambiable que se presenta al espíritu como ineluctable

necesidad; los poderesque aprovechan la inaccióndel hombrepara abrumarloen la nada; por otro

lado, la voluntadejercida hacia el bien, la libre fuerza, generosay esperanzada,que conquistará

necesariamente la última victoria, con tal que persistasin desmayo, orientadapor la caridad y por

la belleza.',4() El hombrepuedevencerlotodo, incluso la muerte, sabe que en sus manos está la

salvación y que su constancia habrá de sobreponerse al destino. Con ese fin habrá de avanzar

31 Idem., "Dilthey (El realismo volitivo)", El Universai, 29 dejuniode 1945, ObrasCompletas, vol. Il, apéndice, p.
350.
31 Idem., Crisopeya, 1931,enObras Completas,vol. XII, p. 108.
39 Idem., Elpolipticode losdlasdel mar, enObrasCompletas, vol. XII, p. 233.
40 Rubén Bonifaz Nuño,introducción al vol. XlI de lasObrasCompletas de Antonio Caso, p. 38
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confiado y sin temor para vencer los obstáculos. Gobernado por su voluntad, el hombre podrá

levantarse del fracaso hacia la conquistade la victoria. El hombre conciente se encuentra guiado

por su albedrío y los ímpetusde su voluntad libre. Para Caso el hombre no es como un astro o

nube que sigue un curso fatal, sino que posee los medios para superar su destino a través de su

"acción cabalmente libre". En varios poemasdice cómo el hombre puede sentir poder tan fuerte

como el mar e incluso superarle. De una parte, el viento y las aguas del mar se encuentran

sometidas a las leyesde la naturaleza, de la otra se encuentra la voluntadlibre del hombre, que es

expresión libre de su espíritu. Ambosse acompai\an de manera recíproca, uno es el mar y otro el

anhelodel alma; pero el hombre puede decirle al mar, que lo rige la luz de su albedrio. Ante el

determinismo representado porel mar en los poemasde Caso, se levanta la autonomíadel espíritu

y la libertadhumana. Los hombres viven regidosa la ley que les impone el destino, pero de ellos

depende tambiénel poder enfrentarlo, con las energiasque le inspira su ser libre y la fuerza de su

.voluntad. "Con todo eso, debe el hombre superar ese propio destino; consciente e inscrito en el

orden universal, posee la capacidadde volver autónomala fatal inscripción de ese orden; mueve

de tal suerte el destino mismomediante la voluntady el albedrío; es decir, mediante el ejercicio

de su libertad, único camino a la esfera de la divinidad.?" Caso tiene la convicción de que el

hombre no puedeser visto comoun simpleobjeto fisico, sino que el hombre tiene la capacidad de

regirse a sí mismo.

Haciendo un recorrido de ideas, reconoce Caso que el pensamiento tradicional griego,

representado por ejemplopor Homero, Hesíodo, los trágicos, los mitos religiososy el paganismo,

es fatalista. Para todosellos,el destinoo moira rige inexorablemente los actos de los hombres.

También señala que los antiguos estoicos fueron los primeros filósofos deterministas

concientes, porque defienden un determinismo inflexible en el terreno de la filosofia. Para los

estoicos no puede haberespontaneidad alguna de la personahumanadonde las cosas siempre son

las mismas. En el determinismo absolutoy la repeticiónuniversal, no le queda al estoico más que

el padecimiento y la abstención. El pensamientodeterministase incorporatambién en la filosofia

moderna. Para Schelling, en el absolutose unificannecesidady libertad,saber y obrar, lo objetivo

y lo subjetivo. SeñalaCasoque el determinismo provienede un error antropomórfico, esto es, de

errores derivados de nuestras proporciones fisicas, intermedias entre el átomo y los astros. Por

ejemplo, las nociones de causa y ley en que se apoya el determinismo, surgen de nuestra

41 Ibtd.;p. 56.
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conciencia y la experiencia de actuar sobre nosotros mismos y las demás cosas. "Cuando el

causalismo es cuantitativo, se nombra determinismo; y dentro del determinismo, el causalismo

cuantitativo y no cualitativo, puede ser mecánico.?" Con el apoyo de las ciencias, el

determinismo se convierte en unaconcepciónintelectualista de la realidady consisteen proponer

que el universo está regidopor leyesnecesarias. Losfilósofos deterministas se apoyanen las leyes

que descubren ciencias como la fisica o la química. para defender la fatalidad del orden de la

naturaleza y por extensión, la fatalidaddel orden humano. Para nuestroasunto, una de las graves

consecuencias del determinismo filosófico absolutoes que niegalas libertadeshumanas.

Caso escribe varios articulos dedicados al indeterminismo en la naturaleza, tema que ya

habla manejado desde su conferencia sobre Hostos (1910). Caso había concluido que el

positivismo amparó un determinismo en la realidad natural que es contrario al atributo de la

libertad humanacomoser espiritual. SeñalaCaso que el determinismo absolutoy el fatalismoa la

manera como10 plantearon los estoicosha pasadoya a la historia. Los resultados de filósofos y de

sabios coinciden en que el orden de las ideas y las cosas no es el mismo. En oposición a los

diversos sistemas deterministas, como el panlogismo de Hegel y el panteísmo de Spinoza, se

adhirió al indeterminismo filosófico, porque le servirá como un argumento para demostrar la

existencia de la libertadhumana.

Si los estoicos son deterministas concientes, los epicúreos fueron conscientemente

indeterministas. Epicuro afirma el indeterminismo basado en la inclinación de la caída de los

átomos o c/inamen, que permite formar las cosas. Lucrecio, seguidorde Epicuro, decía que si el

almano actúa por una necesidad interiores por la inclinación de los átomoso clinamen. "Si todos

los átomos, como 10 quiere Dem6crito, cayesen en la perfecta dirección vertical sobre el vacío,

ninguno de eIlosencontraría al otro en su caída, y los cuerposno se habrían podido construir. Es

preciso, segúnEpicuro, conceder una desviación en la línea de caída, que sólo puedeatribuirsea

cierta espontaneidad de los átomos. Esta declinación o c/inamen, hizo posible la constitución del

mundo, y es el origen de la libertad del alma. ¡Por primera vez, he aquí afirmado, gracias a un

pensador materialista, el principio de la contingencia y de la libertad, frente al destino inspirador

del paganismol?"

42 Antonio Caso, "La ley",El Universal, 18de abril de 1941,en ObrasCompletos, vol. VII, apéndice, p. 204.
43 Idem., "Fatalismo y determinismo", El Universal, 8 dejuniode 1945.ObrasCompletos, vol. 11, apéndice, p. 344.

52



En su segunda época, Caso continúa su balance del significado filosófico del principio de

causalidad y vuelve a enfrentar a filósofos como Spinoza para quienes el efecto se identifica con

la causa. Casohace unacriticaal sistemamonista de Spinoza, que identifica al ser en sí como la

causa de cuanto existe. Caso difiere de ello y propone distinguir la nociónde causade sus efectos

por relaciones de antelación y sucesión. El efecto y la causa son cosas distintas. En la relación

causal se genera algo nuevo, no contenido íntegramente en 10 que era la causa:' "En un mundoasí

tramado, tienesentido la acción. La libertad del albedrío tiene sentido. En el mundode Spinoza, el

hombre es unamentira, una ilusión. Sóloes real la sustancia infinita.'M El mundo se empobrece

bajo la hipótesis de que todo es uno. Sin embargo, "por otra parte, no siempre los hombres

creyeron en el imperio universal de la causalidad, abundan, hoy, quienes admiten que la esferade

la voluntád no se rige por el absoluto determinismo de la causación.''''5 Caso se apoya en el

sentido común para afirmar que el efecto es algo nuevo y distínto respecto de la causa. La ley de

la causaci ón comprende la antelación pero no la transmutación de la causa al efecto. El efectoes

diverso de la causa,la causaengendra algo nuevo que antes no era. Y si el efectoes algo distinto

de la causa se justifica la presencia del acto libre ante las pretensiones del determinismo

causalista. Los actos libres no son arbitrarios, tienen su condición, pero esta sólo anuncia de

manera parcial el acto que viene. Con que sea inexplicable por el antecedente bastaparaque sea

unacto libreo bien indeterminado. Lascreaciones del espíritu lo son porquehacen aparecer algo

nuevo de la causaanterior.

Por suparte, a Leibniz no le bastó la noción de extensión cartesiana y pensó más bien en

unarealidad dinámica. La existencia todase integra de individualidades o mónadas de naturaleza

espontánea y energética. Losverdaderos átomos simples de la realidad son fuerzas sin extensión.

Larealidad es viva, es energía y actividad.

Lo que hará Caso en la segunda etapa de su pensamiento es unir su adhesión al

indetennínismo conel principio de la probabilidad. En oposición al determinismo comoprincipio

universal del orden, Carnéades había dicho que si las proposiciones de un silogismo no son

evidentes, el razonamiento sólo es probable. "Congruente consigo mismo, Carnéades se opuso a

44 Idem., "Sustancia y causa", 28de abrilde 1939, ObrasCompletas, vol. 11, apéndice, p, 280.
4~ Idem... "El principio de causalídad", 12de enero de 1945,El Universal, ObrasCompletas, vol. TI, apéndice, p.
no,

53



la creencia en el destino, es decir, a la teoria lógicade undeterminismo absoluto.t'" Caméades se

opuso al destino porque decíaquesi la necesidad produce todo,nadaestaríaen nuestro poder. Sin

embargo, aclara Carnéades, hay cosas que están en nuestro poder. En general, la probabilidad

filosófica procede de momentos heterogéneos que son apreciados por el espíritu. Para Caso, el

probabilismo es unprincipio de la realidad que rigetantoen la naturaleza comoen la historia.

Caso se declaraa favor del indeterminismo porque esa filosofla demuestra la "posibilidad

cosmológica" y la "realidad psicológica" del librealbedrío, supuesto básicodel verdadero sentido

de la existencia humana En su articulo de "Cienciay libertad" (1940) Casoreiterasu defensade

la libertad humana apoyado en un indeterminismo cosmológico. Ahl dice que Kant situó la

libertad fuera del alcance del determinismo de las leyes de la naturaleza, ubicándola como

condición para el cumplimiento de la ley moral. Sin embargo, no pareció convencer a Caso del

todo la solución kantiana y prefirió amparar la libertad humana en el indeterminismo de la

naturaleza. "Por más que algunos filósofos -creyentes en el libre albedrío- se empeñaron en

buscar un puntode conciliación entre la libertady el determinismo, todossus afanesterminaron,

con forzosidad, en el fracaso. ¿Por qué? Porque, en efecto, la idea de libertad contradice el

principiodel determinismo. Libertad es espontaneidad de acción; y determinismo, sujeción a ley;

por tanto, el dilema ineludible: los actoshumanos obedecen a ley-entonces la libertadno existe

o los actos humanos son libres -yen tal caso la leyes inexistente. De modoque habia que optar

entrela libertad que niegala ley, y una ley que impide la libertad. Si la libertadexiste, la ley se

anula; si se anula la ley, subsiste la libertad, al menos, puede subsistír.?" Termina Caso por

plantear la disyuntiva entredos sistemas de creencias: unoa favor del determinismo, que sosti~ne

la razón y otro a favor de la libertad, que sostiene la conciencia. Como creencias no se pueden

destruir mutuamente: .....el determinismo clásico resultaser no más, una creencia; y, en tal caso,

los sostenedores de la libertad se encuentran en las mismas condiciones de los partidarios del

determinismo. Sondos creencias, con iguales derechos a sostenerse',48 Pero después, en El acto

ideatorio y lafllosofia de Husserl (1946) y siguiendo de cerca de Lotze, Caso exponeun curioso

principio filosófico. Dice que entre dos tesis contrarias se debe preferir la que nos da a conocer

una realidad mayor que la otra. Aplicando este principio puedeCasodecir, como lo subrayaLuis

46 Idem., "La probabilidad Yel azar", Revistade estudiosuniversitarios, septiembre de 1939,ObrasCompletas, vol.
n,p. 287.
47 Idem., "Ciencia y libertad", en TIerra Nueva, revistade letrasuniversitarias, núm. 1, 1940, ObrasCompletas, vol.
II, apéndice, p. 297.
41 [búl., p. 299.
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VilIoro, que "...la tesisque reconozca la libertadserá superiora la tesis determinísta't". Así pues,

de su concepción metafísico-cosmológica del indeterminismo de las leyesnaturaleses que se hace

posible a su vez la contingencia en la acción buenay el actuar de la libertadhumana.

C)LACIENCIA

Casoaprovechó la información que le proporcionaban las ciencias y la filosofia contemporáneas

para apoyar sus reflexiones sobre la actividad libre de las ciencias y la propia existencia de la

libertad humana. Veamos en primer términocómo Caso argumenta a favordel carácter libre de la

investigación científica.

Casoofreciódiversos testimonios en la segundaetapa de su pensamiento para hacerver que

la verdadera importancia de la cienciadescansaen la libertadde investigación y en la intervención

de la iniciativa individual en la creación. En Nuevos Discursos a la nación mexicana (1934),

escribe: "La ciencia se marchitaal contactocon las asambleas numerosasy estultas. Su obra lo es

siempre de individualismo y libertad. Si de todas las situaciones humanas pudiera algún día

expulsarse la autonomía de la investigación, retomaría amorosa y sincera, como por obra de

magia, al afanoso colmenarde los laboratorios. Ahíes su moradade predilecci ón.v"

En La persona humanay el Estado totalitario (1941)Caso abunda más en sus comentarios.

Si la esenciade la cienciaes la investigación constantey reiterada,ésta desaparecesi se convierte

en dogma. Lo gravees convertir a la ciencia en un dogma o filosofia oficial como lo hicieron el

positivismo y el materialísmo. Pero la ciencia no puede contener afirmaciones dogmáticas. Al

respecto, Caso se remite a la siguiente cita de Ahrens, filósofo del derecho: "Se destruirá esta

libertad si se sometea la cienciaen sus investigaciones a doctrinasresueltasa priori, que no sean

el resultado de sus propias investigaciones; si, en cierto modo, se la aprisiona y se la liga a

dogmas más o menos limitadosy oscuros,que no le permitendesenvolverse, a la luz que esparce

la libre investigación sobre todas las partes del universo.':" Los progresos científicos, continúa

Ahrens, han procedido cuandose han roto las cadenasde las doctrinasdogmáticasy la razón pudo

salir de su cautiverio. Lo único que necesita la ciencia para desarrollarse es libertad. "Y, no

obstante, ¿qué es lo que pide la inteligenciacientifica para su desenvolvimiento adecuado? Sólo

una cosa, pero esencial: libertad. Por tanto, quien niega la libertad como esencia de la

49 LuisVilloro, Introducción a ObrasCompletos, vol. VII, p. XIV.
10 Antonio Caso,Nuevos discursos a la naciónmexicana, 1934,ObrasCompletas, vol. IX, p. 120.
11 Ahrens, apud., Antonio Caso, Lapersonahumana y el Estado totalitario, 1941,ObrasCompletos, vol. VIII, p. 66.
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investigación y del trabajo científicos, comete una de las más graves, de las más injustas

violaciones del derecho en la historia."s2 Sin libertad de pensamiento, la ciencia y la cultura

desaparecen. Sin la garantía de la libertadde pensamiento la ciencia, la culturay la técnica limitan

sus posibilidades. La cienciase derivadel espíritucrítico, es decir que "sin libertadde crítica no

hay ciencia", pero tan equivocado es negar sin espíritu crítico como admitir sin libertad de

pensamiento. En las ciencias domina un espíritu de indagación e insatisfacción. La verdad se

alcanza a construir poco a poco en las investigaciones científicas independientes. Los

investigadores debenestar siempre dispuestos a renovarsus ideas y observaciones. La probidady

el decoro en la investigación consiste en abandonar una verdad cuando se averigua que no es

cierta. En cambio, el dogmático montaráen cóleraante su ídolo roto.

En 1945 aparece un articulo de Caso, "La ciencia y los sistemas" en donde señala que

Claude Bemard encontraba en teorías sistemáticas como la humoral, el animismo o el

organicismo, una oposición a la libertadde investigación. Cita Casopalabrasde Bemard: "La idea

sistemática confiere a la mente una especie de seguridad engañadora y una inflexibilidad, que no

concuerda con la libertad de dudar, que ha de ser siempre compaflera del investigador en sus

pesquisas.v" Lossistemas representan lo que el hombretiene en mente respectode ia naturaleza,

pero no la naturaleza misma. La investigación científica debe descansar en la reflexión crítica y

no en los prejuicios que llevan a los partidarios de un sistemaa la tesis que ya han admitido. "Para

hallar la verdad en las ciencias, basta con un método y sobra el sistema. El método es

indispensable, el sistema, engañoso. El método es el guiador firme del investigador; con él

' interroga libremente, en esperade la respuestaverdadera"?" Por eso es que el mayorobstáculo

a la investigación es el sistema, que hacea la menteesclava.

Deotra parte,Caso se refierea la pugnaentre el determinismo e indeterminismo científicos

paraubicardentrode ella el lugar que le corresponde a la libertad humana. Anteriormente, dice

Caso, el fatalismo se mezcló con creencias religiosas, tiempo después lo hizo con la propia

ciencia. Diversos científicos y teóricosde la cienciacomoMontesquieu, Comte, Mili y la Escuela

de Marburgo refierenel carácterde necesidadde las leyesde la ciencia. AfirmabaHenriPoincaré

que la ciencia tiene un valor objetivoy nos muestra que la realidad es un sistema de relaciones

l 2 Ibid.; p. 63
l3 Claude Bernard, apud., Antonio Caso, "La ciencia y lossístemas", El Universal, 30 de noviembre de 1945, Obras
Completas, vol.11, p. 350.
l4 Antonio Caso, lbid., p. 351.
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universal y necesario. Las leyes científicasson la expresión matemática de la armonía universal.

Por ejemplo, Newton revelaba las leyesdel mundofisicoy expresaba claramente el determinismo

astronómico en su ley de la atracción universal. Ostwaldcita el principio del determinismo que

después criticará: "todas las cosas se determinan por leyes, hasta en sus últimos detalles, en un

solosentido e invariablemente".

Bachelard se dio cuenta que el determinismo científico procede de la astronomía, porque

los hombres encontramos una gran regularidad en el movimiento de los astros: "...sobre el desfile

de las estrellas, uniforme siempre, se trama la red diamantina del fatalismo, que no deja a la

espontaneidad humana más que la ilusión de creersea sí propia,autora de su minúsculay oscura

existencia?". As! fue como el fatalismo descendió del cielo a la tierra. También consciente del

determinismo derivado de las ciencias es Laplace. "El pensamiento de Laplace ceñía en un

determinismo absoluto la realidad cósmica. Conforme al gran matemático, una inteligencia

infinita reduciría a leyes las series de sucesosque nuestra ignorancia no puede reducir al orden

causal. De modoque sólo nuestradebilidadhumana es causa de afirmarel azar. En el fondo todo

está determinado. El ser obedecería al determinismo causal que es su ley. Si así fuese, el

indeterminismo es subjetividad pura. El determinismo es la realidad,,56 Taine vio que en el

fondo de la existencia hay una ley absoluta que soportael determinismo. Durante muchos siglos,

las ciencias confirmaron el determinismo, a ello contribuyó la aplicación de las matemáticas a la

fisica. Después el determinismo se difundió en otras ciencias: biología, sicología, etc. Pero la más

grave consecuencia del determinismo científico es la desaparición de la libertad humana "Por

estas razones, el determinismo de la física, constituíael argumento esencial contra la afirmación

del librealbedrío humano.,,57

Ahora bien, Caso detecta otro grupo de reflexiones de la ciencia contemporánea que

aportan conceptos distintosrespecto de la ley científicay por tanto, incidenen una concepción de

la realidad también distinta a la del determinismo. Caso no dejó de apoyarse en Boutroux para

mostrar la existencia de diversos órdenes de realidad y la contingencia de las leyes naturales. Para

Boutroux, las leyes naturales tienen un origen antropológico, pero que se ha convertido en

realidad cosmológica. "Para Boutroux, las leyes de la naturaleza son contingentes y no

55 AntonioCaso, Lapersonahumanayel Estado totalitario, 1941,Obrascompletas, vol. vrn, p. 133.
56 ldem., "Determinismo y probabilismo", El Universal, 15de junio de 1945, ObrasCompletas, vol JI, apéndice, p.
346. Véasetambién, Lapersonahumanay el Estado totalitario, ObrasCompletas, vol. vrn, p. 135.
57 ldem., Filósofos y mora/istasfranceses, 1943,ObrasCompletas, vol. 11, p. 260.
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constituyen la esenciade lascosas; el determinismo es unacaracterística de la razónhumana; pero

en la forma absoluta de las leyes del pensamiento, la necesidad nada rige en lo concreto; y para

elevarse de ella a las leyes lógicas, matemáticas, fisicas, etcétera, se necesitan admitir nuevos

elementos que salen del marco rígido del determinismo absoluto.?" En 1939, Caso cita las

siguientes palabras de Boutroux sin referir su fuente: "Nuestro pensamiento esenéial -afirm óel

gran filósofo refiriéndose a su propia doctrina- es la reintegración, en la filosofia propiamente

dicha, de la esferaracional bienentendida, del librealbedríohumano, de la realidady el valordel

individuo, del derecho y el poderde la conciencia humana; que unametafisica determinista. o una

filosofia que concibiese como absoluto y erigiese en principio supremo el determinismo

científico, reducen, quiérase o no, al estado de vanas ilusiones subjetivas. Las leyes de la

naturaleza implican la contingencia correctamente interpretada."s9 Recordemos que en la carta

que EmileBoutrox dirige a Caso en 1918 felicitándolo sobre su estudio de la filosofia francesa

contemporánea. reiterapara sí una filosofla que defiende el libre albedrío humanoy el valor del

individuo ante la metafísica determinista alemana.

Algunos sabioscontemporáneos confirmarán la posturade Boutroux, como Ostwald,para

quien el principio del determinismo no afecta la actividad humana y por tanto "podemos y

debemos actuar respecto al mundo, como si no fuese determinado sino en parte..60. Las leyes

generales determinan sólo una pequeña parte de cada efecto. Los fenómenos de la naturalezano

son enteramente parecidos porque en ellos hay una continua transformación e intervienen un

sinnúmero de circunstancias. Las leyescientíficas ofrecenapenasun marcode referencia, pero la

manera como se desenvuelven los hechos son múltiples. Sólo en un mundo ideal se admitiría la

determinación univoca, el problema es que se atribuye esta determinación al mundo real. Las

leyes científicas, como la de los gases en flsica, se enuncian en abstracto y determinan sólo un

mundo ideal; pero paraseresrealesla leyno se cumplede maneraexacta,poreso es que debemos

actuaren el mundo"como si no fuesedeterminado sino en parte". Y si de lo flsicopasamosa lo

social, las diferencias son todavía mayores.

Machera un autorya conocido de Casoperopara su segundaetapade reflexión recuperade

él su noción de ley comouna"limitación de posibilidades". Sin embargo, Caso se oponea Mach

18 Idem., "El concepto de ley", El Universal, 12 de mayo de 1939, ObrasCompletas, vol. Il, p. 281.
19 Emile Boutroux, apud, Antonio Caso, "La liJosofia delorden", El Universal, 21 de abril de 1939, Obras
CompJetm, vol. 11, apéndice, p. 277.
60 Antonio Caso, "El concepto deley", El Universal, 12de mayo de 1939, ObrasCompletas, vol. IL p. 281.
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al decirque la leyno es definitiva en la esenciade lo posible. Casoaludeal ejemplode la comedia

italiana. En cada representación hay un plan previo que fija el autoro director, pero ya en escena

los actores improvisan. "Así también pasaría en la realidadde la experiencia. La pum limitación

de posibilidades de la ley científica, no constituye la esencia de las cosas. Loque acaece es en su

esencia libre, al menos espontáneo, como el diálogo que entablan los tmnseúntes; pero el plan,

está dado de antemano. Las posibilidades de los actores no pueden violarlo; mas sí pueden

modelarlo, exornarlo, sutilizarlo, etcétera. I Esto explicaría la unidad y variedad del universo.

Nada estaría por completo determinado; lo improvisto surgiría a cada paso dentro de un

modelamiento perpetuo."?' Así pues, Caso parece coincidiren parte con la nociónde limitación

de posibilidades de Mach'pero difiere de ella en cuanto que no cree que sea algo definitivo de la

esencia de lascosasporquehayun margende indeterminación.

Según la ley de Clausius, la energía se degrada en calor y este se reparte uniformemente

entre los cuerpos. El segundo principio de la termodinámica, no se puedeexpresaren ecuaciones

matemáticas, con lo que se revela la existenciade un residuo irracional e inexplicable, como lo

sugirió Meyerson. También Caso encontróen el principiode indeterminaci ónde Heisenberg la

forma de negarel determinismo. Tal principio dice que, en el ordenmicroscópico, "es imposible

fijar, a la vez, la posición y velocidad de un electrón", sólo se puedereconocerahí un movimiento

probable. Se pregunta Caso si la espontaneidad de los átomos a que se refiere Epicuro no sería

equivalente a la espontaneidad del electrónde quehablaHeisenberg.

En Filósofos y moralistas franceses (1943)aclara Caso que el determinismo encuentma su

paso el principio de indeterminación de Heisenberg. El determinismo parece ya cosa del pasado.

"El determinismo ha pasado a la historia, todo parece ir en el fondo, a individualidades

espontáneas, que sólodanla resultante del determinismo, en la repetición de los grandesnúmeros.

ASí se :explica que el hombre haya podido creer en el fatalismo. Todo lo refería a los grandes

números, que implican las dimensiones de su cuerpo y las necesidades de su acción; pero, en el

fondo de la realidad, acaso palpite la espontaneidad que el principio de Heisenberg sugiere.,.62

Siguiendo a Langevin, profesordel Colegio de Francia, Caso distingue niveles de aplicabilidad

del determinismo e indeterminismo. "Lo anteriorconducirlaa concluirque las leyes científicasno

llevan su determinismo sino a las grandes masas, a los conjuntos, a la síntesis, a las repeticiones;

61 Idem., Positi~smo, neopositivismo y fenomenología, 1941 , ObrasCompletas, vol. VII, p. 149. Véase también"La
ley", El Universal, 18de abrilde 1941, ObrasCompletas,vol. VII, apéndice, p. 204.
62 Idern., Filósofos y moealistasfranceses, 1943, ObrasCompletas, vol. 11, p. 260.
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pero que cuando se trata de lo elemental, el indeterminismo seria la verdad.,.63 El rasgo del

determinismo se muestra en el campode lo macroscópico, en tantoque el indeterminismo se hace

patente en la regiónmicroscópica, "dotadade espontaneidad".

La lógicapura lo reduce todo a un esquemaúnicoy a un determinismo absoluto, pero en el

mundo real encontramos la espontaneidad del átomo y de la conciencia. La ciencia

contemporánea deja atrás las concepciones mecánicas por la visión de un mundo más dinámico,

activo, espontáneo e inexacto. "Una especie de vida palpita en el átomo, y muchos grandes

cientificos sostienen el principio del indeterminismo, frenteal determinismo regulary sintéticode

la ciencia del siglo XIX.'.64 De manera que en los propios átomos actúa la espontaneidad y

energía, como las mónadas de Leibniz. La fisica contemporánea establece que la electricidades

resultado del electrónen estadode libertad.

En relación al tema de las investigaciones que realizaba la ciencia sobre la naturalezade la

energla atómica y el uso que se ha hecho de ella para producir una poderosa arma de guerra,

escribe Caso: "En tanto que, en las reacciones ordinarias subsisten los átomos indestructibles en

su naturaleza -dice M. Laporte, preparador en el 'Instituto de Radio' de París- en las

transformaciones radioactivas, por el contrario, el átomo mismo se destruye, y esta destrucción

pone en libertadun enormedesprendimiento de energfa. ,.65 El radio libera una energfaun millón

trescientas mil vecesmásque la energfa del carbón.

Las ideas de Meyerson le sirvierona Caso paraapuntalarsu postura metafisica, expresada

en un realismo volitivo. Del análisis de la obra de Meyerson, Caso explica que para las ciencias

no es posible la identificación total, como lo muestra la constante de Planck y el principio de

Carnot Clausius. La realidad se resistea la tendenciaidentificadora de la razón,e irracionalesson

la cualidad, la vida, la conciencia, el tiempo y el movimiento. En el mundo fisico se da la

irreversibilidad, la diversidad, la historicidad y la temporalidad. Apoyado ahora en Meyerson,

Caso concluye que la realidad es de naturalezadinámicay volitiva. Al decir de Emilio Uranga66.

Caso se vale de su exposición de Meyerson y la fisica moderna para apuntalar su doctrina

metafisica, y esta concepción metafisicaes la de un realismovolitivoque Caso ya babia expuesto

conanterioridad cuandoentablósu polémicacon la Escuelade Marburgo en 1937. De Meyerson,

63 lbid , p. 261.
64 Idem.,La personahumana y el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletas, Vol. VIII, p. 56.
65 Ibid ; p. 62.
66 Emilio Uranga,"Antonio Casoy Emi1e Meyerson", Homenaje Q Antonio Caso, Stylo, p. 219 Yss.
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Caso extrae un realismo y de la física moderna, un volitivismo o voluntarismo. Es un realismo

porque postula la existencia de una realidad independiente de la conciencia y es un voluntarismo

porque comprende unaconcepción dinámica de la realidad. Sinembargo, dice EmilioUrangaque

Caso interpretó muy a su manera a Meyerson derivando conclusiones metafísicas que el mismo

filósofo de la ciencia no propuso. El propio Meyerson admitió que de su pensamiento no podía

pasarse a Un idealismo, realismo o metafísica alguna. Los aportes de la física moderna no

conducen necesariamente a las ideas voluntaristas, como lo hace Caso. Para Meyerson, causa es

identidad y paraCaso, causaes voluntad.

Hoyen día,dice Caso,las leyescientíficas mejorcomprobadas, son las que tienen un valor

estadístico no necesario. De acuerdo al fisico M. Guye, el principio de Carnot sobre la

degradación de la energíay el principio de Heisenberg sobre la imposibilidad de determinar la

posición y velocidad de un electrón ensei\an que el determinismo de las leyes fisicas es sólo

estadístico y de probabilidad.

Para Reichenbach, en las ciencias naturales opera una lógica de la probabilidad y no una

lógica de la identidad. En la segunda partede su conferencia sobreMeyerson, Caso fundamenta

su volitivismo apoyándose en la doctrina filosófica de Leibniz y las opiniones de Hans

Reichenbach. Losobjetos materiales de la realidad se integran de pequei\as partículas de carácter

espiritual y volitivo, así lo muestra la cienciacontemporánea al hablar del movimiento libre del

electrón. Lafísicanecesita devalerse de razonamientos estadísticos y el cálculode probabilidades

porque es la única forma en que podemos conocer el movimiento de los átomos. El mundofísico

es como un complejo juego de azar y sus leyes son fórmulas de probabilidad. Parecieraque las

cosas son en verdad de esencia espiritual, como lo decíaLeibniz. La metafísica que concibea la

realidad comodinámica y librees amparada por los resultados de la cienciacontemporánea. Caso

se inclina a pensar junto conReichenbach que la probabilidad noes algosubjetivo, sinoobjetivoy

un aspecto básico de la realidad física. Pero hay razones de por qué las leyesde la realidadson

probabilísticas y es que existe una espontaneidad en los núcleos de los átomos; la esencia de la

realidad material es de naturaleza volitiva. Así pues, las leyes probabilistas son expresión de la

realidad misma, no la manera comoel espíritu las quiereconocer.

Agustín Cournot, pensador francés del siglo XIX defiende una teoría del azar y la

probabilidadque se funda en los conceptos de solidaridad e independencia de causas. Cuandolas

series causales estánconectadas de forma necesaria haydeterminismo, perocuando no, hay azar,
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y es aquí donde opera el principio de probabilidad. El azar surgecuando se combinanfenómenos

que pertenecen a series independientes en el orden de la causalidad. El azar es común en el

mundo, la naturalezay la historia. En los actos humanosse da unamayor interferenciade leyesy

por tantoun mayorindeterminismo. La presenciade causas, habla dicho Bachelard,no prueba de

suyoeldeterminismo,

Aclara Caso que el determinismo del siglo XIX ha pasado a la historia con el cálculo de

probabilidades de la cienciamoderna. La causalidadrigurosay el determinismodeben sustituirse

por d punto de vista de la probabilidad estadlstica. Las leyes de la fisica contemporánea son

estadísticas, no rigurosas, como lo había establecido la fisica clásica. El determinismo sólo vale

para las dimensiones medias. Las ciencias se acercan más a la idea de una indeterminación de

valorestadístico que es irreductible a la ley. El fisico Francis Perrin dijo las siguientes palabras:

"la física cuántica ha hecho un descubrimiento fundamental, que viene a libertar al hombre;

porque las leyeselementales de la física no enuncianel determinismo, sino la probabilidad't'" Y

si al caso puede hablarse de un tipo de determinismo científico éste será probabilista. "El

determinismo a que obedece la concepción modernade ley científica, es un puro 'determinismo

estadístico' , lo mismo si se trata de los rayos cósmicos, en física, que de las leyes sobre la

natalidad y la mortalidad en las cienciassociales.'.68

En el pensamiento de Caso, ciencia y metafisicase completan mutuamente. Caso se habla

opuesto a una metafísicadeterminista que se basabaa su vez en una ciencia determinista. De otra

parte, una metafisica indeterminista encontrarla apoyo a su vez en una ciencia contemporánea

indeterminista y probabilista. El tema del indeterminismo científico estaba en el tapete de las

discusiones científicas y filosóficas de la época. De hecho lo señala Caso como uno de los temas

discutidos en el IX Congreso Internacional de la Filosofía de 1938 en homenaje aRené

Descartes.'"

El fatalismo es algo del pasado, que se había dado en las repeticiones de los grandes

números, lo diametralmente opuestoal fatalismoantiguoes la ciencia contemporánea que afirma

el principio del indeterminismo. La colaboración con las cienciasha beneficiadoa la filosofiaen

la superación del fatalismo y del antropomorfismo. Las conclusiones de la ciencia contemporánea

67 Frzncis Perrin,epud., AntonioCaso, "El probabilismo", El Universal, 1°de junio de 1945, ObrasCompletas, vol.
U, apéndice, p. 343. .
68 MoDio Caso, "La ley",El Universal, 18 de abrilde 1941, ObrasCompletas,vol. VII, apéndice, p.205.
69 Véase, AntonioCaso, "El CongresoInternacional de filosofía" , El Universal, 11 de febrero de 1938, Obras
Completas, vol. IV, apéndice, p. 242.
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parecen ir en contra del determinismo cósmico, hoy los grandes fisicos y astrónomos.

contemporáneos afirman el indeterminismo. El determinismo ha sido vencido por los nuevos .

principios científicos como el de Camot-Clausius. Caso comenta: "Los grandes nombres de

Einstein y Plack, presiden las teorias de la fisica moderna; y se llega a pensar en cierta

indeterminación que yacía en el fondo de la realidad; de modo que las leyes científicas sólo

significarían 'una limitación de posibilidades', según la perfecta expresión de Mach, en su libro

sobre el conocimiento científico.'?" La cienciacontemporánea hademostrado que las leyesde la

naturaleza tienenunvalorestadístico y se rige porprincipios de indeterminación, comolo muestra

Heisenberg. Apoyada en estosdatos, la filosofia contemporánea ha renunciado ya al fatalismo y al

determinismo de otrasépocas.

Pero Casohaceuna importante aclaración que no desarrolló posteriormente pero que en él

surgió como una duda. Dice que aun considerando las leyesde la degradación de la energíay el

principio del indeterminismo, seriaapresurado incurrir en un indeterminismo. "Pero tambiénseria

falsa otra filosofia que pretendiese fundamentarse, sobre el actual indeterminismo de

Heisenoerg.''" De manera que Caso llegaa tener sus dudasy diceque a pesar de desechadas las

doctrinas deterministas, señalaque tampocoes conveniente incurrir en el extremoopuestode un

indeterminismo.

Lo importante por el momento es que los resultados de la ciencia contemporánea le

sirvieron a Caso para asentar los principios cosmológicos de la existencia del libre albedrío

humano. En oposición al determinismo, la filosofia de la contingencia que retoma Caso en su

primera épocade EmileBoutroux, propone que la legalidad natural no es objetivay el principio

de necesidad nadadetermina. La filosofia de la continuidad le habíaquitadosentidoa la actividad

humana, en tantoque la filosofia de la contingencia se lo ha devuelto. El indeterminismo debeser

considerado como verdadero porque explica el dato innegable de la libertad humana. Caso

encontró en las concepciones metafísico cosmológicas que nos hablan de una realidad

contingente, dinámica, evolutiva, espontánea e indeterminada, argumentos favorables a favor de

la libertad humana, y en el contingencialismo de la ley natural, la posibilidad cosmológica de la

existencia de la libertad humana. Para Caso existe un margen de indeterminación cósmica que

haceposible la libertad de acciónde los hombres.

70 AntonioCaso, LapersonahumanayelEstodo totahtano, 1941, Obras Completas, vol. VIII, p. 3
71 Idem., "Ciencia y filosofía", El Universal, 17 de diciembrede 1943, Obras Completas, vol. Il, apéndice, p. 321.
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Esto ya lo había demostrado antes Caso apoyado en Boutroux, pero ahora se vienen a

agregar nombres importantes de la fisica y la filosofia contemporánea como Meyerson, Camot y

Clausius, Reichenbach, Planck, Ostwald, Mach y Heisenberg. Caso se dio cuenta que lo que

verdaderamente estabaen juego detrás de estas reflexiones sobre la indeterminación del átomoy

del universo era la libertad del espíritu. Sobre todo las regiones atómicas y subatómicas se

rehúsan a una absolutadeterminación. La realidadnatural no está sometidaa una determinación

absoluta, en ella se albergaun dinamismo inacabado, espontáneo y libre. La concienciacientífica

contemporánea se enfrentaa fatalismos y determinismos para hacemosconscientes de la libertad

humana. "Pero de uno u otro modo, la libertaddel hombrese aniquilasi no se admite, dentro del

determinismo científico, la teoríade Coumot,que mira en la interferencia de los serescausales,el

puntoen que se engendra la contingencia, la probabilidad.t'" En Lapersonahumanay el Estado

totalitario, el apartado de Caso llamado"libertad metaflsica"se refiere no tanto al libre albedrío,

como antes lo llamó, sino más bien a la libertad derivada del indeterminismo cosmológico. El

fatalismo y el determinismo habían bajado de los astros a la tierra para impedir la libertad

humana, pero los resultados de las cienciaspermiten que la libertadhumanasuba de la tierra a los

astros.

En algunos pasajes de su obra, Caso pareció hacer concordar, como lo haría Kant, el

determinismo universal con la libertadhumana. En 1941 escribe: "La libertad que la conciencia

afirma debe concordar, en una metafísica verdadera, con el determinismo capaz de hacerla

eficaz.,,73 Y en 1945 reitera: "Dentro de la índole de la especulación científica contemporánea,

pueden concordar, quizás, el dictadode la concienciaque afirma la libertady el determinismo de

la investigación?" Sin embargo, recordemos que Caso aclaró en su momentoque de hablar de

.un determinismo éste tendráque serestadístico y probabilista. "El determinismo estadísticodeja a

la libertad su campo propio, y es, en todo caso, un determinismo tan amplio, que puede

conjugarse con las íntimasaspiraciones morales de la bumanídad.?" De manera que para Caso

. sigue siendo válida la afirmación de, la.Iibertad humana gracias a la indeterminación de la

naturaleza. Recordemos para finalizar, la crítica de Gómez Robledo quien siguiendo a

Vasconcelos, no está de acuerdo con el contingencialismo de las leyes naturales a que se refiere

n ldem., "Fatalismo y determinismo", El Universal, 8 de juniode 1945, ObrasCompletas, vol. Il, apéndice, p. 345.
73 Idem., La personahumanay elEstadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 132.
74 ldem.,"Fatalismo y determinismo", El Universal, 8 dejuniode 1945, ObrasCompletas, vol. Il, apéndice, p. 345
71 ldem., "Ciencia y libertad", Tierra Nuevarevistade letrasuniversitarias, 1940, ObrasCompletas , vol. Il,
apéndice, p. 299.
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Caso y dice que el hombre puede afirmar su autonomía aun en un universo sometido a la

necesidad.

El mundo es más complejo de lo que pensó el determinismo absoluto; pero gracias a las

teorías indeterministas de la filosofiay la ciencia se conservaun lugar para la acción humana. Si

en la realidad natural no hay leyes inexorables, esto mismo hace posible un lugar a la libertad

humana y por tanto el carácter responsable de la conducta. A medida que se asciende a los

diversos órdenes de la realidad, la indeterminación va siendo mayor; mientras que en el mundo

natural las leyesson estadísticas, en el mundohumano las leyesque intervienenson las moralesy

reclaman la presenciade la libertad para poderse realizar. A diferencia de la solución kantiana,

Caso propone que podemos actuar en el mundo en el entendidode que es indeterminado. "Otra

defensa de la libertadconsisteen ponemosfrenteal mundo 'como si' fuera indeterminado;porque

-se pensó- son tan numerosas y tan variadas las leyes naturales, que, 'prácticamente', nos

hallamos, a su respecto, como en el caso de un universo no fatalmente determinado.,,76 La

presencia del bien hace desaparecer las leyes deterministas de la naturaleza. Por su parte, la

indeterminación de la naturaleza hace posible la libre expresión de las voluntades hacia su

perfección.

D) ELCONOCIMIENTO

Casoaludió en diversos momentos de su obra a la formacomo segúnél procedeel conocimiento.

En su primera época, Caso criticaba al positivismo por su intelectualismo que ignoraba otras

facultades humanas como la intuición y la voluntad. Habla dicho Fernando Salmerón que el

pensamiento de Caso es una reacción contra el positivismo y una afirmación de la libertad de

raícescristianasen el sentidoque el hombre es una realidad espiritualque está por encima de la

naturaleza. El positivismo propone la relatividad del conocimiento y niega que la intuición

alcance verdades metafísicas. Dice que los grandes metatlsicos sólo han generado hipótesis

geniales que se contradicen entre sí y no se comprueban. "Y esto no es condenarla inteligencia a

la ignorancia; porquees librarladel error; librarla parasiempre,obligándolaa ceñir su esfuerzo a

la investigación científica,positiva,en donde siemprealcanzael éxito proporcionado a su energía,

a su prudencia, a su relatividad. Lo único absoluto no es la idea deHegel, sino la afirmación de

76 lbid., p. 297.
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que todo es relanvo.''" En general, Caso criticó los excesos del intelectualismo filosófico;

apoyado en Bergson, diceque la razón esquematizay selecciona arbitrariamente la experiencia en

vistaa los intereses de la existencia vital.

Para la segunda etapade su pensamiento, Caso no cesó de enfrentar al positivismo y a sus

renovados brotesconla filosofia neopositivista. Casorefirióalgunos comentarios sobresu batalla

contrael positivismo. En el articulo de Caso"Kant en Argentina y México"(1939),Casorecuerda

quela edición de la Critica de la razón puraera leíday comentada en compañía de losjóvenesde

su generación como Pedro Henrlquez Ureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Martín Luis

Guzmán. "La revelación de Kant produjo su efecto indudable: la liberación perenne de todo

empirismo.?" Casoreconoce de Kanthaberlo despertado, comoHume, de su sueñodogmático y

haberle permitido librarse del positivismo y de todo empirismo para tomar otros rumbos

filosóficos conNietzsche, Bergson y Husserl. Pero también Kant le mostraba la imposibilidad de

unametafisica producto de rebasar los limites de la razón pura.

Siguiendo a Schopenhauer, Caso había comentado que el conocimiento se encuentra al

servicio de la voluntad. En todos los seresvivos, incluido el hombre, el conocimiento se encuentra

al servicio de la voluntad. Peroel propio Casono desechó del todo los datos de la razón. Decía

queel racionalismo era falso porque representaba un uso indebido de la razón, peroque la razón

era verdadera. Para la segunda etapa de su pensamiento, apoyado en Husserl, Aristóteles y el

espectáculo irracional que lebrindóla Segunda Guerra Mundial, Casomoderó suscomentarios en

contra de la razón. Así llegóa decir, siguiendo a Aristóteles, que los conceptos no se obtienen por

inducción sinoporabstracción del entendimiento. Lo concreto es complejo y diverso, lo abstracto

es simple y responde a la construcción de la inteligencia. Lo concreto no se puedemodificar, en

tantoque "lo abstracto -enseña Paul Janet- 'es una creación más o menos libre del espíritu', Su

limite es lo contradictorio?".

La propuesta inicial de Caso era la de superar a la razón con los datos que ofrecen otras

formas de conocimiento como la intuición. La intuición es una facultad suprarracional de

conocimiento que se vincula másal sentimiento, la emoción y la voluntad, y que tiene la función

n Idem., La existencia comoeconomia, comodesinterés y comocaridad, 1943, ObrasCompletas, vol. lll, p. 66.
78 Idem., "Kanten Argentina y México", El Universal, 17de febrero de 1939, publicado enMéxico. apuntamientos
de cultura patria, 1943, ObrasCompletas, vol. IX, p. 185.
19 Idem., Lapersonahumanay el Estado totalitario, 1941, Obras Completas,vol. VIII, p. 49.
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de captar de manera directa e inmediata la naturaleza intrínseca de la realidad en sus diferentes

manifestaciones.

Además, la intuición cobra dignidad especial cuando se le asignan atributos especiales

como la captación de la libertad. Para Bergson hay realidades que no se conocen por la

inteligencia, como la vida y la libertad, pero acercarnos a ellas a través de la intuición significa

comprenderlas de algúnmodo. La intuiciónemotivabergsoniana le reveló a Caso el yo profundo

y los datos inmediatos de la concienciadentro de los cuales está la libertad. La intuición que se

pone en contacto con el ser se llama intuición metafísica. Es una cualidad del hombre intuir el

universal concreto, como lo es la idea platónica, la potencia-acto aristotélicos, la voluntad de

Schopenhauer, el élan vital de Bergson, etc.

Desde su primera época, Caso afirmó que el conocimiento es la sintesis de razón e

intuición, ambas vias de conocimiento conforman la obra de la inteligencia, las dos alas del

espirituque llevanal hombrea la verdad. La inteligencia lo que hace es intuir, razonare intuir de

nuevo. En oposición a la Escuelade Marburgo, seftala Caso que lo verdadero es el ser que se da

en la intuición y se organiza con la inteligencia.

Para la segunda etapa de su pensamiento, Caso pasó de la intuiciónconcreta y poética de

Bergson a la intuición esencial de Husserl. Schelerle revelóla intuición emocional que conoce los

valores. Por su parte, la intuición analógica nos revela la existencia de otros individuos como

nosotros. Finalmente habremos de considerarque aunque Caso no negó los datos de la razón ni

fue un intuicionista íntegro, sus preferencias estuvieron dadas en la intuicióncomo la facultadque

nos revela el conocimiento de la existenciaconcretay del universal concretode la filosofia.

Profundizemos un poco en la influencia que provocó en Caso la fenomenología en su

segunda época. Lo que Caso si toma de la fenomenología fue su revelación del mundo de las

esencias y la intuición eidética, como continuación de la intuición bergsoniana. Sin embargo,

Caso no se plegódel todo al pensamiento de Husserl; por el contrario, hizo de él algunascriticas.

Casono permitirá que la fenomenología derrumbe sus ideas ya aceptadas, dice Luis Vi11oro: "En

'cámbio, no permite que la fenomenología ponga en entredicho 10 que más apecho tiene: la

posibilidad de un conocimiento metafisico pararracionat, la primacía de la voluntad y la

inmanencia de los valores en la persona social.',so Husserl le reveló a Caso el mundo de las

esencias eternas, ideales, intemporales y materiales, algo que chocaba con la concepción que

80 LuisVilloro, loe. cit, p. XXlll.
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Bergson le habiadadodel mundo como una realidad en constante movimiento y transformación.

Aldecir de RosaKrauze", a pesar de su encuentro conHusserl, Casosiguió siendo fiel a Bergson

y le criticó a Husserl su faltade comprensión de un mundo en evolución. Rosa Krauzehace ver

que para Caso la filosofia de Husserl también es incompleta, porque carece de la intuición del

dinamismo y la evolución, comolo decíaBergson, o de la intuición de la voluntad, comolo decía

Schopenhauer. Hay una gran diferencia entre el mundo de las esencias incorruptibles y la gran

diversidad y pluralidad del mundo real. "La existencia es lo variado y múltiple y su mejor

variedad y multiplicidad reside en el librealbedrio de la persona humana.,,82

Caso alcanzó a darse cuentaque en Husserl no aparecía una referencia a la voluntad y a la

emoción comoelementos delconocimiento y no haciareferencia al carácterdinámico y evolutivo

de la realidad. Por esoCasocompletó a Husserl con el pensamiento de filósofos comoMainede

Biran y Wilhelm Dilthey quele enseñaron la dinámica de la existencia humana. Casomismo hace

una importante critica a Husserl diciendo que la intuición husserliana se olvida de captar el

movimiento y el cambio: "Pero, ¿no es verdad quefaltaa la filosofía de Husserl la intuición de un

principio de dinamismo y evolución, la propiaintuición de vida o de voluntad, tal como la han

preconizado Schopenhauer y Bergson? .. I Conocer, intuir, es lo supremo, indubitablemente; pero,

¿qué pensador situará el principio de la voluntad de vivir, el élan vital, dentro de su función

adecuada, en la magna edificación de la fenomenología trascendental?...'.83

Según José Gaos y Luis Villoro, Caso le dio un giro metafísico a la fenomenología que

Husserl no le dio. Además, no permite que la fenomenología cuestione sus ideasaceptadas de un

conocimiento superior a la razón, queencuentra en la intuición y la voluntad.

En La persona humana y el Estado totalitario (1941), Caso hace algunos interesantes

comentarios respecto de la naturaleza de las leyes lógicas. De una parte, establece que los

principios eternos, incorruptibles, fijosy esquemáticos de la lógicasometen al pensamiento a un

determinismo esencial. La lógica clásica es congruente en si misma, pero poco adecuada para

entender la realidad. El conocimiento no ha de ser sólo lógico sino verdadero, referido a seres

reales. La filosofía contemporánea, haceuna criticaal determinismo absoluto de la lógicapura. A

la lógica tradicional de las formas del pensamiento se agrega la lógicade laaccióny la operación.

11 RosaKrauze, Lafiiosofiade Antonio Caro, p. 184Yss, Yen "AntonioCaso y el positivismo", en revistaFitosofia
y Letras, p. 128Yss.
1] Antonio Caso, El Q(;/O ideasorio y lafilosofla de Husserl, 1946,ObrasCompletas, vol. VIl, p. 132.
13 Ibid., p. 75.
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Todo el saber, incluyendo el de las ciencias, es de probabilidades, aproximaciones, inducción e

hipótesis. Al lado de la lógica pura y el determinismo absoluto, se encuentra un mundo

espontáneo, activo, cambiante e inexacto, al igual que la movilidad de la vida y la espontaneidad

de la conciencia.

Además dela intuición individual, eidéticay analógica, Caso hablóde otro tipode intuición

en la segunda etapade su pensamiento y es la intuición volitiva. En "Apoloy Polifemo" (1943) y

Evocación de Aristóteles (1946), establece Casoque la purainteligencia, quetodo10 esquematiza,

no nos puede dar la noción del existir. Para Caso, la intuición también es una vía de captación

emotiva, sentimental y volitiva de la existencia de las cosas. "¡Sólo el acto de la voluntad nos

exhibe, en la intuición, la exístencial't" En la "intuición del yo" encontraba Maine de Biran un

esfuerzo de la voluntad que me revela la existencia del mundo. La voluntad nos revela nuestra

existencia en el mundo.

De igual forma, Dilthey reivindica la intuición porque entra en contactocon la realidadde

modo intuitivo y volitivo. "En suma, sólo se llega al sentimiento de la realidad por la vía de la

intuición volitiva?" es en la resistencia que opone nuestra acción, en donde se nos entrega la

realidad del mundo. No bastaconel pensamiento, es necesario querermovernuestrocuerpopara

actuar en el mundo. La intuición volitiva afirmala existencia del mundo realexterior.

Finalmente, Casodistingue un tercer orden, además del fáctico y el eidético, y es el orden

del ideal. "El orden del ideal no es irreductible al orden eidético, porque implica la noción de

voluntad; mientras queel ordeneidético purono 10 implica. Hay hechosque se piensanen ideas;

estos son dos órdenes diversos; pero hay también ideales y los ideales son siempre la síntesisde

las ideas con la voluntad.r" El ordeneidético y fáctico simplemente se dan, en tantoque el orden

del ideal no se da pero se muestra como algo realizable. El principio de la economía del

conocimiento es la expresión de la voluntad de conocer. Para Husserl la voluntad es un simple

acto psicológico, en tanto queparaMainede Birany Schopenhauer, la voluntad es la esenciade

todo. En conclusión, Caso aceptó la posibilidad de estasdiversas víasde conocimiento, todas ellas

parte de la función sintética de la filosofia.

84 ldem., "Apoloy Polifemo", El Universal, 13de agosto de 1943, ObrasCompletas, vol. H, apéndice, p. 318.
8l Idem., "Intuicióny realidad". El Universal, 20 dejulio de 1945,ObrasCompletas, vol. V, p. 62.
86 Idem., El acto ideatorioy Iaftlosofía de Husserl, 1946, en ObrasCompletas, Vol.VII, p. 39.
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CAPITULO m.
HOMBRE y EXISTENCIA

A) ELHOMBRE

Casose interesó de manera especial por definir los rasgosdel hombrey señalar la situaciónde la

condición humana. Desde su juventud, Caso concibió al hombre como un ser total, esto es, que

para él, el hombre no es sólo un sujeto pensante, además siente y quiere. Lo humano integra

elementos tan distintos como la razón, la intuición, la voluntad, los sentimientos, la fe, etc. La

filosofia tendrácomoobjetode estudio la investigación del ser total del hombre. "Sintéticamente

concebido, el hombre es inteligencia, sentimiento y voluntad, pero es tambiénun ser biológico, un

ser fisico. Por la inteligencia, mira la esencia de las cosas, en el acto ideatorio; por el sentimiento

capta los valores de la existencia (valores de ser); por la libertad existe, es causa y fin."¡ El

hombre es un microcosmos en tanto resume en su ser los diversos grados de realidad como el

fisico, el orgánico, el psicológico, el social, etc. Exponiendo el pensamiento de Aristóteles, en

1946, Caso escribe: "El hombre es microcosmo. La criatura inteligente y libre, cuyo fin se

alcanza, a travésde la ciudad.en las virtudes de la contemplación." En otro espacio señala que

todaslas perfecciones de los diversos seresse dan en el hombre(las propiedadesde los minerales,

la vida de las plantas, la sensibilidad de los animales, etc.) por eso es que lo llama una cifra

cósmica.

En su artículo de "La cifra cósmica" de 1942, Caso aclara que el hombre es una cifra

cósmica porque es consciente de si y de los procesos del universo y puede elevarsea las esencias

universales y los valores eternos. "Por ello mismo, paraque el ser humanopueda realizarsecomo

persona autónoma, como causa inteligente y libre de sus actos, es indispensable que luche contra

las demás fuerzas naturales." La vida humana que no se rebasa a sí misma es decadenciay

negación. "Sobre la inteligencia radica el amor. Porque la inteligencia muestra, y el amor deseay

obra. La inteligencia guía y el amor crea; la inteligencia propone, la voluntad cumple lo

propuesto." Si cedemos ante las presiones del mundo suprimimos nuestra condición

1 Antonio Caso,"Educar",El Universal, 6 de agosto de 1943, ObrasCompletas, vol. IV, apéndice,p. 256.
2 Idem., Evocación de Aristóteles, 1946, ObrasCompletar, vol. VI, p. 318.
3 Idem., "La cifracósmica", El Universal, 10 de abrilde 1942, ObrasCompletas, vol. 11, apéndice, p. 139.
4 [bid., p. 139.
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sobrenatural, en su más puro sentido gramatical de estar por encima de la naturaleza. El hombre

se apoya en el mundo natural, peroesperalo eterno, al que mira con su inteligencia y desea con su

voluntad. Lo mejorde la vidano radicaen los placeres del mundosinoen algo superior.

Caso continuó su preocupación por la voluntad humanabasadoen las nuevascorrientesde

la filosofla voluntarista francesa y alemana. De Francia retoma a Maine de Biran, Ravaisson,

Boutroux y Bergson. Y de Alemania a Schopenhuaer, Nietzsche y después Dilthey. Caso le dio un

lugar privilegiado a la voluntad por encimadel pensamiento, a la acción por encimade las ideas.

El voluntarismo filosófico ya conocido por Caso desde su juventud, pero apuntalado en su

segunda época, le reveló que la voluntad no es sólo un principio metaflsico que explica toda la

realidad, sino que es el rasgo primero y más sobresaliente de los seres vivos y por ende de las

direcciones de conducta de los hombres.

Veamos sólo algunos momentos del desarrollo de esta idea en su segunda época. En sus

libros de poemas Crisopeya (1931) Y El po/íptico de los días del mar (1935) se refiere, de una

parte, al podersobrecogedor de las fuerzas de la naturaleza y del destino, perode la otra, exalta la

fuerza de voluntad del hombre. En "El emperador" habla del monarca chino como el señor del

cieloy de la tierra por su heroica voluntad. En "Mar rebelde", alude a la fuerza del mar, pero

aclara: "[Sólo la voluntad enardecida / puederetar al líquido elemento, / y ganar, con el reto, la

partidal'"

Caso reitera a la voluntad como la facultad suprema y uno de los rasgos distintivos del

hombre, y dice que por nuestra voluntad y a través de la acción es que podemos modelar al

mundo. Conforme a las enseñanzas de Brentano y Husserl sobre la intencionalidad de la

conciencia; Casoenseñaqueasí comono hay deseosin algo que se deseani pensamiento sin algo

que se piense, tampoco puede haber voluntad sin un objeto de la voluntad. Así como el

pensamiento comprende al sujetoy al objeto,así también la voluntad no se puedeconcebirsin su

objeto, porque es el objetoel que mueve a la voluntad. El deseo que nos mueve hacia el objeto

sólopuedeser conducido, controlado o eliminado, dice Caso,por efectode la libertad. Pero Caso

también hizover que Husserl no satisfizo sus expectativas porqueno consideró un aspecto básico

delespíritu humano, su voluntad.

La voluntad define al hombre, pero también aclara Caso que la voluntad puede tener

direcciones inesperadas de comportamiento, lo mismo paraconstruirque para destruir, para hacer

, Idem., El poliptico de los dios del mar, 1935, Obras Completas, vol. XII, p. 231.
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un bien o un mal. En La existencia como economía, como desinterés y como caridad (1943)

recuerda Caso la teoría de Schopenhauer que establece a la voluntad como la fuerzasuprema del

mundo y del hombre. Razón y sentimiento se someten a ella y son sus instrumentos. Como

esclavo de su egoísmo, dice Schopenhauer, el hombre renueva constantemente el querery ve las

cosas de acuerdo a su muy personal interés individual. Pero contrariamente al filósofo alemán

aclara que así como la voluntad puede dedicarse a los fines interesados y económicos de la

existencia, también puedeliberaral hombre de las exigencias de la necesidad. No es la voluntad

egoísta la que libera al hombre, sino la voluntad que se dirige a actos de desinterés, caridad y

amor. La voluntad es libre si se dirige a la vida desinteresada. Por medio de su voluntad

desinteresada, el hombre asume su ser libre, que es su dimensión propia. De la misma forma, la

voluntad buscalos medios paraalcanzarsu felicidad. "La voluntad es libre, porque,aunquebusca

la felicidad, es capazde elegirlos medios paraalcanzarla.?"

Elll de febrero de 1944 Casoescribeel artículo"Voluntad". Ahídicejunto con Mainede

Biran que la voluntad es la facultad del hombre que le revela la presencia del mundo. Graciasa la

voluntad, la vivencia psíquica se transforma en acto. "Por mediode la voluntad, colaboramos en

la obradel mundo; lo construimos o destruimos, en la medidade nuestras posibilidades."? Si la

voluntad no existe o no se da como se da "...no podría el hombre agregar al mundo físico, el

mundo espiritual que se realiza en la cultura. Entrenaturay culturaestá la voluntad humana. Ella

es la creadora de la historia." Dios no interviene de maneradirectaen la historia, sino a través

de la voluntad libredelhombre, por esoes queésta delatala obradivina. Loshombres despliegan

su voluntad movidos por las ideas..que intentan realizarse en actos concretos. Esas ideas que

quieren convertirse en hechos les llamaLeibniz conativas. La voluntad humana seleccionadentro

de lo posible y obra en lo real; de las varias ideas que los hombres tienen en la mente, sólo

algunas de ellas las realiza. Deliberamos paraver cuálesde nuestras ideas se puedenconvertir en

actos. En la deliberación hay una lucha de las ideas en la conciencia. Hay personas que no

intentan realizar sus ideas y caen en la inacción. Otras viven en un estado de perplejidad y no

realizan lo que piensan. En cambio, hay otro tipo de hombres que prontose decidena realizarlas

ideasque tienenen mente y casi no deliberan, en ellos pareceque las ideassonactosde voluntad.

En ambos casos, tanto el que cae en la total inacción como el que se supeditasin reflexióna la

6 Idem., Evocaciónde Aristóteles, 1946, Obras Completas, vol, VI, p. 339 . Véase antes, 3 de octubre de 1941.
7 Idem. , "Voluntad", El Universal, 11 de febrero de 1944, Obras Completas, vol. VII, p. 322.
8 Ibtd .
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realización de su idea, incurren en distorsiones psicológicas. La voluntad es un deseodeliberativo

quese mueve por ideas. En la decisión, triunfauna ideasobreotra.

Caso señala como un error el haber establecido una separación ' entre voluntad e

inteligencia. "Se ha hecho mal en separar a la inteligencia de la voluntad, por modo absoluto;

porque sin la voluntad primera, sin libre actividad, no habria seres inteligentes." Para Caso,

como para Schopenhauer y Fichte, conocimiento y voluntad se unifican en la conciencia: Para

poder ser voluntad es que somos inteligencia; voluntad e inteligencia son los elementos que

constituyen al hombre. As! como ciencia y técnica no se pueden separar, tampoco se pueden

separar la inteligencia que conocey la voluntad que quiere. Voluntad e inteligencia se conjugan

en la acción humana. La voluntad se apoyaen la inteligencia en tanto que los pensamientos sólo

se exteman a través de la voluntad. El esplrituhumano es tanto razóncomo intuicióny voluntad,

y tan importante es una como la otra en la construcción del conocimiento. La inteligencia se

encuentra al servicio de la voluntad; más aun la inteligencia cobra un valor graciasa la voluntad.

La inteligencia no tiene un valorsin la voluntad; el hombre no es sólo un cerebroque piensa sino

un ser que siente y actúa con una voluntad. El que no conoce la naturaleza, dice Baconno la

puede gobernar. Sin la voluntad de conocimiento no se daría el conocimiento, sin deseo de

conocer nadase conocería. El universo del conocimiento parte de l~s supuestos de la voluntady la

razón, esto es, que la voluntad y la razón son el puntode partidaobligado del conocimiento.Bsta

idea la debeCaso al voluntarismo de Nietzsche, Schopenhauer, Maine de Biran y Scheler. EnLa

persona humana y el Estado totalitario (1941) recordaba las palabrasdel ministro Pedro Malón

de Chiade de que por voluntad amamos y por el entendimiento conocemos. La voluntadque ama

puede contemplar a los objetos que escapan al intelecto. La vollffitad de amar culmina laobradel

entendimiento. Unoes másvalioso si ama cosasvaliosas y es menos'valioso si ama cosas menos

valiosas. Másaun,al actuarse nos da la conciencia de nosotros mismos, segúnMaine de Biran:"

Sinembargo, a pesarde la equiparación entrevoluntad e inteligencia, en realidadCasole da

unaprioridad a la voluntad por encimade la inteligencia. Este primado de la voluntadpor encima

de la inteligencia convierte a Caso en un pensador afin al voluntarismo filosófico. La voluntades

el poder superior de la persona, que la hace un actor histórico. En términos aristotélicos, ' la

inteligencia humana abstrae la esenciade las cosas,pero la voluntad es la que realiza y actúa. Los

objetos realesse experimentan en la voluntad, tal comose lo mostróel voluntarismo metafisico.

9 ldem., Filósofos y moralistasfranceses, 1943, Obras Completas, vol. Il, p. 230 ,

73



Más aún, Caso criticó los excesosdel intelectualismo filosófico en relacióna la voluntad.

Por ejemplo, Caso se opone al parecerde Sócrates de que la voluntad sigue a la razón como la

sombra al cuerpoy aceptóconCarlosBarbosa Díazen el prólogoa su Éticaque la voluntadno es

un epifenómeno que puedareducirse a la razón pura, como lo quiso Sócrates, sino que en efecto

se puede pensarel bien y obrarel mal. Así que es posibledarse un pensamiento lúcido con una

voluntad mala. Ante el intelectualismo de su época, Rousseau no cree que la actividad superior

del hombre sea el pensamiento, como lo quiere Aristóteles. No puedeeducarsesólo la razón del

hombre. Al entusiasmo por educar la luz de la inteligencia debe agregarse la formación de la

voluntad. El progreso de las ciencias, que representa la inteligencia pura, no significa el

perfeccionamiento de la moralidad, que representa la voluntad encaminada al bien. As!pues, ante

la apoteosis de la razón, Rousseau llama la atención sobre las profundidades del sentimiento y la

voluntad. No era suficiente formar la inteligencia, como lo queria el positivismo, también era

importante educar la voluntad, decía Caso. El querer del hombre es autónomo a la inteligencia

pumy debetambién educársele.

Casocompara las funciones de la voluntad con otrasfacultades humanas. Por la sensación y

el deseo somosdel mundo, pero por la voluntad el mundoes de nosotros. Hay ocasionesen que

decimos cosas movidos más bien por el deseo que expresa una tendencia para realizar, pero la

voluntad puedeactuaraquípara sofrenar o exaltarundeseopor encimade otro. Sakiamuni enseñó

el dominio voluntario del deseo y la aspiración de la suprema felicidad en la beatitudnirvánica.

Apoyado esta vez en Scheleraseguró Caso que junto a mi pensamiento está mi emOfión y

mi emoción me descubre el mundo de los valores. La inteligencia capta las esencias, la voluntad

le revela la existencia y el sentimiento se dirige al valor. Además, el espíritu hace de las ideas

principios de acción. Imposible es contener este anhelo del espírituque aspira a realizar el ideal.

"Es imposible que la voluntad, inspirada en el sentimiento y el criterio filosófico, no tienda a

cuajar en actosostensibles, indubitables.?" Lavoluntades una facultad queencarnaen 10 real.

En su artículo "Anthropos" de 1943 señala Caso que otra singularidad camcteristicadel

hombre es que no se limitaa la tierra,comolas bestias, sino que se fija un horizonte. "Todo esto,

porque el anthropos es la criatura frente a su horizonte. Criatura libre ante el mundo, hecho a

imagen y semejanza de Dios.,,11 Peroel horizonte que circunda al hombre lo mismo lo libertaque

lO Idem., "Las humanidades y la política", El Universal, 19de julio de 1935,despuésen Lafitosofia de la culturay
el materialismo histórico, 1936, enObrasCompletas, vol. X, p. 155.
11 ldem., "Anthropos", El Universal, 29 de octubre de 1943, ObrasCompletas, vol. X, apéndice,p. 245.
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lo limita. Lo importante es que en cualquier circunstancia el hombre pueda definir su conducta

futura. El hombre es un constructor de ideales. Sólo al hombrele es propiotener un ideal, estoes,

una ideaqueridaque la voluntad afirmay que ademásinvolucra otrasfacultades espiritualescomo

la razón, la conciencia y el sentimiento. Pero Caso sabe distinguir al ideal de la ilusión. En 1944

recuerda la interpretación que hizo Jules de Gaultierde la obra de Flaubert, Madame Bovary. De

ello deriva que el hombrese realizaen el esfuerzo de tendera ser distintode como es o de querer

ser comose concibe. Pero lo importante, como antes lo había dicho Caso, es poner plomo a las

alasy de hacerconcordar el idealcon la realidad.

Caso, siguiendo a Aristóteles, dice que el hombre,como todas las cosas, aspira a realizarse

a sí mismo. La mejor forma de ser libres es actualizar nuestras capacidades distintivas. Como

nadieestá determinado en su ser personal, tendrá que realizarconstantemente su ser superior. La

dirección del hombrees la de superarse a sí mismoe imitar lo superior. Si el hombrehace mucho

y bien, valdrá mucho; si el hombre nada hace, nada será. Para Fichte, el destino del hombre es

lograr la suprema armoníaconsigo mismo, "perseverar libremente en la realizaciónde la propia

ley..12. La libertad no es en maneraalgunaun conceptovacío o carentede sentido, se trata de una

capacidad sólo propiadel hombre que le permitepoder construirse a si mismoen el desarrollode

sus capacidades superiores, como un ser de naturaleza espiritual. Para ser tal, dice Caso, el

hombre debe ser activo, fuerte y libre, de manera que "la libertad es prolongación de la

humanidad"13.

Respecto al tema de la superación humana, Caso no dejó de verse influidopor Nietzschea

quiencitaba: "¿Busco acasola felicidad?-dice Zarathustra-; lo que yo busco es mi obra. Ser libre

quiere decir hacerse indiferente a la fatiga, a la dureza, a las privaciones, incluso a la vida

misma... El hombre libre desprecia el bajo bienestarcon que sueñanlos tenderos... los inglesesy

los otrosdemócratas."!' Nietzsche propusoel esfuerzo constantede superacióndel hombre,en el

que la voluntad diga no contentamiento sino más poder. El supremo valor es la vida que se eleva

'con la fuerzade la voluntad. ParaNietzsche, el hombrehabrá de superarse hacia el superhombre,

el sentido profundo de la tierra,a que aspiranuestravoluntad.

12 ldem., Antonio Caso,"Educar", El Universal, 6 de agostode 1943, ObrasCompletas, vol. IV, apéndice, p. 257.
13 Idem., "La plazamayorde México y las formas sociales", El Universal, 19 de agosto de 1938, ObrasCOmpletas,
vol.XI, p. 314 .
14 Nietzsche, apud, Antonio Caso, La persona1n.mranay el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. vm, p.
114.
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Unclaro ejemplo de superación humana10 encuentraCasoen la etapa de la juventud. En su

artículo "Verdurasde las eras" de 1944,Caso hace una reflexión sobre las edades de los hombres

y habla ahí del ímpetucreadorde los jóvenes. "El joven vive de esperarel bien que ansía, con la

premura de su deseoy la osadíade su voluntad. Su fuerzareclamala azarosalucha con el tiempo,

pararendirlo a su albedrioo pereceren la contienda. Nada importael fracaso transitorio,ante el

tiempo siempre benigno en lontananza.?" En el artículo"Cienciayjuventud" de 1939dice Caso

admírar el ingenio de los grandes cientificos como Camot, Meyer, Joule y Helmholtzque desde

muy jóvenes hícíeron grandes descubrimientos. Esto involucra una gran enseñanza que puede

extraerse de la historiade las cienciasy es la necesidad de guiara los jóvenes en direcciónde la

autonomía del conocímiento. La educación científica no debe referirse a la memorización o

erudíción, sino a la energíacreadoradel descubrimiento. De igualforma, en la versiónde 1943de

La existencia... Caso refiere una cita de Hegel de 1818 en la que habla del libre espíritu de la

juventud por alcanzar la ciencia. "Apelo sobre todo al espíritude la juventud, porquees la época

dichosa de la vida, en que el hombre aun no se ha extraviado en los fines limitados de la

necesidad exterior; en que puede el hombreocuparse, libremente en la ciencia, y amarla con un

amordesínteresado; en que el espíritu,en fin, no ha tomadoaun una actitud negativa y superficial

frente a la verdad, ni se ha perdido en indagaciones críticas,huerasy ociosas.':" Aedad temprana

puede el hombre alcanzar a conocerlas verdades más altas.

En obras comoLa personahumana y el Estado totalitario 81941)y El peligro del hombre

(1942), Caso defiende al humanismo ante las críticasvertidaspor NicolásBerdiaev. Para Casoel

espíritu del Renacimiento se caracterizapor la libertadde expresión. Al respecto, Caso señala a

Tomás Moro como un modelo de hombre del Renacimiento: tiene virtudes paganas, odia la

tiranía, ama la amistad, es oradory poeta, no le gusta la superstición pero sabe orar con libertad.

También en el Renacimiento, el espíritudel cristianismo continuóvigente, pero el protestantismo

impuso el "libre examen". Lutero desarrolló la semilla que puso Erasmo. "El libre examen

característico del protestantismo, procede, en filiación directa,del espíritudel humanismo;porque

la faltade respeto hacia la tradición secularde la Iglesia,es consecuenciadirecta de la actitud de

los renacientes, que buscan en las letras humanas y su cultivo, la resolución de los problemas

11 Antonio Caso,"Verdurasde laseras", El Universal, 4 de febrerode )944, ObrasCompletas, vol. IU, apéndice, p.
157.
16 ldem.,La existencia comoeconomia; comodesinterésy comocaridad, )943, ObrasCompletas, vol.m, p. 65.
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históricos, tanto políticos, comosociales y morales.?" Casodestacacomo un ejemplomás de los

frutos del humanismo al gran siglo alemán que va de 1750 a 1850, por su gran voluntad de

cultura. Florece la música, la literatura con Goethe y la poesía con Schiller, que inspiró a

Beethoven, comoa todos aquellos amantes de la libertad. En oposición a Berdiaev, Casocreeque

el humanismo, como parte de la cultura de integración del hombre de que habla Scheler, sigue

actuando y dando frutos hasta nuestros días al reivindicar la integración de la personalidad por

medio del saber culto. "El desdén hacia el humanismo puede convertirse en negación de la

humanidad, porque ya significa la abominación de las aspiraciones individuales. El personalismo

y la libertad son la culturamisma.?"

La filosofia de Casoes un humanismo por la importancia que le da a los valoresespirituales

del hombre y porel énfasisque haceen la realización de la naturaleza humana. La parteespiritual

del hombre debería controlar y dirigirsus acciones, peroen la práctica10 usuales lo contrario. En

muchas ocasiones la inteligencia y la voluntad se convierten en vehículos del instintoy del poder

inferior. Si el hombre se dejaabsorber por la naturaleza abdicade su libertad. "Esto se cumplesi,

abandonándonos a los apetitos inferiores, a los impulsos de la carne, ahogamos en ellos nuestra

personalidad, nuestra libertad.?" Sin embargo, Caso consideró al hombre como una realidad

espiritual que está por encima de la naturaleza. Caso confiabaen la realización del hombre en la

conformación de valores espirituales.

Según Frondízí y Gracia, Caso se orienta hacia un espiritualismo de raíces cristianasque

impregnó su reflexión sobre la realidadespiritual y la autonomía del espíritu. Y ClotildeMontoya

expresa: "Su pensamiento es una reacción contrael positivismo, una afirmaciónde la libertad,de

raíces cristianas, sobre la convicción de que el hombre es una realidad espiritual que está por

encima de la naturaleza.,,20

Desde 1915, Caso ya consideraba al espíritu como una realidad autónoma y distinta del

cuerpo, ideaqueheredade las lecturas de Bergson. Además, Casoasignabaa la Sicologíaracional

el problema de averiguar el problema de la relación entre el espíritu y el cuerpo, la libertad

humana, etc. Caso continuó librando una gran batalla en defensa de la libertad del espíritu. La

libertad procede de la naturaleza espiritual y moral del hombre. Por efecto de su dimensión

17 Idem. , El peligrodel hombre, 1942, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 232.
18 kiem., La personahumanay el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletar, vol. I1I, p. 103.
19 Idem. , "Esencia, existencia y valor", El Universal, 7 deabril de 1944, ObrasCompletas, vol. 11, apéndice,p. 326.
20 Clotilde Montoya, Antonio Casoy la metoflsica de losvalores, p. 32.
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corporal, el hombre se encuentra sometido a las condiciones que le impone la realidad natural,

pero por su espíritu, el hombre puede actuar de manera libre y dirigir incluso las condiciones de

su entorno natural y corporeidad. En la estima del propio Caso, la esencia del espíritu humano es

la libertad. "En efecto, contra todo mutualismo, la esfera de lo histórico es el espíritu; y la esencia

del espíritu es la libertad, como la de la materia, la pesantez.':" Yen 1946, Caso remite a una cita

de Falckenberg que comenta a Fichte: "aquel que se ha elevado al sentimiento de la libertad del

espíritu no puede ser realista, tenerse por una cosa.,,22 En el fondo, ampara Caso la inviolabilidad

de la íntima libertad espiritual.

Caso defiende su idea de la naturaleza espiritual del hombre durante su polémica que

sostuvo con los materialistas mexicanos y Eduardo Pallares, sobre el tema específico de la

naturaleza espiritual e inespacial de los fenómenos psíquicos. Señala Pal1ares que como el

individuo se daen el espacio es por necesidad que las cosas del espíritu, como sus pensamientos y

voliciones, se den también en el espacio. Lo que ignoramos, dice Pallares, es la fusión divina

entre alma y cuerpo, esto es, cómo las voliciones y demás hechos de conciencia se dan en el

cuerpo. Al parecer de Caso, PalIares cae en contradicción cuando dice ser un espiritualista

católico y afirmar el carácter espacial de los fenómenos psíquicos, de los actos de voluntad, los

sentimientosy las ideas, postura que parece más la de un materialista que la de un espiritualista.

Caso contesta a Pal1aresque el cuerpo humano se mueve en efecto en el espacio pero que

los fenómenos de conciencia, como las voliciones, las percepciones, las ideas y los sentimientos,

no se mueven en el espacio. Las voliciones y los sentimientos no tienen los rasgos de los objetos

fisicos. Los fenómenos biológicos mantienen una autonomía, originalidad e irreductibilidad

respecto de su base material. Los actos de la voluntad o los sentimientos no se deducen de

movimientos corporales; la sola extensión corporal no puede explicar el pensamiento ni la

voluntad. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo pero en el fondo se trata de cosas

fundamentalmente distintas. Los materialistas confunden el objeto de la sensación, el deseo, la

volición y el pensamiento con la sensación, el deseo, la volición y el pensamiento mismos. La

realidad fisica atañe a la dimensión espacio-temporal; la realidad de la conciencia, por el

contrario, es de una naturaleza distinta.

21 Antonio Caso, "Acción y reacción", El Universal, 8 de enero de 1993, ObrasCompletas, vol. vrn, apéndice, p.
332.
22 Falckenberg, apud, AntonioCaso,"Fichte", El Universal. )0 de marzo de 1946, ObrasCompletas, vol. X.
apéndice, p. 286.
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B LIüTEC

Tanto Paliares como los marxistas mexicanos insisten en que los actos voluntarios, así

como los pensamientos y las creenciasse dan en el espacio. Sin embargo, ni las voliciones ni los

sentimientos se explican aplicando los rasgos de los objetos fisicos, que están siempre sujetosa

medición. Caso recuerda que los hechos psiquicos, como las sensaciones las ideas, los

sentimientos, las voliciones y los recuerdos, pertenecen a un orden distinto, no necesitande un

espacio fisico para llegar a ser. Caso se apoyaen Bain cuando dice que así como el placer no

tiene una dimensión espacial tampoco puede decirseque un acto voluntario, como un apetito o

una creencia, ocupen un espacio en una determinada dirección. De manera que el carácterde lo

psíquico es no ocuparun lugaren el espacio. Loshechosdel mundofísico se dan en el espacioy

el tiempo, mientras que los hechospsiquicos comolos pensamientos, las ideas, las voliciones, las

sensaciones y las emociones, como las de placer,dolor,amor u odio, no se sucedenen el espacio,

sinosóloen el tiempo. Apoyándose en Bergson, Casoseñalaque la conciencia no es espacialpero

que sí dura. "El espiritu es para Bergson el 'yo profundo', que sólo se da en el tiempo. El yo

profundo, sin solución de continuidad, sin separaciones, sin intersticios, un yo ' musical' cuyos

instantes se interpenetran, es 'la duración real', lopsíquico en sí; ahí radicala libertaddel albedrío

yel poderde la personal ídad?"

En 1942, Casoescribe una Serie de artículos sobre investigaciones recientes en el ámbitode

la filosofia en los que se reconoce la dimensión corporal pero sin rebasar la dimensión espiritual.

El cuerpo es rebelde, pero si sabemos conducirlo con dedicación y buena voluntad, podremos

guiar mejornuestras acciones voluntarias. De utilizarla violenciay la imperiosa voluntad, mayor

serála reacción del organismo. Para el doctorCoué,la "autosugestión consciente" de que el dolor

pasará, actuará sobre la memoria inconsciente. "En su subconciencia caracteristica, la vida se

comunica con la conciencia; y, si no la violentamos con nuestra voluntad, se pliega a nuestro

deSeO.'>24 De manera suavey prudente sepuedealeccionar al cuerpo. El mal fisico y moral ceden

antela inteligencia y la buenavoluntad.

. Pero si hayun rasgo distintivo y definitorio del hombrees su librealbedrío. Al principiode

su formulación de la libertad Caso tuvo el influjo del pensamiento de su maestro Justo Sierra.

Sierraapreciaba la libertad, pero sabía que no era una realidadcomún. "La libertad...¡Oh manía

incurable de nuestro corazón; pero si no esperásemos en ti, no creeriamos en la vida moral, nos

23 Antonio Caso, "El señorPalIares descubrea Kanty Bergson", El Universal, 17 de mayode 1935,Obras
Completos, vol.L p. 376. ' .
14 Idem., "El asno aprende", El Universal, 21 de agosto de 1942, ObrasCompletos, vol. Ill, apéndice, p. 145.
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sabría a cenizael placermásnoble;se apagarla como una llamaen el fanal neumático, nuestrafe

en el porvenir! ¿Te veremos los hombres de mi generación aun cuando sea sentadaal borde de

nuestra tumba? ¡Te hemos llamado, te hemos amado tanto...! ¡Mi generación creyó entrever un

día tu aurora politica! ¿Fue una visión juvenil? ¡No importa! Moriremos gritando como el

Berlichingen de Goethe:'¡Aire celeste...libertad, libertad...!,,25

En sus librosde poemas, Casose refierea la libertaddel albedrío, en oposición a las fuerzas

del destino y la naturaleza. En"Sueñode hastío", escribeCasoquegraciasa la luz de su albedrío,

puede ser más claro y sereno que el mar. En su poema "Claridad" parece dirigirse a alguien

dándole porconsejo tenerfirmeza, confianza y esperanza, si acasoel instintosofrenaal albedrío.

Caso defendió la existencia del libre albedrío humano. Casodefineal hombrecomo un ser

esencialmente libre, para él "el hombre es libertad". La persona es un centro de liberación

espiritual. "Comoel libre albedrío reside, esencialmente, en la voluntad, es el germen intangible

de toda libertad civil; Porque subsiste aunque todas las libertades se supriman. No hay poder

contra el albedrío autónomo; porque, ciertamente, es posible obligary someteral cuerpo; pero es

imposible someter a la voluntad. Del niño al santo, todas las personas humanas son libres por su

esencia.•Voluntas coarta voluntas est ,.,, 26 Pero la libertad no sólo define al hombre sino que

además es su bienabsoluto. Actuamos con el hombre libreque llevamos dentro. "Por tanto, ¡no es

la libertad un 'prejuicioburgués', comodijo Lenin; sinoel bien absoluto del hombrel.i.?"

En cuanto a la forma de conocimiento de la libertad, Caso se da cuenta del conflicto que

hay entre la razón y la conciencia en la determinación de la libertad. Hoyla alternativa que se da

es entrela libertad o planificación de la inteligencia, peroel problema sólo se resolverá cuandoal

planificar por el ejercicio de la inteligencia, se respetela libertad humana. En La personahumana

y el Estado totalitario (1943) aclara un poco mejor la relación. La libertad en sentido absoluto

carece de sentido; en cambio, es la libertadrelativala que le da sentidoa la existencia. La razón

quiere esclarecer a la voluntad que se afirmalibre,pero no puedehacerloporqueobedece a leyes

absolutas y eternas. Pascal ya señalabael determinismo que operaen el nivelde la razón. Por eso

es queCasoaclara: "No obstante, la conciencia asegura la libertad, si la razónla niega. Este es el

problema y el drama; la luchaentre la razóny la conciencia; el conflicto entre el pensamiento y la

25 JustoSierra. En tierrayankee. México, Tipográfica de la Oficina del Timbre, 1898, p. 73. Apud,MartínQuirarte,
GabinoBarreda, Justo Sierray elAteneode laJuventud, pp. 59-60.
26 Antonio Caso, "Trascendenciay libertad", El Universal, 20 de octubrede 1944, Obras Completas, vol. VIII,
a~dice, p.m.
2 ldem., El peligrodel hombre, 1942, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 199.
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voluntad; la discrepancia entre el determinismo y la voluntad autónoma.?" De manera que el

conflicto entre razón y conciencia se resuelve a favor de esta última, en el conocimiento de la

libertad.

Al igualque antes lo habíahecho,Caso sigueadhiriéndose a la tesis del libre albedríoen la

forma que le dio Bergson en sus Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia. Para

Bergson el hombre es libre cuandose revelaen su yo profundo que se rige por leyespropiasy así

se manifiesta en sus pensamientos o actos. Caso escribe en 1940: "La conciencia humana, al

afirmar la libertad, no se equivoca; sosteníasóloun 'dato inmediato',unode sus más irrefragables

datos inmediatos, como diríaBergson.,,29 En su artículo"La renovación filosófica" subrayaque

en la esfera Intima de la conciencia, Bergson reivindica los datos inmediatos de la conciencia,el

tiempo puro y la duración real, ante un mundo material ya dado. "En este ámbito Intimo, halla

Bergson la libertad. Somoslibres-enseñó- si nuestrosactos proceden de nuestroyo profundo. Por

esta razón, no es posibledemostrar la libertad con silogismos necesarios; sino recurriendo a la

conciencia y la intuición. De este modo, la filosofía de la duración real, reivindica la libertad

comolo verdaderamente original y creadorde la existencia.,,30

En 1945 Caso escribediversos artículosdonde recupera la influenciade Bergsonrespecto

de susconceptos centrales sobrela libertad. Bergson oponeal tiempofísicoel tiempo del espíritu

o duración real de los datos inmediatos de la conciencia. "Bergson ha reivindicado la libertad,

considerando que, la proyección del tiempo sobre el espacio, de la 'duración real' sobre los

aspectos de la vidacotidiana, es lo que nos hace perderla concienciadel tiempo puro, en el que la

libertad del albedrío se manifiesta y es. Pero como reflexionamos contra el testimonio de la

libertad, valiéndonos del mundoque ya se hizo y no de la realidadmismaen trance de hacerse,es

por lo que negamos la autenticidad de la libertad; mas nuestra conciencia, que asiste a ese

desarrollo de la duración pura, continúa afirmando nuestra libertad personal, contra todas las

demostraciones abstractas, constituidas sobre los hechos producidos, 'solidificados', si así puede

decirse, sin remedio.t'" El mundo que apenas se está haciendo, tiene característicasdiversasdel

mundo queya se hizo. La duración real anima la vida del esplritu,que a su vez es el asientode la

28 Idem., Lapersonahumana y elEstado totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VID, p. 131.
19 Idem.;"Ciencia y bbertad", Tierra NuellQ. Revistade letrasuniversitarias, núm. 1, 1940, ObrasCompletar, vol. II,
~dice, p. 298.
3 [tiem.,"La renovación filosófica", El Universal, 16 de noviembre de 1934(1944), ObrasCompletas, vol. VII,
~ndice, p. 216.
3 Idem.; "El másallá", El Universal, 4 de marzode 1945,ObrasCompletas, vol.VIll, apéndice, p. 177.
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libertad humana. Encambio, la realidad material se muestra a la inteligencia comoalgoya hecho

e inmóvil, correspondiente a un mundo petrificado.

La duración real es una fuerza librey creadora que se manifiesta en los seresvivospor un

impulso vital. En El actoideatorio y lafilosofia de Husserl (1946) refiereCasoqueBergson ubica

la esencia de la vidaYdel yoprofundo en el élanvital. Lo característico del mundo en trainde se

fairees la vida,la libertad y el tiemporeal.Por el contrario, lo yahecho, derivado y decadente es

el espacio, el determinismo y la materia. El suceder concreto de la conciencia es la duración real,

quees tiempo vivido. "En la duración real se efectúa -si es que el acto emana. positivamente, de

toda la personalidad- la libertad del albedrío, fundamento de la moralidad. I Por esto la conciencia

que asiste en su intimidad al flujo de la vida espiritual, afirmará siempre la libertad, contra los

argumentos de la razón pura...32 En su articulo "¿El filósofo de la intuición?" (1945)escribe

refiriéndose a Bergson: "En Losdatos inmediatos de la conciencia, la ideade la duración real, le

sirve para la reivindicación de la libertad; porque el tiempo real está constituido por 'momentos'

que se interpenetran, como las notasde una melodía; y la libertad, que la conciencia asegura,

frente a las objeciones de la razón, es un aspecto de esta duración real, que se ve negada, si se

proyecta sobre el espacio, en donde todas las extensiones se distinguen con lfmites fijos."33

Antonio Casodefendia una libertad distinta de la libertad que pregonaban los positivistas.

Señala Leopoldo lea "la libertad no era tampoco esa libertad de quehablaban los positivista, una

libertad sujeta, determinada, por supuestas leyes naturales; la auténtica libertadera libre de estas

leyes. Su característica era la creación sin límites: la libertad creadora" 34 El positivismo incurria

en un egoísmo calculador en tanto que la filosofla basada en la libertad creadora era

desinteresada. La libertad de que hablan los filósofos del positivismo mexicano estaba sujeta a

condiciones y leyesde actuación. Peroun nuevo periodo en la historia de la filosofta en México,

que iniciaen la segunda década del siglo :xx defenderá una libertad más auténtica, una libertad

creadora que resulta de la condición propia del ser humano. La interpretación de la libertad

creadora darlalugara la teoríadel desinterés deCasoexpresada en su librode La existencia como

economla; como desinterés y comocaridad De manera quelo que máshallamado la atenciónde

Casoes lo que el acto libre tiene de heroico y desinteresado, y que se plasmaen el desinterés

32 Idem.; ~EIliempo Yla eternidad", El Univm;aJ, 11demayode1945,ObrasCompletas, vol. m,apéndice, p. 180.
33 ldem, ~¿E1 fiI6sofo dela iIItuicióo1" , El Universal, 28 de diciembre de 1945,ObrasComp/eIas, vol. IV, apéndice,

l'4 267.
Leopoldo lea, Laftlosoflo enMéxico, p. 59.
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artístico y la abnegación moral. La filosofla, la ciencia,la religión y la culturasólo existen por la

libertad humana.

La auténtica libertadsólo la logra el hombreen la realizaciónde la libertad del albedrío.

Siendo el hombre libre tendrá como imperativo de conducta el hacerse libre. Esta es una idea

constante en Caso, manejada desde su enfrentamiento al positivismo hasta su filosofía de la

persona "En su primer libro, valiéndose de la intuición de 10 individual concreto, Bergson

reivindica la libertad; perono para ponerla, comoKant, en la regiónde 10incognoscible, sino para

verlaactuar,constantemente, en el desarrollo de la vida humana; porque, el mundoqueya se hizo,

es el únicoque puedeinterpretar la razón; y el mundoque se está haciendo, es el campo propiode

la intuición psicológica. La inteligencia refieretodoal espacio; pero la libertades en el tiempo,en

'el mundo que se está formando', y la reivindica para si.'t35 Y un añomás tarde, escribe:"Y, por

lo que a la volumad concierne, en la esfera suprema de la libertad del albedrio, ¿qué es lo que

acaece, sino la manifestación del poder del yo que, urgido a obrar en un sentido, por todas las

imperiosas urgencias del mundo, no obstante, se produce con toda su espontaneidad propia,

determinado un principio nuevo de acción. que sólo al albedriopuede atribuirse."J6 La historia

adquiere sentido en la realización de las libertades de pensamiento y de acción. La persona

humana tienecomoesenciadefinitoria el librealbedrío del que derivan la libertadde concienciay

la libertad de acción.

B) LA EXISTENCIA

En 1943 aparece una edición corregida y aumentada de La existencia como economla; como

desinterés y como caridad, en la que no parecencambios sustanciales respecto de la edición de

1919, pero si hay algunos importantes agregados. En la nueva ediciónCaso reafirma su postura

inicial de pensamiento, 10que muestraque Caso se mantuvo firme en sus convicciones durante

toda su vida,a pesar de las posteriores aclaraciones y ampliaciones. Sin embargo, en ese proceso

de adaptación huboalgunos desajustes respecto de algunas nuevas corrientes de pensamiento que

asimiló, comola fenomenologla.

Recordemos que para Caso, el primerode los reinosen que se divide la existenciaes el de

los seres vivos que se rige por los principios de la economía y del egolsmo. En la existencia

3' Antonio Caso, "Bergsonh,El Universal, 17deenerode 1941, Ob. conr¡J.., vol. IV, apéndice, p. 254.
)6 ldent., "La presencia absoluta", El Universal, 13de marzode 1942, p. 310, Obra, Comp/elos, vol. vm, apéndice,
p.310.
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económica domina la voluntad de vivir que decía Schopenhauer o la voluntad de poder de que

hablaba Nietzsche. El egoísmo es una voluntad de poderque mueve a los seresvivosy convierte

al mundo en un campo de batallapor los ánimos de conquista y poder. En la ediciónde 1943,

consigna Casola naturaleza de la existencia biológica: "Es el egoísmo, la 'voluntadde poderlo'.

Inconsciente en la bestia, es consciente en el hombre. El egoísmo, atávico, sin nacimiento en la

experiencia, como lo dice Dastre, explica o puede explicar, indisolublemente la nutrición y el

crecimiento...37 El impulso vital es un orden peculiar y autónomo con sus leyes propias,

irreductible a sus condiciones ñsico químicas. Constituye un ordenpeculiary autónomo con sus

leyes propias. La vidabiológica se rigeporla leyeconómica fundamental del menoresfuerzo con

el mayor provecho, que es a su vez la ley de la economía universal. Los organismos vivos se

definen por su impetu de acaparamiento. "La vida es un ánimo de invasión y de acaparamiento.

Vivir es invadir, obtener, ingerir, digerir, reproducirse y, después, morir. La vida pura es la

'voluntad' deSchopenhauer, siempre anhelando el goce y el placer, el triunfoy el botin. La vida

es ímpetu y economía; ímpetu para acaparar y economia para conservar y retener.,,38 Para su

segunda época, Casose apoyaesta vezen Hans Driesch para quienel organismo vivo no es una

simple máquina sino una unidad nuevaque tienen una dirección, un fin. Drieschdesigna como

entelequia al factorqueestablece la autonomía de los fenómenos fisiológicos.

En su libro de poemas El pollpttco de los dios del mar (1935), Caso ejemplifica con

diversos casossu convicción de que la voluntad de vidaes propiade los seresvivos. En su poema,

"La medusa", escribe que la medusa se recoge, sientey se tiendeen el agua voluptuosamente. En

su poema "Noche de luna en el mar", Caso habla de cómo las alas representan la vida y ésta

representa a su vez a la voluntad que desencadena sus deseos primeros y busca en el placer su

bien.

Desde el punto de vista de la economía, la existencia humana permanece atada al

determinismo de las fuerzas de la naturaleza. El hombre se encuentra sometido por su voluntad

cuando se dirigepor los intereses de la existencia económica. La voluntad de vivir y el egoísmo

nosonlibresporque se encuentran atados a susdeseos queno quieren sacrificar nada.El egoísmo

noes libreporque se somete a la naturaleza biológica. No es libre, original ni individual aquelque

se deja llevarpor los exigentes requerimientos de la vida, que se rige por el principio de la ley

31 lckm.,La existenciaromoeconomía, COfIfO dninJerés)' comocaridad, 1943,ObrasComplelm. vol.m, p. 38.
Versión muy semrJante aparece enLa existencia...• 1919.p.29.
31 ¡dent., "VidaYamor", El Universal, 1°de noviembre de 1940,ObrasComp/elm. vol.m,apéndice,p. 135.
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económica del menoresfuerzo y que desemboca en un deseo de apropiación y lucha que llega

hasta la muerte. En el artículo "Hermosura y realidad" de 194439
, Caso refiere que la acción

humana selecciona lo existente de acuerdo a sus necesidades y utilidades, en interés de su vida,

Vivires elegir en las posibilidades de la acción. AquíCaso habla de una forma de elecciónpero

que notiene que ver propiamente con la libertaddel albedrío. En La persona humana y el Estado

totalitario (1941), Casoexpresa más bienque en la existencia económica, el hombreabdicade su

ser libre. "No puede haber libertad para obrar el mal, porqueesta libertades realmentesujecióny

no libertad. La persona es libre, alcanzasu autonomía, si no obra por los motivos del egoísmo,

sino por los principios racionales que la hacen eficaz... Si la persona humana sigue la ley del

egoísmo, se aniquila como centro autónomo de acción, se torna esclava del poder o del placer,

abdica desí propia, no es ya libre,en sume.""

Casoincluye a la inteligencia y a la cienciadentrode las formasbiológicas de la existencia.

De Schopenhauer derivó queel conocimiento nuncaes desinteresado, sino que siempreobedecey

sirvea la voluntad. Por su origen vital, el conocimiento responde a un interés de la voluntad, la

inteligencia es un fruto de la vida Los hombres vulgares no son capaces de un conocimiento y

contemplación desinteresados. En la existencia como economía, la voluntad orienta al

conocimiento para dominar las fuerzas de la naturaleza. También las ciencias se encuentran

subordinadas a la voluntad y a la economía del menoresfuerzo paradirigir la acción. Para Caso,

las ciencias son la forma más sutil del egoísmo y la economía del pensamiento. Conocer la

esencia de la vidabiológica, que se integrapor el egoísmo y la voluntad de poder,sóloes posible

a través de la intuición. La intuición es la quenos liberade las ataduras que imponela vida. Tal es

la pmadoja de la razón que surge de la vidaperono puedeconocerla.

El contacto de Casocon la fenomenologla de Husserl y su teoriade las esenciasuniversales

obligó a reestructurar sus concepciones sobre la teoria económica del conocimiento y el

voluntarismo que ya habla aceptado. Caso coincidla con la critica de Husserl al psicologismo,

pero a un tiempo queria salvar el principio económico del conocimiento de Mach. Si bien la

economía no constituye una ley psicológica para el conocimiento, de acuerdo a Husserl, para

Caso si fimge como un ideal de conocimiento. El orden de las esencias es distinto al orden del

ideal porque comprende la idea de voluntad. La integración de las ideas con la voluntad

39 ldem,"HCI1IIOSlII'a Yrealidad", El lJniversaJ, 30 de juniode 1944,ObrasCompletas, vol. V, articulas, p. 53.
40 ldem., Lapersona humanoy elEs/odololalitario, 1941,ObrasCompletas, vol.vm,p. 87.
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constituye los ideales o ideas queridas. Al conocimiento puro es necesario agregar la noción de

voluntad porque el conocimiento desea conocer más con un número menor de supuestos.

Estudioso del pensamiento husserliano, VilIoro aclara: "Pero Husserl -piensa Caso- no distingue

entre este orden y el ordende los ideales que sigue la investigación y la explicación cientifica;

éste último está regido por un principio metodológico que rebasa las leyes de la lógica pura y

deriva de la voluntad de conocer. Tal principio ha de considerarse a priori,pueses una condición

necesaria de todaexplicación científica.,,4)

Para Caso, este nuevo principio del ideal del conocimiento debe incluirse al lado de los

otros principios de la lógica como los de identidad, no contradicción y tercero excluido. El

principio lógico de identidad pertenece al ordeneidético, en tantoque el principio económico del

conocimiento pertenece al ordendel ideal, que incorpora la nociónde voluntad. "Por tanto, nos

parece que la voluntad como la razón son a prioripara todo conocimiento; y sin voluntadde

conocer nada se conocería. Luego el idealde conocimiento, que es propiamente lo que llamamos

explicación, esto es, llega a comprender con el menor número posiblede supuestos el conjunto

másamplio de hechos posible, es un principio a prioride todoconocimiento, y se debe incluiren

la lógica al lado de los principios de identidad, de contradicción y de exclusióndel medio;pero

esto impone postular a priori la voluntad como principio del conocimiento. lo que implica

agregar a la lógica puradeHusserl, unprincipio nuevoque es el del ordende los ideales, y que

nosepuedereducir ni al ordenfáctico ni al eidético.',42

Según Viiioro, Casoacertó en considerar el principio de la economíadel pensamiento no

como una ley sino comoun principio regulativo de la explicación científicacon un uso práctico

derivado de nuestra voluntad de conocer. La razón,en comunión con la voluntad, quiereconocer

lo más posible. El principio económico de conocimiento postulado por Mach se convierteahora

en unidealde conocimiento, y comotal no podría concebirse sin la intervención de la voluntaden

el conocimiento. El conocimiento del ideal comprende una "voluntad de conocer", que es un

elemento a prioride todoconocimiento. Desdeel puntode vistade Caso, el principio económico

del conocimiento es expresión de la voluntad de conocer"En el actomismode juzgarse implican

tantola voluntad como la razón, conforme lo vio Descartes;y el objeto intencional de la ciencia

no se entiende sin la voluntad de saber, o el ideal de explicarel mayornúmerode cosas por el

41 LuisVilloro, IDtroducci6n al \0'01. VII de lasObrasCompletas, de Caso, p. XVIll.
42 Antonio Caso, Eloao itkatorlo y Iofilosofla de HII3Sf!,I, 1946, Obras Completas, vol. VII, p. 40.
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menornúmerode ideas, conformeal principio de Mach.',43 Sin el deseo de conocer, nada podria

conocerse, de manera que al conocimiento debe agregarse la noción de voluntad. Para Caso, el

conocimiento sigue respondiendo a los imperativos de la voluntad. Ante las criticas al

psicologismo de Husserl, Caso rescata la voluntad humana aplicada al conocimiento con la

propuesta del ideal de conocimiento, esto es una idea querida, que desea !legar a la máxima

comprensión con el mínimo de esfuerzo.

Caso dedicó un estudioentero a Husserl pero le criticó que en la construcción de su lógica

pura estaban ausentes aspectos como el sentimiento y la voh",k c!. La ciencia y la verdad no se

pueden explicar sin una vclu nad que desea conocer. Caso aclara 1," :; sin la noción de voluntad, el

orden de los ideales no s'.::' ;' posible. Ame Husserl, Caso resc..i.; ~ .¡ voluntarismo en cuanto hace

intervenir a la vo!u¡¡¡",) en la postulación del principio de ce- '!lumía como ideal del conocimie.u-:

científico. Dice Caso que Husserl vio a la voluntad 5610 como un acto psicológico y le falt ó

considerarla como un principio dinámico y evolutivo Caso aceptará el pensamiento de Husserl

siempre que no dañe sus ya aceptados intuicionismo y voluntarismo.

En los seres vivos, el excedente vital se gasta en provecho de la propia vida, pero en el

actuar humano, el excedente vital se puede dirigir a actividades desinteresados, corno el arte y el

heroísmo moral. Como producto del exceso vital, la energía se puede canalizar hacia fines

desinteresados. Para Schiller, el hombre :;c realiza como tal mediante la actividad libre del juego.

A través del juego, el hombre se libera de los requerimientos de su naturaleza biol ógica, por eso

es que el arte es visto corno una forma de liberación de los intereses eWnÓnl\COS de la existencia.

Por una parte, el juego es un principio de liberaci ón como 10 hizo ver Schilíer, pero por la otra

sigue conservando su origen animaí y biológico. El arte y el juego sen düs actividades que surgen

como resultado de un excedente de energía, pero aclara Cn30 cue tienen finalidades distintas. La

diferencia es que el jlJeg.'1 ~11m pertenece a la vida, en tanto .;'t=: el arte es un p'JTO acto de

contemplación desinteresado.

La actividad biol ógica no es la ÚDi._:, actividad del hümb:-:o sino que hay otras actividades

más nobles y valiosas, F! desinter és y la carj·:;a j son las notas propu.. " ~:.: 10 humano. La [/';;;'s011a

se separa 1" :: interés biológico y libremente elige l:;. existencia desinteresada ~i caritativa, esto C5

que el ser humano puede dirigir su voluntad hacu- ¡ti existencia como desinterés y como caridad.

El arte y la moral constiruvea ordenes nuevos :-: acrónomos que son ' ,!,·. l.: la existencia

43 lb id., p. 43.
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desinteresada y caritativa. En la estéticay la ética se superael rasgomeramente intelectual para

abarcar toda la personalidad, incluyendo el sentimiento y la voluntad. Lanuevarealidaddel arte y

la caridad, que no se puede explicar por el egoísmo, es autónoma y libre. Por encima de la

existencia biológica se encuentran los reinosde la creaciónartisticay la acciónmorallibres.

La teoría de la existencia como desinterés la basa Caso en autores como Kant,

Schopenhauer y Bergson. Refiriéndose a la contemplación estéticadice Kant que se trata de un

librejuegode la imaginación y una finalidad sin fin en la que las cosasno sevenpara cumplircon

fines prácticos o teóricos sino que se les contempla en si mismos. Para Schopenhauer, la

contemplación desinteresada se encuentra libre de los principios de la razón y de la búsqueda

afanosa de la voluntad egoísta, El hombre vulgarque siempre está sometido a la voluntadno se

puede elevar a la contemplación desinteresada; sólo el artista, dice Schopenhauer, se desligade

los imperativos de la voluntad de vivir, en su extasiada contemplación encuentra un escape

temporal o al menos un alivio al dominio de la voluntad en el terrenobiológico. En la existencia

desinteresada de la contemplación artistica, la voluntad egoistadesaparece. Para Schopenhauer, el

hombre busca liberarse del dolor que le produce su insaciada voluntad a través del arte, cuya

caracterlstica es justo la "liberación intuitiva" de los finesde la existencia egoista. Casoacepta de

Schopenhauer el haberle seftalado la naturaleza desinteresada del arte y su sentidode liberación.

Bergson finalmente, apoyatambién la teoríadel desinterés. Para Bergson, el artista renunciaa los

intereses de la voluntad y la razón. Es la intuición la que le revela al artista un mundo nuevo

desconocido para la voluntad y la razón. Para Bergson, la intuición artlstica comprende una

liberación de lasdeterminaciones que impone la razóny la voluntad.

Laexistencia comodesinterés se apartade los fineseconómicos de la existencia. El arte es

una actividad desinteresada que la vida no explicay que no sirvea la economíade la existencia

porque su resultado es inútil. La voluntad de vivir sólo se ve rebasada en el deleite queproducela

contemplación desinteresada. Caso describe al desinterés artísticocomo un omentode liberación

del hombre. El arte es una primeravía que libera al hombre del egoísmo, para luego elevarloa

fines superiores más nobles. Librede toda necesidad egoísta, las cosas se ven en si mismasen la

existencia desinteresada. Mediante la contemplación estética, el individuo se libera de toda

relación con el egoismo. Caso dice que el artistacrea porquees libre de todo egoísmo. Cuando
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contemplamos un objeto bello nos sentimos libres del yugo que impone la voluntad. El hombre

puede imaginar lo perfecto y absoluto porque"su fantasía es libérrima..."M.

En la vida anística, el hombre no sólo seencuentraen paz respectode los insaciadosdeseos

de la voluntad, sino que también es libre. El arte es la manifestación suprema de la existencia

desinteresada y libre. En tanto el hombrecesa de querer un instante, cesa su egoísmo, sus deseos

insaciables y tumultuosos, es libre y feliz. La existencia libre de la contemplación desinteresada

nos separaapenas un momento de las constantes exigenciasde la acción interesada. En suma, la

existencia desinteresada, producto de la vida artística, demuestra en el hombre su naturaleza de

ser libre.

Para ]¡¡ edición de 1943 de La existencia come cconomia, como desinter és y como caridad,

Caso agrega algunos otros temas como el del simbolo y los valores estéticos. Los valores

estéticos, como los de la hermosura, se caracterizan por el gozo desinteresado. "Cuando se trata

de la hermosura, juega la fantasía, libremente, dentro de la armonía del objeto.?? Los seres

graciosos nos seducen por la propiedad de sus movimientos y la espontaneidad de su naturaleza.

Tal vez la i-?Licia no sea la belleza inteligente y libre, pero sí es algo que supone facilidad y

perfecci ón. ¿l Jo sublime se da tilla vivencia de: pequeñez y abnegación que nos domina. En lo

sut;¡;¡,,: . dice Schopenhauer, un pojsít)e solitario y silencioso "invita al olvidode la voluntad y de

sus miserias". Si \0 sublime que captamos cae ¡;n la ruina, se produce lo trágico. En la tragedia se

da la caída, sea por culpa del h éroe, la fortuna, el destino u otra causa. En el caso de la fortuna.

comenta Caso, "& '.:11 concediendo Co ! individuo humano la libertad de su albedrío, es juguete de

poderes msuperables que lo d¡,;;r.lnan' ,46. Por encima del poder de la voluntad está el destino, la

fortuna y la providencia.

La tercera forma de existencia, más humana y más auténtica es la existencia como caridad.

La vía pill'" lib-rarse de las imposiciones de la necesidad biológica es una vida que se proyecta

como caridad. El caritativo invierte la ecuacióndel egoísmo, esto es, el máximo de esfuerzocon

el mínimo de provecho. La Gaá dad es un nuevo e irreductible orden de existencia que niega el

egoísmo y se entregaen bienesa íos demás.

La caridad consiste t: (¡ la donación suprema de si mismo hacia los demás. La persona es

dueña de sí cuando iibrernentc se sobrepone a las causas contrariantes a su ideal. "El héroe, el

... Idcm., "El sei\ue~., ;:ó"ito", El Universal, ~ ! de marzo de 1944, ObrasCumple/as, vol 111, apéndice. p. 166.
4l ldem.; La existenci. comoeconomia, com«. desinterés y como caridad, 1943. Obras Completas, val. 1lI, p. Sé:.
,", Ioid.,p. 9C.
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santo, no acatan un mandamiento extrinseco. Sonellosmismos losautoresde su suprema acción.

Sóloes libre el que alcanza la personalidad incoercible de dar; de dar porque es fuerte paradar

por encima de todas las causas, leyes y condiciones de su acción..,47 La vida nos dice que no

demos lo nuestro, el bien nosdice que lo demos porque en el actode dar descubriremos nuestro

verdadero sery nuestra "real personalidad autónoma", quese emancipa de la vida animal. Sóloes

libre el que puededar Yda porque se siente fuerte y superior a las condiciones negativas de la

acción.

La persona que da de si no importa cuan pobre sea, es rica; en tanto que la personaque

atesora noimporta quetan ricasea,esen realidad pobre. Si el jovensedesprende sinceramente de

sus riquezas. no lo haráporque los pobres reciban algo o porque se repartala riquezao porque se

considere que la pobreza es mejor que la riqueza, "...sino porque el acto de desprenderse, la

libertad y plenitud de amorespiritual, que se da a conocer en este acto, ennoblece al joven rico y

lohacetodavía másricode loquees'''\s.

La caridad es unavirtud que no sólo se demuestra sino que sobretodo se practica, se hace

vida. No bastadiscurrir sabiamente sobre la caridad, es necesario ejercitarla. Caso manifiesta la

primacla de la acción sobrela teoria y la voluntad sobreel conocimiento. Mientras la existencia

desinteresada del arte es inacción, la existencia caritativa es acción. Ninguna filosofia vale nada

ante la accióndesinteresada del hombre de bien. En la existencia comoeconomía, el ser vivo es

un centro de acción centrípeta que todo lo quiere para sí; en tanto que en la existencia como

caridad,el sermoral es un centrode accióncentrífuga que todo lo da. "El mundode la vida es

centrípeto; el mundo del amor es centrífugo. En el primero, todoescodicia; en el segundo, todose

brinda. En el primero, la existencia es subyugada, oprimida, sometida; en el segundo, es libertad.

El hombre debienes providencial y providente: amay da...49

Para Caso, la orientación legitima de la existencia caritativa es el amor al prójimo. La

caridades entendida fundamentalmente porCasocomoamor. EnLa persona humana y el Estado

totalitario (1941) señala Caso que para el místico Malón de Chaides conocemos por el

entendimiento y amamos por la voluntad, por esta últimafacultad es que se une el amantecon el

amado. La voluntad la entiende Caso aquí como una importante potencia unitiva entre las

personas que se aman porque así identifican sus voluntades. Caso coincide con esta opinión y

n !bid., p. 88.
48 Idem., Lapersonahumanay elEstadolOIlllilario, 1941, ObrasCompletas, vol. VID,p. SO.
49 lckm.,Laexistencia comoeconomla, comodesinJerés y comocaridad, 1943, ObrasCompletas, p. 83.
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agrega que la voluntad es una potencia que nos eleva por el amor hacia el objeto amado. También

señala que es mejor amar objetos más valiosos que nosotros porque eso nos eleva en nuestro ser.

Entendimiento y voluntad se superan al dirigirse a un objeto superior. La existencia como caridad

que postula Caso tiene un claro origen cristiano . Para él, el amor de caridad es la virtud básica y

esencial del cristianismo. Desde su primera época Caso no vaciló en su consideración de la

libertad y el amor de caridad como las más valiosas de las características del hombre. El amor de

caridad se libera de la servidumbre del amor individual biológico para convertirse en un amor

espiritual. La persona libre es aquella que sale de su egoísmo pnr;¡ liberarse de la vida biológica.

Siendo libre y personal, la existencia más alta del hombre es la existencia del amor de caridad. La

existencia caritativa reorcsenta la plenitud de la existencia humann. El amor de cali dad es el CJ1!f;'

produce la verdadera superación humana. "Con la cari ,jltl~ realza el cristiano verdadero a ;'i!

persona humana, porque la pone en un ambiente de absoluta libertad."?

Comenta Abelardo Villegas que existen dos tipo" de libertad en lo que se refiere al asunto

de los tipos de existencia humana: "Para Caso hay dos clases de libertad, una, la de la intuición

poética que es una libertad fuera del mundo, y otra, la del acto de caridad que es una libertad en el

mundo.?" Pero la libertad que se encuentra en la existencia desinteresada es limitada. no es ni la

más auténtica ni la más completa ni la más verdadera de las libertades. La suprema verdad no se

alcanza en la contemplación sino en la acción. Tanto Caso co mo Vasconcelos estiman que la

verdadera libertad se da en oposición a un orden inferior. Se trata de dos tipos de liber tades, una

que se da al fugarse del mundo y otra que se da dentro del mundo. La verdadera libertad no es

aquella que se logra fuera de este mundo, sino dentro del mismo, en acción constante y reiterada.

De otra parte, también puede apreciarse la ubicaci ón de la libertad en la existencia

económica y la existencia caritativa, Los contrastes entre la exi .tencia económica y b existencia

caritativa son muchos, pero nos interesa destacar que representan a dos tipos de liberta des.

Cuando el hombre se deja arrastrar por ".lereses egoístas se sitúa en una "sombra de libertad ". El

egoísta no se sitúa como ser libre porque ~~: ercuentra atado a las leyes de la vida y a sus pasiones.

El egoísta no puede ser libre porque está supeditado constantemente a su egoísmo. SO!fi')S

verdaderamente libres cuando negamos nuestro egoismo y nos entregamos en bien <1 los demás.

La caridad es libre en tanto consiste en una actitvd original que vence al dolor que produce le

' 0 Idcm., La personahumana y el F.\:<iii(j totalitario, 194J, ObrasCompletas, vol. VIII. p ! 50
11 Abelardo Villegss, La fi losofla de ¡" ,:."rt cimn, p. 97. En t érminos 5e¡¡¡ej,1ntes se expresa {;]Oí¡¡J~ M tmlC:::3, oh.
cit., p. 200.
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existencia biológica y egoista. En la existencia biológica el hombrese encuentrasometido a los

imperativos de su voluntad, en tanto que en la existencia caritativa el hombre se entrega

libremente en amor desinteresado a los demás. Mientras que el egoismo significa dolor,

debilidad, falsedad, muerte y sometimiento a un dictado extrínseco, la caridadsignifica bienestar,

fortaleza, verdad, viday libertad.

El temade la libertad de caridades decisivo paracomprender el pensamiento de Caso.Sólo

es autónomo el que se libera de la codicia, el apetito y el deseo. "En este sentido -dice Mario

Magallón-, la caridad se constituye en fuente de liberación, al emancipar al hombre de su

naturaleza biológica."s2 Abelardo Villegas llega a decir que se trata de una filosofia

revolucionaria, junto con la de Vasconcelos: "Libertad respecto a las fonnas inferiores de

existencia, libertad respecto al pasado, libertadrespecto a lo extraño, lo extranjero, libertadpara la

planificación del futuro, libertad para la autodeterminación en suma. Tajes son los desiderata de

lo quepodrtamos llamarfilosofias revolucionarias.,,53

La naturaleza de la libertad es la autodeterminación. Libertad y autodeterminación son

conceptos recíprocos. El hombre es máspersonal en tantomás se determina a si mismo en el acto

de caridad. La caridades resultado de la determinación librede la propiavoluntad. En uno de los

párrafos donde se refiereCaso a la personalidad autónoma suprimeuna palabra. En 1919 escribe:

"La personalidad solamente es autónoma cuando no obedece a la naturaleza biológica ni a la

psicológica; cuando se determina por su propia voluntad."S4 En 1943: "La personalidad

solamente es autónoma cuando no obedece a la naturaleza biológica; cuandose determina por su

propia voluntad."sS No sabemos si se tratade un simpleerrorde reproducción o si másbien,Caso

quiso dar a entenderalgoconesa supresión. En su discurso sobrela existenciacomoeconomíaes

clara la determinación biológica, perono se ve clara una determinación psicológica, esto es, que

Casono tenia argumentos para soportar una determinación psicológica y tal vez por eso haya

hecho estasupresión. Aldecirde RosaKrauze, caridades sinónimo e libertad. Caso identifica a la

caridad con la libertad. "La caridades libertad"se; La caridadcristianaes la únicaque realizaa la

persona en su libertad. Es la caridadlo que hacelibres a los hombres.

'1 Mario MagaIlÓll, Historia de /as idear enMéxicoy la filOS{}fta de AntonioCaso, p. 82.
'1 Abelardo Vdlegas, ab. cit., p. 99.
~ Antonio Caso, La aistencia comoeconomiD, comodesinterésy comocorldod, 1919,p. 146.
55 /dem., La aistencia como economia, como desinúrú y como corldDd, 1943, ObrasCompletas, vol. ID, p. 113.
36 RosaKrauz.e, Lafilosofia de AntonioCaso, p. 98. Yen "Antonio Caso", en Una aproximación..., p. 929.
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La caridad supone como condición de realización a la libertad, observa Margarita Vera:

"La existencia superior desde el punto de vista moral es aquella que realiza la máxima libertad. Y

si ella es preferible a cualquier otro tipo de existencia, habrá que afirmar a la libertad como

condición necesaria, ya que sin libertad no hay posibilidad de decirle no a la vida meramente

bíol ógíca.?" La vida caritativa tiene como condición la existencia y operación de la libertad, no

la intervención de iss leyes de la vida biológica. La condición de la libertad por la que se

determina a si misma nuestra voluntad es la que establecerá las vías de cumplimiento de la vida

caritativa en el terreno de la moral.

La caridad es libertad, originalidad y creación. Es libertad porque surge de la iniciativa

hombre y es creación porque es un producto del actuar humano. Con la libertad se hace posible

un poder creador, espontáneo y original del individuo hacia el mundo exterior. La caridad supone

la libertad, la originalidady la creación, además de un mundo en el cual realizarse.

Pero para Caso, la libertad no es solo una condición del hombre sino la vía en que se da su

plena realizació n, Sólo quien realmente se entrega a los demás es realmente libre. Para ser

re¡;l!-:l.;f;IC libre, el hombre necesita darse a los demás. Somos verdaderamente libres y autónomos

cuando renunciamos a nuestra individualidad egoísta. El hombre caritativo es libre en tanto

renuncia a ~u egoísmo individual. "Somos libres cuando nos negamos a nosotros mismos, en un

movimiento centrífugo, cuando abdicamos heroicamente de nuestra prerrogativa individual.

Puede concebirse entonces un individuo, una persona, un ente, cuya individualidad

conscientemente sea acto {Juro, como dec ia Aristóteles, puro movimiento de amor y

abnegaci ón .?" La existencia corno caridad supone una máxima libertad porque representa la

negación del propio egoísmo. 1./\ libertad triunfa por encima de la existencia biológica. Confirma

Marea-na Vera: "El hombre caritativo es libre, pues se halla emancipado de "u naturaleza

biológica?" La caridad consist e en brindarse a los demás su; miedo de sufrir agotamiento y

triunfa- sobre la vida. En la ex.stencia caritativa no hay lugar para el determinismo biológico, el

hombre es ahí verdaderamente autó nomo y libre porque renuncia a todo compromiso con el

egoísmo. El acto de caridad, que se dirige por el puro ccsroter és heroico, tiene como base, el

:' Margarita V¿flI, A"iollio Caso y >l . j,b. 'k historia" , en revista W J i/r.ivenitarios, p. ¿3.
, & ,\"!o;;¡,, C=. .1 ·,; existencia como ecnr-':"'riu, como desimerésy C,-"1dJ caridad, ;' '4:;, ObrasCompletas, .,.;;1 . n i, p.
113.
~9 Margarita. Vera, srt. cit, p. 23.
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voluntario sacrificio del egoismo propio. De manera libre y conciente, el hombre sacrifica su

egoísmo para aliviar el dolor. La libertad plena, como la existencia plena se alcanza en la

existencia caritativa, no en la existencia comoeconomía o comodesinterés. Es en el plano de la

caridad desinteresada donde se da la plenalibertad humana.. "Pero la personalidad vienea ser más

plena cuantomás de determina ella a si misma; cuantomejorobedece a una voluntad propia, no

sujeta al ordenbiológico y natural, lo que sucede únicamente cuando la voluntad de la persona

comete los actos de caridad. que son aquellos actos en verdad 'contrarios' a los naturales,

eminentemente egoistas. Cuando una personalidad; cuando por su volunted una persona se

desprende caritativamente de lo que la naturaleza le ha impelido a querercomo suyo, entonces la

personalidad esplenamente libre. La personalidad es más completa y máslibreen la justa medida

enquesusactos de 'amor y abnegación' seanmáspuros. ,,(j()

En La existencia como eoonomia; como desinterés y como caridad (1943) dice Casoqueel

hombre de bien sacrifica su egoismo para ayudar a los demás y que tal sacrificio es libre. 10

importante es que el sacrificio del egolsmo querealizael hombre de bien es libre.Es decir que el

hombre de bienlibremente se sacrifica por losotros. Perono niegapornegarsinoparalograruna

afirmación mayor. A mayor sacrificio, mayor libertad: "mientras más se sacrifica 000 es más

libre..6l. La negación del sacrifico del egoísmo reportará unamayor realización de la libertad, de

manera queentremayor sea el sacrificio de la persona, serámásautónoma y personal.

De otra parte, el sacrificio del egoismo obedece a una inspiración o entusiasmo internos,

queesespontáneo y libre; no en obediencia a 00 mandato externo. La caridades resultado de una

inspiración libre, que no puede ser impuesta porque entonces estariamos supeditados a hacer el

bien, convirtiéndonos en susesclavos.

El cristiano no es el débil,comolo diceNietzsche, sinoel fuerte porque se necesitade gran

fortaleza paravencer al egoísmo, Para Caso, el cristiano requiere de granfuerza de voluntad para

cometer actos de caridad. El hombre virtuoso es el fuerte; para Caso no hay virtuddébil, decir

virtud débiles caeren contradicción. Fuertees aquel que libremente puedecontrariar las leyesdel

egoísmo y es queparacontrariar las leyes biológicas se necesitade libertad.

Lasotrasvirtudes cristianas derivan de la caridad. De la caridadnacenla fe y la esperanza.

Se cree porque se vive en la caridad. La fe es el reflejo de la práctica de la caridad. La vida

60 Hernández Prado, Lafilosofia de la C11ll11ra deAntonio C03O, p. 217.
61 Antonio Caso, Lo exi.Jtencio como economia. como desinlensy comocar/dod, 1943,Obras Completas, vol. Ill, p.
120.
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biológica terminará pero sólo el amor podrá perdurara través de los siglos. De manera plena, la

libertad se lograráen la beatitud, donde será una afirmaci ón sin contradicción. La caridad es a su

vezel cimientode la eternidad de la vida bienaventurada en la contemplación de la divinidad.

C)ETlCA

El pensamiento de Caso se encuentradominado por una clara preocupación moral que impregna

todo su pensamiento. Caso le da una primacíaal ideal moral, en direcciónde encontrar las formas

de nonnar la existencia humana buena. Caso apreciaba la ctisn por encima del resto de las

disciplinas filosóficas, pot.ue al hombre le es más importante , :,< .i:f cómo es bueno vivir que

responder a la pregunta. [¡-.Ir el ser de las cosas . Al referirse al pensamiento de Fichte dice que para

éste el deber ser es pi :'¡¡cro que el ser. "La apoteosis de la moral, del deber-ser, de la voluntad de

bien,hace del idealismo de Fichte una de las concepciones filosóficas más originalesy generosas

de todoslostiempos.,,62

Para Carlos Escand ón'" la filosofia de Caso no es sólo te órica sino práctica y reclama !a

totalidad del yo en su inteligencia, sentimientos y voluntad. Rafael Moreno dice que a Caso no le

interesa la teoría sino la práctica moral que haga buenos a los hombres. Al igual que Sócrates,

Caso tenía el propósito de moralizar a los jóvenes para hacer de ellos ciudadanos puros e

incorruptibles. Sin embargo, a Caso sí le interesó, dice Patton, realizar una reflexión sobre íos

principiosde la actividad humana. Es sólo a través del examen de las teoríasque están detrás de la

moral práctica que podemos tener una base filosófica de la moralidad. "La práctica moral y la

teoríamoralvanjuntas paracrear a la personaquees lihre e inteligente.?"

Una primera dirección de la reflexión moral de Caso es la que deriva de: su obra

fundamental, La existencia CJ nJO economía, como desimer ésy ,X) !nO caridad (1943). Los rasgos

de la existencia biológicano son exclusivos de los seres vivos, S¿,1'J que afectan a la vida humana

y su conducta moral. Aplicado al mun.ío moral, el principio de i,\ economía del esfuerzo implica

un egoísmo profundo que desembocaen tul afán de enriquecimiento, imperialismo ~ gu erra, entre

los individuos y los Estados. Caso propone que la moral egoísta file asumida por filósofos y

pensadores ,;c diferentes épocas como Hob1Y.;~ . Darwin, Schopenhaucr, Guyau, Nietzsche y

Stirner. Como defensores de la vida y de la fUCT71t, describe Caso Sil moral como carente de amor

62 Idem., Lapersonahumanay el l'••;.". ~) totahtario, 1941 , Obra: Completas, vol. VIH, p. 1".
('.' Cario. Escandón, La respuesta mora! m ei pensamiento del maestro Antonio Caso, pp. Ó'! Y i Ti .
64 CarI Patton, The Suueandthe Personin lil e Though:ofAlberdi ord Caso, p 168.
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y deseos de poder, unamoral sin obligación ni sanción. Deacuerdo a Schopenhauer, el hombre,

con su voluntad de vivir, se encuentra movido por las.fuerzas del egoísmo. Caso ataca la

concepción de la viday del mundo, comovoluntad, de Schopenhauer, Y diceque esta posición no

puede dar cuenta de la capacidad del hombre para negar la voluntad egoísta por el amor y el

autosacrificio desinteresado. De acuerdo a Nietzsche, el hombre se rige por la voluntad de poder

en la luchaporla vidapara alcanzar la victoriaporel usode la violencia ParaNietzsche, la moral

cristiana es un síntoma de la vidadecadente que niegala vidaverdadera, la vida superior, que no

buscael contentamiento sinomáspoder. "Es el ímpetude dominio,la voluntad de poderlo, lo más

genuinamente biológico...'06S Caso coincidía con el ideal nietzscheano de un superhombre

entendido como una especie mejor de hombre fundada en nuevos valores; sin embargo, no le

convenció a Caso la forma cómo esos propósitos se lograrian, en la utilización de la fuerzay la

exaltación de la inmoralidad egoísta. Casorechaza deNietzsche su concepto de voluntad de poder

y su critica a la moral cristiana. Al decir de Mario Magallón66
, Caso reconoce de Nietzsche y

Stimer defender la autonomía de la voluntad y el ser libredel hombre. Lo que no aceptóde ellos

es quesu pensamiento derivaba en un egoísmo, alejado de la piedady el sacrificio. Casose opuso

a la pretensión nietszcheana de suprimir la vida caritativa. La moralidad fundada en la economía,

conduce al imperialismo, que es la vida fuera del derecho, la libertad fuera de la justicia, y el

poder sin finalidad moral. En los términos que expresaCarlos Barbosa Díaz en sus Principios de

Éticay que comparte Caso,no es posible el librearbitrismo, el cristianismo y el voluntarismo en

una moral determinista Casocoincide con él en las desventajas de una moral determinista que

niegue la libertad del hombre. Caso habíarechazado lasdiversas doctrinas moralesdeterministas

como la positivista, la kantiana o la marxista, porque al excluir el libre albedrlo, daban una

insuficiente respuesta a la conducta moral. La persona humana no serla un agentemoralsi no es

librede dirigirse al bien.

Caso insiste en los aspectos desinteresados de la conducta humana(arte y caridad) como

medios para contrarrestar la influencia de la moral utilitaria Ante las éticas del resentimiento

fundadas en el odio, comolas de Stimer,Nietzsche o el comunismo, Caso opone su ética de la

caridad de inspiración espiritualista y cristiana En el campo de la moral, Caso ofreció una

" Antonio Calo,Laaistencia como economia, comodesinterésYC01flO caridad, 1943, Obras Completar, vol. m. p.
42.
66 Mario MagaIlón, ab.cit.,p. 70.
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solución cristiana. El cristianismo le ofrecióa Caso la direcciónde la realizaciónde la persona en

la caridad.

La vida moral es opuesta a los pnncipios económicos de la biología. La moralidad

encuentra su solución en un orden superior de valores espirituales la cual tiene su base en la

caridad cristiana. Cuando alguien realiza un acto de sacrificio del egoísmo propio hace surgir el

mundo de la moral. Entonces es evidente que la caridad está en el núcleo de la concepción moral

de Caso. La existencia caritativa hace a los hombres buenos, libres y les permite realizar su

naturaleza distintiva.

Es en el territorio de la ética que el hombre alcanza su auténtica dimensi ón humana.

Conforme a Aristóteles, dice Caso que la ética habrá de fundarse en el princioio h:Ucé1 d" !;!

realización de la persona humana, como una construcción e invención de si mismo. La existencia

humana adquiere un valor cuando elige de manera libre su destino en la realización del acto de

caridad. Existe en el hombre una tendencia a realizarse y esa tendencia para ser auténtica habrá de

ser libre. l.a existencia humana está en posibilidad de perfeccionarse a través de la voluntad. En el

hombrees libre y conciente la realizació n de nuevas perfeccionesen su camino hacia el bien.

Guillermo Héctor Rodríguez subraya el factor de la libertad en el cumplimiento del deber

.nterpretando kantianamente el pecsamiento de Caso: "Nuestro origen no es ultramundista pero

tampoco somos un mero hecho de 1" naturaleza , provenimos, entendidos como destinatarios del

deber, no más que de la acción moralmente libre, por esto es que sólo quien actúa con libertad

moral origina un ser humano en si mismo y sólo as¡ objetivamente exige que otros seres humanos

sean generados en cada IIDO d~ los demás.->67 Caso postuló a la libertad como base para el

cumplimiento del deber. Sin embargo, sabemos que pala Caso el bien no se da por un mandato

sino por inspiración y convencimiento que habrán d'!' ser libres Sin embargo, Caso rechaza la

doctrina kamana del bien r ::'<: deriva de la simple obediencia a un imperativo categórico. La idea

de bien moral para Caso tiene la intención de evitar el deter-ninismo moral expresado en un

imperativo que se impone a !~ voluntad. El bien no es un imperativo o ley de la razón como lo

quiere Kant, sino resultado de un entusiasmo que surge de jo más profundo de nuestroespíritu, El

bien no se induce ni ck: deduce ni se acata sino que se crea; se es bueno porque se quiere serlo,

porque uno mismo es c'·'~ ¡í.dor de bondad, ley y acto.

6 ') Guillermo HécrorRodnguez, "Conmemoración del maestre Caso", en revista Filosofia Jo' Letras, p. 12.
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El bien se identifica con la personalidad y la libertad humanas. El bien es libertad.

personalidad y divinidad. El hombre buenoes autónomo porquese impone a si mismola ley que

le hace superar los requerimientos de la vida biológica. "El sacrificio es libre. Es libertad,

personalidad, divinidad. El hombre realizael bien y se sacrifica porquepuedehacerlo, porquees

libre de hacerlo, porque es más fuerte que él mismo, porque es persona.'.6& El objeto de la

voluntad es el bien. El bien moral comprende a la voluntad como su facultad operativa En la

moral. la voluntad se entrega por inspiración y convencimiento a la realización del bien y no por

obediencia a un imperativo de la razón. El bien se realiza no por una fuerza externa sino por un

deseo voluntario que nacede10 profundo de la conciencia

Para Schopenhauer, la voluntad siempre es interesada y por tanto insatisfecha e infeliz, por

lo que incurrió en un pesimismo. Lasvías para superarlos deseosde la voluntadera el desinterés

artístico y el nirvana. Caso aceptó que la voluntad interesada descansaba al menos por unos

instantes en la contemplación artistica. La diferencia es que mientrasSchopenbauer encontró la

solución en el aniquilamiento de la voluntad, Caso lo hizo sobreponiendo la buena voluntad por

encima de la voluntad egoista. El hombre no es sólo una voluntad egoista, junto a ella está la

buenavoluntad que resulta de realizaractos de caridaden el sacrificio del egoismo. La voluntad

de vivir gobierna la existencia como economia, en tanto que la voluntad de hacer el bien

caracteriza la existencia como caridad y la acción moral. La existencia humana no es sólo

voluntad de vivirsinovoluntad buenaque resultade la negación de aquella Dos especies o tipos

de voluntad son la buenavoluntad y la mala voluntad, .....como la buenavoluntad es una especie

de la voluntad en general, y otra de sus especies la mala,.69. Ambas voluntades coexisten en el

hombre. Pero la buenavoluntad corresponde a un orden distinto e irreductible a la voluntaddel

egoismo y el desinterés. No se trata de que la voluntad egoista se convierta en buena voluntad

sino de que una se prefieraa la otra. De la preferencia de la buena voluntad depende la acción

moral. Dice Caso que: "La buena voluntad es la causa supremaentre los hombres, y nada se

puedelograr sin buenavoluntad,,70 Si sólo existiese el egoismo no podrlamos explicarnos cómo

la voluntad se niegaa si mismaen el acto caritativo. La voluntad sólo es verdaderamente libre y

autónoma en el acto de caridad, es decir,cuandose niegaa si mismaen provecho de los demás. Si

61 Rafael Moreno. "Casoy su <:OIIC:qIto de la filosofia", H~najeaAntonio Cmv, Stylo,p. 144-145.
ti} Antonio Caso,El actoideatorioy lajilosofla de HUS$t!rl, 1946,ObrasCcmrpktas, vol. VD, p. 34.
70 ldem., "En Amecameca". Palabru de Casoen Amecameca, 9 de mayo de 1944,ObrasCompletos, vol. IV,
apéndic:e, p. 258.
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la vida biológica representa al orden de la naturaleza, la acción caritativa y buena representa el

orden sobrenatural, esto es, el triunfode la caridad, el amory el sacrificio.

La búsquedade una finalidad y sentido en la conducta moral se manifiestaen una voluntad

de bien y para que el bien moral dirija la acción humana, debe ser clara a la conciencia del

individuo, esto es que el hombre acepte las reglas de conducta de manera libre. La verdadera

concienciade la libertad es la que se da en cumplimiento de la obligación moral. La conciencia

moral surgirá de la realización de la acción caritativa, donde todo es entrega y sacrificio. Se es

bueno porque se quiere serlo, porquese es creador de bondad, L. 'l ile significa afirmar la libertad

metafísica o psicológica !l ·:i yo personal.

como seres superiores siguiendo el ejemplo de los que mejor han realizado su humanidad ¡ .J.

moral no surge de un precepto autoritario externo ni de '10 imperativo de la razón pura, sino que

surge de manera libre. por persuasi ón y convencimiento del bien. La ética de Caso postula que al

individuo no pueden dársele conceptos abstractos de filosofí a, pero sí mostrar que los hombres

superiores son los que mejor han realizado la naturaleza human? y de todos ellos Caso considera a

Cristo como el modelo superior a ser imitado. Observa Casi)que sus actos no son el resultado de

un ordenexterno, sino que ellos se entregan de manera libro.: .

La persona humana obedece a leyes morales que reclaman el libre albedrío. Las leye,:

morales exigen como condición la libertad para poderse realizar. La importancia de subrayar la

libertad humanaconsiste en que hace posible la conduc ta l!',or,,¡ '·csponsabie. La voluntad humana

es el impulso de 19. libertad que dirige la acción moral.

En su artículo "Moralidad y libertad" de j Q41}71, Caso comentaba que en cada uno de

nosotros se encuentra la posibilidad de elegir entre reanzar los auibutos de la esencia humana y la

moralidad o bien el alejarnosde los valores para convertimos eu bestias. En La persona huaum a y

el Estado totalitario (1941) hace un ('<~l,,<:ntario sobre la misma icea: " ...y esta espontaneidad de

la conciencia es lo Que, sentido por el ~... ~,dm: a través de su histona, ha vemdo a atestiguar la

libertad de la personay su realizaciónentre los pillos eternos: el bien, d rnal'.n.

MOR más tarde, en el articulo "Trascendencia y libertad" del 20 de octubre de 1944,

establece Caso que por el libre albedrío que tiene el hombre, éste puede conducirse al bien o al

71 Idem., "Moralidad y libertad", El Umversal, 12 de juliode 19-10. ú:.;·a:; Completas, vol, v JH, ;;[':;;-,1;"'",. p ) 1)1

72 ldem., La persona humanay el Estado total'ta rio, 1941, Dbras L.OItl" /rtlas, vol. VIII , p. 131.
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mal. Caso refiere que para san Agustín. la vida en si misma no significa la muerte, pero la

introducción del pecado si la engendra. La causade la muertees el pecadoy éste surgede preferir

libremente el mal al bien, de maneraque en última instancia, el libre albedrio es la causa de la

muerte del hombre; por la libertad nos elevamos de la inocencia a la culpa y de la inquietuda la

muerte. Peroasí corno la libertadobrael mal,tambiénobrael bien."Perola libertadque engendró

el pecado, la inquietud y la muerte, que hizo 'caer' al hombre, es a la vez causa eficiente de

cuanto el hombre obra de bienen la vida.,,73 De manera que la libertades tanto causa del obrar

bueno y malo del hombre, sin la libertad no existirlael bien del hombre pero tampoco su mal.

Dioscreó al hombre a su imagen y semejanza, y por tanto lo hizo libre, de maneraque aquello

que hace que el hombre se encuentre cercano a su creador es la libertad. Como Dios creó al

hombre libre,así, libremente, obraráel bien. Pero la dirección del actuarhumanopuede serhacia

el bien o hacia el mal. "De modo que la libertad es, a un tiempo, el granbien y el granmal del

hombre. Loque significa, en suma,que la libertaddel albedrio es el poder que arrojaa la gente a

la sima del mal, o las exalta a la cima del bien. Ser libre es poder ser bueno o malo.,,74 El

hombre tiene este poder, heredado de Dios, de pecar o no pecar. Así que en tomo del libre

albedrío gira el misterio de la muerte o la vida. El hombre elige la muerte al cometer pecado,

deciasan Agustin. "Todo cuanto obramos los hombres, desde el punto de vista de una filosofia

trascendente, tiene sentido por la libertad de la persona humana. Somos la libertad misma,

librándose del mal, individual y socialmente. Somos la creaturapredilecta que delinquió; peroque

no se aniquiló al delinquir. Morirnos porque así lo hemos querido. La muerte es obra de la

voluntad, de la libertad delíncuente.t'" Pero tambiénes ciertoquelas diversas generaciones en la

historia tratande redimirse del pecado y volvera ser la excelencia de la vidaque originael amora

Dios. Finalmente, en El acto ideatorio y lafllosofla de Husserl (1946) dice que para san Agustín

la vidavoluntariamente se alejóde suautorperodesdeese momento se convirtió a la nada.

Sin embargo, de otra parte,Caso disocia los conceptos de libertady mal. Caso defendióla

libertad, pero no aquellaque permite hacer el mal. Desde su punto de vista nadie es libre para

hacer el mal,carecede sentido la libertadpara el maly el crimen. Lalibertadno se puededar para

la realización de 1Dl acto malo. Loshombres debenser librespara poderser buenosperonadie es

73 Idem.; "Trascendencia Ylibertad", El Universal, 20 de: octubre: de: 1944,ObrasCompletas, vol.UZ, apéndice, p.
171.
74 [bid., p. 171-172.
" Ibid., p. 172.
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libre para ser malo. El mal está representado por el egoísmo, que engendradolor, pero la acción

mala no es en realidad libertad sino sujeción. Si 1&persona es egoísta desaparece como centro

autónomo de acción y no es ya libre. "Y la libertad no consiste sino en la moralidad; porque el

malno es libre sino esclavo.':" La personaes realmente libre si actúa no por motivos del egoísmo

sino por caridad. La libertad hace al hombre dirigirse hacia el bien. El egoísta renuncia a su

condición de ser libre, por eso es que el hombre no puede ser libre al realizar un mal. Sólo la

libertadpara el bien, la verdad y la j usticia hace posible la superación de la existencia.Para Croce,

el mal es una continua lucha contra la libertad, en tanto que el bien es una continua lucha por la

libertad: "Y el mal es la continua insidia contra la unidad de la vida, y, a la vez, contra la libertad

espiritual; C0m<) o bien es el conti nuo ,;,':t"bb:in:ient0 y fortalecirniento de la w:rÓHi, v 0'3r le

mismode la libenad.?"

Pare Kant el deber es 1111 imperativo categórico, un mandato no condicionado sino absoluto.

"Pero el deber postula la ltbertad. Sól,] pa ra seres libres tiene sentido. La voluntad es au t énoma

al obrar el bien; heteránoma (Ji obrar f.! mal. Como tenemos que ser buenos, somo s libres. Dios

es el reino , i,~ los fines morales qu« impone el deber .,,?8 C8S0 recuerda -::n El pel igro del hombre

(1942': "1'-" : para Kantel ideal de la . !"~ hS iól\ "~:J1l.' es asumirque la personaes juez. de su conducta

completa. La personalidad verdaderamente libre es aquella que determina sus actos y constituye

sus propias leyes; sólo de esta manera es como puede estimar el VR10 l de los pensamientos ajenos.

I..~ verdadera libertad n.o es entonces aquella que se somete a órdenes extrañaso encuentra unjuez

de sus actos fuera de sí misna , La autonomía de la persona consiste en darse su propia ley de

acción. Actuamos libremente de acuerdo al hombre divino que llevamos dentro, único patrón de

medido ('ií: nuestros actos. Finalmente. Kant colocó la esencia del yo, y can él la libertad, fuera

del alcance de la razón. "E¡ yo kantiano es inasequible: constituye una pura forma vacía, mejor

dicho, una fórmula sin acci ón sobre la vida. Kant afirmó la iibertad, pero la situó en una región

que la convierteen algo imposible de saberse. Se la conoce J)<X sus frutos, porque ha de obedecer

al imperativo del deber, que es el único imperativo categonco; se la postula, si se nos dice por el

gran pensador alemán. 'sabe que tu integridad personal se reclama para que tenga sentido tu

7' . Idcm., "Morali,j"d y libertad", El Untver-at, 12 de juiio de 1940, Obras ('o ff/píe/a<. vol. Vll l, upéfldk e, p. JO).
n Ctcce. La histeria como hazaña 1."-' ;:, ¡¡v.., u d, ;1. 46.
78 Antonio Caso, La persona In/mana y el Estado totatttano, 1941, Obras Comptetas, vol. VIII. ¡J. 8.
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libertad Y tu acción'; pero, a la vez, libertad y personalidad caen dentro de la esfera de lo

incognoscible.?"

En El acto ideatono y la ftlosofia de Husserl, (1946) caso hace una ordenación de las

diversas doctrinas morales y encuentra en ellas tres direcciones y tres conceptos que en ellas

dominan: el hedonismo (sentimiento), el etelismo (voluntad) y el formalismo (inteligencia). Del

etelismo diceque es la éticabasada en la voluntad. La moralparadigmática de todoslos siglosha

sido aquella que se habasado en la voluntad y los deseos de los hombres. Pero ningún egoísta

puede darunaexplicación del menoractode caridad. El hombre caritativo se sacrificade manera

espontánea, desatándose de la ley del menoresfuerzo con el mayor provecho. De manera que la

valoración moral comprende factores diversos: hedonistas, etelistas e intelectualistas.

En el terreno de la ética, Caso niega el intelectualismo ético socrático; a su parecer, del

conocer el bien no se siguenecesariamente el obrar el bien. Pero reconoce de Sócrates, el haber

fundado la ética como ciencia. Como ciudadano ofrendó su vida a las leyes de Atenas pero

también opuso su moralidad y religiosidad personal a las tradicionales, sosteniendo con ello las

bases de la moral futura. "Ningún hombre se ha respetado más a si mismo que Sócrates. En

consecuencia, nadieamócomo él la libertad. Es acasoel únicohombre absolutamente librequeha

habido, y nos parece la máscabal realización de la esenciahumana. Por eso es el fundador de la

ciencia moral...so Siguiendo a Jaegeren su Paldeia, Caso hace ver que Sócrates es "el apóstol de

la libertad moral", porque se sustrajo a todo dogma y no obedece sino a los dictados de su

conciencia. "Esta es la forma de la alteza socrática, la valerosa, la serena, la absoluta fe en la

propia conciencia; el acto de obrar siempre de acuerdo con la esencia de la personalidad.

¡Personalidad autónoma, enrealidadsoberanal?"

De Sócrates derivan dos escuelas: c1nicos y cirenaicos. "Los cínicos, encabezados por

Antistenes, sostienen que hay que seguir a la naturaleza, obteniendo como bien sumo la

independencia interior (en donde se ve la ascendencia socrática), la libertad de la conducta, la

insensibilidad de la persona al incentivo del placery el aguijón del OOlor.,,82 En su consigna de

seguir a la naturaleza los cínicos desprecian la decencia; Diógenes es profundamente inmoral y

antisocial.

79 ldem., "Moralidad Ylibertad", El Universal, 12de juliode 1940, ObrasCompI.tas, vol.VIII, apéndice, p. 299.
10 ldem., Fi/osofla, 1948, ObrasComp/elDs, vol. VI, p. 380.
1I ldem., "Paideia", El UnivusaJ, 17de DOV. De 1944, ObrasCompletas, vol. IV, apéndice, p. 259. Después en
FilO3Ojla. 1948,ObrasCompkIGs, volVI, p. 383.
12 ldem., Filosofla, 1948,ObrasCompkIDs, vol.VI, p. 384.
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Mucha es en efecto la influencia del pensamiento aristotélico en el terreno moral hacia el

final de la vida de Caso. De Aristóteles hace una interesante referencia al tema de la libertad. La

virtud mira siempre al porvenir, al futuro. Lo hecho no se puede alterar ni por los dioses ni es

objeto de una preferencia moral. "Esto procede de que es imposible deliberar sobre un hecho

realizado. Sólo se delibera sobreel porveniry lo posible, porque lo que ha sucedido, es decir, 10

pasado, no ha podido menosde haber pasado. Por eso el poeta Agathón, tuvo razón al decir: 'En

este puntoni el mismoDios tiene libertad. Lo que fue, necesariamente ha sidu,.',83 Además,para

Caso, la doctrinaética aristot élica enlaza los factores hedonistas.. erelistas e intelectualistas. Caso

insiste en que la ética tendría que tomar comobase la viejaconc.; ;~ l ¿í~ aristotélica que defiende la

realización de la f-:fr<\ ;'.,! humana. Sólo en la persona F pued en encontrar integrados :

organizarlos los factores hedonistas, volitivistas e intelectuales.

Una influencia posterior en Caso fue el reconocimiento del pensamiento moral de

Rousseau. ParaRousseau la humanidad ha progresado intelectualmente, pero no moralmente, Los

hombres de hoy son tan malos como los de antes. No por ser más sabios somos más buenos. Pero

el progreso moral no consiste s610 en confesar la moral sino en realizarla. "No se. ha de formar

solamente la inteligencia, sino tambi én la voluntad; porque in formaci ón de la inteligencia para,

no conforma la voluntad, no la integra hacia el bien, 110 puede real¡;·;s.Iia." li-\ La sociedad

contemporánea premia más al talento que a la virtud, al entendimiento que a la buena voluntad

Rousseau criticaba cómo el auge de las ciencias no ha contribuido en nada ro la moralidad

humana.

Desdeun principio, Casose preocupó por el tema de los valores morales. Pero fue años más

tardecuandointegrólos datos de ia axiología. Caso prefiere hace. énfasis en valores más elevados

dentro del campo de la filosuiia, como los valores moraresde h bondady la sanudad, Para él, la

formamás valiosade existencia es la caridad, opuesta a la existe. cia económica, Caso defiende la

libertad,r (O siempre que sea un medi; :::úa alcanzarvalorescomo ia verdad, el Len yia justicia.

No nacimos para ser libres sino para ser »uenos. En Filósoj(;..~ y moralistas franceses de 1943,

Casose retiere a la opinión del francés Jules Lagneau sobre los valore-. o-orales y su relaci ón con

el albedrío :·lunano. El valoi se da por un acto d, ; ibert ad. "En el fondo de todo juicio, radica la

afirmación libre de que lo que mereceser, debe ser. La alegría que acompaña :-;j cumplimiento del

:B Idem., Filosofia , 1948, ObrasCon.ptetas, vol. VI, p. 402.
'4Idem., Fj!ó~r1mymoraljs:asfranCfjS<!;;, ' ':'·n . Obras Completas, "al. Il , p. 220.
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deber, la libreobediencia a la ley moral, es lo que delatael valorque se le atribuye:,ss Lagneau

vincula su concepción axiológica con el libre albedrio. Cuando la libertaddel albedrio afirmael

deber, afinna a un tiempo el valormoral,el ideal,y lo colocaen el centro de la realidad. El valor

del conocimiento quese encuentra, por ejemplo, en la aplicación de la reflexión razonada, surge

por efecto de la libertad; en un acto de libertad. se puede encontrar la solución racional a un

problema. El valormoral en la conducta humana es la unidad de vidaYconocimiento, ser y deber

ser. conocimiento y acción, libertad Y ley. "En las nobles palabras del filósofo francés, el

problema de los valores morales, con su órgano esencial, la libertad, se unifican con el problema

del conocimiento y el problema del ser. La certidumbre y la moralidad se implican mutuamente.

La división entre el ser y el fenómeno. entre la realidad y la apariencia, únicamente puede

seperarse, por la realización de la leymoral:.86 Para Lagneau, la ley moralque no se obedece,ni

es verdadera ni sejustificaen su plenitud. El malconsiste en el egoísmo, la cobardíay la ausencia

de esfuerzo al actuar.

En El acto ideaiorto y la ftlosofia de Husserl (1946), Caso recogelas opiniones de Lotze

según la cual entredos hipótesis contrarias es posible escoger aquellaque concuerda con nuestras

necesidades morales, de aquellaotra que no las contempla. A la explicación que hace Lotze del

valor éticocomoaquelque interviene en la elección de unade doshipótesis posibles, Casoagrega

unejemplo interesante que tieneque vercon la libertad. "Pongamos un ejemploparademostrarel

pensamiento de Lotze. Vamos a suponer que el determinismo y ellibre-arbitrismo tengan. en la

afirmación de sus pruebas, puramente teóricas, la mismajustificación. Es decir, que desde el

punto de vista lógico purono nos sea posible, en la antinomia, decidirnos por una u otra tesis. Si

se lograse probarquela tesisde la libertad del albedrioconcuerda mejorconnuestrasnecesidades

morales, éstees unargumento muynotable en su pro; porquedemostrará que la tesis de la libertad

reconoce una realidadmás que no reconoce la tesis determinista; esta realidad es la del valor

ético. O sea, ahora hay un argumento lógico nuevo en pro del libre-arbitrismo, a saber; el

reconocimiento de unarealidad que el detenninismo no puede reconocer.Jr1

Refiere Abelardo Villegas81 que para Caso es más urgente la solución a los problemas

morales que las cuestiones cosmológicas. El problema es que las diferentes formasde existencia

.., !bid.,p. 242.
16 lbid., p. 244.
17 Amonio Caso,El ocio ideotorio Y Iafi/osofta de H_l, 1946, Obras Completas, vol. VII, p. 90.
11 Abe1ardo ViIIegu,ab. cit., p. 59Yss.
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que propone Caso las juzga desde un punto de vista ético. La epistemología positivista es

calificada de egoísta. El desinterés es un momento de descanso del egoísmo. La existencia

caritativa es fundamentalmente moral. CuandoCaso dice que lo biológicoes egoísmoy voluntad

de poderestá proyectando cualidades humanas en cosas que no lo son. Villegas se da cuenta que

las filosofías de Caso y Vasconcelos son desmesuradas en sus soluciones. Niegan su pasado y

construyen perspectivashacia el futuro. El pasado está lleno de defectos y debemos procurar no

repetirlo. Son filosofías del futuro pero que requieren de una acción inmediata, en Caso con los

actos de sacrificio y en Vasconcelos co n el mestizaje fecundo de las razas. Sin embargo, dice

VilJegas y Carmen Revira, no calcularon lo desmesurado de sus proyectos, tan difíciles de lograr

puraque tenia como t érmino la existencia como beatitud y la vida eterna del espíritu.

D) ELEYJSTENCIALISMO

En su segundo periodode reflexión, Caso conoce el pensamiento existencialista contemporáneo,

sobre todo el de Kierkegaardy Heidegger, a quienes no sólo expone sino hace un balance critico

de su pensarmento, lo que revela ~t' g;a1J conocimiento y preocupación por la filosofía

Sin embargo, va antes, en su iibro de La existencia como economía, como desinterés .v

como caridad (1919), aparecen claras posturas que pueden llamarse existencialistas como que el

hombreno es algü acabado sino :l¡:t> '~ s tú constantemente haciéndose. Para 1940 Caso se refiere ya

explícitamente a la clásica dstinción existencralista entre esencia y existencia. "Hay una

distinción clásica, que procede de Platón y Aristóteles: la distinción entre la esencia y la

existencia. La existencia es lo que somos, la esencia in que debemos ser. Poner de acuerdo la

existenc..';l con ln esencia e~, como diría Aristóteles, rea!¡::",,! la naturaleza humana, conseguir la

libertad, la aut éntica y positiva libertad. en suma, ser hombre.";'" La historia muestra que los

individuos no realizan de manera plena su esencia. no pueden igualar su vida con su pensamiento.

"Esto es libertad: igualar con la vida el pensamiento. E: !o es personalidad: que la existencia

realice la esencia. Esto es moralidad: que el deber ser y el ser se unifiquen. Esto es ontología: que

la materia cumpla esmcts y hermosamente, el modelamienso incansable que la forma le

so Antonio Case, "Moralidad y libertad", El Universal, J2 de julio de J940, Obras Comp letas , vo!. VlJI, p. 300.
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impone.,,90 La perfeecíén humana consiste en tratar de uniresos elementos: la voluntad con la

inteligencia, la acción con la idea, el pensamiento con la vida. Comopuede observarse, Casono

coincidiría con la consigna sartreana de que la esenciaprecede a la existencia o de queel hombre

es lo quehace. Casohablamás bien de compaginar esenciacon existencia, esto es, cuandola via

de realización o actualización en los actos de existencia llega a concordar con el deber ser de

nuestra esencia libre.

Reconoce Casoque el existencialismo ha hecho importantes aportaciones a la metafisica

contemporánea; sin embargo, aclara, sus resultados deben combinarse con los del personalismo,

también unateoríametafisica que ve a la persona comola categorla suprema dela existencia, que

tieneun sentido de perfeccionamiento y un anhelo de inmortalidad.

Diversos autores, intérpretes de la obra de Caso han visto en él una forma de relaciónal

existencialismo contemporáneo. Para Justino Fernández, Caso tiene una prioridad temporal por

encima de autores existencialistas comoHeidegger por su análisis de la existencia humana. Dice

Oswaldo Robles" que existen en Caso.elementos dispersos para integrar un pensamiento

existencialista, pero no al modo de Jaspers o Heidegger, sino que postula un existencialismo

personalista y cristiano. Para José O8os92 Antonio Caso en su libro de La existencia como

economia, como desinterés y como caridad (1919), presenta un existencialismo avan:la lettre,

porque los conceptos decisivos con los que concibe la existencia son conceptos "existenciales".

Raúl Cardiel sostiene que Caso se adelantó a las tesis fundamentales del existencialismo y que

bien podrla hacersuyala expresión sartreana quedice "la esenciaprecede a la existencia". Rosa

Krauze considera que la de Caso puede llamarse con propiedad una tilosofla de la existencia.

Siguiendo a Gaos, dice que las ideas de Caso representan un existencialismo avam la lettre, en

particular un existencialismo cristiano parecido al de Gabriel Marcel en su Bosquejo de una

fenomenologla y una metaflsica de la esperanza (1944), sobre todo en el tema de la esperanza.

ParaMareel, comoparaCaso, el hombre se realiza comopersona al liberarse desus ataduras que

10someten a su condición biológica. Ambos critican la condición humana egoístay amparan un

tipodeexistencia queconsiste en salirde la individualidad parabrindarse a los demás. La persona

es autónoma y libre,esto es, que se determina porsu propia voluntad cuandoniega su naturaleza

90 [bid., p. 301 .
91 OSWlldo Robles, "Caso Yd heroísmo filosófic:o", HommajeQ AnJonio Calo, StyIo, pp. 66Y73.
92 JoséGaos, En lomo a lafilosvfta mexicana, Obras Completas, vol. VIDde Gaos, p. 311YSI. Fi/osojiamexicana
de_SÚ'08 diDs, Obras Completas. vol VIDde Gaos, p. 124Y Sobnlafilosojla dela CfllIura en México, pp. 531 Y
SI .
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biológica en el acto de caridad. Somos realmente libres cuando abdicamos de nuestros intereses

individuales. El amor al que se refiere Caso no es el amor biológico sino el amor de caridad.

Aclaraba Marcel que es necesario ver al otro como ser autónomo para no someterlo a mi interés

egoísta, Caso y Mareel coinciden en decir que el amor une a las personas resultado de una

creación librey node una subordinación.

Ahora bien, en efecto, podemos encontrarelementosde algunas propuestas existencialistas

en ~l pensamiento de Caso,comoel que el hombrees distinto de las cosasy los individuos, que se

encuentraen un constante proceso de hacersey que su vida transcnrre en una existencia concreta,

social, histórica, o bien que el hombrese hace libre, etc. Pero tsnbien es cierto que fue fiel a su

tradición histórico iilo,;,::'i:ciI. Con Bergson defendió al hombre por su naturaleza espiritual, libre y

dinámica, que se despli•.-gaen el tiempoen que vive, que le permite manifestarse en su existencia

cotidiana para poder cumplir con su misión humana. Más tarde, obtuvo de Aristóteles la idea la

realizaci ón humanaque se manifiesta en hacer coincidente la esencia humana, espiritual y libre,

con la existencia históricaconcreta, es decir, el hacerse libre para cumplir con el deber que nos

impone nuestra propianaturaleza. La persona cumple con su propiedad humana en la existencia

como desinterés y como caridad. Caso no llegó a mantener una relación de t érminos como los de

esencia y existencia t3\ como los entendían íos existencialistas, sino tal como lo entendieron

Aristóteles y Bergson. Caso fue un metafísico bergsoniano y aristotelico, no un ontólogo

existencialista, La persona humana es para Caso un ser espiritual y por tamo, libre. Para Caso, la

esencia es algo dado como un dato de la conciencia, para los existencialistas, no. Boutroux y

Bergson, son insignes antecedentes de! existencialismo, como lo señala José Gaos y Ramos. De

manera que Caso mantuvo un pie en la tradición filosófica y religiosa, pero también anticipó

algunos de los argumentos d~l existencialismo, lo que nos revela sin duda la gran originalidad de

su pensamiento. De cualquier forma sería más propio llamar a la de Caso una filosofía de la

existencia que un existencialismo. C «:i' l es original por haber anticipado algunas tesis del

existencialismo contemporáneo, pero más lH es por haber construido una filosofía propia, la

filosofia dí: la existenciahumana.

Ya en escritos de su primera época, Caso reflexionaba sobre el sentido de ia vida y la

muerte; pero su contacto con la filosofía existenciaiista le hizo profundizar sobre el tema. Para san

Agustín, por si mismala vida '¡ ' implica la muerteia muerte surgepor el p':.:.::n·:¡o y la falta. Pero

el hombre librementese aleja de la v;,h eterna por el pecado ydel pecado se genera 1" muerte. Sin

107



libertad no babrfa bien, pero tampoco habría mal. Por la libertad nos elevamos a Dios o

descendemos hasta la muerte. Schopenhauer aceptade Spinoza el principio de la persistencia de

las cosas en su ser y él la interpreta comovoluntad de vivir. Para Schopenhauer, el principio que

integra a todoslossereses la voluntad, queno cesade querer, perocomola voluntad no alcanza a

saciarse. la vidaes siempre infeliz. Esto generala ideade que más vale morir que vivir. Toda la

vidaes un error, una tarea frustránea y dolorosa. "La vida es una equivocación de la voluntad;

siempre es una equivocación de la voluntad; una tragedia constante reiterada. en todo individuo

viviente...,,9) En la filosofia voluntarista de Schopenhauer más vale morir que vivir. porque la

vidaes unaequivocación de la voluntad.

La antinomia muerte-vida es la quedestacaen la filosofia contemporánea. Mientras que las

filosofias de la vida le dan un sentido al hombre, la filosoñaexistencialista deja al hombre en la

inquietud y la nada. Del dilema planteado por Kierkegaard. entre desesperarse o creer, Caso se

inclinó por la creencia, quese traduce en una fe en la inmortalidad, a diferencia de Heidegger que

opta por la desesperación. Caso refiere un artículo de LouisLavelle de 132 en el periódico Les

temps en el que Kierkegaard se opone a la dialéctica hegeliana. En realidad, la dialéctica

hegeliana niega la espontaneidad libredel hombre "Hegel pretende conciliar todas las opiniones,

sintetizar con las tesis las antitesis; más, puntualmente, lo propio de la decisión de la voluntad,

estaba en dictarla leyy no ensufrirla, optando entreloscontrarios. ¿Cuál opciónpodrfa existir, si

la filosofia hegeliana constituye la explicación universal? La libertad rompe todas las

explicaciones. La libertad del hombre no es dialéctica, sinocreadora; de si mismasaca su energía

para obrar en el sentido en que actúa. Dentro de la dialéctica hegeliana no tiene sentido la

acción.,,1l4 Al espíritu de sistema que reduce a un todo únicola naturaleza y la historiase opone

el espiritu de finura, comolodicePascal, querepresenta la personalidad humanairreductible. Este

fue el errorde Hegel.

Caso conoce la filosofia de Heidegger a quien consideró como uno de los pensadores

geniales de la filosofia contemporánea. De él señalasus aportaciones al análisis de la existencia

humana que conlleva una nueva concepción de la totalidad del hombre. concebido ya no sólo

como razón sino como sentimiento y voluntad. Pero tambiénle critica porqueen su obra no se

encuentran referencias a la trascendencia de la existencia humana. Para Heidegger, sentimientos

93 Amonio Caso,"Ni lIIIICrteni vida", El Univer.JaI, 17de marzode 1944,ObrasCOMpletos, vol. vm. apéndic;e, p.
162.
9C ldem., "HegelYKiakegaard", El Universal, 30 demarzode 1945, ObrasCompktos,vol. VI, apéodice, p. 451.

108



como la angustia revelan nuestro acto de existir en el mundo. La existencia auténtica se logra al

aceptar nuestro ser mortal, a travésde la angustia que ello provoca. Al respecto,Casotranscribe la

siguiente cita de Heidegger: "La angustia liberta al hombre y le devuelve a sí mismo; porque el

mundo no puede ofrecer ya nada al hombre angustiado; y la angustia es el sentimiento de abismo

en que está sumida la existencia.,,95 La filosofla de Heidegger rompe con el concepto de

trascendencia divina y por tanto hace que la existencia humana pierda sentido al dejarla en

presencia de la angustia ante la muerte. Dice Caso que las reflexiones de Heidegger sobre la

acidia y la angustia son expresiones de la épocahistóricaque siguió a la Primera Guerra Mundial.

Para Caso la vida tiene realmente un sentido cuando accede a otro planode la realidad; sólo

d bien podrá, tal vez, persistir en un nuevo nrdc:J, ':' ··;,10 vida espiritual pura y libre. Cnl!;~:· el ),:''''

es irreductible a la vida podrá sobrevivir; pero no subsistirá como vida moral sino como algo

distinto, comovida bienaventurada, a la que se refieren los místicos de siempre. Nuestrodestino,

dice Caso, es estar tuera de nosotros y buscar la perfección en otro nivel de la realidad,en donde

se puedan poner de acuerdo el pensamiento y el deseo, lo relativoy io absoluto, la inteligencia y

la voluntad El pensamiento contemporáneo que hace de la muerte el elementoindispensable de la

existencia.. contrasta con las múltiples filosofías de la vida. en la historia de la filosofia, Para

Spinoza "el hombre libre no piensa(;,1 la m••ene, sino en la vida...' ,96 De la misma forma, exaltan

el valor de la vida: Goethe, Carlyle, Ruskin,Nietzsche, etc.

'" Heidegger, apud. Antonio Caso, "Ml!er:,~ " vida", El Universat, 7 de enero de ¡944, Obras Completas. vol. íII,
apéndice, pp. 150-1) 1.

% Antonio Caso, "Muele o vida", El Universal, ': de enero de 19~4 . Obras Completas, vol. m. apéndice, p. ¡ 5l .
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CAPmnJOIV

PERSONA Y SOCIEDAD

A)ELTOTALITARISMO

Para comprender las ideas de Caso sobre la guerra, el Estado totalitario, la persona y la vida

social, tenemos quehacerreferencia obligada al contextohistórico que le tocó vivir en su segunda

época de reflexión, sobre todo en lo que se refiere a los lamentables hechos derivados de la

Segunda guerra mundial.

Alemania se iba recuperando lentamente de la PrimeraGuerraMundial. Hábilmentepidió

créditos y facilidades de accesoa materias primaspara echara andarsus fábricasy hacer frentea

sus deudas de guerra. En ese ambiente crecieron partidoscomo el Nacional Socialista.que tenian

como programa político el desconocimiento del Tratadode Versalles, la colonización de Rusia, el

repudio hacia los judios y el control económico del Estado. Dirigidos por Hitler, los nacional

socialistas lograron dominar Alemania, eliminando a sus opositores politicosy militares.

Con el apoyo de diversos sectores sociales, los fascistas, dirigidos por Mussolini, se

afianzaron en el poder en Italia. Mussolini constituyó un ejército con el que quería imitar las

grandezas de la RomaImperial. Italia se lanzó a la reconquista de Abisinay Etiopía en 1936que

en un tiempo había controlado. Por su parte, Japón hacia lo propioen Asia, con los pretextosde

exceso de población y escasoterritorio. En 1931 Japón inició una escala bélica que avanzóhasta

la provincia de Shangai a pesarde las protestas de la Ligade las Naciones.

Del otro lado, puede repasarse la situación de algunas de las naciones aliadas que

intervinieron en la guerra. En Inglaterra, luego de un periodo de gobierno del Partido Liberal,

Churchill asciende al poderporpartedel PartidoConservador. En 1937los partidosde derechaen

Francia asumieron nuevamente el poder con Daladier como primer ministro. En la Unión

Soviética Stalin proyectó planes quinquenales de organización económica que en general fueron

exitosos, al grado de colocarse entre las primeras naciones del mundo. En el continente

americano, el presidente Franklin D. Roosevelt fueel que logrósacara los EU de la grancrisisde
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1929 con un plan que llamó New Deal o Nuevo Trato, con el que dio trabajo a mucha gente en

labores de obras públicas. Pocoa poco la situacióncomenzóa normalizarse, aumentó el poder de

compra y las mercancías almacenadas salieronpara su venta.

Para principios de los años30s la situaciónsocial en España era francamente lamentable. La

clase pudiente era escasay arrogante; en cambio obrerosy campesinos vivian como siervos y el

porcentaje de analfabetos era elevado. Opositores republicanos triunfan en diversas eleccionesy

realizan importantes reformas sociales: quitaron privilegios a la Iglesia en propiedades y

educación, otorgaron igualdad de derechos a la mujer, garantizaron un salariojusto al trabajadory

expidieron leyes de rervrto agrario. En respuesta, el ejército ;,:I"llarquista se levantó en armas

fascistas. La República caía el 28 de marzo de 1939 y España regresaba a la monarquia de la

manode Francisco Franco, convirtiéndosea la postre en dictador por muchos años.

Para 1936 los proyectos expansionistas de Alemania, Italia y Japón habían avanzado.

Alemania se negó a cumplir las reparaciones de guerra a que le obligaba el Tratado de Versalles,

recuperó las cuencas carboníferas del Rhin y Sarre, se anexó Austria y Id región montañosa de

Checoslovaquia conocidacomo los Sudetes. Italia conquistó Etiopía y Japón Manchur ia, En tant o,

los paises capitalistas estabanen el desconcierto; sal ían apenas de la crisis económica y cre ían en

la propaganda alemana e italiana de contener el comunismo. En 1937, Alemania, Italia y Japón

firman un pactoanticomunista segúnel cuala la menor provocacióntodas esas naciones atacarian

a laURSS.

Mediante el Pacto de Munich de septiembre de 1938, en que intervinieron los ministros de

Francia, Daladier y de Gran Bretaña, Chamberlain, se le permitió a Alemania tomar posesión de

lasregiones invadidasa cambio de no realizarningunaagresión más. Sin embargo, ~I l Sde marzo

de 1939, Alemania invade lo que quedaba de Checoslovaquia, ~7lrovechando la desmovilización

de las tropas checas producto del ¡x,;'.~:) de paz. Hitler prometía nuevamente no realizar más

agresiones. Másaun, Alemania firma un pacto de no agresión con la URSS, con el que ésta última

se quitaba de encima a un enemigo peligroso. Las ilusiones de los países capitalistas de ver

destruirse entre sí a sus dos grandes rivales, alemanes y comunistas, desaparecían. La campaña

anticomunista de Alemania había sido un engaño para distraerla atención y legrar la confianza de

loscapitalistas.
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Alemania invade Polonia el l° de septiembre de 1939 con el pretexto de apoyar a los

independentistas del corredor polaco. En consecuencia, Inglaterra y Franciale declaranla guerraa

Alemania, en virtudde haber apoyado a Poloniaen casode invasión. La SegundaGuerraMundial

daba inicio de manera formal. Vencida Polonia, los alemanes trasladaron sus ejércitos al frente

occidental. En 1940 invaden Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgicay Francia. SometidaFrancia,

seguía Inglaterra. Para ello se inicióun masivo bombardeo a finesde 1940y principios de 1941,

pero la aviación inglesa supo defenderse y propinó importantes bajas a los aviones alemanes.

Mussolini declaró la guerra a Franciay penetrópor el sur del territorio francés. Violando derechos

y tratados internacionales, nazis y fascistas pasaban por encimade los derechosde los hombres y

las naciones. Su afánde dominio, diríaAntonio Caso,parecía no tener límites.

Después de Francia y losbombardeos a Inglaterra, Alemania comenzó a establecerun cerco

contra la URSS. El 22 de junio de 1941, el poderoso ejército alemán irrumpió en la frontera

soviética, logrando llegar a 100 kilómetros de Moscú. Además de Alemania, le declararon la

guerra a los soviéticos países como Hungría, Rumania, Italia y Finlandia, que hablan firmado

pactos de colaboración con Alemania. La defensa de los soviéticos fue constante y decidida,

contaban con una superioridad de cañones que lo mismo atacaban tanques,camiones o depósitos

de combustible, además de efectuarataques guerrilleros por las nochescon bombasMolótov. A

los tres millones de soldados alemanes se opusieron 5 millones de soviéticos. La batalla en el

frente rusofue la máscruenta en la historia. El invierno de 1941 fue terriblepara los alemanes, no

sóloen suspersonas sinoen su propioarmamento, queno funcionaba a bajas temperaturas. Había

problemas para el abastecimiento de gasolina y petróleo. Las bajas alemanas fueron

considerables, de los tres millones de soldados alemanes la mitad habla muerto, desaparecido,

estaban heridos o hechos prisioneros. La respuesta de Hitlerfue reclutara más alemanes y enviar

a los prisioneros a trabajaren las fábricas. Solicitó además a sus aliadosapoyo de soldados, as!

que se integraron rumanos, húngaros, italianos, checoslovacos y españoles, A principios de

octubre de 1942 se inicióel ataquealemána Stalingrado, pero finalmente los soviéticos lograron

derrotar a los alemanes. A partir de entonces los rusos replegaron poco a poco a los alemanes.

Para 1944 se hablan ya recuperado diversas ciudades rusas, además de Rumania, Moldavia,

Checoslovaquia y Bulgaria Para cuando EU entra en la guerra los soviéticos combatían ya en

territorio alemán. En realidad, los alemanes perdieron la guerra en Rusia antes que los

norteamericanos establecieran el Segundo Frente. Para 1945 eran liberadas Polonia, Prusia,
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Hungría y Austria. Berlín cayó el 30 de abril de 1945. Los soviéticos controlarían en adelante

toda la EuropaOriental.

Losnazis habíanintervenido en apoyode los italianospara dominara Grecia; sin embargo,

los ingleses lograron replegarlos en África. Las únicas victorias italianas fueron por el controlar

del Mar Negro. En junio de 1943, Eisenhower invade la isla de Sicilia y de ahí hacia Italia.

Mussolini era destituido. Su sustituto, el mariscal Badoglio tinna un armisticio con los anglo

americanos en septiembre de 1943 y declara la guerra a los alemanes. En respuesta, Alemania

emplazó sus tropasa Italia. Alemanes y norteamericanos se enfrentaronen territorio italiano ante

la indiferencia de los propios italianos. Fue hasta junio de 1944 que los anglo-norteamericanos

pudieron cutrar en ~Zoinu.

El Segundo Frente tardó mucho en intervenir y se enfrentaron a una Alemania bastante

diezmada. Los aliados planearonla invasión de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944_

La concentración de fuerzas fue enorme y las bajas reducidas. Lo mejor del ejército alemán se

perdió en Rusia, pero aun así ofreció resistencia en el frente occidental. Sin embargo, el ej ército

alemán era notablemente inferior a lo que se esperaba, integrado por niñosy ancianosobligadosa

entrar en la guerra. El avance aliado f JC muy rápido. Se ocupó el puerto de Cherburgopor el que

entraron más refuerzos. La Segunda división bncesa entró en París el 25 de agosto de 1944 ui

mando del genera! Jacques Leclerc. Los aliados pudieron entrar a Alemania en marzo de 1945.

Hacia tines de abril los alemanes se rendían en masa ante los aliados.Hitler se había suicidado. La

rendición incondicional de Alemania se firmó el 8 de mayo de 1945. Alemania fue dividida, I)n3

bajo la influencia soviéticay otra bajo la influencia de los aliados.

El ejército alemán realizó una tarea infame, el asesinato de un sinnúmero de civiles

inocentes, sobre todo de origen judío. Todo el mundo quedó horrorizado de los atropellos

cometidos en los campos de concentración de Alemania y Polonia. También Hitler ordenó el

asesinato de millones de prisioneros de guerra. En la ciudad alemana de Nüremberg se formóun

tribunal parajuzgar los crímenes de guerra. El tribunal funcionó a partir del 21 de noviembre de

1945. El objetivo era castigar los asesinatos de alrededorde 6 millones de judíos y 5 millonesde

prisioneros, violando todo convenio sobre el trato a prisioneros de guerra. Algunos oficiales

fueron condenados a muerte, otros fueron enviados a prisi ón, algunos fueron absueltos, otros

huyeron y otrosmásse suicidaron.
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Laguerra en el Pacifico entre Japóny EU fue una guerra básicamente maritima en la que

intervinieron barcos, submarinos y aviones. El 7 de diciembre de 1941, Japón invadió la base

norteamericana de Pearl Harbor en el Pacífico. EU e Inglaterra le declararon la guerra al Japón,

en tanto que Alemania e Italia le declaraban la guerra a los EU. Japón invadió algunas islas

norteamericanas, Hong Kong, Tailandia, Singapur, Birmania, Filipinas, Indonesia y las bases

inglesas en el Indico. La avanzada duró hasta el año de 1942. A principios de 1943 los

norteamericanos comenzaron a remontar la ofensiva japonesa. Y poco a poco iban recuperando

diversas posesiones, mientras se dabantiempode construir más barcos. Sin embargo, era más

dificil y costoso tomarislapor isla,así que decidieron atacaral propio Japóna travésde las islas

Filipinas. Para el 7 de febrero del 45 los norteamericanos entraban triunfantes a Manila. De ahí

comenzaron a avanzar hacialas islasdel Japónquefueron intensamente bombardeadas.

México babia roto relaciones con el Japón cuando éste invadió Pearl Harbor el 7 de

diciembre de 1941. Perocomo resultado del hundimiento de un barcopetrolero mexicano por un

submarino alemán, México le declaraba la guerra a Alemania, Italia y Japón el 28 de mayo de

1942 y enviaba al pacífico unescuadrón de aviones, llamado Escuadrón 201.

El presidente Truman tomó la decisión de lanzar dos bombas atómicas sobre Japón para

acelerar el término de la guerra. Decisión dificilporque afectaba no a cuarteles militares sinoa la

población civil. La primera bomba fue lanzada a las 8 de la mañana del 6 de agosto de 1945sobre

Hiroshima, donde murieron 80000 personas. El 9 de agosto era lanzada otra sobreNagazaki, con

resultado de 40 000 muertos. Ante la amenaza de nuevas explosiones atómicas, Japón aceptó la

rendición el 2 de septiembre de 1945 Yfue obligado a retirarse de todoslos territorios ocupados,

incluyendo sus posesiones anteriores a la guerra, como en Manchuria. Los EU intervinieron en

Japón parapromover ahl industrias productivas, con manode obrabarata.

Durante la guerra, perosobretododespués de ella, hubomuchas reuniones para acordarla

forma en que se iban a organizar las relaciones entre las naciones en el futuro próximo. En las

diferentes reuniones se revisaron las condiciones de rendición de los enemigos, reorganizar las

economías nacionales parapaliarla tragedia económica y lograrestablecer lascondiciones de una

armenia entre las naciones que elimine las amenazas constantes de la guerra. Las naciones

trabajaron puespara lograr libertad, bienestar y paz en el mundo. En uno u otro momento de los

discursos diplomáticos, se declan cosas como que los pueblos son libres de darse su forma de

gobierno; que debla devolverse la libertad a los pueblos que fueron privados de ella; todas las
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naciones debentenerderecho a la libertadde comercio; se debenbuscar mejoresniveles de vida,

progreso económico y seguridad social para todosy que destruido el poder nazi se trabajaría para

la paz y seguridad de las naciones. De manera más específica se discutían puntos como la

creaciónde unaorganización de naciones que sustituyeraa la Liga de las Naciones, se hablabade

la reestructuración de los límites territoriales de las naciones afectadas por el conflicto, sobre la

reparación de los dañosde guerra, se aprobó realizar juiciosen contrade los criminales de guerra,

etc.

De abril a junio de 1945 se reunieron 4b países en San han::isco, California. Ahí nació la

Organización de las Naciones Unidas. La invitación fue hecha II , ,,;, uaíses libres del mundo, por

10 que no pudieron asisu las naciones dirigidas por dictaduras militares. Se llegaron a otrc«

acuerdos como la actodeterminaci óu de las formas de gobierno, se estableció el respeto " h¡::

derechos y las libertades fundamentales de todos los hombres sin hacer distinciónde razas, sexo,

nacionalidad o religión. A partir de entonces la ONU se fortaleció a nivel internacional, se le

asignaron edificios propios y se crearon otros organismos dependientes como los de educación,

salud, trabajo, etc.

Antonio Caso estuvo bien enterado de los trágicos sucesos de la Primera y la Segunda

Guerras Mundiales y su impacto en la vida social de las naciones y los hombres, pero fue ésta

última la que le motivó reflexiones mayores. En varios de sus escritos pero sobre todo en obras

como La persona humana y el Estado totalitario (194; ) YEl peligro del hombre (i ( 42) Caso se

propuso analizar el significado de la magna contiendabélica y O(TOS asuntos involucrados como

las causas humanas de la guerra, los problemas de las dictaduras y la democracia, los Estados

totalitarios, etc.

Caso interpretó a la Primera y la Segunda Guerras Mundiales como producto del egoísmo y

el espíritu de dominación ce tos hombres y las naciones. Todo b "ual se podía haber evitado con

un pocode buena voluntad y amor ,i;, ·-,!ridad. Refiriéndose d '¡os motivos del surgimiea.o de la

Segunda Guerra Mundial, diceque algunos '~a¡ses como Italia, Japón :, Alemania, que carecen de

los recursos para satisfacer sus necesidades biológicas se lanzan a buscartos de manera violenta,

en otros te:··;i:orios. "La máquina, autora y rectora ce nuestra civilizaci ón contemporánea, es de

hierro, perose mueve con petr óleo y carbón. De ,::\llÍ la codiciaimperialista; ce aqui que todas las

potencias estén dispuestas a l';;':!icar de la libertad ) ':\" dones supremos, en ? Hí de litconsccucicr,
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del bienmaterial.'" La Segunda GuerraMundial fue la expresión del deseode dominio egolsta

de unas naciones e individuos haciaotros.

En diversos artículos, Caso denunció algunos rasgos del imperialismo de las nacionesy la

amenaza que ésta representa a la libertad. Exteriormente, el imperialismo se ve como una

expansión; pero en su esenciaes un movimiento inverso, es una exaltación del yo que trata de

absorber haciasi su entorno. Se trata esencialmente de una enérgica voluntad de vivir,o voluntad

de poder como la llamaba Nietzsche, lo mismo en los individuos que en las naciones. En su

artículo "El retomo del paganismo" (1938), Caso distinguía tres sistemas pollticos: la vieja

democracia, la organización rusa y el nacional socialismo. La baseeconómica del primeroes el

capitalismo burgués y los dos últimos son un capitalismo de Estado. La Segunda GuerraMundial

enfrentó dos concepciones de la vida socialy pollticade aquelentonces. De un lado, los Estados

totalitarios como Alemania, Italia y Rusia y del otro los Estados democráticos y libres como

Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Ante esta disyuntiva, Caso se planteó el problema del

lugarque tenia la libertad tantoen las dictaduras totalitarias cornoen los sistemas democráticos.

En La persona humana y el Estado totalitario (1941), Caso ya expresaba sus temores sobre la

posible desaparición de la libertad humana en Europa, perotambiénmanifestaba su esperanza de

que en América no desaparezca. "La libertadhumana desaparecerá, tal vez, de Europa entera...

Ojalánuncalleguea desaparecer de América la libertad. No valdrála penavivir entonces. " Un

aftamás tarde, en El peligrodel hombre (1942) Caso calificó a los siglosXIX y XX como los

siglos del hierro. "Durante esas diez centurias que median entre los dos 'siglos de hierro',

conquistamos la libertad comoel solo ambiente propicio a la manifestación más encumbrada del

pensamiento.") Perotambién expresósustemoresde quetal vez esa no sea una conquista eterna.

En ambos siglos se expresó la fuerza sin el derecho, con la consecuente negación de la libertad.

En ambos siglos se vivió por la guerra y para la guerra. En 1943, escribe el articulo "El

Pontificado". Ahí expresa que el Pontificado se ve amenazado por las intervenciones guerreras.

Dicequeel Pontlfice representa "la libertad de conciencia" ante la tiranla del"NuevoOrden"que

Hitler piensa realizar por encima de los derechos de la persona humana. Otros conflictos del

pasado han amenazado al pontificado, pero el actual conflicto no deja de ser peligroso. "Es la

lucha de un nuevo monstruo que ha surgido en la órbitade la pollticahumana, contra la libertad

I AnwnioCIM), Elpeligrodel hombre, 1942,ObrasCompJetas, vol. VID, p. 189.
1 ldem.,1Dpersona humanaY elEstado Totalitario, 1941,ObrasCompletas, vol. VID, p. 166.
J Idem., Elpeligrodelhombre, 1942, Obras Completas, vol. VID, p. 190.
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de la conciencia religiosa. Es el Estado Totalitario, el "Nuevo Orden", en pugna con la

humanidad. Es, en suma, el estado absurdo, que se declara superior a la religión, a la filosofia, a

la persona humana. ¡Es la épica batalla entre Hitler y el Papa!,,4 La conciencia moral de las

gentes, dice Caso, sabe hacia dónde se inclinará la victoria. Caso confia en que no triunfará el

orden de la tiranía sino el "viejo y bendito orden de la libertad". Finalmente, en el artículo

"Matternich" (1943), Caso denunciaba la relación entre imperialismo y nacionalismo. Uno de los

males contemporáneos es el nacionalismo exaltado, que coloca a una nación por encima de las

otras La patriase declara rojeto de toda veneración humana. "Durante el siglo XIX, las grandes y

pequeñas naciones, reivindicaron el nacionalismo, para unificarlo con la idea de libertad. I Cada

nacionalidadexhibióel derecho de erigirse en la formapolítica de U!! Estado autónomo; oor-nie 10

que alcanzó singularidad y prestancia en el curso formativo de la historia, habría de considerarse

en la forma de la independencia politica." Hoy en día el nacionaiísmo se ha unido al

imperialismo para formar el nazismo y el fascismo, que en la práctica han desembocado en la

negación tanto de la justiciacomo de la libertad humanas.

Expondremos enseguida algunas opiniones de Caso sobre algunas de las principales

naciones que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial y las diversas formas en que en ellas se

ha manifestado la libertad .

Para Caso, tanto el Estado alemán como el ruso son dos misticismos filosóficos, uno es el

racial y el otro es el social. El nacronahsmo alemán sostiene en actitud mística la primacía de la

razayla pureza de su sangre Los alemanes dicen ser el esplendor de la cultura occidentaly creen

en la justicia de su voluntad. "La autarquía de raza -por más que hoy se declare por algunos,

teoría utópica y vitanda, toan teoría racial, dentro del concepto de una utopía, todavía más

utópica: el cosmopolitismo universal-, cobra nuevos O¡iO '; ante las naciones libres; y fue a partir

de entonces más vigorosa., que la mera relación política interna, administrativa, de la metrópoliy

sus ricas y ccc .ciadas colonias. " Sin embargo, los privilegios de la raza propiciaron, por

ejemplo, los asesmatos en mase de los no arios, sobre lodo de ios judíos. Pedro Gringoire comenta

respecto de la visión de Caso del fascismo. "Fuejustamente su amor por la libertad, oprimida por

4 ldem., "El Ponnficado", El Umversal, 1':1 oe noviembre <le 1946, ObrasComptetas, vol. VIII, apéndice, p. 369.
I Idem., "Mattemic.i", !il Universal,9 de :;~,¡jJ de 1943, ObrasCompletas, vol. Vll }, apéndice, pp. 338·339.
6 lde» .• HDD~~i Lui~ r Crflán Cisri~ic~tt El :Jr;: -"" i! "·,~!. J2de noviembre de 1 :¡ ·~·3 l ObJ"4:s Completas, vol. rx,. apéndice,
p.3; J.
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los sistemas fascistas, lo que lo hizomuya tiempo sobreponerse a la fatal fascinaci6n que éstos

ejercen sobrelosespíritus alarmados porel avance dela demagogia y el desorden.,,7

Por su parte, el misticismo rusose basa en la exaltación de la clase socialdel proletariado.

Auncuando dicentenerla únicaconstitución realmente democrática del mundo, incurren en la vía

del totalitarismo estatal. "La sociedad está constituida, exclusivamente. por libres trabajadores de

la ciudad y del campo; peroel PartidoComunista determina las elecciones. y la representación se

otorga, principalmente, a los obreros urbanos; lo que aumenta la acción 'democrática' del

partido...s

Casoconsidera que ambos misticismos son falsos. tanto el racistacomoel clasista. La raza

como la clasesondos importantes factores dela evolución socialpero no los únicos. Ni la razani

la clase son prejuicios, si lo son el racismo y el clasismo. Lo importante es que de la oposición

central entreRusiay Alemania, habríade surgir, diceCaso,la verdad y el biencomún.

Caso se dio cuentaque los regímenes totalitarios nazisy fascistas, pretendían justificarsus

tiranías prometiendo a sus pueblos una libertadfutura. "Los déspotas de hoy -tanto los racistas

comolos clasistas- parajustificarsu régimen tiránico antesus respectivos pueblos, hacen brillar,

ante los ojos de los sometidos, un futuro de libertad Hitler luchapor '1a libertady la hegemonía

de su raza', porel desastre de 'las plutocracias' quese disfrazan con los titulosdellibemlismoy la

democracia. Estossonlos temasconstantes de losdiscursos que lanzaurbiel orbi.TambiénStalin

postula, 'para más tarde', la abolición imprescindible del Estado capitalista, objeto de su odio

redentor. I En suma: dentro de los sistemas políticos enemigos de la libertad, sólo se niega su

eficacia, transitoriamente, con un fin posterior, implicito de liberación. Es la tiranía para la

libertad y por la libertad. Latiranía comotiranía, la sujeción comosujeción, el yugocomo yugo,

son en sí insostenibles. ¡Glorioso triunfo racional de la libertad humana!... Los mismos que

pretenden sofocarla la evocan, como señuelos de un mágico futuro. Esta evocación justifica,

únicamente. su despotismo actual. Porque -como dijo Goethe- 'el hombre posee en si mismo,el

poderde obrarcontrasusinclinaciones, merced a suconvicción que admitelo que es mejor'.,,9 El

nacional socialismo alemán se basaenel misticismo de la raza, peromantiene, de los tres puntales

de la sociedad (libertad de conciencia, propiedad y asociación política)), el principio de la libertad

7 PedroGringoire, "AntonioCaso: filósofo cristiano", en revistaLuminar, p. 79.
I ADtonio Caso,"Unainteresante coincidencia", El Universal, 10de febrerode 1939, ObrarCmnp/etos, vol.vm,
apéndice, p. 294. También enLa persona humana Y el Estado totalitario, 1941, ObrasCanpletos,vol. VID, p. so y
enSociología, Obras Completas, vol. XI, p. 97.
9 ldem.,Elpeligrodel hombre, 1942, ObrasCompletas, vol.vm, p. 214
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de la propiedadindividual. Pero en la Rusia soviética la libertad ha desaparecido por completoen

susdiferentesmanifestaciones: iibertad de conciencia, la propiedad personal y la libertad política.

El Estado es el único propietario. El único partidoes el del Estado. De manera que Rusia se erigía

para Caso en el ejemplo más claro de Estado totalitario. Los regímenes totalitarios que

predominaronen la Segunda Guerrase propusieron imponer dogmas a la cultura y por tanto hacer

desaparecer la libertad de pensamiento. Los regímenes totalitarios, llámense comunistas o

fascistas, agreden la libertadde la persona, en las perspectivas de su conciencia libre.

Caso consideraba que Rusia era el peor de 105 total ¡ !.~ r ; " " "os, porque negaba todas las

libertades. "En Rusia, el E~t-"do niega la libertad de conciencia, 1" ~·"'~I!,;..1ad personal y la libertad

política. No hay más cue un credo posible: el del Estado. 31,';', ~:~y un propietario universal: el

Estado. Sólo existe L' ~ partido político: el partido del Estado. La consecuencia indeclinable dd

régimen es.. indudable, necesariamente, la negación del individuo por el Estado."¡O Toda la

autonomía del individuo desaparece ante la tiranía del Estado Ruso. Al imponer por la fuerza su

doctrina social, Rusia negaba la libertad de conciencia. En Rusia impera una sola ideología o

filosofía oficial, la del marxismo leninismo que se imponía en los diversos órdenes de la cultura,

la política y la economía. El Estado reivindica para si la vida social, lo <:5 todo y lo abarca todo.

Frente al nacionalismo alemán y el régimen del soviet. algunas naciones como Francia,

Inglaterra y E.U mantienen en alto los ideales de la libertad y la vieja democracia. Al analizar las

diferentes prerrogativas del individuo, Caso observó que la libertad sólo se había conservado en

su integridad en GHm Bretaña. Inglaterra es una nación conservadora, pero también es defensora

de la democracia y la libertad. Sólo en Inglaterra el viejo orden democrático sigue vigente. Oxford

y Cambridge constituyen el relicario moral e imelectual de la Ingl aterra protestante y

librepensadora. La vieja Inglaicrra es el paradigma de los pueblos libres, "gloriosa nar.iór. en que

la libertad viene nutriéndose de sí misma, desde que, en la &1f'd Media, hubieron los reyes

ingleses de reconocer en la Carta Magn;; 'fue el dinero y la sangre de! pueblo son CO&1Ssagradas,

valores indestructibles sobre los que se w';d1menta el derecho" I
l. ,\ pesar de las amenazas

bélicas, b :.'aterra sigue siendo una nación poderosa, en razón de que conserva su libertad.

"Queda en r·i'é 13 vieja Ingíatcrra; queda en pie, con cna. el viejo ) castizo ¡~s;en({) de las libertades

humanas. Desde ;0 $ días del Rey Juan, cuyo nombre nos llega a través los grandes dramas

iO ldem., La persona humanay el E'.:,' ·- .rotalnano , 1941, Obras r: ..y,;pletas, vol. VUI ¡- S4
l ' Idem., "Una interesante coincidc."n: i¡; ·, ¿¡ Universal, JOde febrero Ce." 19]9. ('11 OIm'.< Compieias vol. VIlJ.
apéndice, p. 296.
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históricos de Shakespeare, es la isla brumosa y magnifica, el pueblo que ha sabidover siempre

claro en el misterio de la conciencia humana, el pueblo aristócrata y libre.,, 12 Como gran

potencia aristocrática, Inglaterra ha sido siempre defensora de las libertades humanas. La pasión

inglesa por la libertad se ha mostrado en las páginas más ilustresde su historia. En su artículo"El

parlamento invicto" de 1943 dice que si otras naciones se someten a diversas dictaduras, Gran

Bretaña mantiene estables susformas constitucionales y sociales. En el parlamento inglés, según

el periódico Britain To-Day se dan las críticas, a vecesjustas, otras injustas, y se tolera la libre

discusión. Si Inglaterra vence, vencerá también la democracia, que se ha apoyado históricamente

en la tradición aristocrática de la libertad británica. Un afio más tarde,en 1944,Casoescnbe que

en el programa del Partido Conservador Inglés que refiere SpencerSummers comenta que les

británicos tienenfe en la verdadera libertad que es la libertaddel espíritu, aquellade la que no

deberán estarprivados. "He aquí el núcleo, la sustancia del credo políticosostenido por Spencer

Surnmers: el respeto a la libertad individual, a los fueros sagrados de la personahumana.?" Para

el partido Conservador Inglés, sin la autonomía de la persona, no se puede realizarel bien de la

nación. El Estadoes el quedebe estar al servicio del hombre y no debe negarles oportunidad de

superación. La veneración quetienen los conservadores por la libertad, les hace que defiendan la

libertad como medio para mantener el campo de acción del individuo. Pero Caso también

advierte de los imperialismos pueden dar al trastecon la libertady la democracia al desembocar

en un falso nacionalismo. Comenta que no hay nada seguro en la historia y se pregunta hacia

dónde irá el mundo, si a los rumbos de la libertad inglesa o hacia los derroteros del estado

totalitario. Ante la Rusia comunista y los Estados totalitarios del nazismo y el fascismo, Caso

espera que "Diossalvea la viejaInglaterra".

En la primera época de su pensamiento, como en las opiniones vertidas en su viaje a

Sudamérica (1921) Caso hace criticas fuertes a la intervención de Estados Unidos en

Latinoamérica. Peroen susopiniones sobrela Segundaguerra mundial, exaltabalos valoresde la

vidapolítica democrática de los Estados Unidos. Caso dice admirar a la nación que asume una

"actitud respetuosa haciael pensamiento" y en contrade los fanatismos de uno y otro tonos. En

La persona humana y el Estado totalitario (1941)comenta que "los EstadosUnidosde hoy son

una de las grandes potencias del mundo, en que todavía tienen su asiento los principios del

12ldem., Lapersonahllmanay elEstado toealitarío, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII., p. 86.
l3 ldem., "El partido conservador inglés", El Universal. 26 de mayode 1944, ObrasCompletos, vol.VID, apéndice.
p.376.
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liberalismo: la libertad política, la propiedad individual y la libertad de conciencia?" En El

peligro del hombre reitera su admiración hacia los Estados Unidos. "En él se aman la igualdad y

la libertad; pero forma, asimismo, el asiento de los más recios elementos capitalistas de la historia

humana. Tal es el problema aciago de los yanquis: ¿podrá la gran nación salvar la libertad frente

al capitalismo inhumano y el comunismo invasor? ¿Se salvará la nave heroica entre Escila y

Caribdis? ..,, 15 Le parece a Caso que las dos potencias sajonas, EU e Inglaterra, son poderosas

porque poseenno sólo recursos naturales sino que en ellas se mantiene viva la vieja democracia y

la libertad. "Inglaterra tiene hierro, carbón, petróleo y libertad . ¿Los conservará siempre? Los

Estados Unidos poseen, también. hierro, carbón, petróleo y libertad. Esto iguala a las dos

potencias sajonas Les urge conservar. il la vez. su bien económico y su bien moral. [~<; TT: l' Y

dificil, en el siglo vigésimo, mantener sir: que se contradigan entre sí, ios bienes materiales

supremos y la libertad en la organizaci ónpolítica del pueblo.':" Ambas naciones están lejos de los

regímenes totalitarios que son enemigos de la libertad, porque siguen la tradición del liberalismo

político. Finalmente, Caso contrasta el bien moral inglés del francés. La pasión ingiesa es por la

libertad, ( , ji tamo que la pasión francesa es por la igualdad. Como buen aristócrata, individualista e

insular el inglés prefiere la libertad a la igualdad, en tanto que el sentido democrático del francés

prefiere la igualdad.

Caso detecta los extremos nacionales en que se desenvoelve la libertad, dentro de los cuales

se pueden dar diversos matices En La persona humana y el Estado totalitario (1941), escribe:

«Inglaterra exhibe en su régimen propio. la forma democrática que consagra todos le , aspectos de

ia libertad humana. Rusia, a su Vt;Z, todos los niega. Entre la posiciónpolítica de Inglaterra y la de

Rusia, caben todos los matices de las relaciones QU'~ median entre el individuo y el Estado. En

;{usia, d Estado es todo, (:; individuo nada. En Inglaterra, el Estado se concibe como un

instrumento para la realización de la libertad individuaí.?" Y en El peligro del hombre (1942)

especifica más los tonos ce la escala cromática que corresponde a pueblos diferentes. "La

situación pol ítica ¡J;~ las grandes potencia" del mundo, constituye una escala de siete notas o siete

colores, desde Rusia (que sería el rojo, el do, el tono en donde la subordinación del individuo al

Estado es absoluta), a través de Alemania,Italia, Japón, Francia, los Estados Unidos de América e

---- -------
l ~ idem., La personahumanay el Estado t!'rait'Ql'io, !94 J. Obras Completas, vol. VIIl, p. S6.
15 Idem.• Elpcligr.: ."iábombr«; ]942, O!,,'[" Completas. vo! vm, 1'. 1i\8.
16 ¡hid

17 Idem., La personah"malllTY el Estcd o totc'hanc, 1:;,1 , ObrasCompletas, vol. Vl ll , p. 84
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Inglaterra (que vendrla a representar el si de la escala politica o el morado significativo de

libertades individuales). El fundamento de esta escala cromática, es la tonalidad de lasrelaciones

existentes entre el poder y la personalidad humana. Más o menos mitigada la libertad o

disminuida en cadauna delasgrandes naciones, adviértase quese conserva incólume en la Gran

BretaJIa, ~entras quehadesaparecido porcompleto en la Rusia Soviética...11

En el articulo "Acción y reacción" deenero de 1943, Caso menciona que el mundo actual

se disttibuye entredos grandes revoluciones: la francesa y la rusa. La Revoluci6n Francesa tuvo

un perfil individualista Ycapitalista. La constitución francesa consagró al sujeto individual

innumerables prerrogativas. "Le garantizó todas las libertades: de pensamiento, de hablar Yde

escn"bir...El orden económico, enconcatenación coneljuridico, sedesarrolló dentro dela libertad

detrabajo...19 También se leotorgaron derechos poltticos y depropiedad individual. Peroel viejo

individualismo liberal y la defensa de los derechos del hombre de la Revolución Francesa,

retroceden antelosideales antagónicos querepresentan laRevolución Rusa, donde el individuo es

una partícula del poderlo del Estado. La situación social adversa generada por el capitalismo

provocó como respuesta la adhesión delosproletarios desposefdos al socialismo.

Ahora bien, el egoismo entre las naciones ha tenido W1 seftalado agente protagónico, el

Estado totalitario. Para Caso, el verdadero autordel Estado totalitario fue1bomasHobbes,para

quien la voluntad dedaftar esinnata a loshombres, como semanifiesta enel estado denaturaleza.

"La libertad es imposible, portanto, en el estado denaturaleza; pero también lo es enmetaflsica y

en moral. El bieny el malsonpuras relatividades. El hombre, como todas lascosas, se somete al

determinismo...20 Hobbes tiene la concepción de que en la construeeiÓD de la vida social, el

individuo abdica desuvoluntad autónoma y su libertad para convertirse en un elemento más del

cuerpo político, El Estado tendrá como función la protección de los individuos para evitar su

destrucción mutua. El Estado decide sobre la verdad, la justicia, la moralidad y la religión de los

hombres, porlo queenellos noexistela libertaddeconciencia. Nohaypoderen la tierraque se

equipare a la autoridad delEstado totalitario. Loshombres nosonlibres, sóloLeviatán es libre.

Caso sepreocupa~r lastendencias polftico sociales contemporéneas deaumentar ilimitadamente

el poder del Estado Yhacer que los individuos se subordinen a él, tal como lo babia mostrado

'1 1.".. ElfM/igrodel hom1Hw. 1942, ObrosCtJrI91klrlS, vol. VID, p. 21S.
" 1..... lOAcci6n Yreaeei6n", El lJnhwsaI, 8deaMlrO de1943, O/Jraf CClllpkIa6. vol.VID. apáIdice, p. 330.
20 1tkM.,LafMntJna lnImanayelEstado Iotll/itarlo, 1941, Obros Comp/ellll, wl. VID. p. 143.
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Hobbes. Caso observó cómo la personalidad humana desaparece ante las pretensiones de los

nuevos Estados totalitarios.

La política ,contemporánea ha cometido el error de asignarle al Estado el carácter de

absoluto, pero Caso rechaza de manera tajante la consideración del Estado totalitario como el

Estado absoluto, porque no hace permisible la libertadde la persona, condición indispensable de

la vidajurídicay la construcción de unacultura. La persona humana y con ella su aspectoesencial

de libertad desaparece ante el ídolo superior del Estado totalitario. "Convertido el Estado en

Estado-absoluto, la personalidad humana desaparece.mecessriamcnte, en su aspecto esencial de

libertad, en su esencia psicológica y moral de autonomía.?" C\J:tr.":,, ~; ~ Estado se hace absoluto, la

persona humana se dC5V,\;-.~ en sus aspectos esenciales de lioertad psicológica y autonomía

moral. El Estado t()~;lÍ l iariO pierde la perspectiva de los 13;;P".:etos psicológicos y morales de Ia

persona humana autónoma. LosEstados totalitarios de diferente tipo niegan en uno u otro grado la

libertad de la persona humana, peroel Estadoque niega la libertad personalse convierte: en falso e

ilegitimo. El totalitarismo estatal es una de lastendencias destructoras de la libertad humana. Los"

Estados totalitarios que aparecieron entre las dos guerras se propusieron suprimir la libertad de

pensamiento ante un dogma de verdad. El Estado es el gran Leviatán que domina a todas las

conciencias. Dentro del Estado totalitario "la libertad es 11m. p,Jabra vana; la personalidad ha de '

doblegarse al impulso constructor de la personalidad humana privilegiada 'por antonomasia. el

Estado.,,22 El hombre pierde sus libertades cuando se somete a los dictados e imperativos del

Estado. Si se suprimen la libertad y la ley dentro de la sociedad, la autoridad se hace ilegitima.

Antela personalidad Gel Estado totalitario se doblegan los individuos, consideradoscomo simples

unidades abstractas de un gran mecanismo. El rechazo de Caso al Estado totali tario fue por

haberle negado autonomía ~ iá persona humana, par lo que SI; decidido propósito f..le mantener

vigente la insignia de la libertad humana ante los peligrosque r.:~.;:;sentaba el Estado tora!:,¡orio:

Todo el aparato al servicio del r ·· « ío totalitario está di.' ¡::nc.'.U) para constreñir al ;"ür;;!:.re y j

sus-productos de cultura, "Suprimir la l l,x rl:;d de la conciencia, polarizar la cultura dentro del

principio nolítico del Estado, es delinquir contra10que forma un dato ;(¡!yv.:diato de la conciencia: .
.,

21 Ibid., 139.
22 ldem., "EI retomo del paganismo' Ji{ Universal, 13 de marzo de ¡~3¡¡, O.~ra.< Completas, vol. Vil!. apén dice, p.
287. .
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la libertad; porque la libertad constituye el finde la historiL0>23 Unpuebloenel quelalibcrtadde

enseftar y escribir noexisten, no puede contribuir a losfinessuperiores de la hwnanidad. "El lento

esfuerzo prosrcsivo dela cultura europea. la obraconstitucional del estadocristillDO. se desacata

fundamentalmente; en vezdela libertad, ambiente necesario de la cultura, púgnase porestablecer

una civilización hipertrofiada y claudicante porsi misma, en que la ciudadcarecede libertad, el

indMduo depersonalidad Yla conciencia de rcligión.'t24

Refiere Caso que la historia contempor6nea europea parece regresar a las primeras formas

de lapoUtica de Occidente, como en Esparta, donde nohay libertad personal ni propiedad, Ytoda

la vida social seorganiza porel Estado baciala conquista guerrera. El individuo enEsparta es una

unidad anónima quese somete a la finalidad politica del servicio delEstado. Atenas en cambio se

dedicaba a pensar y cultivar los grandes valores como la verdad, la belleza, la justicia y la

santidad; asl como la ciencia, la moralidad, el arte y la religión. Esparta pareciera derrotar a

Atenas.

José Gaos, en Pensmnienlo de lengua española, se dio cuenta que ante las pretensiones

avasalladoras del Estado totalitario, Caso opuso una doctrina de la libertad y del respeto a la

persona humana, que adquiere su contenido y un fuerteapoyo con la filosofta de los valores y el

personalismo. Y Recaséns Siches subraya lasvertientes de expresión de esta últimadoctrina: "En

el principio de libertad, que es esencial para la persona humana, la cual tieneque realizarse en la

cultura; y además en el principio de que la sociedad humana se constituye con personas

conscientes y libres y que ningún todo puede superar esas partesque conservan su autonomía, se

basa la eMrgica condenación queCasopronuncia contrael Estado absoluto Ytodavla mucho más

contra elEstado totalitario.,,2S En efecto, Caso condenó todo totalitarismo en arasdela libertad,

la democracia Y los supremos valores del esplritu y se preguntaba cómo era posible que la

potestad de un Estado pudiera disponer a su albedrlo de los individuos y la soberanla de otros

Estados. Dccfa Caso que losEstadostotalitarios notienederecho a intervenir en lo profundo de la

conciencia humana libre. El Estado debe existir para la realización de la persona. La libertad

humana es la enemiga de todo totalitarismo. "Encuanto al gran bien moral de la libertad, ningim

23 f_.,"La libertad Yla pmona", El Uniwna/, 16dejunio de 1944, 0Mu CoerpIwtas, vol. VIII,apWoe., p.
382.
24 Jdtitrt.•El peligro delhombn. 1942, ObfllS COIIIpktas, vol. VID, p. 216.
u 1lec:uéos SiI:bea, "La fi1osofia soda! de Antonio CasoM

, enHOIfIe1ItIje a Antonio Caso, Stylo, p. 303.

124



Estado totalitario podría reclamarlo. La' libertad humana es, para tal régimen, el enemigo

vitando.,,26

En su artículo llamado "Richelieu" de'1942, Caso parece radicalizar más aun sus posturas

hastaplantear la disyuntiva de elección entre un Estado cristianobasado en el amor de caridad y

un Estadon~ional absoluto que se declara plenamente autónomo. El error es exaltar al Estado

porencimadel derecho cuandoambos deben formaruna unidad.

Croce habia escrito en'IA historia como hazaña de la libertad, 'que un régimen absolutista,

comoun régimen democrático, no 10son del todo. Esto es, en ciertos regímenes absolutistas hay

momentos de libertad, como haymomentos de absolutismo en un régimen democrático. Caso,por

su parle, decía que la iberiad podía declinar pijr momentos, pero no claudicar. "Hay '::! " i~r , "

-impresionados con los erlmeros triunfos de ios Estados totalitarios- piensan que la ohm de

nuestra libertad, que es la realización de nuestra ' personalidad, ha claudicado. [lmposible!

Declinación no es claudicación. Ninguna de las energías cósmicas se mantiene inalterable en su

desarrollo; todas parecenmermar, pero no es sino para imensificarse, Lo que también se cumple

en las vmsuu des de la ii~rtad., ,;~1 Pero Caso tenia fe en que el hombre podría superar la
. .

presencia negativa del Estado totalitario, e "izo un llamado a la conciencia de los homb res para

que '\ ;I'J{juistaran el reino de la libe, w.d.

Hoy en día, dice Caso en 1945, ill historia contemporánea presencia la derrota del Estado

totalitario. "La autonomía absoluta del Estado moderno, ~5 ;0 que tiende a desaparecer en la

guerra victoriosa (;QnITa Alemania e Italia.,,1~ 1. ~1$ naciones aliadas han hecho retroceder al

fascismoyal nacional-socialismo alemán. Caso confla en que una de las consecuencias positivas

de la 'guerra es que obligaríaa un cambio de actitud que hará aparecer un hombre y civilizaci ón

nuevas, que defienda lá raz ón, la justicia y la dignidad <le las personas, Caso hacia reiterados

llamados pan; permitir el desarrolle de la persona humana en el respeto a ¡~s libertades que lo

integran, deconciencia, •.tl: propiedady de asociación polines. en el articulo " 1.3 Jiilertad y la

personé de 1944, co'rnenl~: : 'FI1 estos instantes dela vida occioemal, se clausura la ignominia del

totalitarismo. La terrible lección histórica a que 'asistinxs . nos pone en guardia contra nuevos

excesos tiránicos; sobre l~ persona escarnecida porel Estarlo, tiene que surgir una sociedad nueva,

?<. Antonio Cas(¡, El peligrodel Mm/y ", J"'7., Obras Compteias , vol \íl U. r-. 's".
~7 Ibid.; 7. 12. .
21 ldem., "La st:i; :.~nu~ja internacional", .C: :_ ' ;~,: ":[;:.~{d 23~ marzo de 194) . Obrar: Completas , vol. ',.'{U; ¡i pCi1( ;-~, p.
406.
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respetuosa de susderechos; y si no surge, serápreciso que nuevas guerras pruebenal mundo, que

a pesar de todas las condiciones negativas y las causas contrariantes de la libertad,ella es, porque

su ser es el mismo ser humano; y de lo que se trata, en suma, en el instante histórico que

alcanzamos, es de comprobar que,si las formas de la culturacontemporánea nieganel respetoa la

persona humana, ¡noes el hombre quien ha de desaparecer con sus esenciales atributos, sino las

formas históricas claudicantes queparecen negarlo.!,,29

Antes Caso se había apoyado en Dante para defender su postura a favor del derecho

internacional, ahora lo harácon Grocio en oposición a Maquiavelo. Para Grocioel derechoy el

bien PÚblico debenestarporencimade los Estados nacionales. "El Estado es la perfectareunión

de loshombres libres, por medio de la cual ha de realizarse la leyde la naturaleza, la comunidad

ordenada y pacifica,,30 Y si hayreglas para loshombres de unEstado,debehaber reglasparalas

relaciones entre las naciones. D'Alembert dice que cada Estado debe observar ciertas leyes en

relación a los otrosEstados, cuyos principios son la moderación, la equidady la buena fe. Pero

reconoce D'Alembert que en la práctica es escasa la moral entre los Estados. La única forma de

encontrar remedio a los niales del mundo y asegurar la paz universal, dice Caso, es la "firme y

constante voluntad de justicia" -que declan los estoicos- entre los poderosos y el respeto que

tengan hacia los otros pueblos. La justicia es el principio universal que hace posible la

convivencia de individuos y pueblos. "Frente a la filosofia de la fuerza dominadora, exhibe su

firme y constante voluntad de disponer, hoy, el dominio del planeta, bajo el signo del derecho,

sobre cuantos Estados, grandes o pequeños alientan.,,3 1

Kant ya decla que para evitar el salvajismo entre las naciones se debe construir una

federación entre los pueblos; pero no con el usode la fuerza sinocon la voluntad colectivade las

naciones. "La bárbara libertad de los Estados engendra, en el concepto de Kant, lo mismo que

engendró la bárbara libertad de los individuos...',32 Kant propone que la paz perpetua será

consecuencia de la convivencia dentrode los principios de la razóny del respetoy justicia entre

los pueblos y los hombres. Terminada la Segunda Guerra, las ideas de Kant seguirán siendo

vigentes.

Z9 IdDn., "La hDertad delapersona", El Universal, 16de juniode 1944, Ohrr:u Completas, vol VID, apéndice, p.
383.
!O ltkm ., "La soberanIa internacional", El Universal, 23 de marzode 1945, ObrasCompldos, vol. VID, apélldice, p.
406-407.
31 lbid., 407.
32 lckm., "Nacióny naciones", El Universal, 17de noviembre de 1942,ObrasConrpktos. vol. VDI,apéndice, p.
320.
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Despuésde las dos grandes guerrasentre las nacioneshan quedadoal frente de los destinos

de la humanidad, tres potencias: EU, Inglaterra y Rusia. Los demás pueblos del mundo y

actividades sociales giran en tomo de ellos. Pero como cada una de ellas tienen sus propios

intereses es necesario que tomencomo centro de su actuar a la justicia y la buena voluntad. Caso

propuso la existencia de un gran poder internacional que propicie la paz y concordia entre los

pueblos. La soberanía internacional debe surgir para poner límites a la avidez y codicia entre los

Estados nacionales. Caso cita un pasaje de Harold J. Laski en el que dice que la soberanía

nacional debe supeditarse a los intereses internacionales y fundarse así una civitas máxima.

"Ningún país aislado pudo tener el derecho de obedecer a su voluntad, sin tomar en cuenta la

voluntad de los demás F ~tados . ,,33 En México, apuntamiento di" cultura patria (1943) Caso cite

un texto de Pi y Margall, donde muestra la relación de un Estado federado con la libertad:

"Cuando más unidos están los pueblos entre sí tanta mayor intranquilidad han de producir en el

uno los desórdenes del otro. Lo mismo sucede con el despotismo. El de uno de los pueblos

vecinos, es para el otro una perpetua amenaza. Sobre ser de suyo invasor, coarta la libertad, no

sóloen el pueblodondese ejerce, sino tambiénen el confederado. Aunque así no fuera, el orden y

la libertad son intereses comunes a los dos pueblos; caen de lleno bajo la competencia de los

poderes federales. Corresponden, por tanto a la Federación, la libertad y el orden; y, como

consecuencia, la intervención armada del poder federal, así en las rebeliones de un pueblocontra

las leyes del Estado, como en las de un Estado contra las libertades del pueblo.,,34 En aquellos

momentos se discutía sobre cuál habria de ser el nuevo poder internacional, si la Internacional

Socialista, la Iglesia Católica y la Sociedad de Naciones. De todas ellas Caso cree más viable la

renovación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es un poder espiritual que

tratará de superar losconflictos entre los Estadossoberanos.

B) EPOCA CONTEMPORÁNEA

Caso dedicó muchas de sus meditaci "ües a analizar las características de la civilización

contemporánea y la crisis de nuestro tiempo. Para José Gaos, Caso so:; puso a la altura de los

tiempos al proponerse explicarnos la dinámicadel mundo actual. Al igual que los individuos, las

nacionesse destruyen entre sí regidos por la ley del egoísmo que genera hoy en día odio, maldad,

JJ HaroldJ. Laski, apud, AntonioCa.o. El peligrodel hombre, J942, Obras Completas, vol. V1!l. p. )93.
J4 Pi YMagall, apud, Antonio Caso, México, apuntamientos decultura patria , 1943, Obras Compietas, vol. IX, p.
205.
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violencia, tiranía, injusticia y guerra. La caracterlstica de la civilización contemporánea es la de

una constante agresión al hombre y el desprecio a la dignidad de la persona. A los sujetos se les

quitasu personalidad esencial, se les ubicacomo unasimple unidad biológica, de unamasao un

agregado.

En Principios de Estética (1944) escribe Caso que nuestra época contemporánea se

encuentra señalada por una vida constantemente agitada, atribulada y compleja. El hombre

contemporáneo vive proyectado haciael mundo exterior, apartándose cada vezmás de su propia

espiritualidad. "El espíritu de movimiento nos hace que apenas nos paremos a considerar, con

brevísima consideración, a quienmásamamos o decimos amar. Sinatender, sin mirarjamás, sin

. respirar casi, va vuestro delirio; porque de lo que tratamos, precisamente, es de librarnos de

nuestra miseria inveterada, saltando sobre la vida, y másallá... ¡pero todoha de anonadarse; toda

estavanidad ha deperderse en la eternidad inmóvil y divina.?" Caso caracteriza a la civilización

contemporánea por servirse de esquemas, esto es, signos convencionales, vacios de contenido

creador. El rasgo que distingue a nuestra época no es la vida creadora, sino que todo es

producción en serie, repetición e imitación, resultado de un determinismo o fatalismo

consustancial e inveterado. La inteligencia se valede los esquemas que aplicaa la realidad para

facilitar su actuaren el mundo. Pero la inteligencia quiere aplicar a la realidad sus esquemas

conceptuales a grado talquesemueve enun ambientequeno le permite verla.

El errorde la civilización contemporánea es invertir la tablade valores y colocar al tener

porencima del ser. Lacivilización contemporánea opacala personalidad antela codicia, el placer

y el deseo de poder. El individuo ha sido hábil para poseer cosas pero no para poseerse a si

mismo. "Si actúa con brillantez sobre la materia, dificilmente logra actuar sobre su propia

voluntad.,,36 El hombre se encuentra envuelto en el deseo de posesiones materiales externas y

relega la búsqueda de perfecciones espirituales internas. Lacarrerapor losbienesexternos distrae

las posibilidades de realización de la persona. Nietzsche puso la actitud del ser algo, de la

superación del hombre, por encima de la actitud egoista del querer tener algo. Al respecto Caso

citaal propio Nietzsche: "¿Busco yo acaso la felicidad? .. ¡Loqueyo buscoes mi obra! Ser libre

quiere decirhacerse indiferente a la fatiga, a la dulzura, a lasprivaciones, a la vidamisma.?"

3' Antonio Caso,Prlncipiosde Estética, 1944,Obras Completas. vol.V, p. 175.
36 lde",., Lapenona Inmrana InmranaY el Estado totalitario, 1941, Obras Completas, vol. VID, p. 60.
31 NJetzsche, apud, Antonio Caso, Lapersonahumana y elEstado tolOlitarlo, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p.
59.
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Casoafirma que el mayor crimende la historia es la esclavitud porqueconvierte al hombre

en unsimpleobjeto, sometido a la autoridad heterónomade otro hombre. Aristóteles había dicho

que el trabajo esclavo es imprescindible mientras la lanzadera no corra por sí misma. La

civilización transitóde la esclavitud al pastoreo y la agricultura. El usode las bestias y despuésde

las máquinas liberaron a los esclavos, pero esto mismo ha generado una nueva forma de

esclavitud. Comolas máquinasno son perfectas, el hombre se hace esclavode ellas. En los siglos

XVIII y XIX se agravaron las condiciones del obrero. "El artesano, en el taller pequeño, era más

libre, que el obreroen las grandes usinas modernas.t'" El hombre contemporáneo es esclavo de la

máquina, que es su propiaobra,La esclavitudaumentó en vez de disminuir.

Para Caso, nuestras sociedades contemporáneas se asientan en un gran desarrollo industrial,

En el industrialismo, que caracteriza a nuestro momento histórico, pactan la voluntad y el

pensamiento. La técnica tiene sus ventajas, como facilitar la acción humana, pero también son

muchas sus desventajas. El industrialismo crea artificiales demandas de consumo y suele

conjugarse con el militarismo. Caso vivió en un mundo en el que los desarrollos tecnológicos se

dirigían no a liberar al hombre sino m ásbien a esclavizarlo. La civilización tecnológicaconvierte

a la persona en un objetoy le hace perder su espiritualidad. En el deseo de superación técnica se

pierde el sentidode los grandes valores de cultura. La civilizaci ón contemporánea se subordina a

los dioses del dinero y la técnica, a la voluntad de poder, que dijo Nietzsche, realizando la

apoteosis de la vida sin escrúpulos, complicándola fatalmente, Apoyado en Lewis Mumford,

asegura Caso que muchas fueron las consecuencias negativas de este proceso: ",..la voluntadde

poderque excluye todos los demás intereses humanos y produce la alianza del militarismo y el

industrialismo; la mecanización de la personalidad humana que no deja al individuo tiempo ni

libertad para la vida de familia y la existencia superior del espíritu, todo esto es consecuenciade

la paleotecnia, según Murnford...,, 39 Pero Mumford tiene una perspectiva más optimista de la

neotecnia, que asignaa la civilizacióncontemporánea, en virtud de que probablemente libere al

hombre de las condiciones de opresión que originaron la invención de la máquina de vapor y la

explotación del carbón de piedra. La técnica debe ponerse al servicio de la vida. Lo mismo que

originó el malestar del siglo XIX será hoy su remedio. A la persona se le devolverán sus

prerrogativas de viday cultura, cuandola técnicase pongaa su servicio.

38 Antonio Caso. "111profecíade Aristóteles", El Universal, 6 de marzo de j 942. Obras Completas, vol. vm,
afénd:ce, p. 308.
3 Idem., La persona Il'.Imana y el Estado totalitario, 194 1, ObrasComplejas, vol. VIlI. p 58.
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De igual forma, los POSItiVIStas son optimistas en cuanto al desarrollo de nuestra

civilización. Comte"...equiparó al desarrollo cientifico con el desarrollo industrial y esperabade

la ciencia la liberación definitiva de la humanidad y el término del militarismo.t''" Spencer

también creyó que la industria acabaría con la guerra. Otras reflexiones como las de George F.

Nicolai aseguran que: "En tantose mejore la maquinaria, más libresserán los hombres, dentrode

la organización social.?" El hombre propiciará su "liberación por las máquinas". Con la

invención de la máquina de vapor, James Watt decia tener en sus manos lo que algún dia

rescatarla a los obreros. Caso espera que con la evolución de la técnica se cumpla el ideal de la

humanidad parala vida. Sin embargo, señala que hace falta que la técnica tenga una dirección

moral y cultural.

En diversos momentos como en Nuevos discursos... (1934), Lafilosofia de la culturay el

materialismo histórico (1936), Lapersonahumana y el Estado totalitario (1941), El peligro del

hombre (1942) y en diversos articulos sueltos, Antonio Caso expone las diversas versiones

apocalípticas que hablan de la declinación de la culturaoccidental contemporánea, como las que

defienden OswaldSpengler, TheodorL. Stoddard, Meyerson y NicolásBerdiaefff.

Para Spengler no hay un progreso ascendente y continuo, sino diversas culturas que

cumplen ciclos de nacimiento a muerte, de acuerdo a un destino inexorable que dirige los

acontecimientos históricos y el desarrollo de las culturas. Spengler va más allá del concepto de

ley: "...retrocediendo al fatalismo pagano, nos habla del 'sino' de la cultura o de 'las culturas,.'.42

El sino cultural no sóloexplicala historia sinoque permite preverlas etapaspor las que transitará

unacultura. De la mismaforma los bolcheviques pensaban en el triunfofatal del socialismo. "Por

tanto, en conclusión, Spengler advierte que una fatalidad orgánica lleva o conduce a la

civilización europea al triunfo del socialismo y el imperialismo. Por esto los socialistas, que

también creen,al sostener las tesis del materialismo histórico, en la fatalidad del advenimiento de

la sociedad comunista, han celebrado el libro del profeta alemán. Ambos, Spengler y los

bolcheviques, rinden parias no ya al determinismo, sino al fatalismo histórico.,.43 Por

comparación con otras civilizaciones del pasado en el desarrollo de su sino cultural, Spengler

40 ¡bid.
41 ¡don., "La profecla de Aristóteles», El Universal, 6 de marzode 1942, ObrasCompletas, vol. VIII, apéndice, p.
307.
42 Idem., "Spengler", El Universal, 22 dejunio de 1945,ObrasCompletas, vol. X, apéndice, p. 263.
4 ) Idem.; "La morfología de la historia universal», El Universal, 23 de agosto de 1935. Después en lAfilosofla dela
cultumy el materialismo histórico, 1936, ObrasCompletas, vol. X, p. 185.
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adivina la próxima decadencia de Occidente. Como no podemos escapar al rigor del sino, los

contemporáneos tenemos que convencemos que una fatalidad inexorable : conducirá a la

decadencia de Occidente. Al comparar el desarrollo de las diversas civilizaciones a lo largo de la

historia, Spengler concluye quefatalmente la civilización contemporánea terminarápor perecer.

Como antes lo hizo en contra del positivismo, Caso rechazará este nuevo tipo de

organicismo, esta vez trasladado a la historiade las culturas. "Esta analogía, advierte el autor, es

falsa y peligrosa, más aun si va acompañada de elementos deterministas.?" Conocidala trama

histórica de las culturas, inquieta a Caso que de antemano se sepa qué camino seguirán los

hombres. "El errorde Spengler consiste en mantener la inflexibilidad de unsinocomoeje cultural

queorganiza, por su germinación, la culturamisma. De este modo,ante estefatum,comoantesla

Raza, elMedio y el Momento de Taine, todo se doblega. Sólo es espontáneo el sino; fuera de él,

nada lo es, ni el mismo genio creadorde un Beethoven o un Newton. La espontaneidad del genio

individual se subordina a la germinación del sino. Y se expondrá, por cada gran matemático o

músico lo que hayade exponerse, en la obragenial, con arreglo al sinocultural. ,.45

Berdiaev advertía sobre la posiblepérdidade los valores del individuo, el humanismo y la

libertad como resultado de la proximidad de una nueva Edad Media producto de la complicidad

entre el catolicismo y el bolchevismo. Reivindica el principio moral del cristianismo y un

principio politico que apelaa las basesaristocráticas de la cultura. Para Caso el error de Berdiev

fue sobrevalorar el factor religioso y omitir considerar la trascendencia del humanismo. A

diferencia de Berdiaev, Caso sostenía que en nuestros días sí era posible postular un nuevo

humanismo, como el que surgió en el Renacimiento. Caso confiaen que si llega la Edad Media

será apenas un episodio.'temporal que habrá de superarse por el continuado espíritude Grecia y

Roma.

Casocomparte la preocupación de Max Schelerde que se avecinaba unaépocade coacción

y esclavitud al pensamiento, que se gestó ya en el siglo XIX, pero que amenaza al siglo XX.

"Spencer en su lechode muerte -dice Max Scheler- previóque,en lo sucesivo, la libertadhabría

de perecer, o al menos, de ofuscarse por años y aftos.'.46 Scheler había distinguido entre las

formas esenciales de la tiraníay la libertadde pensamiento. De las tiraníasmencionaal marxismo

ruso que se ha colocado comodogmade un imperio. En Norteamérica un movimiento semejante

4-1 Margaritavera, prólogoa ObrasCompletas, vol. X, p. Lill .
•~ Antonio Caso, El concepto de la historia universal y Iafilosofia de los valores, Obras Completas, vol. X, p. 75.
46 Idem., Lapersonahumana yel Estado totalitario, 1941, Obras Completas, vol. vm, p. 154.
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pretende suprimir la enseñanza de la teoríade la evolución y regresar a la enseñanza de la Biblia.

Scheler encontró que la consigna de nuestra edadcontemporánea es la negación de la libertadde

pensamiento. Caso cita palabras de Max Scheler donde dice se encuentra una admonición a las

gentes de su siglo: "Un verdadero temor se apodera de mí ante el creciente abandono de las

libertades y la pérdidade la sensibilidad, crepúsculo gris e informe en que, no sólo éste o aquel

país sino casi todo el mundo civilizado, se halla en grave peligro de hundirse, de ahogarse

lentamente, casi sin darse cuenta. ¡Y,sin embargo, la libertad, activa y personal espontaneidad

del centro espiritual del hombre -del Hombre en el hombreo, es la primera y fundamental

condición quehaceposible la cultura.el esclarecimiento de la humanidadl?"

El sigloXX, expone Caso, parece instaurarse como enemigo de la libertadde conciencia,

que es una parte fundamental del ser del hombre. Es una dramática paradoja de la humanidad

contemporánea el querer destruir lo característico de la personahumana Las naciones parecen

alejarse de todo aquello que resulta de respetar la libertad y el pensamiento. En La persona

humana y el Estado totalitario (1941), Casoplanteavarias interrogantes. "Ante la perspectiva de

negación esencialmente común, surgela perplejidad del filósofo. ¿Porqué habráun siglo, comoel

nuestro, enemigo de la libertad de conciencia? ¿Es que, en verdad, declina la cultura? ¿Por qué

nos declaramos enemigos de lo que constituye parte fundamental del ser moral humano? ¿Qué

genio malévolo inspira a la humanidad contemporánea, para hacerla renegar del libre albedrío,

supremo don divino? ¿Cómo es que afirmando el error se quiere realizar el bien? ¿No es una

paradoja preñada de dramáticas consecuencias imprevisibles, empeñarse en destruir lo más

eminente de la personalidad humana? ¿No parecen las naciones alejarse, cada vez más, de los

bienes quese derivan de respetar la libertad y el pensamiento en su esencia? ..'.48

Un afio más tarde en El peligro del hombre (1942) señala como uno de los peligros del

hombre en la sociedad contemporánea, la obstrucción que se ha hecho de la libertad de

pensamiento. En el momento histórico que nos ha tocado vivir, la libertad y la democracia

parecen alejarse cada vez más del pensamiento humano. Hemos perdido el sentido de la

humanidad, de la libertad y la vidadel espíritu,y es queuna rachade barbariese ha sobrepuesto a

la libreinvestigación de la verdad. Pocomás adelante escribe: "Se viveperdiendoel sentido de la

humanidad, de la libertad, de la noblevida del espíritu. Una racha asoladora de barbarie (que se

.7 Max Scheler, apud, Antonio Caso, Lapersonahumanay el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletos, vol. VIII,
Pi 25.

Antonio Caso,La persona humana y el Estado totalitario, 1941,ObrasCompletas, vol. VIII, p. 24-25.
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'. pone la máscara de la cultura; para ofrecerse más bárbara y abigarrada aun a la meditación del

pensador desinteresado), es lo que se ofrece en vez de la libre investigaciónde la verdad.,,49

En 1943 se publica la última edición de La existencia como economía, como desinterés y

como caridaddonde Caso sigue advirtiendo que la filosofia del imperialismo es una amenaza a la

libertad. En 1919 había escrito: "La filosofia del imperialismo es la apoteosis,de lavida fuera del

derecho; de la libertad sin la justicia; del poder sin finalidad .~.oral; . ,de la existencia como

economía."so En 1943 introduce algunas variantes expresivas sin alterar el significado : "Por esto,

la filosofia del imperialismo es apoteosis de la vida pura, fuera del derecho; de la libertad pura,

fuera de la justicia; del poder sin verdadero amor ni finalidad moral; de -la existencia como

economía.?" En ambos casos, caSo señala a Stirner y a Nietzsche como los principales

promotores de esta filosofia.

El diagn6stico final de Caso de la sociedad contemporánea es categórico, para él, nuestra

cultura está enferma y manca porque por encima de la razón, coloca el esfuerzo de la dominación

y se niega a vivir espiritualmente. La cultura manca exalta el egoísmo de individuos Y.pueblos,

usa la.técnica para la destrucci6n, niega a Dios, endiosa al Estado y carece de amor .cristiano,

Comenta Haddoxen AntonioCaso, Phi/osopher 01México, que Caso tiende a ser pesimista sobre

lo que el hombre ha sido y hecho; pero que es optimista en lo que puede ser y hacer , en el

ejercicio libre de su voluntad. Caso mismo decía que el atributo del siglo era la libertad en tanto

que por todas partes se escuchan las exigencias de su realización . Hoy como antes se hacen

escuchar las exigencias de libertad entre los hombres.

Caso propuso algunas soluciones al drama de los conflictos que amenazaban entonces al

mundo. Ante el panorama desgarrador que ofrecieron las guerras mundiales, Caso defendió los

valores de la persona humana, como la única esperanza del hombre moderno de encontrar

alternativas a los graves efectos que ha producido la guerra y el militarismo.

Como los hombres de nuestros días se han volcado hacia el exterior, lo mejor será realizar

la acci6n inversa, esto es, que la conciencia vuelva a encontrase a sí misma. La persona puede

liberarse del dominio del entorno social que lo oprime . para volver a la interioridad de su

conciencia y los valores del espíritu . Aun cuando observó que la persona parecía desaparecer en la

cultura de aprovechamiento, en la acción y la lucha de clases, el hombre puede volver a

49 Idem., El peligrodel hombre, 1942, ObrasCompletas, vol. VIII, p.210-211.
so Idem., Lo existencia comoeconomía, comodesinterés y comocaridad, 1919, p. 41.
11 Idem., Lo existencia comoeconomia, comodesinterés y comocaridad, 1943, ObrasCompletas, vol.DI, p. 42.
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encontrarse a si mismo. "Pensó que se deblainfluir al mismo tiempo sobreel individuo y sobreel

medío, quehabría queliberar al hombre del influjo de su ambiente, y llevarle después al 'examen

de conciencia que teniaolvidado'.,,52 Es necesario restaurar al hombre, pero no con los medíos

individualistas del querer tenermás, sinocon los del personalismo que nos propone ser más. La

máxima realización de la persona es afirmarse en su ser, estimarse y encontrarse a si misma,

profundizando en su espiritualidad. El mundo moderno necesita de una asociación moral para la

cultura y no de lucro, en prodel ser y nodel tener,parasermejores y no paraodiaro exterminar.

El perfeccionamiento humano resultará cuando los hombres vuelvan a si mismos para que se

sientan agentes de su propia dicha. En suarticulo de "La lecciónestoica" de 1942, sefta1a Caso

queenlos dlasquevivimos, lo mejorseráacercamos a losmaestros de la sabiduria, comofueron

losestoicos. Paraestaescuela los males de la vida,quesurgen de la codiciay el deseo, habránde

sersuperados con la "voluntad de virtud". ParaSéneca lo importante no es vivirmucho sino vivir

bien. El sabio no debetemeren modo alguno si se dejaguiarpor su"propiavoluntad".

Nuestro siglo, dice Caso, es egolsta y perverso, los hombres actúan por hambre y por

codicia. "Lo que faltaal mundo contemporáneo es simpatia, amor,buenavoluntad. Siempre que

un problema humano no se puede resolver, es que se trata de un problema de amor, de

abnegación, de sacrificio, de buena voluntad...53 La solución a las guerras y los conflictos

pollticos y sociales se encontrará en el amor y la buena voluntad. Dice Caso que el mundo

moderno necesita asociaciones humanas de fraternidad, no de lucro, en prodel sery no del tener.

ParaPascal el ordendel amores el que puede lograr la felicidad humana. "El ordendel amory la

buena voluntad, por lejanos queesténde los terribles episodios de la historia contemporánea, son

la verdad...s.t

Caso confta en quedespués de los dfasterribles de la guerra, surgirá una culturaequilibrada

y superior. Dice Caso que hay algo que está por encima de los antagónicos nacionalismos

europeos y es la comunidad de cultura occidental y el espiritu del cristianismo. Para superar la

solidaridad deficiente queengendran losconflictos, lospueblos de civilización europea tienenque

volver los ojoshaciael cristianismo, una de sus tradiciones esenciales que ha sido un poderoso

imán de lavoluntadinspirada en el amor. La pazentrelas naciones se logrará en el resurgimiento

del idealcristiano. La "cultura de salvación", que dice SCheler es más urgente que nunca. Caso

'3 Rosa Xrauze, Laftlosofia de Antonio Coso, p. 221.
3' Antonio Cu>, Lopersona humanay el EsIatJo JOIDIitaTio, 1941, Obras ComplelD3, vol. VID. p. 88.
34 /bid., 89.
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cree que la vía para superaresa pretendida declinación de la cultura es el amor y en especial el

amorde caridad, que es la más importante de las tres virtudes, segúnsan Pablo.

El siglo XX es renovador y creador, pero también es destructor. El progreso científico y

tecnológico no debe convertirse en obstáculo que interrumpa la libre iniciativa de pensadores,

místicos y artistas. Pero Caso insisteen que la libertad habrá de respetarseen la persona: "...todo

sigloen que la personalidad humana se reconociócomo auténtico fundamento de la libertad, fue

un siglo superior; y todas las épocas de retroacción, sólo pudieron engendrar de sí mismas el

fracaso y la muerte. El remedio eficaz de nuestros males y dolores inveterados, estriba en elegir,

denodadamente, entre una civilización periclitada, y la personahumana, respetaday enaltecidaen

su integridad?"

C) ELPERSONALISMO

La preocupación fundamental de Caso fue la de defenderla libertadde la personahumanaante las

fuerzas externas que la amenazaban. Aun cuando el personalismo representó uno de los últimos

periodos de la obra del maestro, tuvo claros antecedentes en su juventud. Ya en sus tesis de

abogado, Caso establecía que "la voluntad libre es la esencia de la personalidad?". En una

conferencia de 1907, Caso no coincidió con las posturas inmorales, egoístas y anarquistas de

Stirner, pero sin duda le agradó su defensa de la personalidad libre en contra de los sistemas

intelectualistas que la asfixiaban. En "Nuevo humanismo" de 1915, plantea Caso justo un nuevo

humanismo en el que el hombre es un colaborador libre de la construcción de la realidad. Pero los

más claros antecedentes del personalismo se encuentranen La existenciacomo economía, como

desinterés y como caridad (1916-1919), en que Caso estableció a la persona como el nivel

superior de la existencia.

Para el segundo periodo de su pensamiento, Caso se interesó más por ampliar la reflexión

sobre la persona humana. El humanismo cristiano inicial de Caso se completa, esclarece,

puntualiza y reitera con su personalismo posterior, de corte social. Caso cree que Nietzsche es el

padre del personalismo, pero conoce bien las vertientes contemporáneas del personalismo

representado con autores como Renouvier, Carrel, Guillermo Stern y Ernmanuel Mounier. De

Renouvier, por ejemplo, retoma sus distinciones entre la persona y la cosa, la libertad y la

H ldem., "Natura y persona", El Universal, 14 de mayode 1943, ObrasCompletas, vol. VIII, apéndice, p. 349.
\6 ldem., Obras Completas, vol. VIII, apéndice, p. 251.
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necesidad. El personalismo es el remate y culminación de laspropuestas filosóficas de Casosobre

el hombre. En su última fase de reflexión toda la obra de Caso pareció girar en tomo al

personalismo.

Caso define sus tesis personalistas en obras como La persona humana y el Estado

totalitario (1941) y El peligro del hombre (1942) y una grancantidad de artículos sueltos de la

época. En estas obras, Caso analiza temas referentes a los problemas sociales y la estructura

politica de nuestra época, hace una criticaen contra de las dictaduras totalitarias de la época en

defensa de la persona humana y define su posición politica a favor de la democracia También ah!

se resumen algunas otras ideas como las de la cultura, la filosofla de la historia, los valores, la

guerra., el mal,etc.

EnLapersona humana y el Estado totalitario y Elpeligro delhombre se incorporan varios

capitulos donde se hablaexpresamente sobre el temade la libertad. De hecho, uno de los temas

dominantes deesosescritos es el de la libertad. Refiriéndose expresamente al librodeLa persona

humana y el Estado totalitario, CarlPatton expresa: "El asunto de Casoen este libroes buscar la

manera de encontrar libertad para el hombre individual.,,57 Y Gaos detecta la distribución de

temas y posturas que se pueden encontrar en los capitulos de La persona humanay el Estado

totalitario: "el primer capitulo del Estado y loscuatro últimos, queson la vasta ampliación de la

caracterización denuestros diasiniciada en el primero, vienen a exponer principalmente lo quese

puede llamar la tesis negativa de la libertad que seriael múltiple totalitarismo caracteristico de

nuestros días; loscapítulos segundo a cuarto, lo quesepuede llamar la antitesis reafinnativa dela

libertad que seria la doctrina profesada por el Maestro"S8. También Gaos seilala que el

personalismo de la última etapade Caso es la expresión de lasdosorientaciones quesegún Gaos

influyen en Caso: cristianismo y liberalismo, que a su vez muestran su respuesta a las

circunstancias nacionales e internacionales de aquellos dias.

Casodistingue tres grados de ser: la cosa., el individuo y la persona. Las cosasno tienen

unidad ni vida., esto es, que se pueden dividir o romper y no cambia su naturaleza propia Un

grado superior del seres el del individuo, querepresenta a losseresvivos, mismos quetienenuna

estructura orgánica y psíquica cuyo propósito es la sobrevivencia y perpetuación de si mismos y

de suespecie. Como su nombre lo indica, el individuo, es lo queno se puededividir sin perecer.

S7 CarI PaItOn, The State and11M Per.JOfl in 11M Thottgfrt ofAlberdi andCaso. p. 159.
51 José Gaos,Pensamiento de /engIIIl espai'I%. ObnlsCompklas de JoséGaos,vol. VI, p. 143.
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"La bestia, el ser intermedio, se opone a la cosa, en lo semoviente e impulsivo; y se opone a la

persona, por su incapacidad ideatoriay su carenciade libertad,de autonomíade la voluntad.t''"

En la persona encontramos un grado superior de existencia respecto de la cosa y el

individuo. Caso ofrece diversas características de la persona para distinguirladel individuo y la

cosa. Las cosas no pueden aspirar a nada porque obedecen a leyes inexorables. "La persona se

opone a la cosa, como la voluntad a la fuerza. Toda cosa es resistencia, fuerza: toda persona,

voluntad. Pero seremoscosas en cuanto nos convirtamos en puro impulso ciego. Quien siempre

obra por impulsos, no puede ser llamado persona, aun cuando revista la forma humana. Es una

cosa.'.60 Apoyado en Kant, Caso decia que mientras las cosas tienen un precio y se pueden

intercambiar, las personas tienen dignidad y un vaior en sí mismo, por lo que no se pueden

sustituir a ningúnprecio. Y no tiene sentidoque los hombresactúen respetandosu dignidad si no

fuesen libres. Las personas libresdeben tomárselecomo finesy no como medios.

El hombre es primariamente un individuo, pero tiene notas que rebasan su individualidad

biológica. La personalidad es una individualidad que sabe de sí y es dueña de sí. La persona surge

de agregar libertady concienciaal individuo. Cuando la libertad y la conciencia se agregan a la

. individualidad forman la personalidad. El individuo es intercambiable, la personalidades única; el

individuo es abstracto, la persona es concreta; el individuo es uno de tantos, pero la persona es

responsable de su conducta; el individuo es la materia, en tanto qué la persona es la forma. La

superioridad de la personano descansaen su naturalezabiológica,sino en su carácter intelectual,

moral y espiritual. El neocriticismo francés optó por una seriede proposiciones: "[Opt ó por lo

relativo contra lo absoluto; por los fenómenos contra las sustancias; por lo finito contra lo infinito;

por la libertadcontra la necesidad, y por la personacontra la cosa.,,6) En La persono humanay el

Estado totalitario (1941) Caso escribe: "Nadie será libre nunca mientras se confunda la

individualidad -cosa esencialmente biológica- con la personalidad que es amor, Cultura.,,62 El

individuo no se distingue de los seres semejantes a él, en tantoque la personaes un ser autónomo,

distinto y distinguible de la sobrecogedora abstracciónque todo lo identifica.

Caso reservó para la persona humana los más altos atributos. Un primer rasgo que Caso

considera con Scheler es que la persona es el grado supremode la existencia. "La personalidad

S9 Antonio Caso, "El hombrey su obra", El Universal, 15de enero de 1943, Obras Completas, vol. VIII, apéndice,
Ei 332.

Ibid., 334.
61 ldem., "Creery saber". El Universal, 11de agosto de 1944, Obras Completas, vol. VIII, apéndice, p. 396.
62 ldem., Lapersonahumanay el Estado totalitario, 1941, Obras Completas, vol. VUI, p. 120 .
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humana, libre por su esencia, es la suprema categoria, 'la relación de las relaciones', en donde

todo se da, concretameete.?" Los diversos rasgos de lo humano se habrán de integrar en la

categoría suprema de persona Caso cita al filósofo alemán Stem cuando dice que la vida

personal es única, singular e irreductible, esto es, cada persona es distinta a otras y por tanto,

insustituible.

En la segunda etapadesu pensamiento e influido porel personalismo contemporáneo, Caso

distingue a la persona por su racionalidad, rasgo que se opone a la ignorancia y la pasión,

propuesta que contrasta con su inicial postura irracionalista. Caso se apoyó en la relación que

Aristóteles establece entrerazón y voluntad paraapuntalar su nociónde persona. Aristóteles en su

Ética Nicomaquea habia distinguido entre actosvoluntarios e involuntarios. Los involuntarios se

hacen por fuerza o ignorancia donde no hay intención conciente para hacer algo. Los actos son

voluntarios cuando el movimiento reside en el agente y hay conciencia del fin. "La actividad

espontánea, invohmtaria, es impulsiva e instintiva; la actividad voluntaria, en cambio, libre y

reflexiva.'.64 La voluntad de la persona no es un simple querer impulsivo sino que se muevepor

ideas. En el acto voluntario se da una elección que se acompaña de razón y comparación

reflexiva, esto es, donde hay una deliberación, y es que sólo se delibera sobre las cosas que

dependen de cada hombre. Y se tiene deseo deliberativo, esto es, voluntad, cuando se es un ser

racional. La causaeficiente del actuar es la elección y el principio dela elecciónse encuentra en

la voluntad y el raciocinio quebuscaun fin. No es el pensamiento teórico sino el prácticoel que

mueve la acción a un fin, es por la iniciativa de su voluntad que la persona se perfecciona La

persona puede acceder a las altas esferas de la cultura, sobreponiéndose a la naturaleza. La

voluntad y la inteligencia se conjugan en la elección de los fines, medios, así como la

consideración de los valores y reglasque orienten la acción humana. Finalmente, la conciencia

individual autónoma y racional hacen en consecuencia que la voluntad de la mayoria u opinión

pública searacional. De la discusión públicasurge unamoral públicay unavoluntad social.

Aun si la razón niega la libertad, la conciencia la postula, había dicho Caso siguiendo a

Bergson en su primera época. En la conciencia se da la lucha y dramaentre el pensamiento y la

voluntad, entre el determinismo y la libertad. Sin embargo, para la segunda época, Caso llaga a

relacionar de manera estrecha los términos de razón y libertad; razón y libertad se implican

63 ldem.• E_ión de Arlstóte/es, 1946,ObrafComp/eloS, vol. VI,p. 337.
64 ldem., ''NaturaYpersona", El Universal, 14de mayode 1943, ObrasComp/elDS, vol. VIn, apéndice, p. 347.
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mutuamente. El ser personal es racional y libre. La libertadsólo se somete a la razón. El hombre

se sabe racional y libre cuando es persona. "De este modo, obrar tratando a las personas como

fines en sí mismos es obrar conforme a máximas que pudieran ser leyes universales; es obrar

conforme a razón, y de ello puede inferirse que la razón implica la libertad del hombre de

someterse a la razón.'.65 Caso lo expresa con sus propiostérminos, en El peligro del hombre

(1942), escribe: "Y todo este procesomoral del personalismo, lleva a la afirmaciónde la libertad

humana; porque no tendría sentido decir a los hombres que obremos respetando nuestra propia

dignidad, si los hombres no fuésemos libres. La razón implica la libertad; la libertad s610 se

somete a la razón. El ser que comprende, comprende que es racional y libre en cuanto es

personal.,>66

La libertad de conciencia que niega las leyes de la razón no es verdadera libertad. La

libertadsólo se entienderacionalmente. CuandoCaso se refierea los puntalesde la sociedad,dice

que la libertad de conciencia no es enteramente irracional, sino que está de acuerdo con la razón.

"La libertad de concienciaque niega los principios necesarios, es falsa, no es verdaderamente

libertad, porque descarta las leyes de la razón. La libertad s610 puede entenderse racionalmente.

Ya lo dijo san Agustín: 'En lo necesario, unidad'. Pero si los principiosfundamentales de la razón

obligan a su cumplimiento, en vez de destruir la autonomía de la conciencia, la realizan. Una

libertadabsolutamente irracional es ininteligible. En lo necesario, unidadr" De manera que los

principios de la razón no eclipsan la autonomía de la conciencia sino que la realizan. Hay que

entendera la libertad conforme a los principios de la razón. La persona es libre si no se rige por

los principios del egoísmo sino por los racionales. Como la libertad se finca sobre bases

racionales, no puede entenderse una libertad que sea irracional. La dignidadde la persona está en

su ser libre y racional. Los sujetos racionales son libres en tanto pueden seguir una determinada

direcci6n de conducta. El hombrees libre porqueactúa siguiendoa su raz6nen la comprensión de

los finesy mediosde su conducta. La ~'1'SOna actúa con libertad porque es un ente de razón. La

persona progresa y se perfecciona haciéndose más libre gracias a la direcci6n que la razón

establece de susvaloresy normasde conducta.

Pero la sola libertad y la sola razón son falsas porque producen el individualismo y el

racionalismo; ambas niegan los propios límites de la razón y la libertad. "Porque el puro

6S José HemándezPrado, Lafilosofíade la cul/llra de AntonioCaso, p. 216.
66 AntonioCaso, El peligrodelhombre, 1942, ObrasCompletas, vol. VIlI, p. 197.
67 Idem.,La personahumana y el Estado totalitarío, 1941, ObrasCompletas, vol. VUI, p. 87.
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individualismo, como el puro racionalismo, son contrarios a la libertad y a la razón. La razón,

comprende suspropios límites; sabequeno lo puede comprender todo; y asimismo sugiere, que la

persona humana no gozade plena libertad; porque la razón afirma, tanto las diferencias comola

unidad; tanto la necesidad de recurrir a la experiencia para saber lo que sólo por medio de ella

puede alcanzarse, comola reiteración indudablc de los principios absolutos, de las ideasy de los

valores eternos.'068 Y concluye diciendo que razón, si; pero racionalismo, no; persona si, pero

individuo que desconoce la ley moral, no. Sin dirección racional, la libertadpuedederivaren el

libertinaje y la consecuente negación de la persona humana.

Caso distingue a la persona humana por su capacidad de ser concientc de si, inteligente y

libre. Adiferencia de las cosas y los individuos biológicos, la persona humanase distingue porque

sabedesi Yse sabe libre. "La personalidad es unaindividualidad quesabe de si; ser persona es ser

dueila de si; esto es, ser causa de la propiaacción. La personalidad suponelibertad."(;9 Además

otrorasgo de la persona es su capacidad de concebir ideales y de realizarideasqueridas, que son

las guias de su voluntad. Lossereshumanos actúan de acuerdo a voliciones que resultan de poder

intuir un idealcomo fin valiosoy asequible.

La persona no es sólo una conciencia psíquicasino un ser espiritual irreductible. En

la persona, lo psiquico se liberadel servicio de la vida, para ascender a la dignidad del espíritu.

Cuando el hombre dejade guiarse por los sentidos y las pasiones para llevarunavidaespiritual y

en libertad se convierte en persona. Como ser espiritual, que es librey se puededeterminar a si

mismo, la persona humana se encuentra por encima de toda la realidad En relación a su

naturaleza espiritual, la persona humana es libre. El rasgo superior y distintivo del hombre es su

ser espiritual. "La persona humana -según Scheler- es por si un sermás alto Ysublimeque la vida

todaYsusvalores; quela naturaleza entera; es el seren quienlo psíquico se libertó del serviciode

. la vida, se depuró, y ascendió a la dignidad del espíritu.."70 La persona no sólo se libera del

servicio de la vida sinoque somete la vida al servicio del espíritu, Sólo la persona se afirma por

sus facultades espirituales comola intuición, la conciencia, la inteligencia y la voluntad, que tiene

"ideas queridas" o ideales.

Una de las primeras derivaciones del personalismo dc Caso fue el de la libertad de la

persona humana Caso fue un decidido defensor de la libertad de la persona humana; la defensa

61 ldem.. FJpe/igrode/lrotttbn. 1942,O/wa.sComp/etos, vol. VID, p. 197.
l1J ldem.,Lapenonalntmanaye/Estodo toto/i1iJrlo, 1941,ObrasComp/eIas, vol. VllI, p. 137.
70 !bid.,p. 129.
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que él hizode la libertad espiritual fue parte de una iniciativapropia,pero establecidacon sólidos

fundamentos filosóficos. Si los hombres no fuesen personas habríaque rechazarlas libertades, así

sucede con el determinismo absoluto que niega las libertades y la personalidad humana. Pero

aclara refiriéndose al terrenosocialque la personano se da dentrodel fatalismo absoluto. Y como

no estamos sometidos al determinismo fisico o al fatalismo psicológico es que nos podemos

llamarlibres. Siendo la libertad algo personal, la necesidadse convierte en algo impersonal.

Caso señala a la libertad como un atributo fundamental de la personalidad humana La

persona humana es esencialmente un ser libre. Caso identificaba a la personalidad con la libertad,

para él el fundamento de la vida personal es la libertad. En su libro de La persona humanay el

Estado totalitario escribe "Una persona es un ser libre, una cosa no. Todos sentimos nuestra

libertad. Nuestraconciencia nos la afirma; pero, ¿lo que afirma nuestra conciencia no será una

ilusión?... Si no somos libres no somos personas. La persona humanaes libre. Parece la libertad

del albedrío, el más noble de los atributos humanos; porque es el que más se acerca a la

divinidad.?" La persona humana es un ser libre que se pertenece a sí mismo de manera

intrínseca. El libre albedrío y su capacidad para crear valores son los factores que definen a la

persona hwnana. "La libertad, para nuestro autor -di ce Mario Magallón-, afirma nuestro ser

personas y nuestro ser hombres.?" La personahumanaes libre en tanto puedeseguirpor sí misma

fines valiosos de conducta dentro de las normas sociales y los fines superioresde la cultura. El

libre albedrío parece ser el más noble de los atríbutos humanos, la condición básica de la

existencia personal y de la realización de la personahumana; sin libertadno habría personalidad.

La persona es autónoma cuandopuededeterminarse a si mismapor su propia voluntad. En

la consideración de su rasgo de autonomía, la personasaca energías de sí misma para enfrentarse

a las causas adversas y las condiciones negativas de su existencia. Caso considera a la persona

como una unidad consciente y libre, por esa razón es que la libertad no se puede desligar de la

personalidad. "La libertad es tan misteriosa como la personalidad, porque de ella no difiere

esencialmente. Bergson sostiene que la razón de nuestros actos libres es que emanan de nuestra

personalidad y, por tanto, no puedentener origendiverso de ella. I La única causa que se puede

atribuir al actoheroico, a la abnegación del santo, es el propiohéroe, el propiosanto. Por ende,la

71 Ibid¿ p. 130.
72 MarioMagalIón, Historia de las ideas en México y la filosofía de Antonio Caso, p. 88.
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libertad es ininteligible sin la persona?" Elegires lo propio del hombre. y esta capacidadde

elección sebasa enunavidapersonal irreductible.

Las cosas son algo dado, fijo e inmóvil, en cambio, la persona humana es dinámica y

progresiva. La persona es activa, no pasiva; espontánea, no receptiva; de actividad finalistay no

mecánica. La persona crea formas de vida nuevas y se crea constantemente a si misma. "Esta

manera de serde la persona -nuevamente resplandece la palabra eterna- llevaen lo máshondo de

su entrafta, la idea de la libertad, porque únicamente puedehacerse a si mismo, esto es, crearsea

si mismo, quien es libre, y quien, además, piensa su destino libremente y decide entonces

alcanzarlo...74 Casoretomaladivisacomtiana de que el hombre evoluciona sin transformarse, es

decir, que la persona, sindejarde ser ellamisma, supone unaconstante innovación creadora.

Pero además de ser una creación de si es una superación de si para realizarsu naturaleza

esencial. El hombre es más personal en tanto más se realizaen su inteligencia y voluntad y es

menos personal cuando se conforma con satisfacer las necesidades de la vida biológica. La

libertad no es un fin ensi misma sinounmedio parala realización de la persona. La libertadno es

unbienen si sinounbien instrumental parael desarrollo de la persona. Las libertades socialesno

son fines en si mismas sino medios para el desarrollo de la persona humana. La libertad es un

medio parael desarrollo de la persona.

La persona humana es capaz de hacer cosas siendo libre. La persona es un centro de

decisiones y un gestor de su acción. La libertad no puede separarse de los actos concretos de

nuestra vida. Caso confiaen unalibertad. si no absoluta, si relativa. "Desde luegoque unalibertad

humana absoluta y total es imposible e inaceptable, pero si esa libertad es, aunquesea, relativa,

entonces ellapuede procurarle un sentido a la existencia humana.,,75

Como ser espiritual, la persona es un portador y creador de valores y tiene además la

capacidad de realizarlos. Pero aclaraCaso que la culturaestá parael desarrollo del hombre y no

éste para el desarrollo de la cultura. El hombre sólopuedeelegiry realizarlos valores si es libre

para hacerlo. El proyecto de la culturase resuelve al lograrse la realización de la persona, la cual

es posible cuando el hombre tiene la libertadpara seleccionar los valores que quiere lograr. Sólo

siendo libre se puede ser culto y estar por encima de la animalidad. Sólo en un ambiente de

73 Antonio Caso,"N1tUra Ypenona",El UniwnaJ, 14de mayo de1943,ObrasCompletm, vol. vm. apáldice, pp.
347-348.
74 Mario dela Cueva, prólogo alvol. vmde lasObrasComp/eltU deAntonioCaso,p. xvn.
7' JoséHemáDdez Prado, oo.cit., p. 215.
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libertad, se puede construir la obra de la civilización. Al desaparecer la espontaneidadespiritual

del hombre se termina la invención creadorade la cultura, de manera que no puede haber cultura

sin libertad. Solamente siendolibre es que el hombrepuede crear valoresde cultura.

De igual forma,la moralno se concibesin el conceptode persona. La personahumanalibre

es vista por Caso como el sujeto de derechos y obligaciones en el horizonte de la moral. Si la

persona es egoísta desaparece como centro de acción autónoma, se hace esclava del poder o del

placer, renuncia a sí y ya no es libre. Fichte le hizover a Caso que en el nivel del apetito y del

deseo de poder el hombre no es libre. Cuando el hombre aprende a amar al prójimo y vivir en

sociedad, es libre. El amor supone una donación de la personaespiritual que posee inteligenciay

libertad. En cambio, el acto bueno es la máxima afirmación del ser y la realización plena de la

libertad personal. "En efecto, la vida moral se basa en la autenticidadde la propia acción. En que

el acto que obremos se nos pueda atribuir como cosa nuestra, como acto de nuestra voluntad. Si

comosonámbulos obramos, con la falta de autenticidadmoral, desapareceel sujeto. Se convierte

en uno de los movimientos transitorios y fugaces del mundo.,,76 Al respecto aclara Clotilde

Montoya: "Y la personalidad es tanto más personal cuanto más se determina a sí misma. Y es

autónoma esa personalidad cuando no se esclavizaa la vida biológica, sino cuando determina su

propia voluntad, y entonces a su vez es libre. Y se determina juntamente unida a un acto de

caridad, sabe negarse a sí misma, hay en esa personalidad la pobrezade espíritu, ya no busca su

propio provecho para su individualidad. En este momentosomos libres.':"

La personaes un ser socialo animal politico,decía Casocon Aristóteles. La sociedad no es

una entidad aparte sino que se integra por las relacionesentre las personasconviviendo entre sí. Si

la sociedad actúa sobreel individuo, tambiénel individuo actúa sobre la sociedad. En La persona

humana y el Estado totalitario (1941) dice que la sociedad se constituye con personasconscientes

y libres y que sólo pueden realizarse como tales dentro de la sociedad. La realización de la

persona humana sólo es posible dentro de la colectividad, pero también Caso aclara que la

sociedad es un medio para el desarrollo de las personas. La sociedad no habrá de ubicarse por

encima de las personas. La sociedad es resultado de las relacionesentre los individuos que buscan

realizarse de un modo inteligente y libre. "La sociedad existe para el hombre, para la realización

de sunaturaleza, para el desarrollo de su personalidad, para la consecución de su destino; para que

76 AntonioCaso, "La felicidad suprene ", El Universal, 21 de julio de 1944. ObrasCompletas, vol. VIn, apéndice, p.
387.
77 ClotitdeMontoya,AntonioCasoy la metaflsica de los valores, p. 168.
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el serconsciente, inteligente y libre,evolucione sin transformarse!.....78 La persona se definede

acuerdo a su etimología, como un ser que desempei'la un papel y realizauna función dentrode la

sociedad y la persona sólo puede realizar un papel y una función en la sociedad si es libre. La

personalidad es una estructura característicamente socialasíque no puederealizarse plenamente

la persona de fonna independiente a la sociedad. La personalidad se logra en el respeto a la

integridad de cada individuo en la vida social. Los propósitos que persigue el hombre libre sólo

pueden ser alcanzados dentro de la sociedad. Lavidasocialse funda en la libertad. Lassociedades

superiores sonaquellas querespetan la libertadde la persona humana.

Las diversas libertades politicas y civiles son consecuencia de la libertad esencial de la

persona humana. Corolarios también de la libertad personal son la libertad de conciencia y de

religión, la libertad de pensamiento y expresión. La naturaleza libre de la persona humanaes el

fundamento del resto de las libertades sociales y políticas, y el factor de su realización y

mejoramiento.

Asipues,después de la cosay el individuo, el tercernivelsupremo de la existencia es el de

la persona humana, quees única, especial e irreductible, y se defineporsu naturaleza intelectual y

moral. <CAsi llegamos -díee Caso- a la definición siguiente: Persona es el ser dotado de la

capacidad consciente, inteligente y libre,de desarrollo sin transformación...79 La persona humana

se integra de inteligencia y voluntad, libertad y razón. El hombre es máspersonal en tanto realiza

su personalidad inteligente y libre. La persona tiene una conciencia de si, sabeque es él mismo y

nootracosa. Lapersona se desarrolla sin transformarse, es decir, cambiaconstantemente sin dejar

de sersí misma, en actos concretos de conducta. La persona humana sólo se realizacomo tal en

sociedad, es un ser espiritual y como tal aspiraa idealesy es un creadorde valores y de cultura.

En el ámbito moral no es la persona la que obedece a los mandatos de la vida biológica o a

aquellos otrosque se imponen a su voluntad. La voluntad se determina a si mismaen un acto de

caridad, en la negación de si y en provecho de los demás. Además, como realidad espiritual, la

persona se trasciende a si mismay esperallegar a la vida bienaventurada. Pero, sobre todo, la

persona hwnana es un ser libre. Ningún otro ser tiene libertad. La persona humana es un ser

espiritual libre,creador de valores. La persona es autónoma cuando es creadorade sus actosy se

determina por su propia voluntad. Casoseñalaa la personalidad comoel elemento característico

71 Antonio Ceo, ElfMligro MI hombre, 1942, Obl'4r CmrpJetar, vol. vm,p. 199.
79 !bid. VéasetambiálantcsCII"ComeaJencias del pcrsonalimJo», El Universo/, 12de abrilde 1940, Obras
Completos, wl. vm,ap6Ddice, p. 2~298.
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y esencial de lo hwnano. ParaEdgarS. Brightman: "La esencia, pues,del pensamiento de Casose

hallaen su valoración de todoel alcance y las implicaciones metafisicas de la total personalidad,

socio-personal, del hombre. Es todo lo que le guiahacia los valores eternos; es esto lo que le guia

a la libertad; es estolo que le revela a Dios."so

La filosofia personalista de la libertad de Caso segummente influyó en el llamado

personalismo critico de FranciscoLarroyo, el cual declaraque la persona es la dignidad más alta

de la viday la clavede toda la existencia. "La cosaes unmeroagregado de elementos; la persona

existe en la finalidad intrinseca y librede susactos.':"

En la segunda etapa de su pensamiento Caso reitera su inclinación hacia la libertad de

conciencia que ya había defendido antes. Caso se convirtió en entusiasta promotor de la libertad

de pensamiento porque se dio cuentaque era un elemento constitutivo que permiteel desarrollo

de la persona y lasmúltiples manifestaciones de la cultura.

Antes habiademostrado su existencia apoyado en Boutroux y Bergson y se habiareferido a

algunas formas de su aplicación comoen el terreno de la moral; después, profundizará sobreotras

formas de manifestación como en la educación, la culturay la amenaza de los Estados totalitarios.

Casofue un insigne defensor de la libertad de pensamiento porque consideró que la libertadpara

pensar era lo más preciado que tenía el hombre. Para Pedro Gringoire, Caso tuvo una profunda

adhesión a la libertad de pensamiento y refiere que Caso le dijo una vez "Yo no soy

librepensador; perosí pensador libre,,82 Así se explica la antipatía de Caso a todo dogmatismoy

filosofia oficial.

En artículos anteriores y en los Nuevos discursos a la nación mexicana (1934), Caso

defiende el derecho de los hombres a pensar libremente, ante las amenazas que para él

representaba el materialismo histórico. La esencia del pensamiento es la libertad o autonomía.

Desde su punto de vista, pensamiento y libertad se unifican, son una y la misma cosa, términos

inseparables comoatributos exclusivos del hombre. No es posible pensarfuera de un ambiente de

libertad, de manera que es una clara contradicciónel pensar sin libertad. "Pensar sin libertades

unacontradicción manifiesta. En la economia delespírituhumano, el pensamiento y la libertadse

unifican. El que investiga, si piensa, duda, se convence o disuade; y si no fuere libre, ni duda, ni

80 EdgarS. Brightman, "Antonio CIIS() visto desde la Universidad de Boston", Homenaje a Antonio Ca.sv, Stylo, p.
197.
8\ Francisco Larroyo, Lafilosofia iberoamericana, p. 151 .
82 Antonio Caso, apud , Pedro Gringoire, artocit., p. 79-80.
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investiga, ni piensa, ni concluye. La libertades la respiración del pensador. Aslcomoes imposible

volar sin aire, es imposible pensar fuera de un ambiente de libertad. Ni en las épocasen que se

pretendió suprimir la libertad de pensamiento, fue posiblelograrel propósito, porquesi los labios

confiesan la tesis impuesta, la conciencia siguefirmeen su planoinmaterial y divino. Una vez, se

obligó a un mártircristiano a blasfemar de Dios,el mártirtrozó su propia lenguacon los dientesy

la escupió al rostrode sus verdugos.,, 83 Tal vez los labiosde los débilespuedanmentirperono su

conciencia. La autonomia de la investigación, dice Caso, "nació de la rebeldia individual y,

mientras hubiese un pensador sincero, es decir, un rebelde, no desaparecerá el señuelo de la

libertad de la conciencia de los individuos y lasnaciones?".

Después, en Lafilosojiade la culturay el materialismo histórico (1936), sigueenfrentando

Casolas tesis del materialismo histórico y defiende el derechode la conciencia libre a construir

una ciencia y una cultura. Decia que en la vida del espiritu lo que importa es la interioridad e

intimidad del pensamiento. Y en esta interioridad, el pensamiento se identifica con la libertad.

"Libertad es pensamiento. Pensamiento es Iibertad'.ss No puedeentenderse al pensamiento sin la

libertad. De manera que pensamiento y libertad se integran en armónica unidad. La persona

humana piensay es libre; en el hombre, no en los animales, pensamiento y libertad formanuna

unidad.

Caso señaló que coartar la libertad de conciencia significaba atentar contra la propia

dignidad de la persona. Coartar la libertadde conciencia equivalea la coacción del hombre. La

libertad de espíritupuededisminuir pero no desaparecer "Si la libertad de conciencia se ofusca,

no se destruye; porque la personalidad es la esenciamismadel hombre...'.86 Suprimir la libertad

de conciencia significa negar la naturaleza del hombre, algo que lo distingue y define comotal.

Por esoes queatentarcontrael pensamiento es atentarcontrala libertady viceversa.

En 1941 Caso vuelve a defender la libertadde concienciaperoesta vez ante la amenazade

los Estados totalitarios. Las grandes tiranias han sido las que dentro de un sistema cualquiera

(politico, social,religioso o moral)constriñen la obra del espíritu. "Y la historia entonces, en vez

de encerrarse dentro de las mallas sutiles de una dialécticainflexible, puede interpretarse como

8J AlItonio Caso,Nwvos discursos a la nación mexicana, 1934, Obras Completas, vol. IX, p. 117.
M lbíd., 120.
15 Idem;Lafilosofla de la cultura Y el materialtsmo histórico, 1936, ObrasCompletas, vol. X, p. 151.Antes en"Las
dos ilustres gemelas", El Universal, 13de septiembre de 1935.
16 Idem., "El retorno delpaganismo", El Universal, 13de mayode 1938, ObrasCompletas, vol. VIII, apéndice, p.
288.
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una vastacolaboración del hombreen la consecución del bien, a través de los siglos; porque en

suma, la nociónde causay la de libertad, tienenel mismoorigen:' la conciencia; de modo que no

. hay contradicción en afirmw: una causa /ibre.'~ A Caso le preocupaba la proyección del

pensamiento libre en los'diferentes ámbitos de la'realidad social. El pensamiento auténtico es el..... - .

pensamiento libre, condición básicade las diferentesmanifestaciones de la cultura.Lo importante
. ., '.. ., .'; .. .; ~

para Caso es la posibilidad .quetiene el pensamiento libre de manifestarse en los diversos
. ' . ' . . t! , , , ~ '. -: ¡ ~ . ; ' -.

territorios 'de ' i~ ' ~1l1~ pa~ liSí :wderhablar por ejemplo de la Úbertad de cátedra, de,.,.' ( " ' .',' " ". ,"'. ' .. ' ,

pensamiento político, científico, religioso, etc; Caso le preocupala proyección del pensamiento

lib~en los'diferc:~~ ámbitosdel pensamiento. "Más, sin libertadno puedehaber pensamiento, ni

ciencianícultura P~;que' i~ libertad y el pensamiento se unificanen el compuesto humano, en el

ser humano. ¿Cuáles son las dos facultades másnoblesdela psiquehumana? ¿Cómose integrala

personalidad? ¿Conqué elementos se or~~ni.~¡i!- personalidadverdadera?... Solamenteen virtud

de la relación estrechaque inediaentre la voluntad y el pensamiento, entre 1~ Iibt:rtad Yla idea El

hombr~ 'pié~ Úbreml;nte. Esta es su total personalidad, su pensamiento-libre. La libertad sin

¡iensami~nt~ ~~ se '~~~ibe . El ~nsamiento sin libertad, tampoco.?" Caso defendió en todo
. ~ ". . . • I

momento la libertadde conciencia sin la que es posiblelasmúltiples manifestaciones de la cultura
• : 1 . ,: "' . '

como la filosofia, la ciencia,la religión y la educación.
. ... .

. '" De la relación entre la libertady el pensamiento surge la verdad. Sólo el pensamiento libre

puede hacer surgir pensamiento~ verdaderos y las altas creaciones de la cultura. En el artículo

"Renan y,Berdiaeff ' (19~6~y en Lapersona humana y el Estado totalitario (1941) Caso citaba

palabras del presidente Roosevelt de Estados.Unidosquiendecía que la verdad Sólo la encuentran

los hOmbres' cuandotie~en libertad;r~ bus~I~: ,'~ verdad muestraa la inteligenciael empleo
. ~ : i . -; " . ' ~ . . ' . ..

correcto de la mismalibertad. '

En ElPeligró del hombre (1942), Caso refería la sentenciade san Agustín, "en lo necesario,

unidad; ello dudoso, libertad; y paratodo, caridad", que explicade la siguiente manera: "Puestos

en la región de lo indiscutible los fundamentos de todo saber y de toda conducta,queda~I campo

anchuroso de la discusión y de la duda, en lo que se refiere a las afirmaciones contingentes; ~r

esto se agrega en el texto de la sentenciaque meditamos: 'en lo dudoso, libertad,.'.89 De manera

17 Idem. Lapersonahumanay el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 132,
88 Ibid. p. 23, ' .
89 ldem. Elpeligrodelhombre, 1942, ObrasCompletas, vol.VIII, p. 228,
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que Casoexigía una libertad no sólo para pensary creer sino también para dudar. Para Caso, el

saberincluye tantoel dudarcomoel conocer.

En Filósofos y moralistas franceses (1943) sigue identificando libertad con pensamiento.

"El problema del valorabsoluto del saber,sólo puederesolverse por un acto de nuestralibertad.

Pensar y saber consisten, implícitamente, en conceder un valor absoluto a lo sabido.,,90

Finalmente en México, apuntamientos de cultura patria (1943) se refiere a la libertad de

pensamiento como condición de la construcción de una cultura: "¡Es obvio! Sin la libre

especulación, todopodrá existir, menos la cultura superior; porqueel pensamiento y la libertadse

unifican en el acto mismo del pensamiento. El hombre es libre; por esto Pablo Janet ha podido

afirmar: ' la libertad de pensar es el derecho de no afirmar nada, sino después de un examen

previo. El término de librepensador se ha convertido en sinónimo de escéptico.' Peroesto último

constituye un absurdo. Por el contrario, el pensamiento, sinceroy libre, es el órganoidóneode la

especulación cientíñca.?"

Basándose en los libros de Ibsen, Los puntales de la sociedad, y de RicardoCoudenhove

Kalergi, El hombre y el Estado totalitario, Caso señala en La persona humana y el Estado

totalitario, que son tres los puntales de la sociedad: la autonomía de la conciencia personal, la

propiedad individual y la facultad de asociación poJltica. Un año más tarde en El peligro del

hombre, Casoreiteraque las bases del respeto a la persona humana son la libertadde conciencia,

la propiedad individual y la libertad polltica. Para que una sociedad sea efectivamente libre

requiere de realizar en cada uno de sus elementos integrantes la autonomía de la conciencia, el

derecho a la propiedad y la libertad de asociación poJltica. PuedeversecómoCaso extraesu idea

de los puntales de la sociedad de Ricardo Coudenhove si reproducimos una cita de su libro que

Caso incorpora en Lapersona humana .. y donde sólo introduce algunas variantes terminológicas:

"Un estado rigurosamente totalitario, niegala libertad de conciencia, la propiedad individual y la

libertad polltica. La libertad de conciencia es un principio eminentemente liberal. Se necesitó,

paraobtenerla, largos siglos de lucha contrael feudalismo. El derecho de propiedad es, también

una institución liberal; constituye la garantla de la personalidad privada frente al poder del

Estado.,,92 Veamos en quétérminos planteacadaunode los puntales de la sociedad.

90 Idem., Filósofos y moralistasfranceses, 1943, ObrasCompletas, vol. Il, p. 243.
91 Idem.,México. apuntomienJos de culturapatria, 1943, ObrasCompletas, vol.IX, p. 174.
91 Ricardo Coudhenhove, El hombreY el Estado totalitario. Apud,Antonio Caso, Lo persona Jnonana y el EsJado
totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VDI, p. 84.
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~ "

..:> : .

, "

1) La libertad de conciencia. El primero de los puntales 'de la sociedad es la libertadde

conciencia, que al decirde RaúlCardiel, es el más importante de los tres. La libertadde
: . ': , ~ ( : i ' .

conciencia individl¡Ull es la fuente .delas decisiones públicas en una democracia, lo queda

origen a unaJj~re ~le,cci9n delpoder'político. "La libre discusi6n de los asuntos que
, . :1 ."_" " <

convienen al poder político, la opinión pública que es su resultado y por lo mismo el
; " .,., .-: ~ .

principi~,rector del,;g<;>biemo .democrático s610 son posibles si en.'anan de la conciencia
ihdivid;W.,,93 '

• " . ' : ~ ' ; ' . ' : . ' : ; ; .": . Ó • . ' •

2) Propiedad. An~ ~I, totalitarismo-y las ideas de corte marxista, Caso sostenía,que la

posesi6n de bienesútiles;y la propiedad privada son necesarias para la integraci6n de la

persona y el cumplimiento de las finalidades de su existencia. El hombre no sólo es un

almaquese sirve de un cuetposinode las cosas .....y, si se veda la propiedad de las cosas,
. -, ', l . • . - .. ..

también la persona humana se constrifie en su acto libre y no puede,realizarse ,en su

, plenitud?". La persona se sirve de las cosas y si se le quita propiedad sobrede ellas se le

constriñe en su libertad. PeroCasotambién aclaraba quela exaltaci6n de.Ia propiedad, sus'

excesos y abusos, la vuelve.absurdae inmoral. La propiedad ~ebe limitarsea lo esencial y

necesario para sobrevivin.El ánimodesmedido de poderhace al hombre infeliz, le llena

de codicia y de soberbia, A Caso.le pareci6 neCesaria'la p~o~i~dad prlvadapero también

afirmó'qllelos limites de la propiedad estánen razón directade losderechos de propiedad
o', "

de otraspersonas. ",: ' . "
. .. ,' . .

3)' Libertad de 8~i8~ic)n polftica; Caso propUSó'quelalit>ertadde asociaci6n pollticaes "

, ' unád~l~ fundamentales prerrogativas de la personahumana enla vidasocial.La libertad , '

;d~ ~iaci6n es la base de la construcción social. La vida soci~ del hombre se entiende, .
-'.' .

, "Por la libertad de asociación. i. : ,;' ''' , .. ,,' / ' '

Si el Estado niegala libertad de asociación niegatambién 'e{se~ 'pe~~ yse convierte-en
\. ' . '.' . . :. l. ; ,~ : ~! . ' . - . . ~ . ..

un falso fetiche. "El Estado que niegael serpersonal, al negarla libertadde asociaci ón política, se o':

convierte en un absoluto falso, en un fetiche imposible."9sTa:mblé~"~ un e~~ privilegiar al

Estado;fr~nte a la autonomia de la conciencia y la'propiedad. Si ~(É~~~~litario suprime los

puntales de la sociedad su autoridad se vuelve ilegitima. " ""
' ,,".

',,':" .',~' '.:

~ ' , ' '

Raúl Cardiel, Retorno Q Caro, p. JI 7.
94 Antonio Caso,Lapersonahumanay el Estado totalttario; J941 , ObrasCompletas, vol, VIII, p. 87.
9l lbid., p. 88,
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El Estado es el que habrá de realizar el equilibrio entre los puntales de la sociedad,

establecerá una seriede límites y coacciones para garantizar el derecho de todosa la libertad, la

propiedad y la asociación. Unasociedad justa sóloes posible en el reconocimiento de los puntales

de la sociedad: la libertad de conciencia, de propiedad y de asociación politica. Aclara Rosa

Krauze: "Si el Estado totalitario se caracteriza por negar la libertad de conciencia, la propiedad

privada y la libertad de asociación politica, lo contrario de éste seriael respeto a la autonomía de

la conciencia, a la propiedad individual, Ya la facultad de asociación política. Tales fueronpara

Casolospuntales de la sociedad. Lostresestaban fundados en el principio de la libertad; mientras

los tres elementos se conserven, subsistirá el individuo frente al Estado.,,96 A la propuesta de

Casode los puntales de la sociedad, Carlos Escandón agrega que el hombre no obracon libertad

si no es subordinándose al bien común. "Estas reivindicaciones en el orden social van desde la

libertad de conciencia personal, luego siguen con el derecho de propiedad y terminan hasta el

derecho a la libertad de asociación política, peroestosderechos personales no se pueden ni deben

ejercer sino subordinados al bien común porque la persona es miembro de una comunidad.?"

También señala que los puntales de la sociedad son la base del restode las libertades socialesy

politicas.

Caso aporta argumentos a la discusión entre el individualismo y el comunismo para

favorecer una posición intermedia en el personalismo. El individualismo declara al individuo

como el único ser real. El Estado y la sociedad son sólomedios de su felicidad. La sociedad y el

Estado son producto de las relaciones que entablan las voluntades individuales. Para el

individualismo, la sociedad se integra por una asociación libre de individuos, cuyo propósito es

lograr la felicidad de cada uno de susmiembros. Señala Casoqueel error del liberalismo clásico

es exaltar los derechos de los individuos egoístas frente al Estado. Casoniega al individualismo

porque desconoce la ley moral y la necesidad de realización de cada persona, dentro de la vida

social. Como ya antes se mencionó al hablar de los puntales de la sociedad, otro error del

liberalismo clásico fue la de exaltar la idea de propiedad hasta hacerla absurda e inmoral. El

individuo solo,es incapaz derealizarse en sociedad.

Casotuvola oportunidad de criticar el sistemapolitico y juridico del liberalismo clásicodel

capitalismo burgués, lo que significa una prolongación de sus críticas al individualismo. El

96 RosaKrauze, ob. cit., p. 282.
97 Carlos Escand6n, La respuesta moralen lafilosofia del maestroAntonioCaso, p. 224.
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,i..

liberalismo clásico burgués del siglo XIX impedía al Estado intervenir en la esfera social.y

económica parabeneficiar a unos cuantos individuos. Caso señalaba que el error del liberalismo
." .. .. , ,.. . ; . ... . . . .. .; " .

clásico fue exaltar la idea de libertad hasta volverla absurda e inmoral. El liberalismo clásico

sobrevalora la libertad de propiedad de la persona, relegando los intereses de la sociedad y la
. . - -" . ,: ,

dirección política delEstado..
...... ; . ' .' . ; ;

.El liberalismo tradicional hace de la libertad un fin en sí mismo y Casono quisoconvertir
. ... . , ...... ... ," . ' .

ni la libertad ni la democracia en finesen sí mismos. Dentrode la sociedad, la libertadno puede
, . " '. ' o;'" . .

convertirse en un fin en sí mismo, sino que es un medio para el logro de los altos bienes de
. .., . i ' . . ' ..: ." ~ "

cul~a. ~lliberalisIl1o romá~tico ~uede muybien desaparecer de las constituciones, perono debe

negarse a la libertad, que es un principio eterno. El liberalismo ha dado ya lo mejor de sí y ha
.. ' r.,·:. :, : :_, . 1 , . ,". ; ¡'~ .

pasado a la historia, pero la libertad es verdadera y jamás podrá agotarse. "¡Que el liberalismo

ro~~ticose e~p~lse, ~n b~~~~ h~r'a, de las páginas de los códigos constitucionales!; pero que no
' . . ' ': .'. , . .. ' ' r' .J :,1', . , . " .; iÓ. .1 ; '.' '.":.; ," ' ,' .: . ' •. : ' ., .; "

se nieguen los principios ~~ la libertad, po~que est?s.~n eternos. El li~r.~lismo es falso, pero la
, " , . ' '. " ~_., ,'

libertad es verdadera; el sistema trasnochado ya dio de sí, en la historia, cuanto pudo; ¡pero la... , .... ' . ' . . ;. . ' : . : . .' .. . ' , . : _..
libertad nunca dará de sí todo lo que contiene de perdurable; porque la libertad y la cultura,e~ su

unidad mutuay reciproca, jamás podrán agotarsel?" De manera que la defensaque Caso hizode
, .... : .:, ;' ' . " . .-,. . '; " .

la libertad no le hacíade suyo un partidario del liberalismo clásico.
, '.; . ; ' .: ; ' .: • .', :': ,' -Ó , • . ;."

. Por su parte, el comunismo defiende la prioridad de la comunidad sobre el individuo,
l· .: ·.• : .: ., " . " , . ' . . ; '. ::: . . ..

cometiendo el error de disolver las individualidades humanas en la sociedad. o el Estado. Al

destacarse ala sociedad por encimadel individuo nos olvidarnos, dice Caso, que la sociedad es
-. j ;. ,j: ¡.i :! ! ; ! " : , i . : ~, . .' .'; -': . ' . .' .. ' :

una relacióninterpersonal que se dirigeal perfeccionamiento de cada uno de. sus individuos. La
, '.1 ; o ~ ,' .. ' , :,:o:; ..: . : :-.:-¡ ~ ." . . ' " .... .. ... ... .'. '. . ': ' , . :. .'. .... ' ,- : . :

perso~anoes sólounapartedel todo social, sino quees dueñade sí, librey conciente.
. '. : , .. . . i. ;.0' : , ; ' . ', ' ; , . ,.;,., .: . ' . ' ,' ." ; .'

Caso pretende superar los puntosde vista antagónicos del individualismo y el socialismo,
i;¡;: ':" '. , . '.' .' ~ d . ..

que amenazan a las sociedades democráticas. El individualismo y el comunismo son dos formas
',: . ... . " ',

de egoísmo que subordinan todo a sus particulares prerrogativas, uno hacia los intereses del
.... . . .. ' . . '. . -' .' .' "

individuo y el otro hacia los intereses de la colectividad. Individualismo capitalistay comunismo
. . ..... " . ' .

están en constante pugna por imponer cada uno sus propios intereses, ambos se declaran a sí
. . ,. '. i¡' . , "

mismos poseedores de la verdad. Casoconsidera quetanto el individualismo como el comunismo
" , ~ . " " ~ : . . . . . . - 'i . ,

son posturas opuestas unilaterales, que deben ser desechadas. En el plano económico, el

individualismo y el comunismo son ambossistemas deterministas. Todos los aspectosde la vida
, .".

9& Antonio Caso, La persona humana y e/ Estadototalitario , 1941, Obras Completas, vol. VIII, p. 88 .
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humana se encuentran dominados por la producción y distribución de bienes materiales. Estas

formas de determinismo en unou otro sectoramenazan la estimación justa de la libertadpersonal.

Al igual que Caso, Vasconcelos criticaba al socialismo en razón de que cambió al patrón

individual por unaestructura burocrática, aunque criticabalos excesosdel liberalismo capitalista

que impiden la realización de las personas y su libertad. El error del individualismo como del

comunismo es desconocer la naturaleza superior del hombre que es su ser espiritual. Por encima

delcolectivismo e individualismo se levantala dignidad de la personay la asociación moralde los

hombres. La persona humana es a un tiempo individual y social. No puedeel individuo vivir sin

la comunidad ni viceversa.

Caso coincide con el personalismo, como el movimiento filosófico contemporáneo -con

representantes como Guillermo Stern, Emmanuel Mounier y AlexisCarrel- que se preocupade

superar los puntos de vistaextremos del individualismo y el socialismo. El personalismo de Caso

rechaza los extremos del liberalismo capitalista que sólo tiene avidez de riqueza y omite

considerar la índolesocial del sujeto; pero también rechaza el comunismo y el totalitarismo, en

los que la persona pierde su dignidad ante el autoritarismo estatal y la burocracia. Ante los

extremos del individualismo y el comunismo, Caso prefiere postularal personalismo como una

respuesta adecuada a la constante deshumanización del mundocontemporáneo. El personalismo

entiende a la sociedad comola uniónmoral de las personas, entendidas como"centrosespirituales

de acción culta". Por encimadel individuo y la comunidad está la cultura humanaque es una

síntesis de valores que hace posible el desarrollo de la persona humana como resultado de la

tradición histórica de los pueblos y la solidaridad moral de las gentes. Ante los extremos del

individualismo y el comunismo, Caso reafirma su fe en la dignidad de la persona y la condición

humana de la libertad. El personalismo respeta el valor de la persona, en sus condiciones de

igualdad y libertad. Casohaceel siguiente llamado: "Jamás admitirmitos tiránicos, impersonales

y transpersonales. Estas entidades son el símbolo de la tiranía de uno o del despotismo de todos.

El personalismo no es liberalismo ni comunismo; pero lleva en si el secretode la libertad. ¡Que

vuelva Leviatán, maltrecho, a su reinode la sombra, ante el auténtico renacerdel hombrelibre!,,99

Perotambién Casoera consciente de las condiciones que impone la sociedad a la libertad. De una

parte, la persona no debe desaparecer en una comunidad por ser libre, pero de igual manera la

99 Ibid., pp. 151-152.
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, '-¡¡ l .; " ·

: : ' ; ~ , "" , > :

libertad debequedarregulada por la ley en lasociedad para no lastimar el derechode 10.s demfu¡ a
, : "" . _. .,lí:. ,; . ! / ! ':: ' . ..J: ,, ", .. : ..

sertambién libres.

El comunismo desconoce la naturaleza del ser personal, convirtiendo al hombre"en UIl~

simple unidadbiológica de la sociedad, olvidando que el hombre es un centro de pensamiento y
. .

de amor. El personalismo es verdadero, el comunismoes falso porquecorrompela integridad del

sujeto. Por su parte, el individualismo desconoce .el carácter superior de la persona humana. El

individuo es unaunidad biol6gi~, en tanto que 1~ 'perSO~a es creadorade valores;el individuo es

heterónomo, en tanto que la persona es autónoma; el individualista usa de la sociedad en su

provecho, en tantoque el personalista quiere desarrollar el valor de la personaen la sociedad; el

individualista quieretener más, en tantoque el personalista quiereser más.El personalismo busca
,: I .¡· .

unasociedad fundada en la justiciay la solidaridad m,~ral de las gentes.

D) SOGIOL~ÍA

Casofue ~b~ttodo un maestro de filosofia, pero no le fue ajenoel interés por otras ramas del

saber. Nadatien~.de extraño entonces que le preocuparan los temas sociológicos. Entre la primera

(1927) y la última edición (1945) de su Sociología hay una ~isma estructura, pero también se
adviertendiversas novedades, modificaciones y enriquecimientos. En la primeraediciónhabló de

Spencer, Tar~e) Ward, Giddings, Durkheim, René Worms, Wundt, Lazarus, Steinthal, etc. En la '

última edici ón.Caso incorporó nuevascorrientes y autoresde pensamiento como Wiese,Dilthey,
;' : . ' ' . . '. " " l" " . - " , J I;

Alfred Weber,Max Scheler, Freyer, Vierkandt, Karl Mannheim, Pareto, Max Weber,Soro,kin,

Toennies y Simmel.
;.: s r

Desde la primeraedición abordó temas como la definici6nde la disciplina,el rasgo social
. . ' . . o' "

del hombre, la sociedad elemental, la energética social, la sicologíasocial, lasfunciones mentales
-" • o . ' • : ;~;, j

colectivas, los tipos de solidaridad humana, las antítesisdel pensamiento sociológico, etc. Son a

su vez variados los temas nuevos que Caso integra en la edición de 1945 de su Sociología. Por

ejemplo, la caracte~zaci6n de la sociología contemporánea, la comparación entre la'filosofia y la

sociología, la sociología formalista, análisis de la mentalidad primitiva, censura ~l 'comunismo

soviético y al racism~ alemán, la religión como factor social, la ciencia como función Irién~
colectiva, la sociologíade la cultura, lasociolo~acÍel conocimiento, et~ . Todo eilo revela que

Caso trató de estar constantemente informado de las recientes aportaciones sobre la materia.

Veamos de éstasdoctrinas sóloalgunas que puedeninteresamos.
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Después de la sociología organicista, Caso establece que se han inscritootras corrientes en

la investigación sociológica que han contribuido a hacer de la sociología una ciencia autónoma,

sin olvidar las importantes contribuciones que a ella hacen la filosofla y la sicología Caso refiere

una cita de Levy-Bruhl en que caracteriza a la sociología como una ciencia liberadora. "Es de

presumir que las cienciasde la realidadsocialno seránmenosliberadoras ni menosfecundas que

las ciencias de la naturaleza. Ellas tambiénlibrarán, poco a poco, al espíritu,de las concepciones

pueriles y absurdas. La naturaleza social que estas ciencias nos darán a conocer, sobrepasará en

mucho, sin duda, tanto en complejidad viva como en interéspatético,al 'mundomorar, al 'reino

de los fines' y a la 'ciudadde Dios' pobresy monótonas fantasias que los teólogosy los filósofos

se hantransmitido hastaahora."lOO La sociología para Von Wieseestá apenasconformándose y

debehacerlodesde un punto de vista propio. Su deseo,como el deCaso, es determinarel campo

propio de lo sociológico., "...la sociologla tiene que edificarse, por sus propios métodos y

recursos, comocienciaautónoma; mas una cienciaautónomano puede ser, si no define su objeto

formal propio"!". VonWieserechazala explicación individualista y geográficade lo social. Los

procesos sociales tienenun carácterpropiocomolas de acercamiento y alejamiento, competencia

y cambio.

En una primera instancia Caso hace ver cómo los factores naturales condicionan y en

ocasiones determinan el hecho social. Caso refiere una cita de la Política de Aristóteles donde

habladel carácter de los pueblos de acuerdo al clima,porejemplo,dice que los pueblosde climas

fríos son menos inteligentes y hábiles, pero tienen más valor y son más libres. Los pueblos

asiáticos son inteligentes e industriosos, pero carecen de valor y, por tanto, se someten a la

servidumbre. Loshelenos vivenen un clima intermedio, por eso reúnenlas cualidades del valor y

la inteligencia y gozan de libertad. Sin embargo, Caso declaróno ser partidariodel determinismo

naturalista. En el origen de la sociedad, el hombre depende más de la naturaleza, pero a medida

que pasa el tiempo va dominando sus efectos por las creaciones de cultura Al lado de las

determinantes cósmicas está la "vida espontánea" de la comunidad. En la organización social

intervienen además otros factores como las fuerzas biológicas, psicológicas y las propiamente

sociales.

100 Levy-Bruhl, apud, Antonio Caso, El acto ideaJorio y la filosofia de Husserl, 1946. ObrasCompletas. vol. vu. p.
112-113.
101 Antonio Caso,Sociología. 1945, ObrasCompletos, vol.XI.p. 37.

154



La explicación antropológica es superior a la geográfica porque es el hombre y no el

. ambiente el autor de la vida social. Sin embargo, aclaró después Caso, la raza, como la clase
. .

social, son dos factores de la evoluciónde los pueblos, pero ninguno es un factor determinante.

Caso siguió hablando de la parte sicológica de la sociología, pero no desde una perspectiva

individual sino de una sicología social que tome en cuenta los "fenómenosde la vol~taé. Ahora

recurreya no sólo a Bagehot o Tarde sino a Toennies,UlIrich, Simmel o Von Wiese. Toennies,

por ejemplo, basa sus investigaciones en los fenómenos de la voluntad. La ~iedad es una

síntesis sicológica de 'individuos, pero también aclara Caso que los h~ti~' humanos'no pueden

reducirse a lo sicológico. Dentrode las explicaciones propiamente sociaíescita Caso a Durkheim,

el materialismo histórico' y la 'ieorl~ de las funciones mentales ~ól~ctivas . La religión, las

costumbres, la economía, el I~~~je, el arte e incluso la cierid~ ' son .creencias y 'conductas

instituidas por la colectividad. p~~ ej~~plo, el arte es el más lib;e, autónomo e individual de los

, . productos d~ la'~i~d, aunque no dejan de i~fluiren él, el resto de las causas sociales. Son

".' .' ~rróneaSlas posiciones extremas d~l arte: la individualista y la colectivista. Las primeras obras de

arte dependen muchode la vidaSocial; pero a medidaque'el arte evolucionava dependiendocada

..~~másdel g~n¡~ individ~. '

Caso hace una primera determinación de cuáles son los principales factores culturales y

cuál es la doctrina que los defiende. De una parte, las doctrinas monistas defienden la

' . prepo~derancia de un solo factor en el proceso histórico de la cultura, 'como son los casos del
... , I~. '. .': ' :'. :.

intelectualismo sociológico de Comte o el determinismo económico de Marx. Caso se inclina a

'favor de I~ doctrinas pluralistas (Weber,Scheler,SorokIn, etc.) que establecen la intervención de

.:~a' diversidad ci~ factores ~~ ~l pr~~ social.Por'~so ~sque Casoa:"'~~en~ en contra de todos

.;. .I~s monismos, es~ialmente del intelectualismo positivistay el dete~itrismo eeO~~~icista del

.. . ~at~riaÚs~o histórico,~ y clase son dos fa~tores que influyen en la ~volución de los ~ueblos,

Per~ a'~llos conc~en oiro~ inuch~s ~n el p~~so ~ial.

Caso destaca'el "I~garque ti~ne ' la libertad y la conciencia individuales en las

¡n~estigaciOlies ' ~iológicaS y económicas, caso refie~ en La persona human~ 'y el Estado

' ; t~taliújrio (1941) que para Martin Buber,en su ~bra ' Tu y yo: lo soéiai se ~~plic~ por las

complejas relaciones entre las personas, mismas que se crean, matizan, modulan, integran y

difunden a lo largo del tiempo. "La sociedad humana se constituye con personas conscientes y
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libres. Ningún 'todo' puede superar a esas'partes' queconservan suautonomía..102 La sociedad no

está porencima de las personas, sinoque se constituye por ellasmismas conviviendo entre sí. El

yo no se realiza en su integridad sin el tu "porque la persona humana no es algo que se dé por

completo en una sola vez, sino la capacidad consciente, inteligente y libre, de desarrollo sin

mutación, de evolución sin transformación..103
• La historia nos refiereesteesfuerzo del hombre

porvencerse a sí mismo en sucarrera haciael ideal.

En la primera edición llamada Sociología genética y sistemática (1927), Caso retomó la

teoria de Teodoro Lipps para el cual la base de la sociedad está en la empatia o proyección

sentimental, queprocede cuando el sujeto se da cuentaque el objetode su proyección es comoél.

Estamisma ideala encuentra después en la noción de intuición analógica de Husserl. La intuición

analógica une a los que son semejantes y separa a los que son diferentes. Es tan evidente la

conciencia de nuestra propia persona como la de otras personas diferentes a nosotros. Esta es la

razón por la cual se determina la identidad de los diferentes grupos sociales. Los diversos

fenómenos de la realidad social en la historia, tienen su origen en el reconocimiento del alterego,

por el ego. El problema para el idealismo es explicar la existencia de los otros yo. "¿Cómo

respetar la autonomía de otraconciencia, que está ahí frente a la nuestra, en la vida, comoen la

historia?..I04 El otroquenosoyyo se meda en miconciencia

En la última edición de la Sociología, Caso agregó a las antítesis del pensamiento

sociológico que ya habíaexpuesto (como las del contractualismo-organicismo, intelectualismo

marxismo, psicologismo de Tardey sociologismo de Durkheim), otras dos, la que se da entre la

sociabilidad e insociabilidad humanas y entre la sociología formal y la real. De una parte, el

hombre tiende pornaturaleza a la vidasocial, en ella alcanza la personalidad su desarrollo, así lo

pensaba Aristóteles. Lasconcepciones opuestas sonaquellas queconciben al hombre comounser

egoísta y a los grupos sociales pugnando entre si. Por ejemplo, para Stimer, la sociedad es

resultado de la "libre asociación de egoístas"y para Hobbes el hombre no tiene una inclinación

natural a la convivencia social, por el contrario, su voluntad se dirige a buscarel bien personal:

"La voluntad de dafIar es universal; por consiguiente, la guerra universal es inevitable.."10s

Como todoscodician lo mismo y no lo pueden poseeren común, se recurre a la guerra. Caso trata

un Idem., Lapersonahumanay el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletas', vol. VIII, p. 147.
lo:! Ibid.
104 ldem. , "Nietzsche, Husserl y la filosofia inglesa", El Universal, 3 de marzode 1939, Obras' Completas, vol. VII,
a~dice, p. 183.
I ! Idem., Sociotogia, 1945, Obras' Completas, vol. Xl, p. 259 .
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de resolver la antítesisentresociabilidad (Aristóteles) e insociabilidad humana(Hobbes)apelando

a Kant, quien habla de la insociable sociabilidaddel hombre. Caso r~noce que e~..el hombre

conviven esas dos tendencias opuestas ..eJl extraña síntesis, esto es, aquella que .nos hace
• _ . . .. ... , .'. i ._ · _. - ~ •

asociamos y la que nos hace aislamos. Te~etll0s que ~nvivir socialmente pero siempre en un

ambiente hostil..'
. : . : ~. i : 1<. ';': .1.: - . l .. ' .' . i «,

Caso agregauna últimaantítesisdel pensamiento ~jológico endixersos artículosde 1938

a 1944 y en su Sociología (1945). Tal antítesisse refiere ~ la relaciónent~e sociedad y comunidad.

Gastón Richard refiere que.. las diferentes escuelas , alFID~ distinguen entre. sociedad y

comunidad. Para Fichte "La sociedad tiene por carácter po,sitivo ser ~1l comercio entre los

hombres. fundado sobre la libertad." 106 En la sociedad,.los individuos se aprovechan :de las
• • . __ o ; . '. ,. ,' . . l·'

· relaciones socialespara su bienestarpersonal. Para Hegel, el Estado nodebe prote&er de suyo la

,,"libe$:d arbitraria de cada quien", sino que debe subordinar los ~n~e~ses parti~ul,8:Tes a las

,. ~xig~ci~,de l~ cultura racional y la ley moral.Para Mohlel Estado,e~/~~ voluntad generalcuyo

propósito es realizar los fines comunesque por sí mismoel esfuerzoil}diXidual no,puedeatcenzar.

Para Jellinek entre. el Estado y el individuo hay diversas formaciones sociales que son

independientes a la voluntad de los individuos. El propioGastónRic~d explica la diversidadde

los fenómenos sociales por la acción recíprocade la sociedady la comunidad, La comunidad se

forma por una serie de fines comunes, en donde las voluntades individuales se subordinan al
• -, . ' -. ., ; 1 : ..

conjunto. Pero la subordinación debe ser voluntariay no arbitraria. La comunidad se sirve de los. . . '. . . '.-: . ~ .

individuos para realizar sus fines superiores; por su parte, el individuo se sirve de ,l~ sociedad para

.sus fines propios. En la sociedad se da un comercio entre los hombres,dondehay relaciones de
· . . . , ' . . : " .. .. . ,.1. ,

simpatía, concurso y. servicio. En tanto que en la comunidad, las personas se pueden decir

· nosotros.

Todas estas reflexiones son antecedentes de la sociologla formal, cuyos principales

representantes son Toennies, Stammler, Simmel, Von Wiese, Vierkandty otros, Fueron ellos los

que sistematizaron ese conocimiento. La teoría de las formas,sociales distingue a la sociedad

(gese//schaft) de la comunidad (gemeinschaft). La sociedad es un resultadode las relaciones

· mutuas entre los hombres parasatisfacer sus necesidades de existencia. "Entregada a sí misma

seria tal vez el máximo exponente del egoísmo: realizaría, acaso, la célebre expresión de Max

106 Ibid., 42.

157



Stimer: 'libreasociación de egoístas'." 107 La sociedad resulta de las necesidades de las gentespor

sobrevivir a través del intercambio de productos materiales. "En este caso, los individuos que

comercian entre si, no se subordinan, ciertamente, a un fin común. Despliegan libremente sus

actividades, persiguiendo su bien individual, cambian, pactan, contratan con nacionales o

extranjeros; pero este comercio universal va engendrando la obra de la solidaridad de las

gentes."I08

De otra parte, en la comunidad 10 importante es el fin común, que conserva en una unidad

persistente a las generaciones. La comunidad preexiste y subsiste en relación a sus miembros. La

comunidad tiene como símbolo caracterlstico a la familia, pero también puede incorporar al

Estado o a la Iglesia. Todasestas comunidades responden a un fin comúnque se perpetuaen el

tiempo, de maneraque los individuos pueden sustituirse sin perderse la unidad.

El lugar de la libertad del individuo es diferente en uno y en otro momento. Desde 1938

Caso defendía el lugarde la libertadhumana, a pesarde lasdistinciones hechaspor la teoríadelas

formas sociales. "A la luz de la teoríade las formas sociales, ningún fin comúnpuede agotarel

libre juego de las actividades del individuo, abarcando en el seno de la comunidad el acto

característico de lo social, que es el comercio. Un mismo individuo pertenece, en cierta sociedad

dada, a varias comunidades diferentes; pero quedaun margen de actos socialespara cada quien,

que se cumple con libertad, independientemente de las relaciones de cada ser humano, con su

familia, su iglesia, etcétera...lOO Al explicar las propuestas de Tóennies, Caso escribe: "En la

comunidad, que es un producto de la naturaleza, como un organismo natural, no hayvoluntadde

la persona. Los individuos son miembros de un cuerposocialque posee una solidaridad natural,

una identidad de voluntad, porque la voluntad individual, se suprime por la voluntad de la

comunidad. La Gese/bschaft es un conjunto de individuos en interacciones que obedecen a su

voluntad individual propia, para la realización de sus fines. / He aqui las diferencias que median

entre las dos formas sociales: en la Gemeinschaft, hay voluntad común; en la Gesellschofi,

voluntad individual; en la primera congregación, sus miembros carecende individualidad; en la

segunda, existela individualidad de los miembros; allí predominan los intereses dela comunidad;

107 lrkm., "La plaza mayor de México y lasfonnassociales", El Universal, 19e agostode 1938, Oh/TlSCompkw,
vol. XI, apéndice, p. 312.
101 ldlm., "La socioJogia de lasformas", El Universal, 12de agostode 1938, Obras Completas, vol.XI, apéDdice, p.
311.
109 ldem., "El retomo delpaganismo", El Universal, 13de mayode 1938,ObrasCcmpletos, vol.VID, apéIldice, p.
286. También enSociologla, ObTQ$ Completos, vol. Xl, p. 229.
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aquí, los intereses individuales.?"" Más adelante reitera la distinción. "Como miembro de una

comunidad, el individuo humano ha de subordinarse a los fines colectivos. No obra por sí mismo

con libertad, sino que su conducta se subordina a la comunidad a que pertenece. Como miembro

de la sociedad, el individuo asume su libertad. Contrata y comercia para la satisfacción de sus

fines personales. Ya no es la unidadde un conjuntola que lo somete y subordina. Es él mismo

quien realiza su acción con autonomía. En suma: cada persona humana, como miembro de una

sociedad, es autónoma.?"!

Caso ilustra la teoría de las formas sociales con el ejemplo de la plaza mayorde la ciudad

de México, sobre todo en los monumentos arquitectónicos que la integran. El PalacioNacional y

el Munioipío son el <.;, ,..1';,,;; :) del Estado mexicano y la Clte6 -rd l',.prescnta a la Iglesia. Pero al lado

de la comunidad esH .a sociedad, la actividad comercial, t.:; ·, bancos, los almacenes, etc., en '.;::,<;'

los individuos tratande satisfacer sus necesidades personales.

Caso reconoce las aportaciones hechas por la sociología formal, pero dice que la ciencia

social no se puede reducir a una geometría abstracta. A su parecer, la sociologíano es un puro

estudio de las formas sino de las fuerzas que en acción recíproca integran a la sociedad. Las

formas sociales no actúan por sí solas sino en permanente relación con el contenido. La ciencia

socia! debe incorporar también el contenido de la convivencia humana GU~ se refiere a los factores

naturales, los culturales y de evoíucionsocial.

110 Idem., Sociología, 1945, ObrasCompletas, vol, XI, p. 32-33.
111 Ibid., p. 255. -

159



CAPlTULOV

POLmCA y CULTURA

A)LAVIDA POLITICA

A Casono le atrajoprecisamente la actividad polltica, perosí la reflexión polltica RaúlCardiel

Reyes apunta que el especial interés de Casopor la política, al final de su vida, se debiósinduda

al peligro que representó para la cultura occidental, la Segunda Guerra Mundial. "El

enfrentamiento de las potencias del Eje, queformaban Alemania, Italia,Japón,amenazaba, como

en ninguna otraocasión, el libredesenvolvimiento de la persona humana La grancrisisdel siglo

XX ponía en juego su existencia misma."! Caso alcanzó a disel\ar una teoría pollticabajo un

signo personalista y democrático, en oposición a la presencia de los Estados totalitarios de los

años 30sy 40s. Caso criticó las formas políticas totalitarias y en cambio defendió la vida polltica

democrática, dándole unaorientación de tipo moral.

En diversos lugares y momentos, Caso hace un breve recorrido sobre las diversas

concepciones históricas y filosóficas del Estado y de la vida política, que aquí brevemente

compendiamos. Como Platón y Aristóteles, cree Caso que la polltica es una prolongación de la

ética; La polltica debe subordinarse a la moral y al derecho. El derecho debe orientarse haciael

valor de la justiciay el Estado debe tener unadirección moral en sus decisiones de organización

social. Hacia el final de su vida, Casoretomó el pensamiento aristotélico, para el cualel hombre

es pornaturaleza unser social. Para Caso,como paraAristóteles, la sociedad pollticadebeexistir

para el desarrollo y perfección de la persona. "El hombre es microcosmo. Es la creatura

inteligente y libre, cuyo fin sealcanza en la ciudad.,,2

Para constituirse los Estados nacionales, como España, Francia e Inglaterra, debieron

quebrantarse las libertades medievales. Las monarquías surgen en el plano político europeo. Los

príncipes (César Borgia, Fernando el Católico, Luis XI) se convierten en modelos del hombre-

I Raúl CardieJ Reyes, Retorno a Caso, p. 108.
1 Antonio Caso, "El aetivismo", El Universal, 4 dejuniode 1943; después en F.vocacMn de Aristoteles, J946, Obras
Completas, vol.VI, pp. 317·319YenFilosojla, 1948,Obras Completas, vol. VI. p. 396.
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Estado, organizadores de una nación: .....el cesarismo triunfa sobre la libertad, como el

nacionalismo se sobrepone al cristianismo'" , Maquiavelo funda la teoría del Estado moderno,

paraél la fuerza es la basede la autoridad.

Caso señalaba a Hobbes como el teórico del Estado totalitario. En el estado de naturaleza

no hay libertad, el hombre es el lobo del hombre. Pero también negó esta libertad en el estado

moral. La voluntad autónoma y la libertadse encuentran subordinadas al poderabsoluto que evita

la destrucción entre lossereshumanos.

El Estado hegeliano es un momento del desarrollo del Espíritu, de la intervención de Dios

en el mundo, .....porque es la libertad la esencia de! espíritu; porque la autonomía es su vida.'.4

Hegel ve v! Estado como una fase de realización del Espíritu absoluto que realiza 1? mnf?!ida1 al

buscar el bien de los individuos. El Estado organiza la voluntad nacionai, convirtiéndose en la

sustancia éticaconciente de sí. Pero Hegel no vio al Estadocomoun fin en sí mismo,por encima

de él se encuentra el espiritu absoluto, representado por la religión, el arte y la filosofía. A.sí que

el Estado se encuentra al servicio de cada uno de los momentos de la realización del espíritu

absoluto.

Las propuestas de Maquiavelo v Hobbes que suprimen la voluntad individual por el poder

delEstado necesitan cambiarse ? favor de Dante y Hegel que hablan de una autoridad ética y de

Aristóteles que amparan la iniciativa de la voluntad de las personas que buscan SI!

perfeccionamiento.

En el terreno político, los verdaderos creadores de los Estados nacionales fueron ministros

como Ximénez de Cisneros, Richelieu y Bismarck. De Cisneros surgió el nuevo ordenpolítico del

nacionalismo moderno: "Con su genio y su voluntad de poderío, señaló el rumbo diverso a la

concepción política de Buropa'" Cisneros creó in ""ción española de gran predominio en

Europa. La labor que hizo Cisneros en España, la realizó Richelieu en Francia y Bismarck en

Alemania.

En su artículo "La esencia de la nación" del 24 de septiembre de 1937 Caso dice que para

Tagore, una nación es la organización de una población hacia ciertos fines. "El error de Tagore

estriba en declarar que, en la nación, el pueblose organiza paracierto 'fin mecánico'; a la vez que

(concede el filósofo oriental), 'la nación es espontánea expresión del hombre como ser social'.Una

3 ldem., "La cristiandad", El Universal, 7 de agosto de 1942, ObrasCompletos, vol. IX, rJ. 347.
• Idem., La persona humana y el Estado totalitario, 1941, Obras Completas, vol. Vll l, p. 140,
s ldem.. "Xim énez de Cisneros", El Universal, 14 de agosto de 1942. ObrasCompletas, vol. VIII . apéndice. p. 318.
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y otra cosa no pueden avenirse; porque si el fin es 'mecánico', no podrá tratarse ya de 'la

espontánea expresión del hombre como ser social'. Una u otra cosa, disyuntivamente, pero no

ambas a la vez; porque ningún 'fin mecánico' puede referirse a la espontánea expresión del

hombre como ser social, conforme lo declara el pensador del Indostán.?" Para Tagore, una

nación es unagransintesisque integraa la raza, las costumbres, la geografia, el lenguaje, etc.

LosEstadossonformas de vida politicosocialde los individuos. El Estadoes una creación

humana y si se supone superior a los hombres significarla hacer eterno y necesario lo que es

relativo y perecedero. El Estadose niegaa si mismocuandose erigecomo fin últimode la acción

e invade la concienciade los individuos. El error está en la deificación del Estado que pretende

erigirse por la fuerza y no por el derecho. La verdadera soberania no se fundaen la fuerza sino en

la razón, que es la base del derecho y la ley.

Para Caso, no es el hombre el que habrá de existir para el Estado, sino éste para aquel. El

deber del Estado es garantizar a cada cual la posibilidad de desarrollar su personalidad y

garantizar sus derechos. El Estadoes un mediopara la integración culturalde las personas y no un

fin en si mismo. El Estado debe ofrecer protección y seguridad a sus ciudadanos a través del

derecho, inspirado por el valor de la justicia. Nosotros solos no podríamos garantizar nuestras

libertades y seguridad, si noes gracias a la dirección del Estado.

Casose preguntaba por la relaciónque puedaestablecerse entre el Estadoy el albedriode la

persona. Mario de la Cuevaseñala de manerageneral que hay dos tendencias diversas respecto a

la relación de la libertad de la personarespecto al Estado: "la doctrinade la personacomo esencia

y de su consecuente libertad ante el derecho y el estado y la tesis de la persona como una

categoria jurídica que entrega la persona al estado y abre las puertas del despotismo y del

totalítarísmo."? Anteeste marco, veamoscuál es la propuesta en la que se integraCaso.

De una parte, señala Caso en La persona humana y el Estado totalitario que el Estado

totalitario somete las libertades individuales a sus designios. En el despotismo, la libertad se

convierte en una palabra vana y la personalidad se doblega ante el Estado. La negación de la

unidad libertad-persona es promovida por los diversos regímenes totalitarios. Algunos sistemas

politicoscomolas monarquías, las autocracias y las aristocracias comprenden la ideade coacción.

La tirania socava la libertad de pensamiento y por tanto, impide las creaciones espirituales del

6 Idem., "La esenciade la nación", El Universal, 24 de septiembre de )937, Obras Completas, vol. XI, apéndice, p.
307.
7 Mario de laCueva.prólogoal vol.VIII de las ObrasCompletas. de AntonioCaso. p. XIV-XV.
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.'
hombre. Más aun, todo Estado,comprende de suyo la idea de coacción, no de libertad; la

presencia del Estado detiene.la expresión de la libertad espiritual. Sin embargo; hÓ se puede

~uiparar al Estadoo la sociedad con la personahumana,porquemientrasla personaes libertady

creación, aquellassoncoacción y limitación. "La persona, en su espiritualidad esencial, es amor y

libertad. no coaccí ón." El sometimiento que realiza el Estado es notorio " pero el espíritu

excede, sobrepasa, niega todo constrel\imiento; porque es por esencia libertad el espíritu no es

coacción, síno libertad. Por esto el Estado jamás agotará la esencia del espíritu;' porque es

c~acción y no autonomía, limitación y no .creación, constrel\imiento y no espóntaneidad.?" Al
~ . 1

respecto,ac~ara MarioMagall ónquela.personabusca seguir otros cauces de los que le impone el

Estado. "Por ello la personaestá obligadaa ir más allá, a ejercer el ejerciciode la razón desde la

libertad racionalmente fundada,"!"

La libertadno puedes~~un prejuicioburguéscomo lo afirma Lenin, sino "el bien absoluto
. j - . , , '. . ' . ' .

del hombre". La persona, por naturaleza, es un ser libre y-comparte esacualidad con el resto de
: ' -,.. : ..1 ;:v. -, '" • ' ; •

los hombres. La,consecuencia de esto es que la personase toma como base y fin de la vida social,
. ' , '. ; : ;' i 1 : ' -; . . " . .

política y juridica. La persona es un sujetode derechoal que se encuentrandirigidaslas leyes, que
• ' .1 : , , ' ;: : . r.

garantizan su libertade igualdad .en la sociedad.
.' : ; ; .': :." , :'-:'. . . .

Señala Francisco González de la Vega que Caso tuvo un amor místico por la libertad

ciudadana: El propio Caso revelaba esta direcciónal citar las palabrasde Franciscode Quevedo:

,,~ pretensión que todos tenemos es la libertadde todos, procurando que nuestrasujeción sea a lo
; \ :: j" "» • .

justoy no a lo violento; que nos mande la razón, no el albedrío; que seamosde quien nos hereda,
.. : : .•.. ¡ .," ., : ; . • .

no de quien nos arrebata; que seamos cuidado de príncipes, no mercancía; y en las repúblicas,

compañeros y;~o esclavos, miembros y no trastos; cuerposyno sombra.'ll) .

Caso aclara el lugar de la.libertaden la vida política y las leyes. "Las libertadespolíticas y
' ; . ' ", ' . - . .

civiles son meros corolarios de.nuestra personalidad humana.?" Hernández Prado explica a su

man:ra ~ste trán~ito de quehabla Caso. "La personahumanaes libre y su libertadpuede consistir

en unS()metimiento voluntario a ciertas máximas de conductao actividadcultural.Pero la perso~ '

vivesiempre en sociedad y ahí, en la sociedad, su libertad personal -o metañsica como la llamó
. ' " ' .

8 Antonio Caso, Lapersonahumanay e/ Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 124.
9 . , .'

Ibld., p. 140. '
10 MarioMagallón, Historia de lasideasen Méxicoy lafilosojia de AntonioCaso, p. 89. "
11 DonFranciscode Quevedo, apud; AntonioCaso, Lapersonahumanay el Estado totalitario: 194J, Obras
Completas, vol. VllI,p. 16. '
12 Antonio Caso, Lapersonahumana y el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 130.
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Recaséns Siches- se transforma necesariamente en libertad política; en aquella libertad de

pensamiento, de expresión e iniciativaparaactuaren sociedadquetoma más o menos libre a cada

sociedad, a cada persona social. La libertad de las personas humanas se traduce, en mayor o

menor medida, en la libertad política de su respectiva sociedad.?" Las libertades políticas

derivan entoncescomounaconsecuencia, de la naturalezaespirituallibre de la personahumana.

En La persona humana y el Estado totalitario Caso afirma la libertad frente a los poderes

pollticos del Estado. "Porque, así como el libre albedríoes un elemento esencial del concepto de

la persona, la libertadde concienciay la libertadcivil, constituyen la esenciade los bienes que ha

de defender el Estado.,,14 De manera que la obligación primordial del Estado es garantizar la

libertadde la persona. "Siendoel ambientede la libertad esencialpara el desarrollo de la ciencia,

el primerdeber del Estado, ante los problemasque suscitensus relacionescon los individuosy las

instituciones que se consagran a la investigación y la enseñanza, es garantizarla libertad, libertad

que sólo puede ser temida por los enemigos de la cultura.?" Cuando el Estado garantiza la

libertad individual establece las bases de una convivencia social que favorece las creaciones de

cultura. La libertad individual habrá de actuar en los márgenesque ampare el Estado. El Estado

ofrece importantes servicios a la persona, que son necesarios para su bienestar, pero el mejor

servicio que el Estadohabrá de proporcionara la personaes un ambientepropicio de libertad para

su desarrollo. Ni el Estadoni las personasdeben violar sus límites, que se encuentranen el respeto

a la libertad de los individuos. La verdad no parece ser encontrada ni en el Estado ni en el

individuo, que no son por sí mismos ni únicos ni absolutos, sino que parece más acertado

encontrarla en las relaciones basadasen los límitesentre la libertady la comunidad.

Carl Patton en su estudio The State and the Person in the Thought 01 Alberdi and Caso

(1951), se propuso contrastar los pensamientos de Caso y Alberdi en relación expresa a los

problemas de la persona y el Estado. A pesar de sus diferentes bases filosóficas, Caso y Alberdi

tienenuna visióncomúnde la personay su relación respecto al estado.Ningún Estado debe ser lo

suficientemente poderoso como para convertir la libertad de la persona en esclavitud. Por ser

libre, la persona no puede estar sometida al Estado dictatorial. Ambos creyeron en un gobierno

representativo, en el imperiode la justicia fundadaen la libertady que las personas no deben estar

sujetas arbitrariamente al Estado. Ellos lucharon por la libertad de sus respectivos pueblos. "Es

13 JoséHernández Prado. Lafilosofiadela cu/hira de AntonioCaso, p. 238.
14 Amonio Caso. l.Qpersonahumana y et Estodototalitario, 1941. Obras Completas, vol. VIII. p. ],1 4.
l' lbld. , p. 66.
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; ..... ~. :'

básico que la democracia y los gobiernos representativos sean alcanzados y que la libertad sea

ganada a los déspotas de la tierra.,, 16 Ambosafirmansu creencia en-la personahumana como un

valor básico de la sociedad. "El valor humano se debe a la creencia de que el hombre es una

creaciÓn de Diosy que las asociacionesformadas por el hombredeben conformarseá los ideales

de libertad, justicia y respeto fundadas en la tradición hebreo-cristiana... Así, cada uno de estos

filósofos socialeslatinoamericanos defienden la libertad y la libertad de la persona'contra'todas

las personas e instituciones autorítarias.?" Alberdi sentó las bases de la nuevaI Répíiblica'

Argentina, líbre y soberana y Caso concluyóque la libertady la razón, finalmentetriunfarianpor
: ,:'. ..

encim,a.de losmalesprov~os por los Estadostotalitarios. . : . . '

Casodio muestras siemprede su fe en la democracia, pero fue en sus libros.de ti júirsonei-'
• p' • • • •

humanay el Estado totalitario (1941) y El peligro del hombre ( 1942) donde profundizaen 'el

tema. Caso volvió su atención hacia la democracia cuando los sistemas totalitarios parecían
. ":.... . ... , " . : .. ' . '.'

eliminar la libertad personal. Caso cree que el .único sistema político que puede servir a la '
. : ', ; .: . , :' -. .

fundación de un Estado justo y hacer posible la vida civil es la.democracia, una vieja fórmula '
, ' ~ . . ; ' . . ' , .

política que sin embargo, podrápropiciar una nueva redención humana. La democracia liberal
. . ; , .: . . . ' . ~ '.- ..

debe convertirse en un medio para realizar la justicia social y los valores de cultutaasi· como
: .' ~ . '.: .. . .. . . ' .

responder a los problemas poJiticos y económicos contempor áneos.
. , .... , ..:'¡ . , .... .' .

Son diversas las influencias que Caso retoma en su teoría democrática. Caso exaltaba la
. ;. .¡ ' .- -.. ' . ' " .

democracia griega a~ cuando se soportaba en la esclavitud; en algún momento escribióe'los".. ' : . " / ' -.

hombres libres de Atenas pudieron gobernarsedemocráticamente?". . .La idea democráticaes
'..: - ; : ! •. . ,: . . . ' ': ,- :-. ~ '. .

tratada por Rousseau en El contrato social, misma que fue retomada como príncipio de la
. ~ ~ . ' , \~ . , .

Revolución francesa. En México, una influenciacentral en el apreciode Caso hacia la democracia
. ; l ' , ; _ . • ,; . : .

fue la de su maestroJusto Sierra...:: . ;.• ' >' ; ,
Caso tambiénes consciente de las desventajas que acarreatodo sistemapolitico, incluyendo'"

a la de~~~cia. · Sei\a{~ q~~'.tod~· io~a de gobierno desc~a en una ficción, porque parte de un~~
, ' 1 : .: ' . . ..

hipótesis plausible. Lamonarquíaparte de la ficciónde que un hombrede lafamilia real será apto
, . t - -: '. : '. ' .

para gobernar. La aristocracia se basa en la existenciade un grupo de sabios para gobernar. El

nacioitaI-sÓcialismo ;:'e .d~ la ficción de que una raza ~uperior deberá dirigir el destino de los '

otros pueblos. De igual forma, el socialismo atribuye la dirección de la humanidad a la clase

16 CarI Patton, The Sta/e and thaPerson in the Thaught o/A/herdi and Caso, p. 224.
17 1/.>i4,. p. 246.
18 Antonio Caso, Filosofla, 1948, ObrasCompletas, vol. VI, p. 378.
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proletaria Por su parte aclaraCaso que también Inglaterra tiene la ficción de poseerla libertad.

Lo mismo sucede conla igualdad en Francia o con la swna de libertad e igualdad en los Estados

Unidos; finamente la democracia cree que la mayoría de los ciudadanos puedeny saben decidir

sobreel bienquepersiguen.

Conel augedelcomercio, diceCaso,en"Democracia y Plutocracia", 1942, lasdemocracias

se han vuelto plutocráticas. El sentido humano y de libertad se ha sustituido por uno artificial y

superficial, por el amoral dinero. En otro momento, comentaCaso que cuandolas democracias

derivan en un mal ejercicio de la libertad., provocan comoreacción el surgimiento de un Estado

autocrático. "La consecuencia indeclinable del desconocimiento de los fines de la libertad y la

democracia, conduce derechamente al despotismo.':" Esto lo ha señalado claramente Max

Scheler. "Las dictaduras, pues, no son bienes absolutos, son males relativos; cuando las

democracias se exceden en el ejercicio orgánico de la libertad, surgen comodefensa de la cultura

negada, de la verdad escarnecida; perono pueden tenerotro sentido distinto ni otrajustificación;

porque la tirania va contrala esencia de la cultura, porque la libertad es la primera y fundamental

condición que la hace posible."20 Cuando la democracia excede sus limites se produce la

dictadura. La demagogia., como la dictadura, sofocan la cultura.

En la Sociología (1945), Casoagregaun apartado en el quehabladeHans Kelsen cuando se

: refiere a los merecimientos y errores de la democracia La filosofia dogmática prefiere la

" autocracia, en tanto que la filosofia que admite la relatividad tiende a simpatizar con la

. democracia El Estado absoluto reivindica todo para si, se convierte en el principio y fin de la

~i~; organización social. "La libertad es unapalabra vana; la personalidad ha de doblegarse al impulso
. .. "

;:"'. , constrictor de la comunídad humana privilegiada porantonomasia: el Estado... En cambio, la otra
. . j

" concepción filosófica, que no cree ser dueña de la absoluta verdad.; la concepción relativista y

',' cie~tlfica se enlaza. lógicamente, con la idea democrática y el respeto a la Iibertad.''" El

' ., ',absolutismo en sus ,dive,rsas manifestaciones impide las discusiones y deliberaciones

";': ,demOcráticas. DenunciabaKelsen que la doctrina bolchevique tiene en mente la creación de un

' pro~io .'o~n social, Pero tergiversll los términos de libertad, democracia y justicia. "Este

desplazamiento ideológico, si~ en;suspropósitos, por lo menosen sus consecuencias, tiene por
''''''

19 ldem.,"Las ideaspolíticas deMaxSchmr", Elllnivr!rsaJ, 20 d. agostode 1937,ObrasCompletas; vol. VIU, pp.
282-285. Después enLapersona humanay elEstodo tOllÚitario , 1941,p. 21.
20 ¡bid.•p. 22.
11 ldent., Sociologia, 1945, ObrasCompletas, vol.XI. p. 229.

166



resultado que se utilice a favor de un sistema expresamente dictatorial, la gran autoridad y el

crédito que el lema de la democracia goza, precisamente gracias a su ideologíade la libertad.,,22

La democracia es de suyoenemigade todo tipo de despotismo. Los autocraciasde hoy ya no son

losdéspotas individuales de ayersino gruposo partidosque se asumensuperioresal derecho.

Pero a pesar de todos estos obstáculos y derivaciones erróneas, Caso estima que la

democracia es la via políticamás adecuadaque garantizael despliegue de las posibilidades de la

persona humana. Las tres virtudes principales de las democracias contemporáneas son, según

Caso, la riqueza, la justicia y la cultura que deben darse en un desarrolloequilibrado. Sin riqueza

no puededarse una via de prosperidad nacional. La democraciano se concibe sin el derecho y la

justicia, que son como la respiración de la sociedad. Lademocracia es la única forma de gobierno

que puedemanteneren armonlala libertad, la autoridady la ley. Por su parte, riquezay justicia se

concentran en la cultura. Todas las virtudes deben marchar juntas. En correspondencia, los

obstáculos de la democracia son la pobreza,la ignoranciay la injusticia.

Caso defendía un tipo de democracia a la que le es esencial la idea de libertad. La

democracia es un medio propicio para la realización de la libertad La democracia es la vía

política que ampara la existencia de la libertad en la vida social. La democraciaes el sistema de

organización políticaque tiene su base en la libertadciudadana. La democraciano es pues un fin

en sí misma sino un medio para la consecución de la libertad. Sin embargo, frecuentemente se

confunde el medio con el fin. Con su actitud,el demagogo se aniquilaante la razón y desacata el

principio de la libertad. El errorde muchas democracias es confundirun simple mediocon el fin.

"Si, en vez de ponerse al servicio del espíritu. el demagogo pretende señorearlo, con su propia

actitud se aniquila ante la razón, y desacata, prostituyéndola, el principio mismo de la libertad.

Estaes la gran falacia de todas las democracías, que sacan de sus límites propios y esenciales el

esfuerzo por la libertad de las gentes: la confusión del medio con el fin.,,23 Tan importantes

llegan a ser los mediosque se erigen en fines. Entre el principiode la acción humana y el fin fina!

hayuna serie de fines intermedios. "Este escalonamiento de fines intermedios entre el deseo y el

fin último por satisfacer, hace que la democracia, que es sólo un medio polltico de garantizar la

libertad, se convierta por algunos teóricos, en el fin último que ha de suplantar los valores

supremos de la cultura humana. ¡Entonces aparece el sofismademocrático en todo su esplendor!

22 Ibld., p. 230.
23 Idem., La persona humanay el Estado totalitario, 1941, Obras Completas, vol. VIll, p. 16.
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La libertad Ysu formapolitica correspondiente (estoes, la forma democrática), son medios y no

fines últimos. ¡Quien erige elementos en finalidades supremas de la acciónhumana, esvíctimade

una ilusión!"24

Ahora bien,auncuando la democracia es un medio pararealizar la libertadtampoco puede

considerársele a esta última como un ñn en si misma. Si bien la libertad es una condición

indispensable del perfeccionamiento humano no puedehacerse de este medioun fin. De manera

queel errorconsiste en haber colocado a la democracia y a la libertad comofines en si mismos.

El problema entonces es quehay medios tan admirables comola libertad y la democracia, que se

convierten en fines. Tan nobles resultan los medios de la libertad y la democracia que nuestros

mayores losvieron comoverdaderos fines de realización de sus destinos. "Porquecuando se trata

de democracia y de libertad, se piensa, regularmente, que ambas constituyen un fin en si mismas,

porsi mismas. Estodetermina el gravisimo errorde admitir que el fin último del hombre y de la

civilización es la libertad, y su forma polftica correspondiente: la democracíe.?" De maneraque

la democracia no es un fin en si, perotampoco la libertad, ambasson medios parael fin supremo

queconsiste en la realización de la persona humana. La democracia es la forma de vida politica

que opera convenientemente en la consideración de la libertad de la personah~ La

democracia es el medio político del fin último que es permitir el desenvolvimiento espiritual y

cultural de la persona humana.

La democracia plenagarantiza la libertad civil que a su vez se convierte en un mediode

realizar los supremos valores de cultura. La libertad Yla democracia, asi comola riquezadeben
o¡. ',

tenercomo fin supremo, el alcanzar la felicidad de las gentes, por la realización de iós valores

supremos de la cultura. En La persona humana y el Estado totalitario (19~1) referiaCaso que

para MaxScheler el único camino para la salvación de la democracia y la libertad es ponerlas al

servicio de la cultura y los bienes del espíritu. La libertad no es un fin en si mismasinoun medio

al servicio de los bienes de la cultura y de la ciencia. La libertad Yla democracia 'son las

condiciones de la creación de los altos valores de la cultura. Ai'los más tarde, en 1945, aclara:

"Tampococreemos en la democracía comofin último de la convivencia humana. La democracia

por la cultura tiene sentido: la democracia, por el ideal de cultura, ostentainequivoco valor; la

democracia por la democracia, constituye un absurdo: porque es absurdo erigiren fin último, en

24 Ibid., p. 17-18.
2S !dflll .,"Lasideu polítiw deMal( Scheler", El Univer.ml. 20deaaOMO de 1937, Obra, Compteta» vol. VIII, pp,
282-285. Después enLapersona humanay elEstado totalitario, Obras Completas, vol. VIII, p. 21.
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ideal incorruptible, lo que sólo es un medio que asegura el ejercicio de la libertad para la

consecución de losvalores eternos.?"

Lademocracia se convierte así en un medio para la vida de la comunidad, la realización del

hombre, la culturay la creación de valores. El reconocimiento de la libertadde la personahumana

hace posible canalizar su espiritualidad a la creación de valores en la cultura a través de la

historia. La democracia no es aquellaforma de gobierno que se erigeen fin último de la sociedad,

sino que habrá de colocarse como medio para la consecución de la cultura. Asi, la sociedad

permitirla la realización del hombre a travésdel cumplimiento de valoressuperiores. La libertad

se convierte en una pieza clavede la construcción de la cultura, porque sólo en un ambiente de

libertad es posible hacer madurar sus altos frutos. Pero al igual que la democracia, Caso señala a

la libertad como un medio de realización de los valores de cultura. La libertad no vale por si

misma sinoa condición de permitir que valores comoel bien, la verdad, la justicia, la bellezay la

santidad se conviertan en las directrices de la vida social. Por encima de todos los mediosestán

los fines, que son los valores de la cultura. Dice Caso, por ejemplo, que no nacimos para ser

libres, sinopara serbuenos, santos yjustos.

Pedro Gringoire hizo ver la alianza que Caso observaba entre la democracia y la verdad

cristiana:. "Una democracia, pues, con sentido e inspiración cristianas, en que la libertad sirvade

medio a la realización de los valores eternos en la vida del hombre y de la sociedad. Un orden

presidido no por la desaparición sino por la sublimación de la libertad.?" La vida politica,

democrática y libre, es apenas un medio parael desarrollo plenode la espiritualidad humana, en la

persecución de losfinessupremos del hombre: Dios, la inmortalidad y la bienaventuranza.

B) LIBERTAD, AUTORIDAD Y LEY

La formación jurídica de Caso se revela en sus reflexiones sobre la ley y el derecho. Desde su

punto de vista, la misión de la política es garantizar los derechos de todos los ciudadanos. La

persona humana es un sujeto de derecho, consciente de si y libre,graciasa lo cual puedeconvivir

conotros hombres en sociedad. El derecho superior delhombrees el de la libertadpersonal, y es a

partir de ella que todos los otros derechos adquieren dirección y sentido. Caso cree que los

derechos de las personas proceden de la base moral de la sociedad y se realizan por la ley.

26 /tkm., "La Juntade Gobierno", El Universal, 25 de enero de 1945, ObrasCompletas, vol.IX, apéndice, p. 360.
27 Pedro Gringoire, "Antonio Caso: filósofo cristiano", en revista Luminar. p. 79.
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Lacoexistencia de derechos personales como la libertad deconciencia, la propiedad privada

y la facultad de asociación, creamutuas limitaciones sociales que el Estado deberegular paraque

se pueda realizar de manera plenacada una de las personas que integran la sociedad. La justicia

supone el respeto a los derechos de los demás frente a mis derechos. Por eso, Casocondena lo

mismo los extremos del individualismo liberal y el socialismo estatal porque desconocen la

naturaleza social delhombre y susderechos como persona. Losderechos de los individuos dentro

de la sociedad deben estar regulados para hacerlos coexistir con los derechos de las demás

personas. El cumplimiento de las normas legales permite que las personas se realicen en sociedad

sin afectar íos derechos que a otros también les corresponden. La ejecución de la justicia

comprende el respeto al derecho de los demás en el ámbito que ofrece la presencia de una

comunidad libre.

Interesantes son las apreciaciones de Caso en relación a los conceptos de libertad e

igualdad. En su articulo "Libertad e igualdad" (1944) Caso critica las teorias políticas de la

igualdad, derivadas de autores como Rousseau y convertidas en dogmas con la Revolución

francesa. Desde su punto de vista, loshombres somos desiguales ñsica, moral e intelectualmente;

esto es así porque somos personas, no cosas ni bestias. La realidad toda se organiza mediante

jerarquías. "Todo sistema social que prefiere la igualdad a la libertad, es contradictorio, por la

imposibilidad de igualar lo diferente. Poresto,siempre que un sistema socialpretendió realizar la

falsa igualación, se vio negado en su principio por obra de la libertad, que es incoercible.,,28

Caso comenta que los ingleses prefieren la libertad a la igualdad; que los franceses prefieren la

igualdad a la libertad y quelos norteamericanos amantantola libertad y la igualdad. PeroCasose

pregunta si los norteamericanos podrán salvarla libertad ante el capitalismo inhumano que ellos

mismos promueven. Ante la discusión de los dos valores de la libertady la igualdad en la vida

política, Caso se decidió por la libertad de la persona humana, sin que ello significara una

negación de la igualdad. Al decir de Kant, mientras las cosas tienen precio, las personas tienen

dignídad: "Esta dignidad del ser humano constituye su libertad inalienable. Por esto, si la historia

ha deconsagrar los valores, pondrá siempre sobre las palingenesias igualitarias, el valormoral de

la persona humana, quees su esencia misma, la libertad.,,29 PeroCaso aclaraque su preferencia

porla libertad estámuy lejos de defender la desigualdad social. "Nosignifica lo anterior, ni quiere

21 Antonio Caso,"Libertad e igualdad", El Universal, 28 dejulio de 1944, ObrasComple/af, vol. VDI, apéndice, p.
)89
29 [bid., p. 391.
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decir, seguramente, que toda desigualdad social sea plausible. Hay desigualdades contrarias al

ideal humano de libertad y personalidad. El hombre se guía por ideas y por sentimientos; por

ende, no todo lo que ha obrado, a través de sigloses racional. La misión de la historia, iluminada

por la libertaddel espíritu, estribaen desbaratar las construcciones contrariasal sentido eficaz de

lo humano.,,3o Pero tanto la igualdad como la libertad se habrán de subordinar a la justicia,

consideradaésta última comola razón que ordenala vida moral de las gentes.

En Lapersona humana y el Estado totalitario, Caso establece como principiosbásicos de la

sociedad a la libertad, la autoridad y la ley. El poder espi: h'~ " ; del hombre se realiza en la

sociedad por la defensade la libertad y la ley. Junto al principio J o;; l~, autoridad, Caso advierte la

importancia que tienen ; Ú~ leyes y la libertad. Dice Case que la distinci ón hecha entre libertad,

autoridad y ley no "'5 una teoría ni una hipótesis, sino qi-, se trata de verdades que acepta ;(1

conciencia del hombre.

La libertad no es un ñr, en sí misma; a su ludo están 12 ~ leyes La libertad y la ley son

elementos básicos necesarios para la construcción de la vida civil. "Dos elementos constituyen los

términos entre los cuales gira tOO;¡ la vida civil: La libertad y las leyes. Vida civil sin libertad HU

se concibe, desde el punto de vista moral. Tampoco se concibe la vida civil sin la ley. Por tanto,

toda vidacivii implica la necesaria cornoinación de !fl hbertad y la ley. Son ambas (ley y libertad)

los componentes indispensables del eje en tomo al cual gira la solidaridad humana.,,31 Así pues,

la vida civil se desarrolla en relación a los ejes de la libertad y la ley. No puede darse una

autentica vida civil sin la libertad; a su vez, la libertad encuentra su auténtica dimensión en la

regulación y las formas de convivencia de la vida civil. En la vida civil deben existir en forma

equilibrada leyes y libertad; ni una ni otra deben desaparecer. La vida civil no puede entenderse

sin la presencia de la libertad y la ley. Las leyes civiles contienen las normas deseables de las

conductas de las personas y ias sociedades. No puede haber libertades políticas sin leyes civiles

que las protejan, así que la libertadcoz-p-ende a la ley como la garantía socialde su existencia.

Cuando en la vida políticase conjüg.l k ley con la libertad, permitiendo que la libertad se

regule y encuentre sus limites necesarios por la ley, se establecen las condiciones básicas de la

solidaridad social. Una sociedad sin presencia de lu ley destruye las bases del orden social. Si la

ley se desobedece y la libertaddesaparece o impera en forma desmedida, el orden social declina.

30 Ibid.;p. 390.
31 Idem., La persona humana y elEslaa~; /.;,¡r:!ilarh', 1941, Obras Completas, vol Vlll, p. 14.

171



"Perodescartar la libertado exagerar su radio deacción, hasta provocar el libertinaje, es también

negar el ordensocíalen unode sus fundamentos indeclinables."n

Desdeel puntode vistamoral no se puede concebirla vidacivil sin libertad.La libertadse

comprende dentro de la dirección moral de la conducta, la sociedad civil y el orden legal

establecido. Sin libertad, la sociedad Y la moral desaparecen. para entonces los hombres

obedecerian ciegamente a órdenes ajenas a su iniciativa propia y por tanto fuera de toda

responsabilidad.

En 1941,Máynezescribe Libertad, como derecho y como poder. Ahi aparece una teoría

sobre la libertad jurídica, que parece derivar de las lecturas de su maestro Caso. Dice que la

libertad no es un derechosubjetivo más al lado de otro sino una categoríaen que se manifiestan

todos los derechos. Lalibertad jurídicano es un derechoen si sino la condición de su ejercicio.

Veamos ahora cómoopera el tercerode los principios básicosde la sociedad: la autoridad.

En Lapersona humana y el Estado totalitario (1941) señala Caso que entre la libertady la ley

está la autoridad, la cual estableceun equilibrio y armoníaentre aquellosotros principios. "Se ha

menester, por tanto, algo que medie entre la libertad y la ley, que por una parte mire hacia el

ingente idealde libertad, y porotra se refieraa la formaimprescindible de la ley:,)] Se necesita

de W1 principio que responda a las aspiraciones de autonomla pero dentro del derecho para

propiciar el ordensocial,quesea un poco libertady otro poco ley. "Este tercerelemento, que mira

hacia la libertad y hacia la ley, eon ecuanimidad y prestancia, es el poder, la autorídad.v" Es

necesario entoncesque la astoridadocupe un términomedio, peroesencial, entre la libertady las

fórmUlas de la ley~ en el derecho. La autoridad y el poder por si mismos carecen de

~entido; su sentidolevienedesu finalidad, que es la libertaddentrode la ley. La autoridadsólo se

justificapor este fin último. El poder no habrá deconvertirse en un fin en si mismo, sino que, el

poder, ordenándose por la razónmoral,debe dirigirsea lograr la realizaciónde la libertaddentro

de la ley.

La autoridades el tercer elementoque media entre la ley y la libertad. Pero esta autoridad

no deberá ser un fin en si misma, sino el medio para lograrel fin dela libertaddentrode la ley.La

autoridad no es un fin sino un medio para alcanzar los fines superiores de la cultura y la

integración de las personas. Es decir, la autoridad surgepara mantener la armoníaentre la libertad

32 ¡bid
33 ¡bid.
34 [bid.
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y la ley. La autoridad no tiene un sentido en sí misma, sino como un medio para lograr el fin de la

libertad dentrode la ley.Debe existir por tanto un tercer elementoque medie entre la libertad y la

ley y este es el poder o la autoridad. "Posición media entre la libertad y la ley, este plastificador

del ordensocial evidentemente es un medio, si se le da valor de fin trastorna la sociedad misma a

la quedebía ayudar,la finalidad es la libertaddentro de la ley.,,35 El poder civil se establece para

que los individuos cumplancon la ley y respeten mutuamentesus libertades civiles y políticas, en

este sentido es que la autoridad se coloca como garante de la libertad polítíca y la ley civil, es

decirque con la intervención de la autoridad se puede lograr la integración de la libertad con la

legalidad. La autoridadejerce el poder que le da la ley, pero en vistas de mantener la libertad. El

:;;den social se logra cuando la autoridad puede hacer concordar la libertad ¡)enl...) d~ la !,,,:. ¡\::rr~

si la libertad se convierte en un fin hace pel.grar la vida social al no poder mantener la libertad

dentro de la ley. La autoridad lID tiene sentido por sí misma. si no es en razón de mantener la

libertad dentro de la ley social 'J moral. La autoridad debe ser fundamentalmente para Caso un

concepto moral y jurídico, y no derivar de la fuerza No es 'la fuerza la que funda la autoridad,

sino la justicia. El Estado habrá de subordinarse a la justicia y garantizar a cada persona sus

formas di: realización plena, en el respeto a los derechos de los demás,

El equilibrio entre libertad, autoridad y ley forman la orgamzación política democrática. La

autoridad de quien tiene el poder se justifica con la finalidad de realizar la libertad dentro de la

ley. "De esta manera se unifican en un designio público. que a todas las unidades humanas

aprovecha y realiza, la autoridad (llena de grandeza y distinción si se adapta a su finalidad

intrínseca; vituperable como una abominación Si excede de sus límites consagradospor su propia

finalidad) la libertad y la ley.,,36 La vida política podrá existir si la autoridad puede garantizar la

libertad dentro del derecho. S610 a través de la armónica unidad entre libertad, ley y autorídad es

quese ¡.'·ueue constituir una sociedad justa y una digna vida civil.

Así pues. Caso tiene una concepció n democrático-tiberal de la autoridad pública, que debe

tenercomo fundamento a la moral y como finalidad el desarrolle pleno de la persona humana. El

personalismo es la vía que le permite a Caso afirmar (;¡ libertad en sus múltiples formas de

manifestación, pero Si':f¡\¡)re que se encuentre ubicada dentro del derecho, y que una autoridad ia

- -----.._ ,- - -
]S C.::rk's Escan éón, l a respuesta moral en !a fik, ':ufL'l dd maestro Amomo Caso, p. 249.
:l6 Antonio Caso, La personahumanay el Estado tciatitario, 194J. Obras Completas, vol. VIII. p, j 5.
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haga posible, estoes que la personahumanase realizasi a nivel políticose conjugan el podercon

la libertad y la ley.

La equilibrada armonía entre poder, libertad y ley genera la repúblicaculta. Caso refiere

una cita de Quevedo en la que perfila las condiciones de vida de una república culta.: "La

pretensión que todos tenernos es la libertad de todos, procurando que nuestra sujeción sea a lo

justoy no a lo violento, quenos mandela razón,no el albedrío; que seamosde quiennos hereda,

cuidado de prlncipes, no mercancia; y en las repúblicas, compañeros y no esclavos, miembros y

no trastos; cuerpos y no sombra?" Por su parte, Manuel Kant expresaba que la repúblicaculta

habría de consistir en el "Poder con libertady con ley'0'38. Además, en la repúblicaculta de Caso

se promoverla una existencia como caridad, donde se realice plenamente la persona en la

expectativa de una existencia sobrenatural.

Cuando la autoridad civil lograpreservar las libertades pollticas dentrode la ley, se aleja de

sistemas políticos comoel despotismo y la anarquía. Sin embargo, dice Caso, la armonía socialse

trastorna cuando, unode lostérminos de la relación(libertad, autoridad, ley)quiere sobresalir por

encima del otro. Las tres perversiones del orden social contrarios a la república culta son la

anarquia, el despotismo y la barbarie.

La sobreestimación de la libertadpero que niegael podery la ley, origina la anarquia. "La

anarquia no es otra cosa sinoapoteosis de la libertad caótica,que niegatodo poder y abominade

la ley. El estado anárquico exagerasin proporción uno de los elementos indeclinables de la vida

colectiva: la libertad; y por estaexageración engendra el caos.?" Sin leyy sin poder se incurreen

la anarquia y el desorden. La anarquia exalta la libertad y en cambio desprecia a la ley y a la

autoridad. En la anarquia, la libertad es elevada a su expresión absoluta, pero negando todo el

poder de la autoridad y la intervención de la ley. La anarquiay el caos son producto de la única

presencia de la líbertad y en ausencia de unaautoridad en la vida civil.

La exaltación del poder y la ley, pero sin libertad, originael despotismo. "El despotismo

constituye la apoteosis del poder y de la ley; pero sin libertad. Los déspotas abominan de la

libertad. comolos anarquistas del poder; por ende, constituyen otro estadocaótico; porquela ley

37 Quevedo, apud, Antonio Caso, La personahumana y el Estado totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VllI, p.
16.
31 Kant, opud, Antonio Caso. La¡Jfr.'!Qf/(l humanay el E5Ialhtotalitario, 1941,DbrasCompletas. vol. VIII, p. 16
39 Antonio Caso, Lapersonahumanayel Estrado totalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 15.
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sin libertad, sólo engendra un poder sin autoridad, sin sentido moral, sin euritmia social.''''o En el

despotismo se conjugan la exaltación del poder y la ley con la ausencia de libertad. La existencia

de unpoder sin libertad le quita dirección moral y sentido social a la ley. El despotismo resulta de

sobrevalorar el poder y la ley, pero eliminando la libertad. En el despotismo, el poder hace gala de

su voluntad omnimoda, con el amparo de la ley y en descrédito de la libertad. La tiranía es

resultado de la autoridad ilimitada y la ley sin libertad. La ley de la fuerza que tiende a establecer

un determinado orden social somete la libertad de los individuos y conduce a la tirania. Si sólo se

persigue la autoridad se convierte en un poder político absoluto. De ahí que Caso haya combatido

toda forma de totalitarismo e imperialismo, mismos que le dan Ull valor absoluto al Estado.

Anarquismo y despotismo suprimen un aspecto indispensable de la vida civil. La exaltación

del poder conduce a la anarquía, en tanto que la exaltación de la libertad, al despotismo .

Finalmente, cuando la libertad, la autoridad y la ley desparecen se origina la barbarie . "La

barbarie suprime la libertad y la ley, es decir, elimina la cultura.?" La barbarie significa el

predominio de las fuerzas ciegas de la sociedad, su presencia hace que se elimine la cultura, que

es lo que el hombre agrega a la naturaleza. Cuando en la barbarie se suprimen la ley y la libertad

también se suprimen todas las creaciones de cultura; para entonces las únicas leyes vigentes son

las que establece la vida biológica.

C)HISTORlA

Los asuntos de la historia fueron tratados por Caso en muy diversos escritos en su primera época

de reflexión. Pero la obra donde se detiene en el tema es El concepto de la historia universal

(1923), que después en 1933 llevaría por título El concepto de la historia universal y la filosofla

de los valores, en la que incorpora las áreas de la axiología y la filosofia de la cultura. Las

filosofias de los valores y la cultura que Caso conoció posteriormente no invalidó sino que

fortaleció, enriqueció y amplió sus puntos de vista anteriormente expuestos sobre la historia . En

1923, Caso revisó autores como Schopenhauer, Croce, Xenópol, Andler, Mayer, Hoffding y

Durkheim. Para 1933 se agregan Windelband, Rickert, Simmel, Scheler, Spengler, Dilthey y

otros.

40 lbld.
41 Ibid.
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Caso se interesó inicialmente porla historia gracias a JustoSierra. De Sierra,Casoaprendió

que la historia es una investigación de las vicisitudes de los hombres, que tiene como rasgos la

simpatia y el libre examen. Pero mientras Sierraproponia la existencia de leyes generales de la

historia, Caso las negaba, Ydecía másbien quela historia es un conocimiento de lo particular, de

la espontaneidad y lo azaroso de los actos humanos. De su primera época abordótemascomoel

conocimiento histórico, el carácter no cientifico sino autónomo de la historia, su relación con la

filosofia, la cienciay el arte y el lugarde la filosofia de la historia. Deesta primeraetapa conviene

subrayar que la intención de Caso era negar el determinismo histórico defendido por el

positivismo.

Al decir de Margarita Vera, la discusión de la cientificidad o no de la historia no es

meramente teórica, para Antonio Caso, involucra además un problema metañsico que tiene

importantes consecuencias morales. Si la historia fueracienciase aceptarla la presencia de leyesy

portanto, la determinación comocaracteristica propia del universo y, por tanto, del hombre. Ya

antesde susestudios expresos sobrela historia, Casose adhirió a las posturas indeterministas de

Emile Boutroux. Con estas bases metafisicas y otras tantas de indole moral, Caso defiende la

libertad en el terreno de lo humano. Poresa razón, Casono podiaproponer que la historia es una

ciencia si estase define en función de leyes. Si pudiésemos predecir el quehacer del hombre, ello

supondria la inexistencia de la libertad y portantode la moraly la cultura. ParaMargarita Vera,el

propósito de Caso al quitarle cientificidad a la historia era defender la libertad humana como

factor claveen la construcción de la historia. "Porque la historia es el ámbitode acciónde unser

libre, porque en el mundo no rige el determinismo, es imposible formular leyes, elemento

necesario de las ciencias. El hombre no se subordina a leyessusceptibles de ser descubiertas por

los historiadores, ya que,justamente, ellas no existen en el reinodel espíritu Losactoshumanos

sonlibres y, porende,en principio irrepetíbles.r" Si hubiese queelegirentrehistoria cientifica y

libertad, sin dudaqueCaso se inclinarla haciaesta última "De ah! su perseverancia en rechazar

toda explicación naturalista de la historia, toda postura teóricaqueinvolucre -como le parece que

ocurre con el materialismo histórico- un deterioro de la libertad, condición sine qua non de la

existencia moral. La conclusión es rotunda: la historia no es cíencia,"?

41 Margarita Vera, prólogo alvol. X de lasObrasCompletas, de Antonio Caso, p. XVII.
4J ldem., "Antonio Caso y SUidea de la historia", enLosVniversilOT;w , p. 23.
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En la primera etapa de su reflexión, Caso parece rechazar una filosofia de la historia

entendida comouna reflexión sobre el sentido o progresión de los acontecimientos históricos. Y

afirmaba que el único sentido real de la historia es la vida personal libre, tanto en el nivel de su

conciencia como en el de sus acciones. Sin embargo, en los dos últimos años de su vida, Caso

moderó en mucho loscomentarios negativos hacia la filosofia de la historia; más aun, escribióen

concreto sobre autores como san Agustín, Tomás de Aquino, Bruno, Bacon, Spinoza, Vico,

Voltaire, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Cassirer, Meinecke, Dilthey, Spengler, Berdiaeff,

Rickert y Ortega y Gasset, quede una u otra forma diseñan una filosofia de la historia, esto es que

tratan de encontrar el sentido de la evolución de los acontecimientos humanos en su pasado y

porvenir. Margarita Vera, Francisco Larroyo y José Gaos aceptan que Caso cultivó una filosofía

de la historia al final de su vida. De todosestos autores recuperados por Caso, sólo veremos los

quemástienen queverconel tema de la voluntad y la libertad.

Caso discute los principios que Vico señala de la historia. "Vico sostieneque son tres los

principios fundamentales de la historia: la providencia divina, el sentido común del género

humano y la libertad del albedrío; pero Dios no interviene en la historiasino a travésdel sentido

común de la humanidad y la voluntad libre del hombre. Es decir, la historia se desenlaza con

causas y porcausashumanas; mas, estascausas se sujetan a la providencia divina,que organizala

evolución histórica, dentro de los tomos y retornos que la definen. (En el fondo de este

providencialismo de Vico, existe un conflicto que no logró esclarecer el filósofo italianoj.?"

Ante esta propuesta de Vico, Caso se preguntaba cómo era posible que la historia sea obra de la

inteligencia y la voluntad libre y al mismotiempose subordine al providencialismo. El hombreno

podria hacerseresponsable de todo lo quehace porque se subordina al plandivino.

Para Herder, el hombre es un ser cuyo cometido es realizarsu propiaesencia, su humanidad

y su destino a travésde la historia, "...realizando en su vidalo que su inteligencia le sugiere y obre

su voluntad?". El ideal de la historia es la realización de la humanidad. Cuando el hombre es

malo, injusto y tiránico, actúa contra la humanidad, si en cambio el hombre es bueno actuará a

favor de la humanidad. Diosha hecho al hombre libree inteligente perono interviene más en sus

decisiones, él quisoqueel hombre produjese sus propios actosparacorregirlos. El hombreha sido

lo que ha podido o querido \legar a ser. "En suma: nuestra misión es realizarnos como hombres;

.. Antonio Caso, "El retorno", El Universal, 11de junio de 1943, Obras Completas, vol. VIlL apéndice, p. 351.
4S Idem., "El sentido de la historia", El Umversal, 15de octubre de 1943, Obras Completas,vol. X, apéndice, p. 241.
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crearal Hombre en los hombres y los pueblosde la historia universal. La Providencia nos dotó de

inteligencia y libertad, paraforjarnos y realizamos, apoyado sobre el fondode las leyescósmicas.

y Dios está con nosotros en nuestra naturaleza humana, trasunto de la divina; en nuestro ser

contingente y perfectible, capaz de pensar el Bien, al reflejarlo en nuestra inteligencia y

exteriorizarlo en la acción,poniéndola de acuerdocon el ideal. Este es, según Herder, el sentido

de lahistoria.?"

Hegel decíaque sólo las grandes culturastienen una historia: Caldea, Egipto, Judea, Creta,

Grecia, Roma, Persia,China, India, etc. El Estado es el que da sentidoa la formación históricay

representa el camino de Dios en el mundo. El caudal humano se matiza con cada pueblo en la

obrade su pensamiento y libertad. El sentidode la historiase encuentraen los diversos pueblos y

hombres excepcionales, y no en la obediencia a las fuerzasnaturales. "Y la libertad resulta al fin

triunfante, porque el individualismo germánico y la caridad cristiana, se sobreponen a las formas

romanas, y, al incorporarse sus despojos, engendran el movimiento cultural de la Europa

moderna.?"

En oposición al optimismo del cristianismo que cree en la realización del bien entre los

hombres, se encuentra el pesimismo de Schopenhauer, para el cual la historia carece de sentido.

Por ser expresión de la voluntad de vivir, el hombrebusca el bien sin encontrarlo: ", .la esencia

del hombre es una voluntad insaciada e insaciable, que ávidamente busca su propio

contentamiento, sin poder hallarlo jamás?", Por su parte, la historia se refiere a una serie de

conflictos interminables. "En el fondo del desarroIlo humanoen el tiempo, muéstrase la voluntad

esencial insaciable y libérrima. El principio de la existenciadel mundo,carece de razón. Es una

voluntad de vivir, ciega.'.49

En sus últimos ai'los de su vida, Caso conoció la obra de Dilthey, recién traducido al

castellano. Diltheyse preocupa por comprender los propósitos, motivos o finesque determinan las

acciones de los hombres. Lo que el hombre es, se debe a la historia. Dilthey hace intervenir no

sóloel carácter racional sinoel volitivodel hombre. En el artículo"Voluntad"de 1944 dice Caso

que la voluntad es para Dilthey el resorte de la acción histórica. A través de su voluntad, los

46 Ibid.; p. 242.
47 Idem., "La filosofía de la historia", El Universal, 2 dejunio de 1944, ObrasCompletas, vol. X, apéndice. p. 255.
48 Idem.,"El mesianismo hebreo", El Umversal, 24 de agostode 1945, Dbras Completas, vol. X, apéndice, p. 270.
49 Idem., "Hegel y Schopenhauer" , El Universal, 19 de mayode 1944, ObrasCompletas. vol.X.apéndice, p. 253.
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hombres se convierten en protagonistas de la historia; la voluntad, dice Caso, es el motorde la

historia.

En los últimos meses de su vida, Caso vuelve a reflexionar sobre la idea de progreso, del

que se ocupó en las dos ediciones de El concepto de la historia..., pero esta vez agrega a otros

autores como santo Tomás, Roger Bacon, Kant, Schelling, etc. Referimos sólo algunos autores

destacados. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino expone la idea del progreso intelectual, pero

también dice que el progreso no es algovincontenible y fatal", sino que la mente humana en su

búsqueda de verdad puedeadmitirretrocesos. Así comenta que algunas ciencias decayeron en la

antigüedad porno habersidocultivadas.

Para su segunda época, Caso reiteró sus ideas de primera época en relación a la idea de

progreso. Desdesu perspectiva el progreso es s610 asimilable en algunas actividades intelectuales

como la ciencia o la técnica, que responden a los intereses de la vida, pero no está presente en

todos los territorios de la cultura. Casohabíaestablecido en 1923 que el progreso filosófico noes

muyclaro y s610 puede afirmarse con mucha parsimonia, resultado de la libre investigación; se

trata de intuiciones a veces opuestas, de universales concretos que pueden ser igualmente

defendibles. De otraparte, siguiendo a Rousseau, Casodicequeel progreso intelectual, científico

y técnico no asegura el progreso moral o artístico. Lo que sucede, diceCaso, es que el hombre no

es razón pura, sinosentimiento y voluntad, y se preguntaba si alguna vez podrála inteligencia y la

ciencia vencer la rebeldía de la voluntad y encaminarla haciael bien. El progreso moralpareceno

avanzar como el progreso científico, técnico e industrial. Hoyes tan malo el hombre como

siempre, quizás máshábiles paraengañar pero nomás buenos. El mundode hoyes tan malocomo

el deayer. Algunas virtudes comoalgunos vicios declinan, perootrosflorecen.

En "Una página de D'Alembert" de 1945 observa Caso que el progreso intelectual sí es

reconocible, "[pero progreso moral, progreso en la buenaintenci ón, en la voluntad de alcanzarel

bien, es puntualmente, lo que no acierta a aparecer por ningún lado! "~ El progreso moral

consiste en darle un sentido y valor a la vida con el sacrificio del egoísmo propio y con actos

heroicos de amory entrega desinteresados. El verdadero progreso de la personahumanaconsiste

en la realizaci6n de actos de caridad. Lo único que puede asegurar la presencia del bien es la

buena voluntad, tan escasahoycomo siempre. El progreso moral consiste no sólo en conocerlos

valores sinoen realizarlos por encima de creencias absurdas, peropara realizarlos se necesita de

SO Idem., "Una páginade O'A1embert", 1945, en apéndicea ObrasCompletar, vol. VIII, p. 409.
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buena voluntad, como dice Kant Los hombres de buenavoluntad son los agentes del progreso.

"Sin buena voluntad, sin razón limpia de prejuicios no es posible el adelantamiento del

hombre."'· Si no se comprenden las víasdel progreso moral, los conflictos entre los hombres y

las naciones se provocarán a cada momento.

Meses más tarde comenta que el progreso intelectual y técnico no ha sido absolutamente

bueno, entantohagenerado armas para la destrucción. "Loúnicoabsolutamente bueno, conforme

lo enseñé Kant-el filósofo sublime de la dignidad humana-, es la buena voluntad. Y como los

hombres no parecen progresar en la consecución de una firme y constante buena voluntad, el

progreso intelectual y el moral, seguirán pactando, en los episodios de la historia venidera, su

impúdico, su criminal divorcio."s2

En su articulo "Kant y la idea de progreso" (1946) Caso estudia la idea de progreso de

Kanten referencia a la hipótesis del determinismo universal. El progreso se puede interrumpir

pero no detener por completo, porque el hombre está dotado de libertad aun dentro del

determinismo universal. Kantmenciona que la historia de la raza humanacorresponde a un plan

oculto para producir una Constitución polltica perfecta en la asociación de los hombres, que

consiste en "realizar la libertad humana mayor que sea posible, fundándola sobre leyes que

permitan a la libertad de cada quien, concordar con la de los demás"s3. No es que se busque

intencionalmente la felicidad, pero al realizarse la libertad se hace posible la felicidad de las

gentes. En "Idea de una historia universal, desde el punto de vista de la humanidad", Kant

completa su idea del progreso y dice ahl que la sociedad es un ordenen que la libertad de cada

unodelosindividuos habráde sujetarse a coexistir con la libertad de losdemás. Comoel hombre

siempre se ha inclinado a abusar de su libertad, una autoridad lo obligará a obedecer la voluntad

general. El hombre tieneunsentido antisocial, de manera queel progreso consistirá en estimular y

perfeccionar la sociabilidad humana. "Si el hombre es libre, la libertad de cada quien ha de

ponerse, necesariamente, en concordancia con la libertad de los demás, dentro de una fórmula

racional...54 No hayotra forma de hacercoincidir las voluntades de los hombres dirigidas hacia

un ideal, queen la razón. ''Porende,Kantafirmael progreso comoresultado desu fe en la razón,

como una consecuencia de su creencia en la libertad. Lo que pasa es que el hombre vive,

SI Ibld.., p. 410.
S2 ldem.,"El sueiIode RaJan", El Universal 10de agosto de 1945, ObrarComp/elas, vol. VID, apéndice, p. 413.
S3 Idem., "Kant Yla ideade progreso", El Universal, 22 defebrero de 1946, ObrasCmnp/etaJ, apéndice, vol. X, p.
284.
S4 Ibid.; p. 285.
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históricamente, para hacer coincidir su voluntad con su razón, su acción con su pensamiento, su

vida con su ideal.,,5; Kant sabe de las condiciones negativas para que la razón impere sobre la

vida; pero formula su ideal en una Constitución entre las naciones a la que espera concurran los

actos de los hombres.

Fichte fue también un fervoroso creyente de la idea de progreso, sólo que este progreso

tiene más bien un sentido moral. Fichte confia en que el pensamiento del mal se borre un día de la

inteligencia humana. Y en cambio , todas las potencias del alma se habrán de dirigir hacia el bien.

Para entonces los hombres no tendrán libertad ni voluntad de obrar el mal, porque nadie hace un

mal que le produzca consecuencias funestas.

Para Schelling, la historia pasa por tres peri f.>~os. El primero esta regido por el destino, que

corresponde al esplendor y la decadencia de los imperios antiguos. "El segundo perioao de la

historia nos muestra ya no una fuerza completamente ciega, sino una ley natural , bajo la cual se

pliega la libertad, para servir a U!I plan de la Naturaleza. T" Finalmente el tercer periodo estará

regido por la Providencia divina.

Caso retoma también la distinción de Windelband, Rickert y Dilthey entre ciencias

naturales y del espíritu. A diferencia de los enunciados universales de la física, en la vida de la

cultura y del espíri tu cuenta la construcción de los valores por los hombres. Las ciencias dei

espíritu constituyen una totalidad autónoma ante las ciencias de la naturaleza. Caso aceptó de la

filosofía de los valores en la historia que defienden Windelband, Rickert y Scheler que los valores

no se dan en la naturaleza sino en la cultura, pero les criticó considerar a la historia como una

ciencia, por referencia a la universalidad de los valores. Lo que más le interesa a la historia, tal y

como lo había expuesto desde 1923 es el estudio de la individuali dad característica de los

acontecimientos. Margarita Vera destaca que la aceptación de una noción de historia como ciencia

cultural atenta contra la 'afirmación de la libertad humana. "Sin embargo, como hemos señalado

ya, Caso, más que considerar a la historia como una ciencia cultural propiamente dicha, intenta

salvaguardar la libertad huma.ia, al negar que pertenezca a las ciencias naturales, caracte rizadas

en función de la noción de ley."s7 .Concluye Caso que la historia universal no es cienc ia ni

ciencia cultural sino un conocimiento sui generis de los hechos irrepetibles de la historia natural y

5' lbíd.
>6 ldem., "Schelling", El Universal, 8 de marzo de 1946, Obras Completas, vol. X, p. 289.
57 Margarita Vera. prólogo a Obras Completas, vol. X.p. XLI.
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cultural. Asipues, a pesar de las nuevas influencias de pensamiento que Casoconoció a partirde

1933, nomodificó en forma sustancial, su concepto de historia.

Asipues, Caso aceptaba el progreso en lasciencias y las técnicas, pero negaba el progreso

físico, filosófico, estético y moral. El progreso uniforme no se ha dado. Casoprefiere entender al

progreso como un esfuerzo de los hombres, individualmente considerados, para alcanzar sus fines

y realizar su naturaleza. La filosofia de la historia de Casoaceptael progreso histórico basadoen

conceptos como los de libertad. persona Ybúsqueda de valores. No hay un progreso histórico

general de la humanidad; el único progreso que tiene un sentido en la historia es un progreso

individual, en el cumplimiento de las capacidades humanas, la realización del bien y la

construcción de valores de cultura. El ser personal se realiza a si mismo de manera libre. El

progreso real estádado en función del fortalecimiento de la libertad de los individuos, porqueesto

es lo quepermite cumplir consuscapacidades distintivas y mejores. El progreso existeen tantoel

hombre tienelibertad para crearse a si mismo en la historia.

JoséHemández Prado le criticaa Casoque la realización del hombre no es sólo resultado

del desarrollo de una tarea individual sino que también es una obra colectiva y social. Los

resultados de la moralidad y libertad individual en lasculturas históricas se han vistofortalecidas

porlas instituciones sociales y jurídicas. La vidasocialy legal tendrla que dar las facilidades para

que loshombres puedan desarrollar sus capacidades. También criticaque Casodebióaceptarlos

progresos moral y estético de la misma forma en que aceptó el progreso intelectual de la cienciay

la técnica. Todas ellas corresponden a una actualización de la actividad humana, así que Caso

debió haber aceptado un progreso histórico omnilateral.

Caso prefiere remitirse a concepciones de la historia de un Nietzsche, Pascal, Bergson,

Carlyle, Emerson y Eduard Meyer que nos hablan de la intervención del héroe, del individuo

histórico o el hombre superior, en lugar de someterse a una concepción metafisica de la

humanidad y del progreso, deuna filosofla de la historia.

En tos Nuevos Discursos a la nación mexicana (1934), y en oposición al materialismo

histórico, dice Caso que no son las masas sino los individuos los que modelan la historia. La

historia no se puedeubicaren la uniformidad anónima de las masas, sinoen el sentidocreadorde

la voluntad humana. La intención central de Caso era la de reivindicar el valor de la vida

individual anteel orden social quenosofreceel materialismo histórico.
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Caso destaca el papel que han jugado los grandes hombres, los héroes, en la historia En

1945 afirma Caso que el héroe "...realiza, libremente, su acto heroico, a pesar de las causas

contrariantest'" . Lo explica Victoria de CartuJa Brú: "Este 'hombre cabal' así obtenido será

autónomo y no ha de obedecer a ningúnimpulso natural,ya que 'en él' son contingenteslas leyes

cósmicas.v" Pero critica que esta defensa de lo individual exclusivo es peligrosa porque en

Latinoamérica se han dado muchos ejemplos negativos del exclusivismo de las individualidades

deexcepción.

ParaHegel, el genio, el héroe, el "individuo histórico" o el individuo de excepciónes el que

conoce y realiza el fin suocrior del Espíritu y el único que cuenta en la historia universal. "Los

grandes hombres parecen seguir sólo su pasión, sólo su ;:lb::.dfio; pero lo que quieren es lo

universal, lo justo y '0 necesario, no una mera figuraci ón u opinión.',w La marcha de la histona

y lassociedades se debe a la intervención de los individuos humanos superiores.

A Schopenhauer no le interesa el conjunto abigarrado de acontecimientos históricos y la

multitudde hombres vulgares. Prefiere hablar de las grandes produccionesartísticas y literarias y

los grandes genios que reflejan el tipo humano superior. Schopenhauer destaca de la historia lo

biográfico y autobiográfico, porque revelan no al hombre singular sino al tipo humano superior

que nose encuentra en los múltiples acontecimientos históricos producto de la voluntad ciega.

Siguiendo a Gabriel Tarde, dice Caso que la invención humanaes un fenómeno individual

perosusbeneficios se difunden en la sociedad, siempre que se la imite. Los inventores son el alma

del mundo, los creadores de los valores de cultura. Los inventores han aplicado su libertad a la

creación de los productos de su ingenio, lo mismo para facilitar una tarea que para el disfrute

desinteresado de los espectadores.

Recordemos que Caso encontró en el ejemplode los grandes hombres el método adecuado

para enseñar la moral. Se puede educar y persuadir a los hombres con el ejemplo de héroes,

mártires y santosporqueson ellos105 '::".-C; mejor han realizado la naturaleza humana.

El individuo histórico sólo 10 es, UIC{ ' Gracián, cuando su actividad refleja la "voluntad de

unanación". Lahistoria es másque la biografíade sus grandes hombres, pero la historia no tiene

sentido sin eUos. Para Caso, l ~ historia no se explica s610 por la intervención de los genios, pero

tampoco se explicasin ellos. En la vida de los pueblos se integran vida social y hombre de genio,

~s Antonio Caso, "El más allá", El U liv.:,-sal, 4 de marzo de 1945. Obras Completas, vol. IlI, ap éndice., p. 178.
59 Victoriade Cartula Brú, ¿Cuáles son los grandes temas de lafil osofia latinoamericana], r 176
60 Hegel,apud, Antonio Caso.La persona humanay el Estado totaiitarto, !94). Obras Completas, \ '01. Vlll, p. 67
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circunstancias y héroes, colectivismo e individualismo. Al respecto, en La persona humana y el

Estado totalitario (1941), Caso critica a Carlylesu acentuado individualismo, como también las

posturas mecanicistas de lo socialde un Taineo Marx.. Debedarse una armónica compaginación

entregenioindividual y circunstancia histórica.

Casoyase hablareferido al papelquetiene la libertad en la historia. pero fue sobretodoen

la segunda época de su pensamiento que expuso su idea de la historia como historia de la

conciencia de la libertad. apoyada en autores como Hegel. En La persona humana y el Estado

totalitario (1941), comenta:"Sin embargo, Hegelconcibió el desarrollo de la civilización comosi

fuese la apoteosis misma de la libertad. Por esto formuló en sus célebres Lecciones sobre la

filosojIa de la historia universal: 'Lahistoriade la humanidad es un progreso en la conciencia de

la libertad'. Esto es, la esenciadel desenvolvimiento humano, de la humanidad en el hombre, se

constituye por la conciencia de la libertad...61 El sentido de la historia descansa en la realización

de la libertad.

Unafio más tarde,en Elpeligrodel hombre, es queCasose remitede maneramás precisaa

esta idea. En el eplgrafe de la obraaparece un poemade FélixLopede VegaCarpioque revelala

intención quetuvoalescribirla:

"[Oh libertad preciosa
No comparada aloro,
Ni albien mayor de la espaciosa tierra,
Másricay másgozosa
Queel precioso tesoro
Queel mardel surentresu nácarcierra,
Conarmas, sangre y guerra,
Conlasvidasy famas
Conquistando enel mundo:
pazdulce,amorprofundo,
Queel.mal apartas y a tu bien nosllamas,
En ti sólose anida
Oro,tesoro, paz,bien,gloriay vida!"

A pesar de que Caso no coincidió inicialmente con los términos y la intención de una

filosofia de la historia queinvestiga el sentido de los hechos históricos, Casoencontró ese sentido

en la búsqueda de la libertad, que halogrado su paulatina realización a lo largo del tiempo. El

sentido de la historia consiste en la realización de la libertad de pensamiento y de acción. "La

61 Antonio Caso,Lapersonahumanay el Estodo tota/iturlo, 1941, ObrasComp/elos, vol. IX, p. 19. Antesen"Las
ideas poIlticas de Max Sd1eler", ElUniversal, 20 de agosto de 1937.
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libertadmoderna no es una utopía, sino consecuenciade la evolución histórica de la humanidad.

Si -por años o lustros- parece declinar, no es que sucumba a regímenes políticos violentos; sino

que, al no mostrarse exteriormente, se fortifica dentro de si misma, para exhibirse, más tarde en

toda la plenitud de su poder y de su dolorosa experiencia.t''" Es decir que, en apariencia la

libertad declina ante los regímenes totalitarios, pero después resurge con mayores brioso La

realización paulatina de la libertad es a su vez una prueba de la realización del hombre que crea

valores.

La libertad se enriquece a lo largo de la historia. Lo mismo se dio en las aristocracias

venecianas e inglesas de la Edad Media que en el pensamiento de Maquiavelo. Aunque despu és

hubo épocas en que la nobleza defensora de l.bertades quedó deshecha, CO" ' l) ("):1 T:;rl :~ f ,.

Enrique VIH. "Despu és, la conciencia de la libertad, no hace sino difundirse y perteccionarse, sm

término. Libertad es la aristocracia inglesa o veneciana, en la universal servidumbre de la Edad

media;como es libertadque a sí propia se conquista, el advenimiento de las naciones modernas en

el Renacimiento de la cultura. Maquiavelo, que concibió la teoría del 'Príncipe' moderno -en cuyo

doctrinal histérico y político se inspiran las teorías del totalitarismocontemporáneo-, ¿con qué fin

comentó " .¡ ito Livio? ¿Para qué redact ó su Historia de Florencia? .. Para llevar a Italia a la

consecuci ón de la Iibertad , model ándola !tI libertarla. El teórico del 'totalitarismo' en el

Renacimiento, forjó el ideal del 'Principe', no como fin último de la acción política, sino para que

el d éspota devolviese a los pueblos italianos, la conciencia de la libertad humana, el soñado

régimen de la autonomía naciolía;·.63 El sentido de la historia descansa en la realización de la

libertaddel hombre,tanto en su interioridadespiritual y de pensamiento, como en la exterioridad

de su acción.

~sde mi punto de vista no parece haber una consistencia en el pensamiento de Caso al

rechazar inicialmente la fi:"sofia de la historia, para en otros momentos, como éste, encontrar un

sentidoa los acontecimientos históricos, en la acción humana individual y en la conciencia de la

libertad.

En enero de 1941 C<1S0 escribe el artículo "Acción:' reacción" donde reitera el propósito de

la 'historia para Hegel. .'ron suma: libertad para planificar. siempre que al hacerlo se consagre la

libertad; porque un piar. social es un orden humano; todo ord.en implica un fin; y el fin, no

6~ Idem.• El pelib':"<J ,.'['/ hQm/J:-e, 1942, el!>: ; L: ':'Om{ 1ela.r, vol Vlil , p. 2¡2.
63 tu«. P 2B .
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unilateral, sino omnilateral, de la historia, nos parece haber sido formulada por Hegel en sus

célebres lecciones sobre la filosofia de la historia: La historia universal es la historia de la

Iibertad.'.64 Y en mayo de ese mismo año enfrenta el principio de la libertad ante las diversas

formas de estatismo. "¡Sobre el estatismo corruptor y constrictor de tirios y troyanos -racistas y

clasistas-, es la consecución de la libertad-como lo pensóHegel-, el pensamiento que constituye

el sentido, el emblema de la historia!,.65

En 1944 aparecen diversos articulos en que se reiteran estas ideas. En "Hegel y

Schopenhauer" dice que al comienzo de la historiade la libertad,en las autocracias de Orientese

daba la libertad de uno solo por la sumisión del resto. "En los imperios del Orienteclásico, sólo

hayunhombre libre: el déspota que los rige, conforme a su propioalbedrío. I En el mundo griego,

aparece la conciencia de la libertad; perono más son libresunoscuantos. Solamente en el mundo

cristiano y germánico, son libres todos los hombres, o llegarán a serlo; porque LA

REALIZACIÓN DE LA LmERTAD ES EL DESIGNIO DE LA HISTORIA.'.66 Sólo los

pueblos que han integrado un Estado son históricos y representan un momento de la historia

universal. El proceso de la historia, según Hegel, tiene el propósito de libertar al Espíritu. La

historia, a travésdel movimiento dialéctico, tiene un fin y una idea,que es la libertad. DiceHegel

quelos hechos históricos suceden racional y dialécticamente, y la dialécticade la historiaprocede

haciala realización del supremo bien de la libertad. El progreso del mundoes "el progreso en la

conciencia de la libertad". Hegel incorpora en la historiael sentidode la liberación humana. En

"Libertad e igualdad" expresa: "El objeto de la historia es la libertad... Todo cuanto se piensa,

históricamente, resuélvese en el proyecto de alcanzar la autonomía de la persona.?" Tambiénen

1944 dice que Hegel demuestra que la libertad es el fin o sentido de la historia. "todos los

pueblos, desde los orígenes, marchan en pos de la consecución de la libertad. Comoel hombrees

libre, metafisicamente, tendráque realizarsu libertaden la historia. A un hombre esencialmente

libre, debe corresponder una sociedad o comunidad de hombres libres. Asi se pondráde acuerdo,

en el transcurso de los tiempos, la esencia de la humanidad con su existencia histórica.'.68 El

pecado generó la historia universal, pero esta misma es una muestra de su regeneración y

64 ldem., "Acción y reacción", El Universal, 8 de enerode 1943, ObrasCompletas, vol. VID,apéndice, p. 331.
6S ldem., "El parlamento", El Universal, 7 de mayode 1943, ObrasCompletas, vol. VID, apéndice, p. 346.
66 ldem., "Hegely Schopenhauer", El Universal, 19 de mayode 1944, ObrasCompletas, vol.X, apéndice, p. 252.
67 Idem.,"Libertade igualdad", El Universal, 28 dejuliode 1944, Obras Completas,vol. VIII, apéndice, p. 389.
6.1 Idem., "Trascendencia y libertad", El Universal, 20 de octubrede 1944, ObrasCompletas, vol. Ill, apéndice, p.
172.
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liberación. Caso terminacitando un poema de SalvadorDíaz Mirón en que dice que los pueblos

logransu libertadcon la sangrede sus manos.

Finalmente, en 1945,.aparecen otros artículos donde reitera la consigna hegeliana de la

historia. En "La fil~sofia delahis~oria", dice que Hegel .....en consecuencia con los principiosde

la Revolución Francesa, sostiene que el sentido.de la historia universal es el pensamiento y la

.'consecución de la libertad?" y en "Hegel y Kierkegaard" refiere algunosargumentoscon los que

Kierkegaard enfrenta a Hegel en relación al tema específico de la libertad. "Lo que en verdad

padece, con la arrogancia del filósofo, es de fijo la libertad de la persona. Hegel enseña que el

sentido de la historia universal es la consecución de la libertad. En su Filosofía de/derecho,

enseña que el espíritu objetivo se manifiesta primero, bajo la forma del derecho, o, sea, de 'la

libertadgarantizada a todos'; porqueel individuo, reconocidoen su libertad; constituyela persona.
, . ".<. l " ',;. '" • :: •

I Pero en la dialéctica incoercible, queda de,hecho abolida la originalidad del individuo en la

'hi~toria, 'supuesto que todo obedece aun procesodialéctico inflexible. ¿Cuál podría ser entonces

la originalidad de los tiempos venideros, si los individuos humanos, las personas, no son

reconocidas en su libre determinaci ón? Precisamente, estas determinaciones libres e individuales,

't 6ntrib'uyeri a crear lo histórico. Si todo es un proceso dialéctico incoercible, la libertad

:d~Parec~ oose anonadaante la dialé~tica:"7o

,Refiere Mario de la Cuevaque en 1942se publicóen Méxicoel libro de Croce, La historia

:8omb'i¡azana de la libertad, mismo que taso pudo leer e incorporar de manera inmediata a su

pensamiento'. Las opiniones de Caso y de troce respectoa la libertad en la historia es parecido.

Casodefiende Jil idea de que"el objeto de la historiaes la libertad". La libertad es el principiode

~xp1ica¿¡óh de la histori~ y el ideal moral de la h~~~¡dad. p~ amb~s,el proyectode la historia
• .' ' . "'," ' 1 - .

es hacér 'que el hombre alcancela autonomíade su persona.

Eh1943 Caso escribe el artículo ;'Benedetto Croce" donde hace un análisis más completo

sob¡'e " ~l'Pénsamiento de Crocerespecto a la ~elación libertad e historia,~~ ~l que detecta

importantes raíces hegelianas. Croce creyó siempre en la idea de Hegel de que la historia

universal esvla hazaña de la libertad"'. Para Croce, el historicismo muestra que la vida y la

realidadsoTi'liistoria. "Pero la'hi~toria tiene sentido, reviste un significado: la libertad. Esto es, su

consecución en el tiempo. Asi se verifica la hazaña del hombre, en la sucesión de las épocas

69 ldem., "La filosÓfiad~ 'la historia", El Universal, 27dejulio de 1945, ObrasCompletas, apéndice, vol.X, p. 2,64,
70 ldem ., "Hegel YKierlcegaard", El Universal, 30 de mano de 1945, Obras Complela....vol. VI, apéndice, p. 45~
~l . . ...
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históricas" 71 El propio Croce recuerda en su libro La historia como hazaña de la libertad el

dichoconocido de Hegel de que la historiaes la historiade la concienciade la libertad, que pasa

pordiversos pueblos, desdeel orientalhastael germánico. El errorde Hegeles haber concentrado .

el desarrollo de la libertad plena en el mundo germánico. Lo que Croce recupera de Hegel es

"afinnar a la libertad como forjadora eterna de la historia, como sujeto mismo de toda la

historia..72 La libertad es el principio que explicael curso del devenirhistórico. Es triste, dice

Croce, que hayparaquienes la libertadhamuerto, pero darpor muertala libertades comodar por

muerta la vida. No hayotro idealque entusiasme al corazón del hombre y responda a la ley de la

vida,poresoCrocese oponea los que proponen que la libertadha desaparecido del mundo.

En su artículo "Benedetto Croce" (1943)dice Caso: "La filosofía sabe bien que el hombre

que esclaviza a otros, despierta en él la conciencia de si y lo encamina a la líbertad.?" Por

ejemplo, los dictados de los reyes absolutos que someten a los pueblos, prepara el terreno de la

libertad política. Es verdad que la historia muestra como un hecho que la libertad se desprecia

ante las guerras, invasiones, tiranías, persecuciones, destierros, etc. Pero, la libertad reafirma su

presencia a pesar de las causas contrariantes que la agobian. "En suma: sólo en apariencia se

ofusca la libertad en el mundo; puesto que revive siempre más lozana. Cada empeño por

deprimirla, resultaun aliciente pararenovarla. Constituye la libertaden el fondode la historia. Su

expresión complej ísima, está en los en apariencia abigarrados episodios inconexos. Pero su

realidad no se oculta a quien sabe mirar, con espíritu de verdad filosófica, estos momentos

necesarios y sucesivos del transcurso secularbumano.?"

Señala Croce en La historia como hazaña de la libertad que las comunidades históricas

fueron conquistando sus libertades por mediode la rebelióny la lucha. "El anhelode libertad, las

luchas y los sacrificios por la libertad, las gloriasde la libertadprorrumpen por todas partes de la

historia.."75 Crocedistingue al respecto la fuerza de la violencia. La fuerzaes la preparación de

la libertad, en tanto que la violencia es la destrucción de la libertad. Con cada nuevaaspiraciónde

libertad se despiertan las inteligencias y los ánimos. El espectáculo continuo de guerras e

invasiones hace que se piense en la desaparición de la libertad, pero irónicamente lo que se

71 ldem., "Benedetto Croce", El Universal, 8 de octubrede 1943, Obras Completas, vol. VIiI. apéndice, p. 361.
12 Benedetto Croce,La historia como hazaña de la libertad, p. 49.
73 Antonio Caso, "Benedetto Croce", El Universal, 8 de octubre de 1943, ObrasCompletas, vol. vrn, apéndice,p.
362.
74 [bid., p. 362.
7S Benedetto Croce, ob. cit., p. 208.
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produce es el efecto contrario. El hombreque esclavizaprovocaen el esclavo la concienciade la

libertad. La historia observa periodos de mayor y de menorlibertad , o bien periodos donde la

libertad se garantiza institucionalmente pero no en el alma oIas costumbres de los ciudadanos,

como sucedió en Grecia y Roma. Pero aun en los tiempos más diflciles~lil1iberiad se plasma

comodeseoen las expresiones artísticasy en las páginasde los pensadores ilústres. Así es como

en losbuenostiempos'como en los adversos, se da esta conciencia:de la libertad. El filósofose da

cuenta' que la libertadsiempre ha vivido en condiciones contrarias en la historia; pero también

advierte que los hombres-sé empeñan por establecer condiciones politicas y sociales de una '

libertad más plena. "La historiografla genuinano tiene en su principioinstitucionesparticularesy

transeúntes, sino la idea de la libertad, que no sería ni libertad ni idea si, mientras haya mundo e

historia, no operase en todas las-épocas y en todas las partes de la historia, ya de una, ya de otra

guisa; ya entre mayores, ya·entre menores dificultades; ya 'como reglay gobierno, ya como

oposición y rebelión, del mismo modo que, mientras haya vida, se respira, en clausura o al aire'

libre,en llanoomontai'la, fatigosamente ti gozandoa plenospulmones.,, 76 , .l. . . ,'

Nuevamente Caso confirmaen su artículo sobre Croce: "Las rebeliones contra la libertad,

son también libertadque se está haciendo, ideal que se va logrando, en evoluciónsucesiva, no es

realización subitáneay absoluta, que sería de todo punto imposible.?" Y 'si al caso se pudiese

negarque la historiaes la hazañade la libertadno se puede negar que la libertad es el señuelo de

la conciencia, o como le llamaCrece, el ideal moral de la humanidad, que significa una nueva

actitud respecto a la vida práctica. Para Croce, en La historia como hazaña de la libertad: .....la

ley o conciencia moral ordenaque seamos libres...,,7& Lo que la concienciamoral rechaza como

maloes lo que se opone a la libertad. La libertad no es un simple hecho contingente sino un ideal

que tiene como fin acrecentar la vida y la capacidad creadora del hombre. La libertad no es un

hecho histórico, sino el principio creadorde los hechoshistóricos. Pero la idea de libertad perfecta

y purano se da de maneraverdadera enel mundoreal, por eso es que debe reconocérselacomose

da en las circunstancias en que se da. Por ejemplo, en la antigüedad, la libertad no se dio en'lás

condiciones socialesdel esclavismo, pero sí se dio en-las artes y el pensamiento: "Las partes de la

vida social aun no compenetradas con la libertad, representan, en todos los casos citados por vía

76 Ibid., p. 169.
77 Antonio Caso,"Benedetto Crece", El Universal, 8 de octubre de 1943, ObrasCompletas, vol. VID, apéndice,p.
363
78 Benedetto Crece, ob. cit., p. 219.
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\ ' .:".i ' ! l ! .-,' ~ 'J ~ . . ' J; , ' ..

·.de,.ejemplo, la.materia ,de los problemas futuros; pero los que están compenetrados.con ella y

: . : \jy~P'.una vida-laboriosa componen la historia efectiva, la'historiac~~d~~a de ,:~I~~~~, la historia

'. :' ! I_<1U~ ~ wj~~t(ql"progresO, única que interesa a lamente ?istóri~que i~ , ,~~~,~q~e en sus

.. . : ; : oi ~Ptp~r¡1~, peronQpor:eso llamatinieblaa la lui .'\79 ' La libertaddebe tener ~~jnsl?i~9ión moral

• H . ,"CJue se'p!~IAA en la historia. . " .. . .. ...

,~ . .... .,'. .f.ero t:eeonoce Croceque la libertadha tenido uria vidallenade ~~trastes y amenazas en la

historia. Hay pues épocas en que la libertad resplandece y otras en qu,e se oscurece. "Y, sin

:,0" J ~mbargo,:~do se aproximan tiempos de barbarie yde violencia, no por ello el ideal (salvo en

. 1 : , l~~ vilesy en-los -necios) se convierte en no libertady servidumbre, sinoque sigue ~it,ndo lo único

. 'i;ffJJP puedellamarse humano,lo únicoperpetuamente laborioso; y siempreseaspira ~.1~ ,libertad y

· se trabajapor.ella aunque parezca que se trabajapor otra cosa,y ella viveen todo.pensamiento y
. . .' .' . J" 'J ' "

'0 ' ,ep toda acción que-tenga-carácter de verdad, d~poes¡~ yde bondad.~.so :/ c\nte la .~~is de los

. obstáculos temporales de la:libertad aparece la antítesis de su resurgimiento. Tiranos. como
. • ' .' , . • 1: " : •• . • .

: Mussolinidíce Caso en su artículo sobre Croce, están pasando a la historia~,ela persístencia

activay.yivientede la libertad. "No; la libertad no'es, segúnlo afirmóLenin~I otro corifeo del

· totalitarismo- .'un prejuicio burgués'; sino el ptejuiéio o 'el postulado unive~al de la histQria; la. " . ,.. ' , .

. hazaña gloriosa del hombre.?" :

,, . ;. Por su parte, .HernándezPrado subraya que ei progreso hi~órico que finalmente propuso

Casono era necesario e inevitable, como st lo era para eipositivi~m~. El ~ro~eso d~ la persona

libre y de la cultura no estaba'exento de a:cclde~talid.ades fu~:Ni~gún hecho histórico ni

,' .' ~ingún progreso.de-la-cultura es -necesarioy 'responde ~'Iás leyes del·deyenir. La necesidad

.naturalno interviene en la historia "En el co~texto de esbts r~fl~~i~~~ ~ ~l p~íigro del hombre

proponía que.la libertad moderna, inseparable del carácter¡X;rso~al de todosl~s sereshumanos, es

una 'consecuencia de la-evolución 'histórica dé iahumani~í.: )Cuand~~ queJaJibertaddel
'., . . ~ .' .. ' ' . . . : ..

hombre declina ante regímenes politicos violentos, SÓlo' se fortifica, en realidad, para resurgir,

posteriormente, en formamás enérgica Así, la moderna libertades una prueba de la realización

paulatina del hombre, que se halla dotado de una personalidad creadorade valores. Comoya se

indicó repetidas veces en este estudio, El peligro del hombre destacaba que la libertad humana
-t ~ !:, . .-1

.~ r ,":: .

t,'79 Ibid.,p. 227.
80 lbid., p. 211:
81 Antonio Caso, "Benedeno Croce", ElUniversal, 8 de octubre de 1943, Obras Completas, vol. VUI. apéndice, p.
364.
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radica 'en la realización de la libertad' de pensamiento y de acción.',s2 En gran medida, la

historia era el ámbito de la acción libre e irrepetible de los hombres, que hace contingente el

carácter de necesidad otorgado al progreso histórico. El progreso individual del hombre se

expresa en el desarrollo de la libertadde las personas, mismo que le da un sentidoa la historiade

la humanidad. La convicci ón de Caso en el progreso histórico descansa en la certidumbre que

tenía respecto del desarrollo de la libertadhumana. La propuesta de Caso era la de .....unprogreso

histórico consistente en el reconocimiento y el imperio graduales de la libertad de las personas

humanas,,83.

Teniendo comocontexto la discusión entreel Estadoalemány el ruso,Caso comentaque la

dialéctica de las tesis rivales aparece siempre en la historia. "Llámesele azar, destino o

providencia, supóngasele dotado de bondado indiferente al dolorhumano; adóreseleo niéguesele,

siempre resulta claro, en la historia de la humanidad, el acto de su intervención.',s4 He aquí

expresado este misterioso factor de la historia: el azar, el destino o la providencia. Todo en lo

humano es una oposición universal. "Las naciones, como los individuos, creen obrar por sí

mismos para conseguir los fines de su personal egoísmo; sin advertir que son llevados por esa

.. fuerza arcana -azar, destino o providencia-que 10 mismo se muestra en las catástrofes de la

geología, que en las sangrientas pugnas de la humanidad.,,ss Y Caso refiere dos ejemplos de

cómo el azar interviene en la historia. Pascal escribió que si otra hubiera sido la nariz de

Cleopatra, también otro hubiera sido el rumbo de la historia. Tambiénotrohubierasidoel destino

de América y el mundo, si Colón no cambiael 7 de octubrede 1492 su rumbo hacia el suroeste.

Son interesantes estas reflexiones que hace Caso de la dinámica de la historiaporquesupone una

dialéctica universal en quedelenfrentamiento de las tesiscontrarias del misticismo rusoy alemán,

anuncia una posible superación dialéctica. Pero a este enfrentamiento y superación le da un

carácter necesario por intervención de un azar,destinoo providencia, en dondela libertad parece

suspendida. Estosson,quizás, de los pocospasajes en su obra en que Caso pareceno ser del todo

consecuente consu postura sobre la intervención de la libertaden la historia.

.. ..,.,.

82 JoséHernández Prado, Lafiiosofiadela culturadeAntonioCaso, p. 256.
8J Ibíd., p. 260.
~ AntonioCaso, La personahumanay el Estado totalitario, 1941 , ObrasComplelaS, vol. VIll, p. 82.
8S Ibíd., p. 83.
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O)CULTURA

En;¡su 'segunda época, Caso conoci ó laS aportaciones de la reciéndesarrollada -filosofía de la

cultura'En geÍtei-al, casO distingue dos'órdenes, el de la naturaleza (lo flsico, lobielégico) y el de

, :, i , litcultorii(lo 'estéticO: lo:~oral , etc:). En la naturaleza se da el.sery la causalidad eficiente; en la
: . '" : ··· · ·, :,1 ", ;" . :." . '. ' ... ... :. . . ' .

' : culfufa' se da el deberser, la cáusalidad finaly el mundode los valores.La culturaesuna creación

¡" , ' 'de 'los idea1eg d{l~shci~b~ que'se va co~~yendo a 'r:avés,de la .historia, Elhombre hace

" ,: ':, 'culturac~do su acciÓn se orienta h~cia lar~li~~ ión de v~lores en la vidasocial. i,"
. " I , " . . .. .'" ' .

:,;, ;., "" , EÍ1sÍl;áit¡c~léLa'fi1osofia de la h¡~ria" de 1944Caso focaliza el.problema de la relación

entrenaturaleza y culturaa la relación con el trabajo humano.Mediante.su trabajo, el hombrese

,::' >apOdera de'la naturaleza y 'la transf~~a: Pe~o el 'mundo as; .transformadc no pertenece ya a la

" , ;-" : !natUnliéza siho a ' l~ éultúra. Trabajo más naturaleza ;es igual a cultura, "Este mundo nuevo,

" i " ,. ; agregado it~tiiCal ; ' es ~l ~rbe d~1 pe~~iento 'y la, libe~; , porque pensamiento y)libertad

," ,L,,: constituyen; '~sencill1me~te, los atributos diferenci~les del hombre. , I El trabajo es la-acción del

," ' pensamiento y' 'laC )ibertad sob~" lá ~turaleza . P~r esto el arte ,y la historia se unifican
" , - j "' . '

¡ , ~ ' indisolublemente, como obra de 'l~ inteligencia, el esfuerzo y la Iíbertad.?" La naturaleza es

,, ' '; lJltperilts la inab:riil'ticda Iiist~ria, 'sob~e lac~ el hombre imprime ,la forma; la obra.humana,

expresada por ejemplo"~ el art~, la~ie~~i~ o el trabajo agricola, es ~esultado no de una energía
. . ... ' . . , .' .... . ' • . • ¡ .: , :.". -. ~ ( : : .: ~.

''; :,:,: nattirlil'sírio'espiritÍlaI, en la que intervienen la inteligencia y la libertad. Propiamente hablando, la
_ ; ' . Ó: • ,. 1 \; : .. ..

1; . ¡ história es la subordinaci ón de la 'naturaleza a la obra humana de la cultura. "Este mundonuevo,

"sobrenatural;estoes, Sobrepue~t~ ;~I na~í, ~ ri~~ ~on elpen~ientoy la l.ibertad.',s7,

,::" ';'CaSO"cdmPaffi ia!i 'cultum's Oriental y Occidental, encontrando .en ellasconcepciones muy
. •. '~ . ..(r1: .;. ' : : ¡ ~ .~ :: . . . ' . ' . .

I.,j; distintas>' Él 'almá oriéntál' es dogmática e improgresiva. Oriente persuade de su ,verdad que
" 0" ' ) -r : : 1:" . . ! ' .

consiste en el sometimiento del hombre a las fuerzas del coslllos. Oriente.segastaen una actitud

mística, en éxtasis bienaventurado e iniciación sacerdotal, Jodo esunaquietud y mutismo que
. . .". .. .

paraliza la voluntad, E¡'pensám'ient~'d~ Oriente disuelve la personalidad del yo en el cosmos

infinito. D¿iest.'forriiíi~'~iquii~ t~ ¡ p~opio y caracte~sticode cadaindividuo o.cuando aspira a
. , L ,," " . r , ' ,i " ~ ''' f ~ ' l ' " ., _ :'.:'d : i l, ~ ¡' ; ; . : ¡:. , . ' - · r,~· ,

identiñcarséa una 'súpremá uni<iad cós~ic~ . \ , ;:~~ '1rtu~el :i'~(declara ,ent>,l .Bhagavad Gita-

conducen a la iiberaei6n, los ~iCio~ a"í~ , e~~I~~~tud. Per~}~ i ,q~e .se.ansía es el Nirvana, la

liberaci ónde tOdo vínculo conla materiaY,sS"El"propósito es la abolición del deseo, el amor, la

' . " .\,' " ". -," " '-'.
86 Idem., "La filosofia de la historia", El Universal; 2 'de'junio de 1944, Óbras Completas, vol, X, apéndice,-p. 254,
81 [bid., p, 255. , ,' ", ' ," ' ,' ,,' , .. , ' ' '
n ldem.;La personahumanayelEstado totalitario, 1941. ObrasCompletas. vol. VULp. 98,

. Ór , - ,.
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aflicción, el bien y tiI mal. El que sigilea Krishnaes "quien inalterablese mantiene ante el amigo

y el enemigo, en la forma y la ignominia, en el calor y en el frío, en la dicha y la pena, libre de

afecciones/'" Oriente es el lugar del despotismo politico. "En los albores de la historia, las

grandes aristocracias del Orienteclásico,ya comienzan a realizar esa libertad del 'hombre divino'

que reside en los hombres. Porque--como ha observado con profundidadHegel- el déspota, el

autócrata, es el único libre en su pueblo esclavo. La libertad de uno solo, la sumisión

incondicional de todos los demás, inauguran la historia de la libertad. No puede haber un solo

hombre libre sin que los demÁs aspirena serlo.?"

Por el contrario, la esenciade la cultura occidental representael culto a la personalidad; la

accióny el pensamiento. La voluntaddel hombre es la que dirige sus deseos y sus obras. Incluso

Dios es una persona, que no pretendeabolir o-negara los hombres. En Occidente, la ciencia y la

,técnica han permitido dominar las fuerzasdel universo. El que tiene el saber tiene el poder, había

dicho Bacon. Occidente defiende un espiritualismo personal y la fuerza de la voluntad de vivir

A diferencia de Oriente, Occidente es la cuna de la .libertad, el progreso y el escepticismo. "El

Oriente es la patria del despotismo; el Occidente la cuna de la libertad?" . Mientras que en

Oriente la necesidad es una leyimpersonal; en Occidentela libertades una obra personal.

En diversos espaciosde su segundaépoca de reflexión, Caso estableció las relacionesentre

la culturay la libertad. El apreciode Caso'a la libertadle hizo regresaruna y otra vez al tema. En

su artículo"El retomo del paganismo" de 1938habla del verdaderopeligro de la libertad. "Otros

eclipses ha sufrido ya la libertad en el curso de los siglos. Pero han sido eclipses parciales; el

eclipse total no se producirá nunca; a menos que, al realizarse, acabe para siempre con el fruto

constante de la personalidad incoercible: la cultura; esto es, la síntesis de los valores eternos:

verdad, belleza,justicia, santidad.',92

De manera más detalladahabla Caso de la relación entre cultura y libertad en su obra La

persona humana y el Estado totalitario (1941). La cultura no se entiende sin la libertad y es que

sóloen un ambientede libertadse puedeconstruirunacultura. "Cultura sin libertad no se concibe.

Sólo en un ambiente de libertad puede madurar la obra de la civilización. Si se suprime la

espontaneidad del centro espiritual del hombre, se marchitan concomitantemente sus relaciones

89 lbld. .

90 Idem., El peligrodel hombre, 1942, ObrasCompletas, vol. VIII, p. 213.
91 Idem., Nuevos discursos a la nación mexicana, 1934,ObrasCompletas, vol. IX, p. 123.
92 ldem., "El retomodelpaganismo", El Universal, 13de mayo de 1938, ObrasCompletas, vol.VIII, apéndice, p.
289.
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cUlhuaibs, -,se agosta la lozania de la invención creadora, se mutila la propia naturaleza del
. ~ :i ro i ;. '.

esfuerzo productor.,,93 Casoasignaba a la libertadel ser una primeray fundamental condiciónde

la cül~;qu¿l~h~\)osible. Sin la libertadno seria posibleque el hombrese pueda hacer a sí

mism~in¡ qüerlor~~ ia cultura. . .
• Ós: ' f~ I r. i '.; ....' -~,: j_ ; ~ ' . -.'

AClara Rúbén R:-GarcíaClarckque la culturaes resultado de la acción libre y no resultado

de la compulsión ego¡Sta: 'Si~ libertadno haypensamiento ni cienciani cultura. "Lo que define al

cOm.puesto h~.ano no es su dimensión biológica, corporal, sino su libertad, implícita en el

pensamiento, fuente de la personalidad del hombre. La libertad de pensamiento es la condici ón

fundamental para realizar la cultura, por esto la política, lejos de anularla. debe garaatízarla.?"

De igual forma. reitera José Hernández Prado que la libertad es la condición de la cultura y el

porqué del hombre. "Nuncadebe olvidarse que 'la cultura es el sublimeporquédel hombre'y, si
, . . .

ello es así, entonces es improcedente erigir a la propia libertad humana y civil en fin último de

toda acción. Carece de sentido reivindicar la iibertadsi no es para hacer factible una existencia

personal y cultural lo máselevada posible; una existencia comocaridad.,,95

Caso remite a una cita de Max Scheler en que coloca a la libertad como condición de la

cultura "La libertad, activay personal espontaneidad del centroespiritual del hombre(del hombre

en el hombre), es la primeray fundamentalcondici ón que hace posible la cultura.,,96 El esfuerzo
• • <

de conocimiento que el hombreestablece en la construcción de la culturano se puederealizar sin

libertad de investigación. Si~ ~ ambiente de libertadno se puedeejercer lacritica,que es el ritmo

de la ciencia. "Por tanto, tiene razón Schelercuandoexige la espontaneidad del centro espiritual
. .ti. ' '. :"'" :i~ · :, . i, :. v • ",

del hombre como condición de la posibilidad de la cultura. Nosotros no somos partidarios de

quien se llama a sí '~i~mo 'libre pensad~r'; pero sí cree~~se~todo pensador verdaderamente
. ,- - . '- ". ! __o • '.

libre.,,97 Tambié~ siguiendo a Scheler,~ co~a" que la cultura no puede definirse

dogmáticamente porque'su es~ncia es la creación de val~;~s. La con~ria actitud a favor de la
.~. -. .

cultura puedeconducimos al extremode unadogmática barbarie. Por el contrario,Caso promueve

unacultura libre alime~~ por un espíritu de constante in~ovació~ . La culturaesla integración

de valores supremos ct;~o la ~tidad, la hondad, la belleza:,ilajusticia y la verdad. ' .

93 Idem., La persona humanay elEstadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIn, p.18 :· ,
94 Rubén R. García Clarck, Lafilosofla deAntonioCaso(An/onio Casoy la Universidad). p. 214.
95 JoséHemández Prado, ob. cit., p. 240.
96 Max Scheler, apud; Antonio Caso, Lapersonahumanay el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VIn,
ff ' 20y 167. .

Antonio Caso,"Lasideaspolíticas de MaxScheler", El Universal, 20 de agosto de 1937.DespuésenLa persona
humanay el Estadototalitario, 1941, ObrasCompletas , vol.vm,p. 20.
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Pero el que la libertad sea una condición de la cultura, no significa que sea un fin en sí

misma. La libertad es una condición que haceposiblela cultura;pero la libertadno es el fin de la

.cultura, sinosu medio. La libertades un mediopropicioparael logrode losbienes de cultuÍ'a y no

un fin en sí mis~a. "Pero, sipor ser la libertad don precioso, condición ineludible del

. perfeccionamiento humano, se pretendeponer el medio sobre el fin, subordinando la cultura a la

democracia y la libertad, engendrase el monstruoso efecto de hacer que carezca de sentido la

trinidad de Simmel: deseo, medio, fin. LO que se desea es la libertady la democracia para el bien,
. , ; .

y para la verdad; para la justicia, la belleza yla santidad; pero no tiene sentido(porqueno es lo

que se desea), la constricción de los supremos valores dentro de una democraciaerigida en fin

último. La democracia por la democracia carece de sentido. La libertad por la libertad carece,
' r "
" también de sentido. En'cambio, el deseoy el medioconcuerdan en el fin final: la culturaintegrada

con el esplendor de los supremos valores.,,98 De manera queni la libertad ni la 'democraciason

, un fin,en sí mismos. El 'fin del gobierno democrático es lograr el bienestar y felicidad de las

"gentes por mediode la realización de los valoresde cultura: verdad,justicia, belleza,santidad,etc.

"No, la libertad es unmedio y no mi fin, Sólo se justifica poniéndose al serviciode losbienesde la

,cultura y de la ciencia. Libertad para todo; libertad para todos;pero siempreque ello sea el medio

de adquirir la verdad, de realizar el bien y la justicia; porqueno nacimospara ser libres,sino para

' se~ b~enos. La libertad parael mal, la libertadpara el error, la democraciapara el crimen,carece

\~talmente de sentido.?" Dé no ser así se niega al hombre su "personal espontaneidad" como

,centro espiritual; segúndijo Scheler,

También enLa persoria humana y el Estado totalitario (1941) comentaque la riquezay la

libertad tienen sentidosi se ponen al servicio de la cultura y el espíritu. "Pasa con la libertad lo

que conla riqueza. AcaeceCon el oro lo que con la.democracia, La libertades buena, es esencial,

comoes buenoel oro para lavida; peroel rico debe servircon su riqueza, lo propioque el hombre

libre consu libertad, a los fines superiores de la existencia, Sobrela libertady la riqueza, están la

verdad y el bien. [Nadie es libre para ser malo! [Nadiees rico para ser infeliz! Riquezay libertad

tienensentido pleno, si se ponenal serviciode la cultura y del espíritu, si se juzgan mediosy no

fines, si confiesan que el finúltimodel hombresóloha de consistiren la síntesisarmoniosa de los

verdaderos valoreseternos."¡OO

98 Idem., La personahumanay elEstadotosaiitario, 1941, ObrasCompletas, vol. VlII , p, 18,
99 Ibid., p. 21. ' ,.
100 Ibid . p. 18.
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En El peligro del hombre (1942) Caso subrayó la estrecha relación que habria de darse

entre libertad y cultura. La libertades necesariaparael auge de la cultura, una y otra se implican

mutuamente. Sin libertadno se puede daruna cultura."Jamás los hombres libres son inferiores a

los esclavos. El que ha sido educado en la libertad y para la libertad, por la cultura y para la

cultura, puede combatiren el campo de batalla como Sócrateso Temistocles, ganar la batalla de

Salamina contra los persaso ser maestro de Platón. I Por tanto, este eclipse contemporáneode la

libertad, será pasajero, aunque dure siglos. La verdad está ya conquistada: no hay libertad sin

cultura, ni cultura sin libertad."101 Así como el libre albedrio es un elemento esencial de la

persona, así también la libertad civil y de conciencia conforman las premisas que habrá de

defender el Estado.

Finalmente, en 1944, aparecen varios articulos en que Caso termina de afinar la relación

entre cultura y libertad. En "Libertad y persona" escribe: "Lo axiológico, 10ético y lo jurídico,

afianza su ser sobre la concienciade las personas,y no puede siquieraconcebirse, si no se respeta

el origendetoda relación social; la vida personal de cada sujeto. Por esto la cultura tiene como

ambiente propio la libertad, que es medio y fin, designio y obra, pensamiento y acto."I02En "La

realidad social" se refiere a la cultura como una forma de conquista de la libertad. "En nuestro

intimo y constante esfuerzo, venimos edificando los hombres, sobre la naturaleza, la historia;

sobre la vida animal, la espiritual; sobre el ciego conflicto de las fuerzas cósmicas, la lucha y la

armonia de las sociedades humanas, ¡en donde cobra su cabal sentido la esencia de la cultura,

comoconquista de la libertady del ideal!,,103 Y termina en "Libertad e igualdad" estableciendola

relación personal entre ser libre y ser culto. "Se vive, culturalmente, por ser libre; porque sólo

siendolibre se puedeser culto. ,,104

Apasionada también fue la investigación de Caso sobre la filosofia de los valores, que se

desarrolla sobre todo en su segunda época. Aun antes de conocer los desarrollos de la nueva

teoriade los valoresCaso yahabía establecidode manera implicita una tabla de valores derivado

de haber distinguido los diferentes tipos de existencia: como economía, como desinterés y como

caridad. Superioral orden biológico, está la contemplación desinteresada del arte y el orden de la

101 Idem., Elpeligro del hombre, 1942, ObrasCompletos, vol. VIII, p. 218. Su hija,ConchaCaso, decíaque su
~e solía repetir esta úJtima frase (Vid. Concha Caso,Antonio Caso. Eljoveny el maestro, p., 25.
02 Idem., "La libertad Yla persona", El Universal, 16dejunio de 1944, ObrasCompletos, vol. VIII, apéndice, p.

382.
103 ldem.,"La realidad social", El Universal, 23 dejuniode 1944, ObrasCompletos,vol. VID, apéndice, p. 386.
104 Idem. , "Libertad e igualdad", El Universal, 28 dejuliode 1944, ObrasCompletos, vol. VIII, apéndice, p. 389.
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, '. '

voluntad dirigida al bien, de la vida caritativa.Pero superior a todos ellosse encuentrael orden
. , ' .. ~ ,

sobrenatural, que ya no es exclusivamente humano sino divino. Para Caso; el orden del bien tal

vez permanezca como vida espirituil1 pura y libre. Rosa Krauze escribe: "La axiologia~~~~e
. , : ,,) . ..

como valores más altosla bondad y la santidad; Ia .ética insiste en la autonomía de la acciónque

sólo alcanza el queha sabido elegir libremente los valores supremos.en amboscasos,el hombre

se realiza 'como providencia person~1' ." J05 En l~ autonomía dela acciónse eligende maneralibre

'los valores supremos, que Para Caso son la bondad y la santidad. EÍl suma,Cko·sobreval~rael

valorreligioso como"preponderante en la conciencia de la humanidad": Ensrin~om~~to, C~~
. . . ; ' ,.: . -"

criticó los misticismos de clase y raza que'sobrevaloran los principios económicos y ·biológicos;
.. , ... ".: .:,

sin embargo, incurre en lo mismo quecritica, estoes, en sobrevalorar ~n factorde la vidahumana

por encima d~ los ·~tros'. :: ' , .

. ...:En El acto ideatorio y la filosofla de ·iiUsserl .(\ 946) Caso .9iÚl a Nietzsche como el

antecedente de la teoríade losvalores, cuando afirmaelvalor de la vidabio'lógica y la capaci~d
, ",' , ' ,: ',' . "

del hombre paraser-portador y creador de los valores morales...EIsupremo valorparaNietzsche es

el querer ser autónomo y el afinriar la vida. La valoraci ón es unacreación de la voluntad

individual queno debedejarse imponer desde~I exterior. , ,. ,

Para Cristian Ehrenfels, en I~ ' estimaci6n dei valor no s~ .habrá, ~e c~nsiderar sólo el

sentimiento, sino las' div~isas modalidades di: la conciencia como el deseo, el propósito, la

voluntad, etc.A un objeto le otorgamos un valor por~u~ lo deseam~s. .SiglliendO lt Schele~ señala
, " .- , '." ' " :.. .: ' ,; . : '

Caso que los valores no se' conocen por la razón sino por la intuición emotiva: Así como la
, '. , . ' . . " , .-' ' ..' . ' , ;,-~ . ' . -',

inteligencia va a la'esencia y la voluntad revela la existencia, de la mismaformael sentimiento se
: . "~ " , : -

. dirige al valor. .'.
" .: - ~..

Casono niegael valorde lo útil, pero niegaqueel valorde lo útil expli9ue .ell: su integridad

. la existencia y cubratodas las aspiraciones de la voluntad. Losvalores económicos qo tienen un
• , " . . " , ,- ' ¡ .'

, valorensi, sonsiempre útiles y valiosos paraalgo. Por sucarácterinstrumental es que I()S valores

económicos deben subordinarse a losvalores supremos de la cultura, comolo bello, lo verdadero,

lo santo y lo bueno. A diferencia de losvalores instrumentales existenlos valores que sonvaliosos

en sí, como la bel1eza, la justicia, la buena voluntad, etc. Es claro aquí como Caso considera al

bien o a la voluntad buena corno un valor intrínsecamente valioso. "La buena voluntad es

intrínsecamente buena; como la bel1eza, intrínsecamente hermosa; como la verdad o la

105 . . '
RosaKrauze,Lafitosofia de AntonioCaro, p. 180.
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santidad."106 En nuestros días, la producción económica carecede sentido moral,porque estáen

función de la codicia. Caso propone la unificación de la economia con la moral. "Paraque trabaje

sola la lanzadera del tejedor. es indispensable que la inteligencia humana, sirviendo a la voluntad

del hombre, sirva sobre todo a la buena voluntad. ¡Este es el punto en el cual la moral y la

economia hande unificarse ensu acción,"¡07 Laproducción económica aceptable es ladel trabajo

encaminado al bieny lajusticia.

1.0 único realmente valioso y pleno de sentido es la vida personal, como lo babia dicho

Aristóteles. Serápreciso seleccionar 10 mejordel hombre para la integración de su persona. Los

valores no realizan porsí solosal hombre. paraello se necesita su iniciativa propiay libre. "Sólo

es autónomo y no heterónomo. el que se realiza comoprovidencia personal."108 El progreso real

es individual. no colectivo; el triunfoes de algunos, no de todos. A travésde la historia sólounos

cuantos hombres se han realizado plenamente. Pero si bien la libertad es una condición

indispensable del perfeccionamiento humano. no puede hacerse de este medio un fin. Lo

realmente importante es la libertad para la realización de losvalores: el bien, la verdad, la justicia,

labelleza y la santidad. Lalibertad hacepermisible la creación de losaltosvaloresdecultura.

Caso reconoce tres diferentes teorias sobre los valores en que se reparten los filósofos

contemporáneos: el subjetivismo. el objetivismo ontológico y el objetivismo social. Aceptaba del

subjetivismo quelosvalores sonsubjetivos en tanto nacen de las profundidades de la persona. Sin

embargo, señalaque el sujeto solo no puededeterminar el valor.sino que algo debehaber en la

cosa que lo haga valerparami. Por el contrario, parael objetivismo axiológico, el sujeto es un

meroente receptivo del valordel objeto, el objetivismo .....suprime la autonomia de la psique

humana. le impone el reconocimiento de entidades absolutas. ininteligibles"l09 Para el

objetivismo. los valores valen para todo tiempo y circunstancia, de maneraque lo que le quedaa

la voluntad humana es plegarse a ellosantesu grandeza y presencia.

En El aao ideatorto y la ftlosofta de Husserl, Caso refiere algunos ejemplos de esta

relación. Dice que desde la óptica del objetivismo, el valor estético ya no seria una creación

humana, sinouna sujeción fatal del hombre al valor. Escobe Caso: "El valorestéticoya no será

106 AntoníoCuo, "Economla, politieaY cuJtura", El CJnhwsal, 2 de agostode 1935. Después en Lafttosofiade la
CJllhntlY el lIIt1terla/ismo histórico, 1936, Obras Compklas, vol. X, p. 102.
107 ldtm., "La profecía de Aristóteles", El Universal, 6 de mano de 1942,ObrasCompletas, vol. vm,apéndice, p.
308.
101 ldem., El concepto de la historia universaly laji/osofiade los valores, 1933, ObrasCompktas, vol. X, p. 71.
109 lbld.,48.
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creación del hombre, sino sujeción del hombre al valor;y, lo que es más grave, la conductamoral

se volverá un puro fatalismo, que captaráel bien, si lo capta, y el mal, si lo intuye. La historia se

convierte en una pura ontologia desprovista de autonomía y libertad.,,1I0 Bajo estas condiciones

no puede hablarse en realidad de libertad. La autonomía humanadesaparece de ser cierta la tesis

del objetivismo axiológico. Si los valoresson entes reales, la voluntadhumanasería dependiente

de ellos, lo que terminaría por eliminarse a si misma. En tales casos el hombreya no crearla el

valorsino que se sujetaríaal mismo. Los valorespueden incorporarse en los objetos y actos pero

no pueden serde tal maneratrascendentes que enajenen la libertaddel hombre.

Casorechaza como falsas las tesis extremas del ontologismo y el subjetivismo axiológicos.

Para el subjetivismo, los valores son formas relativas a los sujetos. Por su parte, el objetivismo

pone el valor en el objeto y convierte al sujeto en una pura receptividad, suprimiendo su

autonomía. El valorno puedeatribuirse sóloa la subjetividad sino que tambiénse refiereal objeto

dado. Losvalores son el resultado de las relaciones entre un sujetoy un objeto. No hayvalores sin

sujetos ni objetos. La solución que apunta Caso al problema de los valores se encuentra en la

teoría del objetivismo social que deriva de Durkheim y la escuela sociológica francesa. El

objetivismo social dice que los valores se realizan en la sociedady son una manifestación de la

cultura. No es el individuo o el objetosino la sociedadla medida del valor.Los valoresno existen

aislados sino que son resultado de las relaciones entre las personas. Los valores son socialmente

tales. AsI, lo útil es lo socialmente útil, lo bueno es lo socialmente bueno y lo bello es lo

socialmente bello. Caso generaliza diciendo que lo valioso es lo socialmente valioso. La

objetividad de los valorestieneun caráctersocial.

E) ESTETICA

En su segundaetapa de reflexión, Caso incorpora algunas reflexiones sobre la estética y el arte

que confirman sus ideas ya expuestas. En el "Preliminar" a sus Principios de Estética, Caso

declara que su obra tiene uncaráctersintético y eclécticoen cuantoque reúnediferentesdoctrinas

estéticas perobajo un principio básico que es la teoríade la intuicióncreadora. Las ideasestéticas

a las que se refiere Caso derivan entre otras de Platón, la teoría del juego del positivismo, la

estética del desinterés de Kant, las teoríasvoluntaristas de Schopenhauer y Nietzsche, la teoría de

la intuición de Bergson, la estética de la expresión de Croce, la teoría alemana de la proyección

110 Idem. , El acto ideatorioy lafilosofia de Husserl, ObrasCompletas, vol. VII, p. 111.
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sentimental o einjUhIung. Además de otros autores como Schiller, Schelling, Fechner, Lipps y

artistas como Wagner, Tolstoi y Goethe.

Caso sigue insistiendo que el arte no responde a losprincipios de la existencia biológica. El

arte representa ser unavictoria sobrelas fuerzas de la viday marcael comienzo de unaexistencia

superior de la persona humana, "...en este sentido -aclara Rosa Krauze.liberta al hombre de su

egoismo y lo elevahaciafines más personales y nobles"!". De manera que ante las finalidades

económicas, el artetienecomoesenciael desinterés.

Enambas ediciones dePrincipios de Estética, 1925 y 1944, refiere Casocómopara Kantel

juegoestético es el resultado de la libreasociación de las facultades mentales. Pero para1944se

suprime la partedonde se da la explicación de la frase: .....ya queno se sujetan al doblegrilletede

la lógica y la voluntad,,112.

Para Schopenhauer el drama de la voluntad humana es insaciable: Caso, como

Schopenhauer, consideraron al arte como una forma de salvación del egoismo vital. Es en la

contemplación estética que los hombres se liberan de los imperativos de la voluntad. Los

cultivadores delarte no les interesan losapremios de la viday viven entregados a su sueñoe ideal.

También siguiendo a Schopenhauer, dice Caso que la intuición estética contempla las cosas

independientemente del principio de razón. La estética de Caso convierte a la intuición en el

órgano del arte que ofrececonocimientos directos e inmediatos de las cosasa diferencia de los

esquemas que ofrece la razón. El artista, por la intuición estética, contempla las cosas en si

mismas.

Caso completa sus ideas sobre la intuición desinteresada del arte con la teoria de la

einft1hJung de Lipps y Robert Vischer para la cual la creación artistica es resultado de una

proyección sentimental sobre lo que se intuye y admira. Así, nos mecemos con las hojas de los

árboles o caemos conlas gotas de agua. El espiritu se proyecta desinteresadamente en la creación

de las obras de arte. Para la edición de 1944 Caso sustituye en varios casos el término de

einftJh/ung por el de empatía. Otra importante aclaración es que cuando Caso se refiere a las

exteriorizaciones de la proyección sentimental, en la edición de 1925 dice que son "fatales" y

"espontanísimas"; en tanto que en la edición de 1944 suprime el término de "fatales", quizás

111 RosaKrauze,ob, cit., p. 135.
m Antomo Caso,Principio.J de Estétictl, 1925,p. 196.

200



porque se dio cuentaque erantérminoscontradictorios y porquea la proyección sentimental le era

máspropia la espontaneidad.

Desdesu análisis de la existenciahumana, Caso consideró al desinterésartístico como una

liberación de los fines egoístas de la existencia. En el arte podemos contemplar la existenciade

una manera desinteresada, en donde juegan libremente nuestras facultades, dice Kant, y se

proyecta el conjunto de las emociones psíquicas. En La personahumana y el Estado totalitario

(1941) Caso define al arte como una "región libérrima". Es decir que, el arte es una especie de

liberación espiritual que tiene un proceder propio y fines específicos. En 1945, exponiendo a

Nietzsche, Caso reitera la característica liberadora del arte. "El arte liberta a las cosas de

relaciones. Las ofrece en su plena individualidad a la intuición humana. Por esto es la

contemplación artística, comola creaciónde las obras de arte, algo que nos saca del tiempoy nos

sitúafrente a la etemidad."'"

En 1925, en sus Principios de Estética, Caso ya hablabade los valores estéticos; pero no

fue sino hasta 1944 cuando incorpora las nuevas investigaciones axiológicas a sus reflexiones

estéticas. El supremo valorestéticoque Casoestudiaes el de la belleza. En el mundode la belleza

todoes desinterés, unove al mundosólopor verlo y admirarlo, ahí la fantasíajuega libremente en

la contemplación del objeto artístico. Otro es el de lo sublime que surge cuando el individuo

contempla algo superior en magnitud, poder y duración. En él surgen sentimientos encontrados,

por una parte de pequeñez y abnegación ante aquellagrandeza; por la otra, de exaltación, porque

se siente con la capacidad de elevarse al nivel de esos objetos. Los teóricos de la einfúhlung

vieron a lo sublime como una proyección de la fuerza de voluntad y de acción. Para

Schopenhauer, lo sublime es resultado de una oposición entre la intuiciónestética desinteresada y

la voluntad; entre los impulsos de la vida y la contemplación. Schopenhauer presenta su teoría de

lo sublime como un camino para la liberación de los móviles constantes del deseo. Lo trágico,

comolo cómico,es resultado de unaproyección sentimental. La ruinade lo sublimeo la caída del

héroe, por iniciativa propiao por algoajeno a la voluntad, produce la tragedia.

En su Sociología genética y sistemática (1927), Caso ya había afirmado que el arte es un

fenómeno socialo aspectodel alma colectiva, como el lenguaje, la religióno las costumbres. En

la segunda edición de Principios de Estética de 1944, Caso agrega un apartado en que comenta

113 Idem., "Nietzsche y Dilthey", El Universal, 16 de noviembre de 1945,ObrasCompletas, vol. X, apéndice, p.
272.
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queen el arte, el hombre no se puedeseparar de la realidad social,él tomacontactocon el mundo

interior y exterior porun desinterés innato. "Pero, comohemosdichoantes, el momento histórico

de la creación artistica hace de cada poeta. en general de cada artista. un portavoz de las

actividades colectivas, de las formas de la actividad social, y nadie puede librarse de su

ímperío."!" Sinembargo, Caso no olvidaque el carácter propiode la obra de arte siempre es 10

singular, personal y original. La originalidad de la obra de arte se debe a la personalidad del

artista, su talento, genio y capacidad creadora.

PeroCaso no sóloera un teóricodel arte sinoun conocedor del arte mismo, especialmente

de la poesia y la música. En Nuevos discursos a la nación mexicana (1934)Caso comentabaque

las diversas artes, como la música, el dibujo, la plástica, proceden del "fuego espontáneo de la

fantasía,..',lIs

Casodio muestras siempre de su interéspersonal por la música En el articulo"Loscolores

de la sombra" de 1940 comenta que Schopenhauer observaba que los tonos menores nos ponian

en una situación de tristeza, cavilación y preocupación sentimental. En tanto que el tono mayor

"nos liberta de la opresión". En Dramma per musica (1920) y otros escritos Caso escribió y

manifestó su interés por músicos comoBeetheven, Wagner, Verdi,Debussy, Berlioz,Schumann,

Liszt, Gounod, Bachy Bizet. Caso sitúacon Bach,el cambio en la historiadel arte musical. Bach

es un clásico porque sus obrasson eternidades sonoras que se continúan con la admiración de las

generaciones. "Dentro de la estructura de la fuga, fue libérrimo (como Dante en su fantasia

insuperada cei\ida a sus próceres tercetos)."!" Por su parte, Beethoven era áspero pero de una

gran voluntad de bien. En "Personay creación" de 1943 deciade Beethoven que con la pérdidade

su oído, dependía de su recuerdo y su voluntad de crear. Beethoven hizo también una

interpretación del Fausto que no fue deliberada sino una .....creación espontáneay autónoma"!",

Casohabiadichoqueen Debussy la poesiay la músicacaminaban "juntasy libres", la músicaes

autónoma respecto de otras artes. La música de Debussy hace que el individuo pierda la

conciencia en la inconciencia, la voluntad se funda en losmóviles del albedrio.

Caso también conoció y se interesó por los grandes autores de la literatura universal. En

ambas ediciones de Principios de Estésica, 1925 y 1944,Caso se refiere al peculiar rasgo de 105

1\4 [dem., Prmcipioscie Estética, 1944,ObnuCompkllu, vol. V.p. 172.
m ldem.,Nuevos diSCllnOS Q la nación 1IIeXÍctlIJQ, 1934,Obras Completas, vol. IX, p. 14S.
116 ldem., Drttmmapermusica, ObrasCompletas, vol.V, p. 180.
117 ldem, Nuevos discursos a la naciónmexicana, Obras Completas, vol. IX, p. 1SO.
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grandes artistas de difundirse sobrela realidad en suscreaciones. En 1925 diceque esto lo realiza

con la "espontaneidad incoercible del instinto". Y en la edición de 1944cambiaesta últimaparte

de la expresión por .....de la intuición". Y después agregaen ambos casos que el poeta procede

como poruna posesión demoníaca o hipnotismo. En el prólogo a Poemas de la noche de José de

Jesús Arrona (1946) comenta Caso que nuestra voluntad se puede convertir en esclava de un

recuerdo, en nuestra historia personal. "Imposible seráqueel poetase libredel recuerdo."!" Sin

embargo, comohemos visto, Casoentendió al arte más bien comouna liberación respecto de las

formas inferiores de la existencia biológica.

En la edición de 1944 de Principios de Estética, Caso agrega una tercera parte donde

incorpora una critica al arte contemporáneo. A Caso no le agradaban las formas estéticas

contemporáneas, comolos delcubismo y el surrealismo. Según Ramos, las críticasde Casoal arte

contemporáneo se debena que se sentíaaunafiliado al artedel clasicismo y el romanticismo. Los

dos rasgos positivos que destaca Casodel arte contemporáneo es la fuerza y la elegancia, perono

más. De las características negativas que señala, la primera de ellases la geometrización, esto es

la proyección lógicaregidaporconceptos. La segunda característica del artecontemporáneo es el

esquematismo. El arte,diceCaso, es el asiento natural de la libertad cultural y la fantasía creadora

que sin embargo se ve rebasado por el determinismo y el esquematismo imperante en nuestra

época. "En el sectordonde con más evidenciaresulta notorio el esquematismo, es el campo del

arte. Porque este sector es el asiento humano de la libertad cultural, de la fantasía creadora, del

hallazgo de nuevos valores."!" Losejemplos que pone Casopara ilustrarla esquematizaeión del

arte contemporáneo es el cinematógrafo, la fotografia y el fonógrafo. Todos ellos son una copia

esquemática de lo que la vida fue. Y la terceracualidad es la tecnificación, que es muestradel

predominio de la máquina en la civilización. En general, considera Caso que el arte

contemporáneo es decadente, reflejo también de una sociedad decadente. El arte contemporáneo

es unartegeométrico, esquemático, mecánico, tecnocrático e irreligioso, todoello en oposiciónal

símbolo, la reflexión, el sentimiento y las nobles actitudes humanas. Sólo cuando llegue una

nueva edad humana, en que la vida sea espontaneidad y no guerra, también se creará un nuevo

arte.

11& Idem, prólogoa Poemasde la nochede José de JesúsArrona,México, ImprentaMexicana, 1946, Obras
Completas, vol. V, p. 67.
\19 ldem., Principios de Estética, 1944, ObrasCompletas, vol. V, p. 165.
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Pero Caso no sólo habria reflexionado sobre la poesía sino que escribió poesía. Caso

empezó unanueva etapade suvidaintelectual escribiendo poesía, en 1931 escribeCrisopeya y en

1935, Elpolipticodelosdíasdel mar. ParaBonifaz Nufio el interés de Caso por la poesíase debe

a que quiso expresar algo que permanecía oscuro y en silencio y que no podiadecirseen prosa,

poresoes quizás queparaCaso la poesía era un "método de liberación interior". Caso seguiafiel

a la forma clásica del soneto porque veía en ella la vía de una exactitud y perfección en la

expresión, "La formaelegida fue el soneto, era sumadecombinaciones estróficas dondela mayor

libertad de las posibilidades del decir se alía con la más exigente limitación en número y en

ritmO."l20 Son diversos, los temas que Caso aborda en sus poemas, habla del valor "libre y

secreto" del hombre, de sus sentimientos, tanto de sus penas como de sus alegrias. De estas

últimas señalaque se mueven por la conciencia y la voluntad y ponede ejemplos a la bondad, la

belleza, la sabiduria, etc. La poesía de Caso expresa su anhelo de vencer el mal con la acción

generosa. En Crisopeya (1931) Caso compara al hombre con algunos animales, como las avesy

llegaadecirqueal verlas volaranhela ser tan librecomoellas. Otro temareiterado en la poesíade

Caso es el de la Naturaleza, habladel sol, el mar, el atardecer y cómo la libertad del hombre se

subyuga a ellaso las supera.

Entre 1942-1943, Caso se ocupaen varios articulos del tema del sueñoy su relación con la

vida, que deriva hacia la idea de la fugacidad de la existencia humana. Recogió y estudió las

opiniones de autores diversos comoChuang-Tsé, losgriegos, Shakespea.re, Calderón y Cervantes.

En la ideade sueño del taoístaChuang-Ts é, el sujetose liberade la realidad, pero no de la

propia conciencia. "En el sueño, nuestro ser se liberta de la conciencia de lo que llamamos

realidad, pero no se libertade la conciencia. Y la conciencia misma, tiendesiempre a su objeto

propio: fantasía o realidad. La conciencia seria toda la realidad, si pudierabastarse a sí misma.

Pero,porencima de ella,estáel objetoeterno,el ser,estáTao, 'universal y suprema razón,. ,,121 El

mundo sensible es una irrealidad, la existencia humana un sueño. Los que logran salir de esta

situación alcanzan la beatitud eternaporel Nirvana.

Calderón fue el poeta que consideró a la vidacomoun sueño, En su articulo "Calderón" de

octubre de 1942dice refiriéndose a Segismundo: "Lo primero quehubo de deplorar en su cárcel,

fue lapérdida de la libertad, que lo condujo a identificar el sueñoy la existencia..,¡Todos disfrutan

120 Rubén Bonifaz Nuilo. prólogo al vol.XIIde lasObrasCompletas de Antonio Caso. p. 15.
m ABtonio Caso. "Elsueliode Chuang-Tsé", El Universal, 4 de septiembre de 1942.ObrasCompletas, vol.V, p.
35.
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del bien sumo de ser libres! Sólo Segismundo, con más vida que todos, con más alma, con más

albedrío, deja de gozardel privilegio universal."122 Como en la prisión no encontró la forma de

ser libre, se refugió en la quimeray la fantasía, donde no encontró límites a su libertad. Después

Segismundo sale de prisiónparaenfrentarse a la realidad,pero no encuentradiferenciaentre vivir

y soñar. Vamospor la vida siendovíctimasde la ilusión. "Todo es lo mismo, en suma;tanto en la

libertad como en el aislamiento, en el poder como en la impotencia, en la realidad como en la

fantasía.,,123 La vida es un sueño, y los sueños, sueños son. La única redención al sueño y la

inanidad de la vida, la encuentraCalderónen la fe católica.

111ldern., "Calderón", El Universal, 9 de octubrede 1942, ObrasCompletas, vol. V, p. 43.
11J Ibid.,p. 45.
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CAPITULO VI

LAEDUCACIÓN UNIVERSITARIA

A)FUNCIONES DELAEDUCACIÓN

En su segunda etapa,Caso continua susreflexiones sobrelos temasde educación. En obrascomo

El peligro del hombre (1942) y en articulos como "Educar" (1946) reconoce a la filosofia de la

educación como una "meditación filosófica de los problemas de la educación", reitera que la

educación es un arte de filósofos y considera a la educación es la parte práctica de la filosofla,

porque enseña reglas de acción para la vida. Antonio Caso juzga que la ley suprema de la

educación es el respeto a la personalidad de quien se educa. La educación debe procurar el

desarrollo integral de la persona humana, prepararla para la vida y orientar su vocación. La

escuela es un lugarde librediscusión en que el espíritu se enaltece con el contacto sincero con

otros espíritus, en razón de elloes que la escueladebeevitar supeditarse al serviciode ideologías

sectarias comoel marxismo. También Casoinsistió en que la educación debeintegrarlas diversas

facultades humanas, porque el hombre no es sólorazónsinovoluntad y sentimiento. Toda escuela

debe proporcionar una educación integral en el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, el

sentido estético y las habilidades corporales a travésdel ejercicio. De igual forma, las escuelas

habrán de enseñar que hay algo superior a los intereses de la inteligencia y es la existenciacomo

desinterés y la existencia como caridad, esto es, el darse a los demás en la entrega generosadel

sacrificio caritativo. "Su pensamiento, sin lugar a dudas -dice Rafael Moreno-, es una teoria

pedagógica centrada en la existencia como caridad, es decir, en la persona humana capaz de

libertad Yde acciones moralmente buenas.'"

La basemetaflsico-antropológica de la educación se encuentra en la propuestacasistade la

libertad espiritual del hombre, que resulta como uno de los datos inmediatos que revela la

conciencia, conforme a la enseñanza bergsoniana. Ahora bien, la escuelacontribuirá a integrarla

vidaespiritual del hombre. El educador debe tener la libertadsuficiente que le permitan superar

I RafIeI Moreno, "Caso,suconcepto de la fiJosofia", en Homenaje a AntonioCaro, Stylo, p. 146.
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los dogmas que interfieren en su labor educativa. El fin de la educación, además de formarcon el

ejemplo, es formar la voluntad para la acción libre, valiente y sabia La dirección de la política

más prudente es aquella que permite educar para la libertad. Caso concibió como absurdas las

propuestas educativas que se basan en una lista de fórmulas abstractas de libros de texto. La

educaciónes una constante búsqueda, libre, abierta y cuestionada de la verdad. En este sentido, la

funciónde la educación consiste en liberar, no en imponer, dictar o deformar,

Caso se dio cuenta que la educación se había tomado como arma y vehículo de las

ideologías sectarias que inmovilizan el pensamiento. Así lo fue primero con el positivismo y

después con el marxismo en la historia de la educación en México. En El peligro del hombre

(1942), dice que sin libertad no hay cultura ni educación. "Sin libertad no puede haber cultura;

tampoco puede haber educación, sino corrompida en sus fundamentos; porque la educación es una

forma o un aspecto de la cultura... Para ser culto, para saber, hay que ser libre. La libertad para la

cultura y por la cultura, es la esencia de la educación; porque toda investigación presupone la

espontaneidad del centro espiritual del hombre." La educación tiene como dirección la

construcción de la cultura y como base a la libertad. La libertad para la cultura es el sólido

fundamento de una buena educación. La educación integral y realmente valiosa se habrá de basar

en el respeto a la libertad y la personalidad de quien se educa "La verdadera educación se

fundamentaen el amor a la libertad y la personalidad humanas.,,3 En un artículo de 1943 reitera

su postura de la educación para la libertad. "Por esto la educación para la libertad y la

personalidad, es el solo remedio del imperialismo de la fuerza."

Para Caso, la educación tiene como meta el aprovechamiento de los caudales de la

sociedad. En El peligro del hombre (1942) dice que la educación en sus diferentes niveles debe

tener dos direcciones, hacia la nación y hacia la humanidad. "Renegar de lo propio es obra de

renegados; pero empeñarse en educar a los niños y a los hombres en el culto frenético de la

nación, sin querer mirar, por encima de las fronteras, lo que otros hombres y otros pueblos están

haciendoy elaborando (con igual derecho y prerrogativas que la propia patria), es educar contra la

libertad, para el endiosamiento absurdo de la hegemonía nacional, inclinada al egoísmo y al

crimen."? Finalmente en 1943 en artículos como "Natura y persona" y "El ministro patriota" ,

2 Antonio Caso, Elpeligrodel hombre, 1942, ObrasCompletar, vol. VIII, p. 208.
3 lbid., p. 211.
4 Idem., "Naturay persona", El Universal, 14de mayode 1943,ObrasCompletas, vol. VIII, apéndice, p. 349.
1 Idem., Elpeligro del hombre, 1942,Obras Completas, vol. VIII, p. 209.
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Caso retoma su crltica a Vasconcelos sobre la educación omnipotente. Sin embargo, también

propone quede todas lasfuerzas sociales estaes la únicaque estáen nuestro poder. Poreso es que

loshombres de buenavoluntad habrán de confiar en ella.

B) ANTONIO CASO Y LAmSTORIA DELAUNIVERSIDAD

De los diversos niveles educativos, Caso tuvo la oportunidad de tener un contacto más estrecho

con la Universidad de México, a la que estuvo ligado a ella desde su fundación en ]9]0,

participando de manera activa en su restauración y consolidación. Antonio Caso enseñé en la

universidad, donde llegó a convertirse en un maestro reconocido por la liberalidad de sus

enseñanzas y Ja altura de su pensamiento. Caso defendió vigorosamente a ]a universidad ante

aquellos quela veían comotrinchera de difusión de susfiliaciones ideológicas. Casosoñ ócon una

universidad convertida en el relicario de la vidaacadémica, verdaderamente autónoma y abiertaa

todo saber, porque sólo así la universidad se convertirla en fuente del enriquecimiento de la

cultura.

La Universidad de México tuvo una historia accidentada. En su articulo "Las dos ilustres

gemelas" refiere queen 155] el emperador Carlos Vfirma la cédulareal con la que secrearon las

universidades de México y de Lima, con los mismos "privilegios y libertades" de que gozaba la

Universidad de Salamanca La universidad fue suprimida en el sigloXIX,perorestaurada en 19]O

porla iniciativa de JustoSierra y Ezequiel A. Chávez. En el discurso inaugural de la Universidad,

JustoSierra" señalaba como padrinos de la Universidad de México a las Universidades de París,

Salamanca y California. Deciade manera especifica que la Universidad de París era una prueba

de que la inteligencia se fortalece si respirar el oxigeno de la libertad. Uno de los primeros

episodios en queCasodefendió la libertad de difusión de las ideas en la universidad fue contrael

sectarismo positivista de Agustín Aragón, quienarremetió contra la recién fundada Universidad

Nacional. En 1917, durante el gobierno carrancista, Casodefendió la autonomía universitaria. En

1923 renunció como rector de la Universidad cuando a su parecer la Secretaria de Educación,

encabezada por Vasconcelos, intervino en asuntos universitarios. En una entrevista ofrecidapor

Casoen esemismo afio a Osear Leblanc de El Universal Ilustrado, expresaba su opinión personal

sobre los acontecimientos: "Mientras la Universidad de México no recobre su autonomia y deje

de ser juguete de arbitrariedades ministeriales, la educación pública seguirá redondeando su

6 Justo Sierra, "Discursoen la inauguración de laUniversidad", enProsas, pp. 174Yss.
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fracaso. ! Se acusa a la Universidad de que 'no es digna de ser libre' y que puede convertirse en

refugio de conservadores.! ¿Cómo puedeser dignasi no es libre?"? Casodecíaentristecerle saber

que habíasido violada la autonomia universitaria, lo que significaba negarle a la Universidad su

capacidad de ser libre. Rubén R. GarcíaClarckcomenta al respecto: "de aquí en adelante Casova

a demandar con mayor intensidad la autonomia de la Universidad frente al Estado,lo queequivale

ensuopinión a la autonomia de la culturarespecto de la política'".

En 1929, Narciso Bassols, director de la Escuela de Derecho, dispuso la realización de

exámenes finales escritos al término de los periodos escolares, lo que originó una huelga

estudiantil. Pero a esta demanda ocasional se sumó la demanda central de la obtención de una

plenaautonomia para la universidad, petición que muchos profesores y estudiantes, entre ellos

desde luego el propio Antonio Caso, habían solicitado desde tiempo atrás. Para solucionar el

conflicto universitario, el presidente EmilioPortesGil envióal Congreso de la Unión la ley que

garantizaba autonomía a la universidad. De entre la exposición de motivos estabanlos siguientes:

"La Universidad libremente resolverá sobre sus programas de estudio, sobre sus métodos de

enseñanza y sobre la aplicación de sus fondos y recursos.?" Decia tambiénque los universitarios

participarían en el gobierno de la universidad y que el Estado le asignaría un presupuesto para su

administración. A final de cuentas la LeyOrgánica de la Universidad Nacional en que se concede

legalmente una autonomía a la universidad, fue aprobada en julio de 1929. La huelga fue

levantada. El movimiento del 29 fue el puntoculminante en que se cumplióel anhelo de varias

generaciones de universitarios por la autodeterminación de la universidad. Detrás de esta joven

generación que logró la autonomia para la universidad se encontraba Antonio Caso, que si bien se

opuso siempre al uso de los métodos violentos, celebró la creación de la nueva ley universitaria.

Al parecer de Julio Jiménez Rueda, con la aplicación de esta ley que conseguia la autonomia

universitaria, se cumplió con una tradición secularque venia de universidadescomo las de París,

Salamanca y Bolonia, consideradas comunidades de maestros y estudiantes que se gobernaban a

si mismos. Por su parte, comenta el doctor Basave que "era un primer paso hacia una mayor

libertad y pureza uníversítarías?". Sin embargo, había ciertas limitaciones. En la propia

exposición de motivos de ley, se decía que aunque autónoma, la universidad debía ser una

7 Palabras de Casoen entrevistade Osear Leblanc, en El Universal Ilustrado, 1923,p. 21.
8 Rubén R. GarcíaClarck, Lafilosofia de Antonio Coso (Antonio Cosoy la Universidad), p. 11.
9 EstelaAlcántara, "El propio proyectode creación de la Universidad Nacional ya incluía la idea de autonomía"en
Gaceta, UNAM, 10 de enerodel 2000, p. 11.
\0 Basave, Ser y quehacer de la Universidad, p. 49.
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" institución que' responda a los ideales e intereses del Estado. La ley de 1929 convirtió a la

Universidad de un establecimiento oficial en una institución descentralizada del Estado. El Poder

Ejecutivo federal podía intervenir en algunas decisiones como proponer temas al Consejo

Universitario para elegir al Rector, derecho de veto sobre algunos acuerdos del Consejo y

nombrar profesores extraordinarios. "La Universidad era una institución del Estad~, libre en su

régimen interior, perobajo la vigilancia de la opiniónpúblicay del gobiemo.t'' ! '

El siguiente episodio de la defensacasistade la autonomia universitaria tuvo que ver con la

.difusión de las ideassocialistas en México, claramente perceptible a principios de la décadade los

años treintas. Era un marxismo que se habia hecho presente no sólo en los sindicatos, sino en la

vida cultural del país, las esferas oficiales del gobierno y desde luego en la educación. Diversas

organizaciones obreras y estudiantiles insistieron en la necesidad de orientar la educación

nacional enbeneficio de la clasetrabajadora.

Unode los principales difusores de las ideassocialistas en MéxicofueLombardo Toledano.

A pesar de ser alumno de Caso, pronto se separó de su influencia para acercarse al marxismo.

Lombardo mencionó en algún momento haberse mostrado decepcionado de las enseñanzas de

Caso cuando en su juventud, al buscaren sus cátedras una explicación a los complejos procesos

sociales, lo únicoque encontró fue unafilosofia de la intuición de basesbergsonianas y cristianas,

que se olvidaba de las circunstancias sociales entorno. Lombardo comentahaber descubierto la

filosofia del materialismo dialéctico que le produjo una sensación de luminosidad y frescura de

aire libre.

En 1930 Lombardo publica un articulo llamado "El sentido humanista de la Revolución

mexicana", ahí diceque la labordel Ateneo de la Juventud fue un complemento a lo que se estaba

haciendo en el campode las armas. La libertaddel espíritufue la que animóla iniciativaarmada.

La inquietud popular exigia una "libertad económica para lograr la libertad del espíritu". Los

ateneistas minaron las basesideológicas de la dictaduray contrael dogmatismo de las cienciasdel

positivismo defendieron el concepto de libre albedrío, el sentido de responsabilidad, la

investigación de los primeros principios, y el acercamiento a la filosofia y las humanidades.

Además de haber difundido estas ideas no sólo en la clase ilustradasino que las extendieron al

pueblo, para lo cual fundaron la Universidad PopularMexicana, primercentro de"cultura libre"

delpaís. Lombardo Toledano destacael carácterhumanista de la Revolución Mexicana, que estáa

11 Porfirio MuñozLedo, "La educación superior", enMéxico, 50 añosderevolución , p. 407.
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favor de los fueros del espíritu y la libertad del hombre. También Lombardo subraya la

proyección social de las ideas de los ateneístas; reconoce que no fueron ellos los que hicieron la v.,

revolución armada, pero que sí contribuyeron a demoler la ideología del porfirismo. Por estas

ideasexpresadas en 1930 es que no se justificala criticaque hizoLombardo, cuandose muestra

decepcionado de lasenseñanzas de Casoen losmomentos álgídos de la Revolución Mexicana.

Para Lombardo, realizar la educación socialista en sus diversos niveles haria avanzar el

proyecto de la Revolución mexicana que se encontraba detenido. Sebastián Mayo refiere" que

desde 1924, durante la VI convención de la CROM (Confederación Regional ObreraMexicana),

Lombardo propuso la reforma al artículo terceroconstitucional para darle al país una educación

socialista. Sin embargo, la Iglesia y el gran capital, basados en los principios liberales de la

política nacional, defienden la libertad de enseñanza. Hasta hoy, dice Lombardo, la educación

sóloes librede nombre porque orientaa los educandos en los resultados de la razóny la.ciencia, y

en el amor a la patria. ParaLombardo, la escueladel proletariado no puedeser ni laicani católica,

sino.combativa y destructora de prejuicios. La escuela no puede estar exenta de una dirección

ideol ógica, debe ser dogmática en el sentido de ser afirmativa e imperativa. De manera que no

puede-dejarse al libreexamen la educación de loshombres. El propósito deLombardo fue el tratar

de.imponer la enseñanza del socialismo en los diversos niveles escolares, desde la escuela

primaria hasta la universitaria. Estas ideas expresadas en 1924 serian ampliadas, difundidas y

retomadas, años después, en diferentes foros de política académica. Pero Lombardo no estaba

solo, Diversas organizaciones obreras y estudiantiles, e incluso desde el propio gobierno,

promovían se implantase el socialismo marxista en la educación nacional como una vía para

poner .freno a la intervención de grupos católicos en la enseñanza. Para Sebastián Mayo, en

México se enfrentaron dos tradiciones en.elterreno educativo, unademocrático-liberal y otra, más

reciente, de cortesocialista. La primera defiende entre otras cosasuna libertad de enseñanza a la

manera jacobina, quees opuesta a la organización gremial; en tantoque la segunda promueve una

orientación socialista de la enseñanza en la escuela, que supere la vieja tradición liberal ante las

nuevas ideas surgidas después de la Revolución, que defienden las causasjustas del proletariado

mexicano.

Unepisodio característico de la difusión del socialismo en Méxicofueel intento de orientar

ideológicamente a las universidades delpaísbajoel credosocialista, tarea encabezada por Vicente

12 Sebastián Mayo, La educaciórr socialista en México, p. 47 Yss.
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' _· ; <Lomban:I&,Toledano·y un sectorde la.izquierda mexicana. DeI,7al '14 de septiembre de 1933se

organizó el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos en la Ciudadde México, en el que un

grupo de profesores de inspiración marxista de la República y la ciudad capital propusieron que

las universidades del país debíanadoptar como doctrinaoficial el materialismo histórico, como

unavía para instaurar a largoplazo esa mismadoctrinacomo directora de la pollticanacional. El

Primer Congreso fue una asamblea nacional de rectores, profesores y estudiantes de las

universidades e institutos de enseftanza superior de diversos estados del país. Los invitados de

-hoRor·fueron el presidente de la·República Abelardo L. -Rodríguez, el secretario de Educación

Publica, Narciso Bassols y el resto del CuerpoDiplomático. Antonio Caso estuvo presentecomo

.rmiembrc honoraño. Los objetivos-generales del Congreso fueron·discutirproblemasacadémicos

. '" ~vosque 'fuesenútües1Jlll1lIa:organización de-lasuniversidades del-país. Algunosde

los puntos específicos a ser tratados fueron los siguientes: uniformidad de los planes de estudio,

revalidación de estudios hechos en diversas escuelas, posición ideológica de las universidades,

importancia socialde la universidad, etc.

Pero el principal motivo de la controversia se dio en la mesa titulada "La posición

ideológica de la Universidad frente a los problemas del momento. Importancia social de la

Universidad en el mundo actual", que le tocó presidira VicenteLombardo Toledano. Lombardo y

el rector de la Universidad de Guadalajara, EnriqueDíazde León, proponían que el materialismo

histórico debía ser la orientación ideológica de las Universidades del país. Para Lombardo, las

universidades en México debían contribuir a sustituir el régimen capitalista por otro que se

proponga socializar los medios de producción; en el bachillerato se habríade enseñarel principio

de la identidad de los fenómenos del universo, la historia enfatizaría el hecho económico en la

evolución de las sociedades y la ética mostrarla la necesidad del advenimiento de una sociedadsin

clases.

Caso tuvo la oportunidad de enterarse de las propuestas de la mesa sobre la orientación

ideológica para las universidades que presidióLombardo Toledano, y dio a conocer sus puntosde

vistael 14 de septiembre en el aula JustoSierrade la ENP, ante delegados adeptosen su mayoría

a la ideología marxista. Antonio Caso se declaró opositor a las resoluciones del Congreso de

Universitarios, en especial a la ponencia de Lombardo Toledano que pretendía instaurar al

materialismo histórico comodoctrina oficialde las universidades del país. Para Caso, el Congreso

de Universitarios Mexicanos se había reunido para amordazar al pensamiento, al pretender
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imponer la ensefianza oficial del materialismo histórico, por lo que se opuso terminantemente a

que la universidad defendiera credo alguno de manera oficial. Casodenunciaba que la intención

real de Lombardo, ocultaen una filosofia basadaen la naturaleza o una doctrinaque defiende la

justicia social, era implantar el materialismo histórico en la conciencia de los universitarios,

aunque no lo decíaconesenombre.

Casopropuso una ideaopuestaen el Congreso en la quedefendía la libertadde cátedraante

la pretensión de imponer la filosofia marxista como dirección ideológica en la universidad. El

propósito fundamental de suenfrentamiento al Congreso fue la defensa de la libertadde cátedra,

por lo que cada catedrático estaría en libertad de exponer su personal orientación filosófica,

científica o social, dentro de los límites que marcan sus contenidos de ensefianza, la ley y e l

respeto a las ideas de los demás. Antonio Caso se oponíaa Lombardo no porquefuese marxista

sino porque pretendía hacerque todos los profesores enseñ.asen en el aula lo que él consideraba

queera la verdad. Loparadójico era queel propio ordende libertad quetácitamente habíadirigido

la educación superior en México, ahora permitía a Lombardo proponer una sola dirección

ideológica para la universidad, lo que significaba en el fondo la desaparición de la propialibertad.

Además de su oposición a la propuesta de instaurar al marxismo como doctrina oficial de las

universidades del país en defensa de la libertad de cátedra, Caso incorporó toda una concepción

de universidad como comunidad de cultura libre que debe tener un compromiso social con las

clases desprotegidas y los problemas nacionales, misma que consideraremos de manera más

detallada más adelante. 10 importante por ahora es señalar que sus concepciones sobre la

universidad sonopuestas al intento de introducir al materialismo histórico como doctrinaoficial.

Antonio Casono sólodio la batalladentro del Congreso en defensa de la libertadacadémica sino

que decidió la actitud de muchos maestros y estudiantes universitarios. No se le dio derecho a

voto, pero fue suficiente con sus intervenciones y su gran autoridad moral e intelectual para

definir el curso de los acontecimientos. Antonio Caso decía no estar de acuerdo con las tesis

histórica, social, económica y filosófica del socialismo que se pretendía instauraren las aulas y

amenazó con renunciar a la universidad si se le obligaba a ensefiar el marxismo, mismo que

consideraba undogma de verdad.

El Congreso de Universitarios Mexicanos aprobó entreotrasconclusiones'! que los centros

universitarios del país"tienen el deberde orientar el pensamiento de la naciónmexicana"; y que

13 Véase,enObrasCompletasde AntonioCaso, vol. 1, p. 173.
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lasuniversidades orientarán su trabajo hacia la "sustitución del régimen capitalistapor un sistema

que socialice los instrumentos y medios de producción". Cabe aclarar que buena parte de las

conclusiones aprobadas por el PrimerCongreso de Universitarios Mexicanos se integraron por la

ponencia que presentó Vicente Lombardo Toledano y que proponía la enseñanza del marxismo

como orientación ideológica de las universidades del país, aun cuando no se usaba precisamente

ese nombre, como lo denunció Caso. El problema no fue la "democrática" votación final que

aprobó las propuestas de Lombardo sinoque la inicial integración de los miembros del Congreso

estuvo lejos de ser realmente representativa de los intereses de los diversos gruposuniversitarios

delpaís.

Antonio Caso reaccionó ante las conclusiones del Primer Congreso de Universitarios

Mexicanos quedefendían unaeducación marxista paralas instituciones de educación superior. Lo

quele preocupaba a Casofuequese pretendía imponer unadoctrina oficialpara las universidades

del país, lo que significaba ponerserios límitesa la libertad de pensamiento. "El advirtió que la

tesis imponía unadoctrina oficial a la Universidad mexicana y que ellosignificaba el acabamiento

de la libertad de pensar, o libertad académica, que recibíael nombre ya consagrado de la libertad

de cátedra.?" Caso se opuso a las conclusiones dadasen el Congreso, decía no estar dispuesto a

enseñar las tesisdel marxismo, porque las consideraba no sólofalsas sino anticonstitucionales. Al

conocer las resoluciones que aprobaban las conclusiones de Lombardo, Caso cumplió con su

promesa de renunciar a sus cátedras, seguido por un importante grupo de profesores

universitarios.

Para entonces la universidad se convirtió en el campo de batalla de quienes defendían o

atacaban la reforma educativa. Losesfuerzos de Caso por construir una universidad humanista y

abierta a las diferentes corrientes de la cultura le hizo enfrentarse en 1933a su discípulo Vicente

Lombardo Toledano por su intención de querer implantar el credomarxista como orientación de

laeducación universitaria. "Estaamenaza de nuevapérdida de libertad ante unadictadura cultural,

le mueve a salir al campo de la polémica..."ls El propio Lombardo reconoció que por aquel

entonces hablacomenzado una importante batallaideológica de grandes repercusiones, no sóloen

el terreno educativo sinoqueconmovió el ambiente cultural de la nación.

14 Rafael Moreno, La Universidadde AntonioCaso: comunidDd de culturalibre,p. 10.
1S Carlos Escandón, La respuesta moralen la filosofiadel maestroAntonioCaso, p. 365.
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Caso había defendido a la universidad de los resabios del positivismo y ahora no ;Pooí~.
esperar a que cayeraen manos del nuevo'dogma del materialismo marxista. Al respecto escribe~

Enrique Krauze: "En 1923 el positivismo estabaprácticamente liquidado,pero nuevastendencias

hegemónicas y positivas comenzaban a sustituirlo: la burocracia estatal y un cierto dogmatismo

marxista. La Universidad era el espacio natural de nuevascampañaspor la libertad de cátedra,de

expresión y de critica... De nuevo, como en 1909,Caso defiende la libertadde concienciafrente a

mi dogmatismo mássugestivo, sutil y poderoso que el positivismo. No era una moda intelectuallo

queCasocombatia en 1934. Era toda una ideologia con pretensiones de religión.?"

Caso estuvo ligado a la universidad aun en momentos tan dificiles como la defensa de la

autonomía universitaria y la libertad de cátedra,por los años 30s. La polémica que Caso sostuvo

contra Lombardo fue sobre la posible instauración del marxismo como doctrina oficial de la

universidad, "sin embargo, el alientofundamental de la polémicaprovenía, para el maestroCaso,

de la defensa de la libertad, no sólo como expresión fundamental de la persona humana, sino

c~m~_¿ondición indispensable de la culturade Méxicoy principio institucional para las funciones

de enseñanza e investigación de la Universidad Nacional.?'" Henríquez Ureña habia dicho que la
,-, ( ~ - - . .
conqúista básicade los ateneístas fue el estimulo que Caso le dio a la libertadfilosóficaen la vida
!. . "f ; .

universitaria. Podríamos agregar a esta idea de Henríquez Ureña que Caso realizó una segunda

defe;;k de la libertadfilosófica en la vida universitaria, esta vez contra el materialismo histórico.

En' s~ polémica contra Lombardo, Caso defendió la libertad de cátedra y la autonomía

universitaria, que advirtió verse amenazadas ante una oficial orientación ideológica. Para Juan

Heiliándé~ ' Luna "bis dos posiciones 'mencionadas produjeron honda escisión en el seno del

éongreso~ perfilándose desdeluego dos direcciones bien definidas: una a favor de la Universidad

~sta, que encontró en Lombardo Toledano su :náximo líder y la otra partidaria de la

U~iversidad Libre,que vio enAntonio Cas~ su ideólogomás destacado.':"

Terminado el Congreso, la prensa de la ciudad se encargó de profundizar las diferencias

entrela:universidad marxistay la universidad libre. Periódi~s como Excelsior y El Universal se

pronunciaron a favor de la tesis del maestroCaso que defendía la libertad de cátedra y por tanto

estaba en contrade las resoluciones del Congreso que pretendía darle una orientaciónmarxista a

la enseflanza universitaria. El Universal publica dos editoriales: "La Universidad no debe ser

16 Enrique Krauze, "AntonioCaso, el filósofo comohéroe", en Revtstadela Universidad de México, p. 10.
17 Raúl Cardiel Reyes, Retorno a Caso,p. lB. . .
11 Hemández Luna,"Unajamada del maestrocaso a favorde la libertadde cátedra", en Ftlosofla y Letras, p. 46.
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sectaria" y "La Universidad Autónoma no puede ser socialista", donde se sostiene que la esencia

de la autonomia universitaria está en la libertad de cátedra. También decia que la intención de

convertir a la universidad en un centrode propaganda bolchevique es contrario al articulo tercero

constitucional, quehablade la enseñanza libre y laica,y queen los centrosoficialesde educación

nadie está autorizado a imponer credo alguno. Un editorial del diario Excelsior criticó la

intervención del Rector de la Universidad de Guadalajara de orientar a las juventudes

universitarias hacia un sectarismo radical que no admite el libre examen en la enseñanza.

Posteriormente, también publica un articulo en el cual denunciaba que los marxistas estaban

promoviendo unarevolución contralas instituciones liberales.

Por su parte, Casoy Lombardo publicaron en el Excelsior y El Universal respectivamente,

articulos donde defendían sus posturas sobre la orientación de la Universidad. Caso publicó"El

marxismo en la Preparatoria" (27 de septiembre), "El marxismo y la universidad contemporánea"

(29 de septiembre), "Lo que va de ayer a hoy" (2 de octubre), "Las dos nobles hermanas" (5 de

octubre), "La última palabra" (9 de octubre), "La libertad de cátedray la constitución española"

(26 de octubre); algunos de los cuales se publicaron en su libro Nuevos discursos a la nación

mexicana (1934). Lombardo escribe dos artículos, uno es "Basesde la reforma universitaria" (20

de septiembre) y "Limites de la libertad de pensamiento" (27 de septiembre). En estos escritos,

Caso se opuso nuevamente a las conclusiones del Congreso de Universitarios Mexicanos y su

pretensión por imponer el marxismo en las aulasde las universidades del paísy en cambioreiteró

su postura a favor de la libertad de cátedra. Decía,porejemplo, queel Congreso de universitarios

reunido recientemente en la Ciudad de México concibió la aciaga tesis de amordazar el

pensamiento al imponer en la universidad la enseñanza del materialismo histórico. Casodice que

la reforma naciómarchita porque no ha sidoobrade la inteligencia ni de la voluntad que desea el

bien,sino de la polítíca que ofrecea los jóvenes un ambiente de propaganda y el interés por la

obtención de puestos públicos, y concluye que si el marxismo se implanta en la universidad lo

"arrancaremos de cuajo". Por su parte, Lombardo Toledano salióen defensa de las resoluciones

de la Comisión. Atacaba la libertadde cátedraporque dice que ha sido un pretexto para ignorar

los adelantos científicos y justificarlos prejuicios del pasado. La universidad debe orientar a los

alumnos en una doctrina científica y filosófica. Asi como esta orientación fue antes católica y

luego positivista, ahora debía ser marxista. La universidad mexicana debe formar a un nuevo

hombre que no seaservidor del régimen capitalista.
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Después de realizado el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos y de haberse

aprobado la orientación ideológica del materialismo histórico por encimade la tesis de la libertad

de cátedrase sucedieron protestas y acusaciones de uno y otro bando, apoyando sus propuestas.

"La franca oposición de Antonio Caso a la Universidad Marxista, acabó por erigirlo en una

especie de ídolode la libertadde cátedra. Casi la mayoríade los universitarios se unificóen tomo

a su pensamíento.''"

En diferentes Escuelas y Facultades huboasambleas de estudiantes donde se discutieronlas

resoluciones del PrimerCongreso y las propuestas de Casoy Lombardo. Alumnos y profesoresde

diversas Facultades comolas de Filosofta y LetrasYde Derechoy CienciasSocialesrechazaronla

tesismarxista para la educación universitaria y en cambio, se inclinaron por la tesis de la libertad

de cátedra. Las academias de profesores de ambas facultades coincidieron en que cada

catedrático deberá exponerlibre e inviolablemente su pensamiento sin más limitaciones que las

propias leyesconsignen. Casohablódela unidadde estasdos facultades en su articuloaparecido

en Excelsior, que llevó por título "Las dos nobleshermanas", en que aparece un diálogoentre la

filosofia y la jurisprudencia a favor de la libertadde cátedray en contra del marxismo. Sin duda

que Antonio Caso se sintió con la fuerza suficiente comoparaseguiradelante en su intención por

echar para atrás las conclusiones del Congreso Universitario al ver expresadas las diversas

opiniones públicas a favorde la libertadde cátedra.

El 11 de octubre de 1933 se dio a conocer en la prensa la renuncia de los profesores de

derecho, encabezada por Antonio Caso. Despuésy en virtudde queLombardo se negóa renunciar

a la dirección de la ENP, directores de diferentes Facultades y Escuelas presentaron su renuncia:

Filosofia y Letras, Medicina, Arquitectura, Comercio, Veterinaria y Odontología. Comopodemos

constatar, Antonio Casono sólo renuncióa su cátedrasino que un grupo importante de profesores

siguieron su iniciativa. El directorde la Facultad de Derechoy CienciasSociales, BritoFoucher,

formula cargosen contradeLombardo y el rectorMedellínpor tratar de imponerel marxismo en

la universidad. Debido a ello, el rector Medellín logró que se destituyera a Brito Foucherde su

cargode Directorde la Escuela de Derecho. Al conocer de la destitución de Brito Foucher, los

estudiantes de derecho reunidos en asambleageneral, se pronunciaron en contra de la destitución

de su director, apoyaron a los profesores de Derecho que habían renunciado, se declararon en

mayoría a favor de la libertad de cátedra y la autonomíauniversitaria y aprobaron una huelga

19 tu«, p. 50.

211



hasta obtenerlas renuncias de MedelJln y Lombardo. La maftanadel 14 de octubre losestudiantes

huelguistas obligaron a Medellín a abandonar el edificiode la Rectoría. Mástarde, ese mismodía,

un grupo de profesores de la Universidad, entre los que se encontraban Antonio Caso, se

dirigieron a los estudiantes para pedirles serenidad y defender por una vía no violenta los

principios de la autonomla universitaria y la libertadde cátedra.

Caso "no era precisamente un conservador", como lo comenta Abelardo ViIlegas; sin

embargo, la airada defensa que hizo de la libertad de cátedra Ysu oposición a la universidad

marxista, lo convirtieron en el bastión de los universitarios conservadores, representados entre

otrosporManuelGómez Moríny Rodulfo Brito Foucher, quienesprocuraron detener los intentos

de los izquierdistas por intervenir en el área educativa. Los católicosaprovecharon la agitaciónde

la Universidad para ganarle la partida al grupo lombardista y aduefiarse de la Rectoría.

Comenzaron con desprestigiar la actuación de Lombardo al frente de la dirección de la Escuela

Nacional Preparatoria. Tambiénatacaronal Rector Medellinpor amparar las reformas marxistas

aprobadas en el PrimerCongreso. Promovieron la campañade prensaen contra de la universidad

marxista, agitaron las conciencias de profesores y alumnos; además de alabar la labor de Caso

como defensor de la libertadde cátedra. Finalmente, Lombardo terminópor renunciara su puesto

de director de la ENP, aunqueaclaró que él seguiríapensando en dar una orientaciónsocialistaa

la enseñanza, Enseguida, el 15 de octubre, MedelHn renuncia a la rectoría de la Universidad de

México.

A ralzdel conflicto universitario, el presidente Abelardo L. Rodrfguez envió al Congresode

la Unión una iniciativa para reformar el Estatuto Orgánico de la Universidad. La autonomía

concedida el 10 de julio de 1929 no habla sido satisfactoria para la disciplina interior y un

ambiente de concordia entre los universitarios. La nuevaley tendría como propósitogarantizar la

plenaautonomía universitaria, donde el Presidente de la República ya no enviaría una tema para

elegir Rector ni podría vetar las resoluciones del Congreso Universitario. El gobierno de la

Universidad dependería en exclusiva de los propios universitarios. Antonio Caso sabia que el

problema universitario hablapasadoa manosdel Estadoa travésdel poder ejecutivo. Estabaya en

proceso la discusión del proyecto de ley para dar plena autonomlaa la Universidad. Caso se dio

clara cuenta que este era justamente el momento para presionar a la Cámara de Diputados y

Senadores paraaprobarel proyecto. De ahí que mostrándose más exaltadoafirmara en su articulo

"La última palabra"del 9 de octubre de 1933: "El Estado no tiene más que dos caminos ante el
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problema de la educación: o acepta la libertadplena, comoyo lo deseo, o imponesu opinióna la

universídad.v" Esto es que Caso daba a elegir entre autonomía auténticao capilla marxista. La

nueva Ley Orgánica fue aprobada el 17 de octubre de 1933, en la cual el gobierno otorgó a la

Universidad una autonomía plena, dándole a los universitarios la facultad de elegir sus propias

autoridades. Además, el Estado resuelve quitarlea la universidad su carácterde nacionaly acordó

darle un presupuesto anual de 10 millones de pesosque administraría por su cuenta. A excepción

de la entregade ese presupuesto, el Estadocesabatodas sus relaciones con la Universidad.

El día 18 de octubre, Antonio Caso presidió una asamblea de profesores y alumnos en la

cual se aceptó la nueva ley y se daba por terminado el movimiento de huelga pero se criticaban

los escasos recursos económicos asignados a la Universidad. En un editorial del día 19 en el

periódico El Nacional, órgano del PartidoNacional Revolucionario,se elogiaba la aprobaciónde

la nuevaley pero se preguntaba si los universitarios tendrian la preparación suficiente para hacer

usode la libertadque se lesbrindaba.

El día 23 se reunióunaAsamblea controlada esta vez por los católicos,en la que se nombró

como Rector interino a Manuel Gómez Morín: además "".la Asamblea había aprobado que el

nuevo Consejo Universitario considere como fundamental declaración de principios de la

Universidad el de la libertadde cétedra?" . Lasclasesen la Universidad se reanudaron enseguida.

Se eligieron consejeros y se instaló el Consejo Universitario. Se nombró rector definitivo a

Manuel GómezMorin.

El asunto de la autonomía universitaria se resolvió de hecho con el predominio de los

grupos conservadores católicos encabezados por Manuel Gómez Morin. Para Porfirio Muñoz

Ledo, el bandoconservador se aprovechó de un principio por el que se había luchado: la libertad

de cátedra. LaUniversidad nocayóen manosde los marxistas, pero en cambiofue entregada a los

católicos, en especial a los jesuitas, dice Juan Hernández Luna. Fueron ellos los que queriendo

sacarpartidode la sítuación motivaron .'~sde un principio las revueltas estudiantiles. "La tesis de

la libertad de cátedra fue sustituida por la tesis de la Universidad católica... Ni el maestro Caso

agitando la banderade la libertad de cátedraen contra de Lombardo y su grupo, ni el gobiernode

don Abelardo L. Rodríguez, concediendo la autonomiaplena a la Universidad, se dieron cuenta

cabal de que estaban entregando los destinos de la Universidad Nacional de México a la Iglesia

20 Antonio Caso, "La última palabra", Excelsior, 9 de octubre de 1933 en Obras Completas, vol. J, p. 216.
21 Sebastián Mayo, ob. cit., p. 165.
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Católica.,,22 También Hernández Luna hace ver cómo es que, en el fondo, el conflicto

universitario derivado del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos fue el resultado no sólo

de la polémica entredos hombres y dosmaneras distintas de ver el mundo, sinode dos facciones

politicas encontradas que se disputaban el poder dentro de la Universidad, la de los católicos

encabezados por Gómez Morin y Brito Foucher, y la de los marxistas, dirigidos por Lombardo

Toledano.

En su articulo "La libertadde cátedraYla Constitución española" (26 de octubre)Caso no

pudodejar de expresar con agrado su victoria sobre los marxistas mexicanos en su intento por

imponer la orientación ideológica socialista para las universidades de México. Caso también

mostró su gusto porel hecho de habérsele otorgado a la universidad una plenaautonomía, esto es,

unacapacidad de gobierno propio que la bariaindependiente respecto del Estado mexicano. Caso

amparó sobre todo el derecho del hombre a pensarlibremente ante los intentos dogmáticos de una

ideología para la universidad. "Por ello fue que, con derroche de piedad, en algunacoyuntura de

acerba lucha,persuadido de que los intereses de la educación no deben ser entregados a ningún

conventículo, dijo a tiriosy troyanos, al vencerlos él solocon la inmarcesible superioridad de su

valentía moral, que siempre son preferibles las musas por encimade cualquier otro inspiración

que se embrollan en las retrógradas aventuras de la autocracia que con impúdica arrogancia se

empeña gratuitamente en regalamos, mediante su 'principio de autoridad', tantos y tantos

presentes eudemonistas 'salvadores' a cambio de nuestra dignidad de hombres libres.,,23 El

enfrentamiento de los puntos de vista de Caso y Lombardo inclinó la balanzapor la libertad de

cátedra para la enseñanza universitaria en México. Caso celebraba que el marxismo haya sido

derrotado en homenaje a la libertad de cátedra. Los marxistas han retrocedido a favor del

pensamiento libre. El sueño de clase de los marxistas cede ente el empuje de la verdad y la

sabiduria, antelasvocesqueexigenno sólo unaculturade aprovechamiento sinode integración y

salvación, como decía Scheler. "Esto oyen decir -sefiala Caso refiriéndose a los ideólogos del

socialismo- y, en su acervo, no hay ya flechas que disparar contra la majestad del pensamiento

libre.,,24 Casoapuntaba queaunes suficientemente fuertela tradición de la culturade occidente,

22 luanHemández Luna, prólogo alvol. 1de lasObrasCompletos, de Antonio Caso, p. 232.
23 Guillenno HóclorRodrlguez, "Conmemoración del maestro Caso", enFilosofia y Letras, p. 12.
24 Antonio Caso, "Lasdosnobles hennana:t,Excelsior, 5 de octubrede 1933, Obras Completos, vol. 1,p. 2] 4.
Véasetambién NllevDS Discursas a la nación mexicana, 1934, Obras Completas, vol. IX.
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la investigación de la verdady la libertadde pensamiento comopara que el marxismoles impidan

su paso.

Caso había servido a las derechas y generado una reacción de tipo escolástico, al dar la

batallaen el ámbitoeducativo; sin embargo, dice Cardiel Reyes,Caso resultó inocente de ello y

siempre condenó la violencia. Relata Pedro Gringoire en "AntonioCaso: filósofo cristiano" que

en alguna ocasiónCaso le confesó que habiéndose rescatado a la Universidad de los marxistas,

cómo era posible que ahora se le entregue a los católicos: "Que su lucha era realmente por la

libertad de cátedra, y no un simple y parcial antimarxismo, se vio más tarde cuando, como

reacción contra los intentos de absorción marxista, surgió en la Universidad un movimiento

clerical con idénticas intenciones de exclusividad.r" De maneraque Caso se opuso también al

nuevo intento del clericalismo por acabarcon la libertad de enseñanza. Caso dio esta batalla más

silenciosamente aunque con igual decisión. Se lamentaba que fanáticos de diferentes bandos

pretendieran desvirtuar la actitud respetuosa hacia la libertadde pensamiento. La universidad no

puede convertirseen Sindicato ni en Iglesia; su finalidad es la de incrementary difundir la cultura

humana.

Después del Congreso de Universitarios, Lombardo siguió insistiendo en su empeño por

una educación de orientación socialista, animado por el apoyo de algunos sectores del poder

público. Los intentos de introducir la enseñanza socialista fracasaron en la Universidad Nacional.

Sin embargo, pronto la iniciativa de Lombardo logró penetrar en el Partido Nacional

Revolucionario y en el Congreso de la Unión hasta plasmarse en las reformas al artículo tercero

constitucional. LaReformase consumó el 13de diciembre de 1934,días despuésde que Cárdenas

asumiera la presidencia. Quizás el momento culminante de la difusión de las ideas socialistas en

México fue la modificación del articulo tercero constitucional que establecía la educación

socialista como obligatoria en todo el país. Las reformas al artículo tercero modificaban la

Constitución de 1917 que amparaba la libertad de enseñanza. El gobierno excluyó a las

Universidades de la reforma socialistade 1934, sin duda debido a la campañade AntonioCaso a

favor de la libertadde cátedra. Los universitarios estuvieron alerta para evitar que la Universidad

quedase afectada por las reformas al artículoterceroconstitucional.

Las reformas al artículo terceromotivaron una fuerte lucha ideológicaentre gruposrivales

de intelectuales. que se inclinaban a favor o en contra de la medida. En Idealismo y materialismo

2~ PedroGringoire, "Antonio ClISO: filósofo cristiano", en revistaLuminar, p. 80.
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dialéctico, Francisco Zamora encuentra diferentes grupos de oposición a las reformas al artículo

tercero constitucional. Primero, la reacción clericalque con el pretexto de la libertadde cátedra,

encubre sus propósitos de intervenir en la educación; segundo, los antiguos liberales que

defienden la libertad de cátedra como parte de los principios de las libertades humanas; tercero,

los radicales de izquierda quienes dicen que es dificil cambiar la superestructura ideológica,

cuando la infraestructura económica siguesiendo burguesa. Zamorareconoce dificil la situación

de la enseñanza socialista dentrode un régimen capitalista. Pero, lo importante, dice Zamoraes

impedir que se pierda10quese ha ganado, al aceptarse la orientación socialista de la educación

impartida por el Estado. Caso dirigió fuertes criticasen contradel decretode diciembre de 1934

de reforma al artículo 3° constitucional en que se establecía que la educación impartida por el

Estado seriasocialista, concarácterde obligatorio para todas las escuelas. Margarita Verasubraya

el carácter impositivo de la medida: "por ende, si la educación socialista reclamala enseñanza de

unaconcepción exactadel universo comolo seflala el articulo 3°constitucional, en modoalguno

puede imponerse unadoctrina, ya que la búsqueda de la verdadexigela libertadde investigación.

Asi pues, en nombre de unaconcepción cientifica no puede destruirse el fundamento mismode la

ciencia, es decir,la libertad"u.

Sinembargo, la aplicabilidad de la reforma educativa del artículotercerofue poco efectiva.

Losprofesores de las escuelas no llegaron a enterarse de en qué consistia la enseñanza socialista.

La pretendida educación socialista fue sólo parte de una simpleretóricaque no respondía a una

sociedad formada enel socialismo. Samuel Ramos, en Veinte añosde educoción enMéxico, habia

dicho que la principal falla de la educación socialista consistió en no precisar su contenido

socialista.

Las reformas constitucionales al artículo tercerono afectaron a la educaciónsuperior, pero

en launiversidad resurgieron los intentos de establecer al marxismo comouna doctrinaoficialcon

la consiguiente supresión de la libertad de cátedra. La universidad seguia estando sujeta a las

presiones del Estado y diversos sectores sociales para imponer una educación socialista, porque

querlan que se sometiese a las politicas generales de la educación. Dentro del PNR (partido

Nacional Revolucionario) se atacó duramente a la universidad y a los profesionistas egresados de

ella diciendo que sufrían de una "progresiva inadaptación" en una sociedad que tiende a la

socialización de los servicios y a la organización de los trabajadores. Según la opinión de

26 Margarita vera, prologo alvol. X de lasObrasComp/etaJ de Antonio CAso. p. L.
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Cárdenas en 1935, la universidad era una organización educativa de tipo colonial, monopolio y

privilegio de las clasesacomodadas del país. Bajo este ambientede hostigamiento, nuevamente la

violencia políticase apoderóuna vez más de la Universidad entre los años de 1934-1935. Grupos

de burócratas de orientación socialista señalaban la cátedra de Caso como perjudicial. Caso

abandonó nuevamente su posición como profesor y se retiró a la vida privada. En Nuevos

discursos a la nación mexicana (1934) Caso defendió, como era de esperarse, su postura y

advirtió que la enseñanza dogmáticaera un obstáculoa la libertadde cátedra.La decisión de Caso

significaba no sólo desencanto sino pobreza. Relata Carlos A. Echánove T. que aquellos años

(1934-1935) fueron una etapa dificil de la vida personal y profesional de Caso. Caso no era un

hombre rico así que tuvo que vender parte de sus pertenencias para sobrevivir. Alguien llamó a

este momento "la santa pobrezade AntonioCaso". Miguel Ángel Cevallos, en "Mis recuerdosde

Antonio Caso", comenta que en alguna ocasión Caso le reveló su deseo de alejarse de la

universidad porquecada vez perdía más su señoríoy se hundíaen escándalossociales, condenaba

al Estadopor impedir el libre desarrollo de la universidad, no dándolerecursossuficientesy decía

que susRectoresse habían convertido más en políticosque en educadores. "Solamente en un caso

quebrantaría su voluntario ostracismo, cuando se pretendiera nuevamente atentar contra su

libertad académica, para volver a vencer a sus enemigos los comunistas. La Universidad no la

concebía sino como una institución libre.,,27 Caso aprovechó el afio de 1934 para escribir tres

libros: El acto ideatorio, Lafilosofia de Husserl y Nuevos discursos a la nación mexicana.

El Rector de la Universidad, el doctor Fernando Ocaranza, informó a sus profesoresque el

gobierno pensaba intervenir en los programas y planes de estudio universitarios. Ante las

presiones del gobierno, de grupos políticos y la carencia de recursos económicos, el Consejo

Universitario decidió suspenderlabores el 11 de septiembre de 1935. En ese afio, la Universidad

estuvo a punto de desaparecer debido a la miseria en que se encontraba. Profesoresy estudiantes

se dividieron respecto a la decisión tomada. Algunos profesores estaban a favor de la medida de

suspender labores porque así se defendía a la autonomía y la libertad de cátedra y pedían al

gobierno mayor subsidio. Otros profesores se opusieron al cierre de instalaciones. Salvador

Azuela decía estar en contra de la decisión del Consejo Universitario de suspender labores sobre

todo en momentos tan dificiles para la Universidad y la cultura de la nación. El soporte de la

Universidad es el libre examen y debe exentarsede partidarismos de izquierdao derecha. Arturo

17 Miguel Angel Cevallos, "Mis recuerdos de Antonio Caso", en el periódico Novedades, p. 1.
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Azuela en "Evocando al maestro Caso" dice haber escrito un articulo en El Universal

estableciendo que la Universidad debíaconservar los servicios de maestros tan destacados como

Caso. PeroCaso no aceptó el apoyo que la Universidad le ofreció de escribir textosa cambiode

una retribución económica mensual. Algunos otros profesores como Ezequiel A. Chávez

renunciaron a sus cátedras. El propio Chávez escribe: "el Gobierno de la Uniónha resueltohacer

desparecer la libertad de cátedra Ypor lo mismo la autonomía universitaria desdeel momento en

que se trata de imponer a la Universidad una enseñanza dogmática como único medio de

cohonestar con ella los principios de la educación socialista prescrita por el articulo ID de la

Constitución para las escuelas primarias y secundarias, y que esta resolución se encuentra en

abierta pugna con la convicción que nos anima de que la enseñanza universitaria debe ser

totalmente libre... nosencontramos en la imprescindible necesidad de presentara ustedformal e

irrevocable renuncia a los puestos que tenemos a nuestro cargo en la Uníversidad?". Sin

embargo, otros aprovecharon el momento para defender sus posiciones políticas partidistas. La

Confederación Nacional deEstudiantes decíaqueel conflicto se debíaa la intención deimponer a

. la universidad una ideología, que los pueblos de América latina han luchado por la libertad

políticay ahoradeben seguir luchando por la libertad de cátedra, porqueno puedehaber ciencia

sin libertad de pensamiento. Dicendefender la libertad de pensamiento y aceptarcomoprincipio

la libertad de cátedra. El 12 de septiembre un grupo de estudiantes de izquierda tomaron la

universidad con las peticiones de autonomia universitaria, subsidio suficiente del Estado y la

destitución del personal docente y administrativo de tendencia clerical. Finalmente otro grupo de

estudiantes defienden la organización académica y estánen contrade la intervención de cualquier

grupo polltico en la Universidad. Piden mayor subsidio, dicen que es compatible la libertadde

cátedra conel subsidio económico y quieren evitarque se canceleel afio escolar.

En 1935 Caso defendió nuevamente a la Universidad ante los intentos del Estado de

incorporarla a la educación socialista, de convertirla en un bastión ideológico de la política

transitoria. "En sus artículos periodísticos, el autor expresará, una vez más, sus convicciones de

universitario: autonomía, libertad de cátedra y subsidio económico comoprincipios irreductibles

entre s1.,,29 El 13 de septiembre de 1935, en "Las dos ilustres gemelas" y en otros escritos

posteriores, Caso menciona que se vuelven a vivirdías penosos para la Universidad y la cultura.

21 Ezequiel A. Cbávez, apud, Carmen Rovira, "Ezequiel A. Cbávez", en Unaapro!Cimoción Q la hinoría de los ilkas
filosóficas enMéxico. SigloXIXyprincipios delxr,p. 867.
29 Margarita Vera, loe. eit,p. XLIX.
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La educación superior es presa de muchos odios, pasiones y ambiciones "...de los que ansían

poner coto a la nobley libreemisi6ndel pensamiento'r". En los momentos actuales, dice Caso, la

Universidad se hunde, el esplritu calla, el materialismo hist6rico triunfa y las fuerzas políticas

imperan sobre las conciencias. Pero Caso confiaen que la Universidad habrá de salir una vez más

de sus problemas para cumplir con sus fines de realizar las formas supremas de la educaci6n

superior. En efecto,al fin pasóla etapa dolorosa. Hacia fines de 1935Casoregresó a sus cátedras

y fue nombrado nuevamente directorde la Facultadde Filosofiay Letras.

A iniciativa de Antonio Caso, en 1939 el Consejo Universitario hizo una importante

reforma en que se separaron las Facultades de Ciencias y de Filosofla y Letras. Caso amaba las

humanidades pero celebraba habérseledado una autonomla correlativa a la Facultad de Ciencias,

lugardondese desarrollaría la investigaci6n científicaen México,porquees la ciencia la directora

de la civilización contemporánea. "La Facultad de Cienciasserá un organismo autónomo... Más,

si la Facultad de Ciencias gozará de autonomla por su ley constitutiva, habrá de mantener,

conforme a la mente de sus fundadores, estrecha e ineludible vinculación, con las demás

facultades universitarias; sobretodo, con la de Filosofiay Letras.?" S6lo con el contacto entre

ambas escuelas se lograrán los fines de la educación universitaria. Las Facultades de Filosofiay

Letras y de Ciencias formarán el núcleo sólido de estudios superioresde la Universidad y de la

educación nacional.

Por sus méritosintelectuales, Antonio Caso fue miembrofundador de El ColegioNacional

en 1943, institución de alta cultura en México formado a semejanza del Collége de Francia. Caso

alabó el carácter libre de El Colegio Nacional como órgano difusor de la cultura filosófica,

literaria y cientlficadeMéxico. En el Homenaje de El ColegioNacional al maestroAntonioCaso

en 1946, Alfonso Reyesdeclaque el rumbodel pensamiento de Caso coincidíacon el lema deEl

Colegio Nacional: "Libertad para el saber". Reyes recordaba las funciones de El Colegio

Nacional, que el mismoCasopromovió y que eran la difusiónde las cienciasy la alta cultura en

las voces y obras de sus promotores, aun público más diverso e interesado, con el oriente que

proporciona la libertad. "La libertades nuestraenseña,y el 'sottoyoce' o sovozde los laboratorios

ha de proclamarse aqul delante de todos y en bien de todos. Es asl como entendemos nuestra

misión cívica,y en esto seremos invariables.,,32 Por su parte, comentaJaime Torres Bodetque el

30 Antonio Caso, Lafilosofiade la culturay el materialismohistórico, 1936, ObrasCompletas, vol. X, p. 151.
31 Idem., México (Apuntamientosde culturapatria), 1943, ObrasCompletas, vol. IX, p. J9J.
32 Alfonso Reyes, en Homenaje de El Colegio Nacionalal maestroAntonioCaso, p. 13.
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Colegio Nacional seconformó por ungrupo de personalidades representativas del pensamiento, la

ciencia y la cultura en México para que tuvieran la oportunidad de expresar libremente su

pensamiento. El Colegio Nacional fue unade las respuestas ante las amenazas de la barbarieque

fue la Segunda guerra mundial, con las armas de la cienciay la verdad que son el orgullode las

democracias contemporáneas: "la verdady la libertad, el respetode losvaloresmorales, la bondad

y el perdón de la inteligencia"33. El Colegio Nacional representa, para la patria, la voz de

avanzada delespíritu,

No es sino hasta los aftos cuarentas que el gobierno se da cuenta de la importancia de la

educación superior. El Estado mexicano ofrece un mayor apoyo económico a la universidad,

respetando su autonomia y libertad académicas. Por aquellos años aumentó el número de

universidades en el paísy la matricula de alumnos.

Por iniciativa delRectorAlfonso Caso, el Consejo Universitario de laUniversidad Nacional

de México discutió la iniciativa de una nuevaLey Orgánica, que fue aprobada por la Cámara y

expedida por el presidente Manuel Ávila Camacho el 30 de diciembrede 1944Ypublicadaen el

diario oficial el sábado 6 de enerode 1945. La leyconfirmaba la autonomia universitaria yen ella

también .....se consagra la libertad de cátedray de investigacién'r", Dice GuevaraNiebla que la

nueva ley de la Universidad ha" ...ratificado su condición autónoma y reafirmado el principio de

libertad de cátedra comoregulador de la vida académica,.35. Se reiterabaentonces el principio de

impartir enseñanza y desarrollar investigaciones conel principio de la libertadde cátedra; además,

se le restituyó a la Universidad su carácterde Nacional y se eliminó la cuota fija de 10 millones

anuales porunsubsidio queactualizaría el Gobierno Federal.

El 25 de enerode 1945 Casoescribeel articulo "La Juntade Gobierno"en el que se refiere

a las reformas hechas a la Universidad y donde sefta1a que el gobierno de la República ha dado

una leyjusta a la Universidad. "Los principios de autonomía y libertadde cátedra, se incorporaron

ya, para siempre, en la ley. Este es otro de los grandes méritos que exhibe el flamante

docwnento."36 y para defender esos principios se ha establecido la "Junta de Gobierno",

integrada por hombres excepcionales de diversas vocaciones. "La Universidad es una comunidad

de cultura, basada en su autonomia de acción propia y la libertad de investigación. Estos son,

33 Jaime TorresBodet,enHomenajede El Co/~oNadonal al maestroAntonio Caso, p. 25.
34 Asustln Buave, oo.cit,p. SO.
3~ Gilbato Guevara Niebla, LD democrado enla cal/e, p. )07.
J6 Antonio Caso, "La 1untade Gobierno", El Uni¡¡ersal, 25 deenerode )945, Obras Completas, vol. IX, apéndice, p.
359.
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precisamente, los principios que consagra la ley, al corroborar la autonomía y la libertad de

cátedra, con la existencia del nuevo órgano -la Junta de Gobierno- que velará con celo y ahínco

por su casticísmo.f" A pesar de estar a favor de la democracia como dirección políticade las

naciones contemporáneas, Caso dice en ese mismo artículo que esta forma de gobierno no es

adecuada para la Universidad y defiende la dirección de la "Junta de Gobierno". Por tradición, la

forma de gobierno de la institución universitaria es piramidal y son sus mejores hombres los que

deben dirigir susdestinos.

En 1945, a iniciativa del general Manuel ÁvilaCamacho, presidente de la República, y de

Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, se suprime el carácter socialista de la

educación impartida por el Estado. Las reformas son aprobadas en el Congreso de la Unión en

diciembre de 1945 y publicadas después porlas legislaturas de losEstados en diciembre de 1946.

De manera que la vigencia de la llamada educación socialista fue de 12 aftosoCaso fallece en

marzo de 1946 por lo que seguramente conoció en vida el proyecto de reforma que cancelaba la

orientación oficial socialista de la educación impartida y vigilada por el Estado. La iniciativa de

ley enfatiza que la educación impartida por el Estado debía ser ajena, no contraria, a cualquier

doctrina religiosa, fanatismo y prejuicio. Se conservan los principios de una educación laica,

democráticay nacional y se expresa que la enseñanza debe instruir "para defender la dignidad del

hombre libre", lo mismo que la independencia de la patria y la justicia como base de la vida

internacional. Así fue como se derogó la educación socialista, uno de los pilares del proyecto

educativo de Cárdenas y Lombardo.

C) üRIENTACIÜN DELAUNIVERSIDAD.

Enseguida, hablaremos en este espacio de la concepción que tiene Caso de la universidad,

contmstándola con las opiniones de Lombardo. Nos ubicaremos sobre todo en su polémica de

1933 pero también recurriremos a algunas otras fuentes referenciales de su segunda etapa de

pensamiento.

Caso define en primera instancia a la universidad como una comunidad de culture. Sin

embargo, él mismo aclara que hay también otras muchas comunidades culturales, como las

iglesias o los partidos políticos. Parediferenciarlas de ellasCasoseñalaque la universidad es una

comunidad cultural de investigación y enseñanza. Y lo quese enseña e investiga en la universidad

l7 Ibld.; p. 360.
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es la ciencia y la verdad, mismas que se encuentran en constante proceso de elaboración. La

ciencia, comola ccltura,se hacenabriendo las puertas al conocimiento, la investigación, la verdad

y la enseñanza,

En otros espacios, Caso ya se había referido a la libertad como una condición para el fin

supremo de la cultura. Al contrastar su postura sobre la universidad con los marxistas, dice

confirmar su "tesis sobre la necesidad de la libertad parael auge de la cultura,,38. Aunque este

temano es desarrollado contododetalleen su polémica conLombardo, estacita nosrecuerdaque
. .

para Caso,sin libertad no puede habercultura,peroque la libertadse subordina al fin superiorde

la cultura. La cultura· ~o h~brá de tener su fin en si misma, 'ya que se ordena en dirección al

desarrollo de la perso~ h~~ y•la' sociedad. Lo que distingue ~l hombre del rebaño es el

mundo de los valores.

La universidad debeserel relicario de la cultura, por loque Casodice renegarde un tipo de

universidad que sea enemiga de la cultura humana. De la concepción de universidad como

comunidad de culturaCaso agrega el rasgo de libertad como constitutiva de la universidad. La

. universidad es una comunidad de cultura libre y no puede realizar sus fines si, abdicando de la

libertad de cátedra., se le impone la enseñanza de una especifica tesis científica, filosófica o

religiosa. Si en la escuela, como encargada de reproducir la cultura,se instaura el dogma marxista,

tendríamos comoresultado consecuente el estancamiento, la limitación o bien la extinción de la

propia cultura. De manera quela oposición de Casoa la pretensión de orientar a la universidad en

el socialismo significaba a final de cuentas una airada defensade la libertad para el auge de la

cultura. Para Lombardo, en la investigación si hay una libertad de pensamiento para corregir y

ampliar las verdades que se creen firmes; pero en la función normal de la enseñanza no hay

precisamente un proceso debúsqueda y por tanto, no es necesaria la libertad.

Producto de su concepción de universidad comocomunidad culturallibre de investigación

y enseñanza, Caso establece que la universidad no podrá imponer como definitivo credo o

doctrina algunaporque puede demostrarse en otrotiempoque ese credono vale. La imposición de

un dogma es la negación de la esencia de la universidad como comunidad cultural de

investigación y enseñanza. La idea de que la universidad no debe declarar credo alguno como

definitivo, la extrajo Casode JustoSierra.

31 Idem., "Lo que va de ayera hoy",Excelsior, 2 de octubrede 1933,ObrasCompletas, vol. 1, p. 210.
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Un hombre como Caso de espíritu universal no podla aceptarque la universidad estuviese

atada a un dogma. La universidad es una comunidad que debe encontrarse 'libre de una

orientación ideológica determinada; por esta razón es que no puede'preconizar 'credo alguno

filosófico, social, artístico o científica Francisco González de la Vega ~ScribiÓ que el grito

reiterado de Casofue el de la libertadde' investigacIón y la libertadde'cátedra. •;~ Universidad,

nos parece escuchar la palabra del Maestro Case, debe estar abiertaatoaa'idea; pues la historia

está en constante ruta y la Universidad debe participar de este perenne mo~rriie~t~que es lo ~u~

da vida; unaUniversidad dogmática, cualquiera que sea el dogma 'que profese, es una Institución

muerta, sólo la libertad justificala existencia de las Universidades. ESa fue'la victoriosalucha de

donAntonio/ ''"

Desde muy joven, Caso había definido la categoría de persona moral, En su tesis de

abogado sostuvo que las personas morales no son' fictiCias sino que tienen una realidad social.

Para que un ser social tenga una personalidad jurídica debe tener voluntad libre, y tal volUÍt~

que responde a intereses colectivos es la base de la personafidad jurídica. Como comunidadde

intereses para la cultura y como un ser social, la utiiversi~d ;tiene una 'JjersJhaIidad jurídica

propia, esto es, una voluntad autónoma basadaen la combinadon de las voluntades particulares.

Como una institución autónoma con unafinalidad propiade difundir el conocimiento yla cultura,

es quela Universidad tieneunapersonalidad jurídica, La universidad esuna PeTSOria: moralporque

es unarealidad socialautónoma, y comotal, no debe preconizar credoalguno como definitivo, su .

labor es la investigación y la enseñanza. . .

Por su parte, la preocupación de Lombardo no es la de llegara unanociónde uni~ersidad,

sino cuál habrá de ser la orientación que deberá''seguir.' Lombardo se opone a una .falta de

orientación definida enla educación universitaria que desemboque, como lo está haciendo, en el
. .. , -

caosy la anarquía de ideasy criterios distintos: Para'Lombardo, launiversidad debeofreceruna

orientación definida a sus estudiantes en.unaverdad yvaloresprecisos, esto es; en una doctrina'

oficial; científica y filosófica. Orientar no significa imponeruna opinióno doctrinasino enseñar

los conocimientos hasta entonces-tenidos ' como verdaderos y .no mantener dive~s ' juicios

contradictorios. Aun cuando Lombardo se vale de muchas argumentaciones que.enVuelven sus

ideas centrales, conviene decirde una vezy de maneradirectaque ese criteriodefinidoen el que

está pensando es el socialismo. La escuela socialista presidirá las corrientes del pensamiento
o ,:.

39 Francisco González de la Vega,AntonioCaso,palabrasde Jrm.rtenaje, p. 11 .
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social en contrade la "escuelaliberal"que alza la miradahacia valores e idealesabstractos, sin

una orientación definida y en muchos casos contradictoria La universidad debe contribuir a

formar un hombre consciente de su realidad de injusticia social y que pugna por su

transformación, un hombre dueño de los medios de producción y realizado plenamente en los

productos de su trabajo; ensuma,un hombre librede lascondiciones de opresión del capital.

La orientación de la universidad que propone Lombardo debe ser una orientación social

dirigida a la solución de los problemas sociales vigentes, orientando lascátedrashacia el estudio

del país, investigando su territorio, población, instituciones de gobierno, etc., para así motivarsu

transformación deun modo efectivo. Launiversidad debeser el instrumento de una"teoría social

que se cree buena" y esa teoría social es el socialismo. La socialización de los medios de

producción debe ser el criterio que normey oriente la vida académica de las universidades del

pals. Replicando a Caso,dice Lombardo que no es posible hablarde "valores eternoscuandohay

miseria palpable de las masas", Lo que urge es encontrar un remedio concreto a los problemas

sociales. Al Proletariado no se le puedeconvencer prometiéndole unavidabienaventurada ganada
"..

a base de sacrificios e injusticias. Además, comenta Lombardo, el socialismo es una tesis

científica y no, corno lo piensa Caso,unadoctrina determinada.

Durante las discusiones sobre la reforma universitaria, Francisco Zamora señala que los

antirreformistas proponen la existencia de una cultura abstracta, que no tiene relación con la

realidad social. "Lospartidarios de la libertad decátedraafirman, desde luego, que la culturanada

tieneque ver con las vicisitudes de la vida colectiva, que planeaindependientemente sobre ellas

como producto libredel espíritu humano.'.40

En su Discurso en la inauguración de la Universidad de 1910, Justo Sierra hacia unaclara

referencia a la función social de la universidad. La universidad no puedeser un adoratoriode la

ciencia alejado.de; las pulsaciones de la vida socialo queen tomode ella la naciónse desorganice.

La accióneduca~ora de la universidad resultará de despertar en los estudiantes el interés por la

ciencia y la patria Sierra plantea los idealesque habrán de perseguir los nuevos universitarios:

"Sois un grupo en perpetua selección, dentro de la sustancia popular y tenéis encomendada la

realización de un ideal poUtico y social que se resume así: democracia y libenad?" El joven

40 Francisco Zamora, "La Universidad y lalucha de clases", 1°de octubrede 1934, enIdealismo y materialismo
diaUc1Jco, p. 37.
41 JustoSierra, loe. cit; p. 182.
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estudiante que se consagre a la ciencia no debeperderel contactocon su tierrani aquellosa quien

se debe.

Casocoincidirá con la consignade Sierraen decir que la universidad no debe ser un centro

de estudio que le dé la espaldaa su compromiso social. Para Caso, la universidad no debe tener

un credo ni una doctrina definida como 10 es el socialismo, pero sí debe tener una orientación

social. Casose dabaclara cuentaque la recién otorgadaautonomía universitaria no significaba en

momento alguno que la universidad abandone el tratamiento de los problemas sociales. De

acuerdo a Luis Garrido, Caso "se manifestaba orgulloso de la libertad de nuestra Casa de

Estudios, pero advertlaque no debía encermrse en el egoísmo de su torre de marfil, pues forma

parte de la patria mexicana'r" . De manera que al igual que los otros congresistas, aceptaba

también Casoque la universidad sí debía tener una orientación,peroque esto no significaprofesar

un dogma de verdad. Contribuir a la solución de los problemas sociales en el cumplimiento de

postulados eternos como los de justicia y bien social es una de las funciones que la universidad

habrá de tener como institución de cultura. La universidad pertenece a la sociedad y, como tal,

su misión es la de podercomprender y contribuir a superar los problemas y miseria social de los

mexicanos.

Antonio Caso trata de mantener en armonía la libertad de pensamiento y el respeto a la

individualidad frente a la comunidad de cultura que representa la universidad. El universitario

busca la verdad y crea valores de manera libre, pero también reclama que estos resultados los

habrá de orientara la sociedad. Para Caso, no es posibleampararse en la libertad de cátedra para

eximirse de un compromiso social. La libertadde cátedrano es un derecho liberal del pasadosino

una víapara que la universidad cumpla con su compromiso social.El profesor que enseña con la

libertad de cátedrase encuentrarelacionado con otros individuos dentro de la sociedad y tiene la

obligación de ayudar a la realización de los valores que la sociedad busca. Sierra, Caso y

Lombardo abogan porque la universidad no sólo se integre a su sociedad sino que contribuyaa

solucionar los problemas sociales; pero las vias de esta realización habrán de ser diferentes,

mientras que para Lombardo la universidad cumplirá su fin social a través del socialismo, para

Justo Sierray Antonio Caso, la libertad de cátedra no habrá de ir en contra de las preocupaciones

de la sociedad.

42 LuisGarrido, Antonio Caso. una vida profunda, p. 126.
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Para Caso, el oriente de la universidad debe ser el "nacionalismo social mexicano", que

busque el bien de la patria. Con la combinación de nacionalismo ybúsqueda de bien social,Caso

quiso ver la solución al liberalismo individualista del pasado y al socialismo de ahora. En aquel

tiempo, como muchos intelectuaIes latinoamericanos, dice Harold E. Davis, Caso sintió una

simpatia por las doctrinas del nacional-socialismo que se difundía por el mundo,porqueparecía

apuntar a la regeneración social de las naciones. El propioCasocitabacomoejemplosa Hitler en

Alemania, a Mussolini en Italiay a Roosevelt en EU. Todoselloshablabande un proyecto social

que se adaptase a las circunstancias de susnaciones. Si la tesis es el nacionalismo y la antítesisel

marxismo bolchevique, la síntesis será el nacionalismo socialmexicano.Pero,la posturade Caso

noera precisamente la fascista. A Caso le inspiraba más bienaquelnacionalismo quetuvieseuna

clara orientación social. Sin embargo, la expresión de "nacionalismo social", de inmediato se

asoció al nacional-socialismo, por esta razón Caso fue acusado por Lombardo de fascistay nazi.

Y si en efecto reconoció la orientación ideológica de los sistemas fascistaynazi,prontovendríael

desengafto. La desilusión fue inmediata porque se volvieron más evidentes sus ataques al

totalitarismo. "Antonio Caso amaba demasiado la libertad de conciencia para no advertir

prontamente que esos sistemas eran la aniquilación bárbara de esa preciada libertad.,.43 En los

mismos Nuevos discursos a la nación mexicana (1934) decía que la gente no era feliz bajo el

régimen de Mussolini. Ya desde antes debiórevelársele a Casoel carácteropresordel fascismo y

el nazismo, y si llegó a tenerdudas, la guerrase las disiparía. Si su pronunciamiento a favor del

nacionalismo socialfue unequivoco, por la propaganda hecha,pudorectificar. Y esa rectificación

la hizo en La persona humana y el Estado totalitario (1941). Ahí afirmó sus convicciones

democráticas en oposición a todo totalitarismo. Pocos intelectuales mexicanos combatirían tanto

las ideasde Hitlery Mussolini como Caso. Sin embargo, aun cuando la expresiónutilizada por

Caso no fue muy feliz, 10 importante era entender a qué se refería con ella y era que la

Universidad había de tener en cuenta como orientación social, la solución de los problemas

nacionales.

D)TRES PRINCIPIOS DELAUNIVERSIDAD

La universidad conseguirá sus fines de incrementar el saber y conservar la cultura en el

cumplimiento que tenga de sus principios fundamentales que para Caso son el subsidio

43 Pedro Gringoire, artocit., p. 77.
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económico, la autonomía y la libertad de cátedra. Casoestablece para el Estado la obligación de

aportar a la universidad los recursos económicos suficientes para la realización de susfines. Una

universidad sin recursos suficientes no puedecumplir con sus finesde conservación y generación

de cultura. El único vinculo que Caso aceptó de la universidad con el Estado es el económico.

Ahora expondremos más en detalle las argumentaciones de Caso a favor de la autonomía

universitaria y la libertad de cátedra.

Yaen el añode 1881, Justo Sierrapromovió la ideade unaUniversidad Nacional que fuese

autónoma y libre en sus funciones académicas. Sin embargo, el propio Sierra no propuso la

autonomía total para la Universidad porque el Estado debía vigilarque ésta cumpliese con los

fines para la cual fue constituida. En 1910 Sierralogró la fundación de la UniversidadNaciona!

conunaciertaautonomía interna. En su discurso inaugural de la Universidad de Méxicoen 1910,

escribe Sierra: "un espíritu laico reinaen nuestras escuelas; aquí,por circunstancias peculiares de

nuestra historia y de nuestras instituciones, el Estado no podría, sin traicionar su encargc, imponer

credo alguno; deja a todosen absoluta libertad para profesar el que les imponga, o la razón o la

fe,,44 . Desde Justo Sierrase le dio a la universidad el derecho a unavida independiente, aunque

no de manera absoluta porque seguía siendo unadependencia oficial. Según testimonia Salvador

Azuela, Justo Sierra encargó a su joven discípulo, Antonio Caso, que luchase por defender a la

universidad y a la autonomía universitarias, recién constituidas.

Unaprimera petición formal de autonomía la hizoCasoy un grupo de universitarios ante la

Cámara de Diputados el 4 de octubre de 1917. Sin embargo, la petición no tuvo eco. Para 1923

entra en conflicto con el Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, por tratar de

inmiscuirse en asuntos que competen a la Universidad. Para 1933, con motivo del Primer

Congreso de Universitarios Mexicanos, Caso debió aclarar de manera precisa su noción de

autonomía para la Universidad. Lombardo postuló que la Universidad de México no debe ser

plenamente autónoma, económica y técnicamente porque dependerá de la orientación que le de el

Estado. Por su parte, Casorespondió a una tradición tácita en la historiade la educación superior

en México que se movia naturalmente en la libertad académica, por lo que tuvo que chocar con

los intentos a favor de la educación marxista. "El significado real del principio de la libertad

académica como pivote de la vida universitaria de México, fue lo que no se logró destruir

44 Justo Sierra, loe. cit., p. 187.
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entonces.'.4S Caso fue un defensor de la autonomía universitaria ante los intentospor parte del

Estado Yde un grupo de ideólogos de izquierda parasometerla a una dirección ideológica. Mario

de la Cueva comentaba: "quienes tuvimos la fortuna de escuchar las lecciones de filosotIa y

sociología, sobre todo, quienes vimosactuar al maestro en defensade la autonomia universitaria,

comprendemos ahorala exaltación de la libertad.,,46 Comoeducadorde lasjóvenesgeneraciones,

Caso sintió el deberde defender la libertadacadémica de la universidad.

Autonomfa significaba para Caso que la universidad debía tener la facultad de poderse

gobernar a si misma. La autonomía o libertad institucional es la capacidad que tiene la

universidad de ejercersu propio poder. "Por lo que miraa la idea de autonomíauniversitaria, es

obvio que la esenciade la autonomía estribaen no recibirla ley de otra parte, sino de dárselaa sí

misma, a causadel propio principio soberano. Lo únicoque comocortapisapuede admitirse, es la

forma de la autonomía declarada por la ley. Pero el Estadoha proveído a la autonomia al crear,

por designio y voluntad del legislador, el organismo de la Universidad como PersonaMoral su;

generis.,,47 La universidad requiere de libertadpara cumplircon las tareasque le son propias. La

misión esencial de la universidad, sólose cumplirá si tiene libertadpara hacerla. Comoautónoma

y libre institucionalmente, la universidad no puedeser sectariani preconizar credooficialalguno.

Caso comprendía que el Estado mexicano era una constante amenaza para la autonomía

universitaria, por lo que pedía una y otra vez la no intervención del Estadoen la organización de

la ensefianza superior. La universidad debe guardar su independencia respecto del Estado. De su

concepción de universidad. como comunidad de cultura libre, Caso deriva su necesidad de ser

autónoma respecto del Estado. Ante los conflictos de 1935 dice Casoen su articulo"Consumatum

est" (1935) que la universidad puede seguir existiendo como institución, pero pierde su

autonomía cuandoel Estado le indicasusformas de vida. "La libertadde cátedra, unificada con la

ideade autonomía, desparecerá, se constreñirá, se modulará en forma que responda a los fines

pedagógicos de la políticanacional. Esto es, la universidad no pocbá asumir su autonomía, la

autonomía de su propio pensamiento. Un pensamiento exteriora él lo cohibepor ministerio de la

ley.'043 Caso sefIala que no hay razón suficiente como para que el Estado intervenga en la

4' Sdwtián Mayo, ob, cit., p. 102. ,
46 Mario delaCueva,prólogo alvol. vmdelasObrar Completas de Antonio Caso, p. XX.
~ AJtonio Caso, "Lasbases de laUrñversidad Autónoma", 4 de octubnI de 1935, enLofilwofla de la culturay el
materialismo hist6rico, 1936, Obras Completar, vol.X.p. 158.
41 ldem., "COMIIrIatum est", El Universal, 20 de septiembre de 1935. DespuésenLofilosofla de la culturay el
materlaltsmo hisJórico, 1936, Obras Cotnpleta.r, vol.X.p. 152.
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enseñanza superior. "Por tanto, es indudable que, al sujetarse la cátedra universitaria a una

propaganda politica, dejaráde ser autónoma, y si la cátedradeja de ser autónoma, la Universidad

misma perderásu autonomía.,.49 Poresa razónes que Casosentenciaque la universidad al perder

su autonomía, dejaríade existiren la intimidad de la concienciade los universitarios. Si ahora se

suprime la autonomía universitaria, estaremos poniendo obstáculos a su libertad futura. Haypues

una equivocada perspectiva de dirección que quiere dársele a la Universidad Autónoma de

México, y que siendo ésta contraria a la libertadde pensamiento se constituye en un obstáculo

para la civilización mexicana. Los universitarios no están en contra de régimenpolítico alguno,

sino que sólo quieren cumplir con su deber de enseñar y aprender para beneficio propio y de la

nación. Para que la universidad cumpla con su misión de difundir el conocimiento y la

investigación científicas, debe ser autónoma. La intromisión del Estado la considera Caso

humillante para la vida intelectual porque profana el conocimiento y la meditación. Caso se

preguntaba para qué conocery para qué investigar si previamente una ley impone una verdad o

dogma a creer. Si el Estado dirige los destinos de la universidad, la cultura declina en vez de

mejorar. La culturase desarrolla en la creación libre de valoresy no en los dictadosde un Estado

soberano.La autonomía de la universidad respecto del Estado representaen el fondoel respetode

la culturaen relación a la política. El Estadono deberá imponer a la universidad la enseñanza de

unaideología oficial. La universidad impartiráunaculturasuperiordiferentee independiente de la

que imparte el Estado. Caso respeta la disposición constitucional en tanto hace al Estado

responsable de la educación básica en México,pero los universitariosdebenser libres para buscar

porsí mismos la verdad.

El Estado debe garantizar a la universidad una autonomía suficiente para cumplir con su

tareade difusión y reproducción de la cultura. En cuantoa la relación entre universidad y política,

el Estado debe garantizar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. La ideología de la

universidad no será la que dicte un régimen sino la que ella misma se asigne. En "La libertadde

cátedra y la Constitución española" del 28 de octubrede 1933Casoescribe que la Universidad es

ahoramás auténticamente autónomaal rechazarse el pretendido dogma de los sectarios marxistas.

"Hoy la Universidad es de veras autónoma"SO Desde su posiciónde universitario, Caso logróla

autonomía de la universidad en relaciónal Estado. En los Nuevos discursos a /a nación mexicana

49 Ibid., p. 153.
so Idem., "Libertadde cátedray la Consutuciónespañola", Excelsior, 28 de octubre de 1933, ObrasCompletas,vol.
1,p. 219. Véasetambién Nuevos Discursos a la "aciónmexicana, ObrasCompletas,vol. IX.
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(1934), Caso celebraba habérsele dado a la universidad su autonomía: "El pasado reciente ha

muérto. Hoy la Universidad es de veras autónoma. Antesno fue opulentay era esclava. Nosotros,

que tantas veces rompimos con la tradición, ahora vamos a reanudarla. El Estado nos da la

oportunidad de hacerlo. Nuestra Universidad es tan libre como las grandes instituciones de la

Edad Media...s l Pero la independencia de la universidad respectoal Estado no significa,como ya

vimos, que la universidad se ponga al margen de los problemasnacionales o que la universidad

sea contrariaal Estado.

El tercero de los principios de la universidad y en el que más abundaremos es el de la

libertadde cátedra. En la defensaque hace de la libertad de cátedra, Caso echó mano de autores

comoFrancisco Ginerde losRíos, GabinoBarreday Justo Sierra,de los cuales aprendióque en la

cultura no caben dogmas, fórmulas definitivas ni esquemas. En concreto, Antonio Caso

profundiza en la línea de ideas de Justo Sierra respecto a la Universidad Nacional de México

inaugurada en 1910, sobre todo cuando Caso habla de la Universidad entendiéndola como una

comunidad de cultura libre y como un espaciopara la libertadde cátedra.

l . ' AntonioCaso había demostrado a partir de los argumentos que le ofrecía el espiritualismo

francés contemporáneo que el hombre es por naturaleza un espíritu libre y como ser espiritual

libre; su pensamiento tambiénlo es. Así que el carácter libre del pensamiento humano depende de

la naturaleza espirituallibredel hombre. Desde su puntode vista,no es posible"apartar la libertad

del pensamiento" porque ambos se implican mutuamente. Tal vez las palabras puedan ser

obligadas a confesartesis diversasal propio pensamiento, pero éste es en definitiva libre. "Pensar

sin libertades una contradicción manifiesta. En la economíadel espíritu humano, el pensamiento

y la libertad se unifican. El que investiga, si piensa, duda, se convence o disuade; y si no fuese

libre ni duda, ni investiga, ni piensa ni concluye. La libertad es la respiración del pensador. Así

como es imposible volar sin aire, es imposible pensar fuera de un ambiente de libertad...S2 La

autonomía de la conciencia, dice Caso, nace de la rebeldía individual y en tanto exista un

pensador sincero no desaparecerá la libertad de conciencia entre los individuos y las naciones.

Caso citaba las palabras de san Agustín que muestran la necesidad de la libertad en la

51 Idem., Nuevos discursos a la naciónmericana, 1934, ObrasCompletas, vol. IX, p. 120.
52 ldem., "La libertadde cátedray la Constitución española",Excelsior, 28 de octubrede 1933, primerapolémica
contraLombardo, ObrasCompletas, vol. 1, p. 218. Después en Nuevosdiscursos a la naciónmexicana, Obras
Completas, vol. IX.
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investigación: "en lo necesario, unidad; en lo dudoso,libertad;en todo, caridad"S3. Refiriéndosea

los sabios colegiados del primer Congreso de Universitarios de México, Caso declara tener una

clara convicción: "La libertadde pensamiento que siempre he podido asumir?". Dice Antonio

Caso refiriéndose a sí mismo y a los que como él opinan: "todo lo cual hace ver que quien

propuso ante el congreso la tesis de la libertad de pensamiento es el único que tuvo la razón; por

más que en el instante de la asamblea no quisieron sus colegas concedérselav" . La universidad

debe asegurarse de respetarla libertad de la persona humana y de su pensamiento, porque en el

respeto que haga de ellas, la educaciónsuperiorcontribuiráa la formaciónde un hombre nuevo,

cualfue la intención reiteradade Caso.

Caso deriva la libertad de cátedra a partir del derecho natural del individuo a pensar

libremente, que a su vez deriva de la demostración que habla hecho de la naturaleza espiritual

libre del hombre. El fundamento metafísico de la libertad de cátedra es la libertad espiritual del

hombre, que es el soporte a su vez de la libertad de pensamiento. Por eso es que la libertad de

cátedra involucra en el fondo unavertiente de reflexión filosófica. De la inseparabilidad de

pensamiento y libertad deriva la libertad de cátedra. La libertad de cátedra se incrusta entonces

dentro del horizonte mayorde la libertadde concienciay la libertadespiritualhumanas.

Antonio Caso fue un firme partidario de la libertad de cátedra para la vida universitaria.

Cadavez que la veía amenazada salla en su defensa. Las intervenciones de Caso en el Congreso

de Universitarios fueron para probar que la libertad de cátedra debe sustentar la vida de la

universidad y no una doctrina específica como lo es el marxismo. Para Rafael Moreno:

"Históricamente Caso abandera una jornada, verdaderamente nacional, a favor de la libertad de

cátedra.?" ClotildeMontoya, en Antonio Caso y la metaflsica de los valores, advierte que Caso

ve a la libertadde cátedracomouna enseñade pazy unidadpara las tareas universitarias. Su hija,

Concha Caso, recuerda que su padre consagró su vida a la universidad porque la amó

entrañablemente: "Le preocupó no sólo su estructuración académica, también luchó

incansablemente por la libertadde cátedra, tan dificilde manteneraun hoy en día.,,57

' 3 /dem., "La última palabra", 9 deoctubrede 1933, ObrasCompletas, vol.1,p. 215_
' 4 Idem., "Primera intervención deCasoen contrade lasconclusiones formuladas porel Congreso de
Universitarios", 7. I4 de septiembre de 1933, ObrasCompletas, vol.I, p. 178.
53 Idem., "Loqueva de ayera hoy", Excelsior, 2 de octubre de 1933, primera polémica contraLombardo, Obras
Completas,vol. 1,p.212.
36 Rafael Moreno, "Libertad de cátedra: herencia de Caso", en revistaLos Universitarios, p. 25.
'7 Concha Caso,AntonioCaso. El joveny el maestro, p. 25.
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Aunque no es su única nota distintiva, la libertad de cátedra define a la universidad

mexicana. La esencia de la enseñanza universitaria se encuentra en la libertad. Asi lo expresa

Caso en 1935: "Analicemos la obra de la cátedraparademostrar que la esenciade la enseflanza

universitaria estriba en la libertad."sS El profesor requiere de libertadpara poderensefI.ar.

Caso ve a la libertad de cátedra como ñmdarnento o razónde ser dela vida universitaria. El

fundamento de la universidad es la autonomía intelectual. "El doctorCaso sigue defendiendo la

libertad decátedra Yla investigación comobase ñmdamental de la Universidad de México...59 La

libertad de cátedraes vistaporAntonio Caso,comoun principio constitutivo de la vidaacadémica

universitaria. La libertad de cátedra habrá de constituirse como el principio supremo de las

universidades del pais. La libertad decátedranoes factorúnicoquedefinea la universidad perosi

uno de sus principios ñmdarnentales, porque hace que la universidad cumpla con sus fines

sustantivos. Es decirquesi bienla libertad.de cátedranohace a la universidad, la universidad si la

necesita para lograr sus fines y pueda realizar sus actividades sustantivas. La universidad no

puede subsistir comotal en ausencia de la libertadde cátedra, poreso la libertadde cátedratiene

un valor ñmdamental para la universidad. La libertad de cátedra es un principio de la vida

académica que deriva de la definición de Universidad como comunidad de cultura. Si la

universidad es una comunidad de cultura libre, le es indispensable la libertadde cátedra. Como

comunidad de culturay persona moral, la universidad tiene como principio rector la libertadde

cátedra. De manera que de la definición de universidad como comunidad de cultura libre, se

desprende el principio de la libertad de cátedra.

Para Caso, según opinión de Rafael Moreno, la libertad de cátedra es un derecho

institucional de la universidad, esto es que además de ser fundamento o razón de la vida

universitaria, la libertad de cátedra es una norma o principio que regula la observancia de sus

fines. Pero Rafael Moreno distingue dos sentidos de la libertad de cátedra como principio

regulador de la universidad: "La libertad de cátedratiene dos rostros. Uno la convierte en derecho

de la misma institución; otro apuntaal derecho de los miembros de la comunidad, el profesor, el

SI Antonio Caso, M¡Consumatum estl", El Universal, 20 de septiembre de 1935. DespuésenLafilosofla de la cullllra
y el mtI1erialismo hisJóriro, 1936, ObrasCompletas, vol.X, p. 153.
59 Aurora AmaizAmigo, AntonioCaso. Fihisofo, universitario y rector, p. 16.
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investigador, el estudiante... El filósofo, que es Caso, entiende esta doble libertad de cátedra, la

institucional y la personal, corno fundamento y a la vez cornouna regulación de la universidad.,,60

Caso distingue entre el contenidoy la forma de la libertad de cátedra, pero dice que uno y

otro no puedenser separados: "...el principiode la libertad de cátedra no es 'forma sin contenido',

cornolo declaran los sofistastendenciosos y vergonzantes, sino forma y contenido; forma por lo

que mira a la libertad y contenido por 10 que respecta a la cátedra?" La libertad de cátedra no

puedequedarsecon la meraformalidad que derivade la facultadde pensar libremente.La libertad

de cátedra es una aplicación de la autonomía universitaria, pero la universidad no le da su

contenido a la libertad. El contenido sin la formaes lo incognoscible en sí. El contenido, que es el

objetode la enseñanza, 10 proporciona la propiacátedrade acuerdoa la asignaturade que se trate:

cientifica, filosófica, histórica, lingüística, etc. La libertad de cátedra no es una forma sin

contenido. La libertad de cátedra se da tanto en la forma cornoen el contenidode la enseñanza.

No es posible ofrecer cátedras sin contenido corno sin forma El contenido sin la forma es lo

incognoscible. "Por lo cual, en conclusión, afirmarnos y comprobamos que libertad de cátedra es

forma y contenido, indisolublemente ligados entre sí; forma por lo que respecta a la libertad de

investigación y contenido por lo que concierneal objetode ella. Quod eraldemoslrandum.',62

La libertad de cátedra es un principio general de la universidad, pero también puede ser

explicada por sus aplicaciones en la enseñanzauniversitaria. La libertad de cátedra es la manera

natural que el universitario tiene de enseñar y aprender. La universidad estatuye para el

universitario el principio de la libertad de cátedra, pero cuyo ejercicio corresponde a cada

universitario. La universidad deberá respetar el derecho de cada profesora la libertad de cátedra,

mismo que ampara la legalidad universitaria. Así pues, con el amparo de la autonomía

universitaria y la libertadde cátedra"...cada profesores dueño de exponer libre e inviolablemente

sus ideas?", en su ámbito de competencia. En su primera intervención en contra de las

resoluciones del Primer Congreso de Universitanos, Caso conclula: "La Universidadde México

dejaríaa cada profesoren libertadde enseñar la tesis que guste, siempreque tenga competenciae

60 R4fael Moreno,"La libertadde cátedra : herenciade Caso", en revistaLos universitarios, Ibíd., p. 25. Véase
también La Universidad deAntonioCaso:comunidaddecultura libre, p. 40.
61 Antonio Caso,"Las basesde la UniversidadAutónoma", El Universal, 4 de octubre de 1935. Despuésen La
filosofiade la culturay el materialismo histórico, 1936,Obras Completas, vol. X, p. 159
62 Ibíd.
63 ldem., "La últimapalabra", Excelsior, 9 de octubre de 1933, ObrasCompletas, vol. 1,p. 215.
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idoneidad.v" La universidad no debe declarar como obligatoria una doctrina para todos sus

miembros, sino dejar a cada universitario el derecho de exponer librementesus ideas y opiniones

personales. Profesores y alumnos podrán discutir en la universidad problemas de interés común,

pero cada personaserá responsable de la opinión que sustente. Caso defiende la libertad que cada

profesor tiene de exponersu propio pensamiento conformea su particularorientación ideológica.

La libertad comprende al hombre en su totalidad y de ahí que pueda expresar sus gustos e ideas

personales. Los profesores tienen una ideologiay no puedeneludir las tendenciasde su época. En

la libertadde cátedra,profesores y alumnospueden exponersu verdadu opinión sobre las cosas y

su muyparticularorientación sobre los valoresde la vida. Por tanto, el profesorno puede aceptar

que se le obliguea enseñaruna determinada orientaciónideológicacomo verdadera,cuando se ha

demostrado su falsedad, dice Caso.

Caso proponefinalmente que será "libre la inscripciónen las cátedras de la Universidad",

pudiendo elegir cada alumno, de entre uno u otro catedrático de la materia, aquel que prefiera:

"cuando hubiese varios catedráticos de una misma asignatura, los estudiantes podrán elegir

libremente a sus maestros'r", De manera que la libertad también existe para el alumno y la

libertad del alumnoconsisteen que éste pueda elegir al profesorde acuerdo a su propio criterio e

inclinación. La libertadde aprendizaje está en relación directa con la autonomía intelectual de los

jóveneseducandos.

Caso señaló en el Congreso de Universitarios que la universidad debe ser una institución

abiertaa todo tipo de doctrinas y escuelas, siempre y cuando se enseñen con rigor científico. En

tanto que no habrá de seleccionarse una escuela sobre otra y que la cultura se hace con libertad

completa, la universidad habrá de abrir las puertas al conocimiento, la investigación, la verdad y

la enseñanza. El universitario en el que está pensandoCaso acepta la libertad de pensamiento de

todos. En el ejercicio de su libertad, el profesor abrirá la universidad a las diversascorrientes del

conocimiento. En la universidad no habrá de impedirsela difusión libre de las ideas, ni siquiera de

las ideas marxistas, de acuerdo a las convicciones de cada profesor. Pero a lo que siempre se

opuso fue a que el marxismo se enseñase en las aulas como doctrina oficial, postulándola

equívocamente como verdad última y definitiva. La libertad de cátedra no otorga la prerrogativa

de encerrarse en una manera de pensar personal, ignorando las opiniones de los demás y los

64 Idem., "Primera intervención delmaestro Antonio Casoen contradelasconclusiones formuladas por el Congreso
de Universitarios", Obras Completas, vol. 1, p. 179.
61 Idem., "La última palabra", Excelsior, 9 de octubrede 1933, Obras Completas,vol. L p. 215.
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avances de las ciencias; el profesor puede enseñar conforme al propio gusto y criterio, pero

también tieneel deberde comunicar las posiciones diversas y aun las contrarias.

Recordemos de su primera etapa de pensamiento que se le debe a Casola incorporación de

la enseñanza de la filosofia en la Universidad fundada en 1910bajo la iniciativade Justo Sierra

que pediadejarlibrea la filosofía, que vagabaimplorante en lostemplosde enseñanzaoficial: "Y

dejaremos libre, completamente libre, el campo de la metafisica negativa o afirmativa, al

monismo por manera igual que al pluralismo; para que nos hagan pensar y sentir, mientras

perseguimos la visión pura de esas ideas eternas que aparecen y reaparecen sin cesar en la

corriente de la vida mental: un Dios distinto del universo, un Dios inmanente en el universo, un

universo sin Dios.',&; Lasaportaciones de Caso en la Universidad Nacional y la Escuelade Altos

Estudios iniciaron una nueva etapa del desarrollo de la filosofia en México. La filosofia debe

tenerla libertad necesaria comopara realizarsu tarea de proporcionar los fundamentos lógicosy

metafisicos de las ciencias y la cultura. En diferentes momentos de su carrerauniversitaria, Caso

se enfrentó a la pretendida imposición de credos filosóficos. Así como antes lo fue con el

positivismo, ahoralo era conel marxismo. "Maestrode generaciones de filósofos, siempreestuvo

a favor de la libertad de cátedra y del pluralismo fifosófiCó y en contra de cualquier filosofia

oficial llámese positivismo o marxismo, como sucedió ' en 1933 con la instauración de la

educación socialista en México.'>67 En defensade la libertadde pensamiento en la universidad

fue que Caso esgrimió sus argumentos en contra del espíritu dogmático que dominó a corrientes

como el positivismo, el marxismo, neotomismo y neokantismo, que a su parecerteníancomobase

el dogma del pensamiento, el fanatismo del sentimiento y la tiraníade la acción. Antonio Casono

negó la introducción en México de las nuevas corrientes de la filosofia, perodenunciaba de todas

ellassu carácter dogmático que imposibilita de suyouna reiterada investigación de la verdad.

No se pueden lograr los fines de la universidad si se acepta apriori un credo o dogma

definitivo, porque cadaverdad superaa otra. No es lo mismoun dogma de fe que la investigación

razonada de la verdad, aun cundo esta no se tenga por completo. La universidad no puede

imponer dogmas a ningún miembro de la comunidad universitaria. En oposición al carácter

dogmático de las modas filosóficas en México, Antonio Caso veía la filosofia, como una

66 JustoSierra,loe. cit., p. 188.
61 Rosa Krauze, "Antonio Caso", en Unaaproximación a la historiade las ideasfilosóficasen México. SigloXIXy
principios del XX, p. 921.
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investigación perenne de la verdad, lo que la convierte en un resguardo seguro ante cualquier

dogmatismo dentrode la enseñanza universitaria.

Ante los intentos de la ideologia marxista por imponerse en las aulas de la Universidad

comoinquisidora del pensamiento, Caso se pregunta: "¿Aboliremos en la Facultadde Filosofíay

Letras la libertad de pensamiento? ¿Cesará de inspirarnos en la cátedra de filosofía la majestad

augusta de la Academia platónica? ¿Ya no discutiremos, peripatéticamente, por los amplios

claustros de San Ildefonso? ¿Hemos de renegar del espiritualismo de Descartes, de Pascal, de

Malebranch, de tantos otros ingenios peregrinos que son lustre y ornato del humano

entendimientoT.68 Caso queria decir al hacerse estas interrogantes que sin la libertad de

pensamiento en las cátedras universitarias se interrumpiría definitivamente la investigación

filosófica. Sin libertad de discusión no puede haber filosofía alguna. Con la sola dirección del

marxismo como orientación definitiva, la filosofía desaparecerla para dejar su lugar al dogma.

Seríamuy penoso, señalaCaso, sustituir las altas creacionesdel conocimiento filosófico por una

ideologia tan pobrecomola marxista. Se preguntaba ademássi toda la reflexiónfilosóficahabría

de cambiarse por tanta miseriaal considerársela como unaideologiaburguesay maldita.Si es así,

Caso dice renegar del materialismo porque es contrario a la cultura humana y la investigación

filosófica.

En el articulo "La filosofía en la Universidad de México" de 1936 Caso escribe que en la

Facultad de Filosofla aparecen como principales tres corrientes de pensamiento entre los

catedráticos: filosofía tradicional, realismo hartmaniano e idealismo crítico, corrientes que

también se desarrollan en Europa. Ante todas ellas, Caso se inclina por defender la libertad de

cátedra. La filosofía deberla estar abierta a todas las corrientes de pensamiento. "La libertad de

cátedraabreante los alumnos de nuestroinstitutolos horizontes del pensamientocontemporáneo,

lejosde todo fanatismo rojoo blanco. ¡Libertad de cátedrasignificaindependenciade las pasiones

del yugo de los prejuicios estériles, de los movimientos irracionales de la opinión pública, de la

influencia de las autoridades exteriores,pollticaso religiosas, que puedanoprimir la conciencia!...

'Libertad de cátedra', ha dicho Tiberghien, 'es ofrecimiento de respeto a la dignidad del

estudiante'. 'La dignidad es inseparable de la libertad moral de la hidalguía del carácter, de la

68 Antonio Caso,"Intelectualismoy materialismo", Excetsior, 25 de abrilde 1925. Después en "El marxismo y la
universidad contemporánea", Excelsior, 29 de septiembre de 1933, primera polémica de Caso contra Lombardo,
Obras Completas, vol. I, p. 208.También enNuevos discursos a la naciónmexicana, 1934, ObrasCompletas, vol.
IX, p. 109.
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el~v~¿¡ón de la'inteligencia. La dignidad del.hombre ~onsiste en la tolerancia. Diferirde opinión .'

no es ser enemigo,.'.69 Caso tenia como modelo de la enseñanza universitaria a la academia
I . .

platónica en tanto que se trataba de un diálogo entre maestros y discípulos, en búsqueda de la

verdad. Los'~iversiiários debían aprender a ser tolerantes al escuchar yconvivir con doctrinas

opuestas:

. Raúl Cardiel Reyes muestra la relación de la libertad de' cátedra '~n la cultura, en la
. . . ¡'. ~. .' '~

perspectiva de Caso:' La libertad de cátedra en la universidad tiene como fin ayudar a. la

consnucción de la cultura. Lo que Caso se propuso fue "manteneren alto la libertad de cátedra,

corno medió para la reaÜzációnde la culiura,'fin 'último de la Universiciaé70 Teniendoc~~~hn ..

a IhUi~ ~I principio' con el que habráde desarrollarse la educación superior'es la libertad de

cái~dra~ ; C;u.lo~ Escandóri menci~na tambi én es~ relaci ón e~ C~o: "~ro co~ola persona y I~
. '¡' , , : . ' '. ' . . .. ' , :1' : ':"': · ';::: .. . .,' . .. . . ' , ' ," "

cultura rió se puedenrealizarsino en la libertad,sostieneconstantey ardientemente la libertadde
. , • ,.•;., ', ." . ,.. .. . ••. . ..' ., ' . ' .:'. . . . ,':" . , ".: ' " ~ 7'1" ..' ;.

cátedra como .una prerrogativa inalienable de' la verdadera universidad" . En efecto, la

oríentaeiÓri 'de la libertaddecá~ habrá de s~r' ~¡~ la constru~i6n de los ~alores de cultUra.

La 'úni~e¡{i<hid no s610 eriseña cultura sino que la crea al buscar a cada momento valores y

veMades' ~rie~;is .<Caso dice que combatirá aquella universidad que ¡defiende una orientaciÓn

determinada de pensamiento porque es enemiga de la cultura. Lo que realmente distingue al

hofubiii es : ~u tnteligenci~ la'energíade s~ voluntad dirigidaal bieny el ~undo de los v~lores. La

actitud cotiti-aíi~ a la culturaconduce~ i~ dogmática barbarie. .. . .

'.i rEÍl iavida académica rió debe haber una fuerza externa que obligue a seguir un criteri~

defihido: !i'libertad de cAtedra desaparece de la unive~idad si al profesor .s~ le obli~ .a exponer

una' doc'tiiri~ específica que se cr~ verdadera. La libertad n~ 'habrá de someterse a verdades

definitivas' rli admitir coacdó~ ál~a, ' d~ ' otra' fo;m~I~ ~id~ '~c~dé~icii se '~er~ am~~azada. La

cátedti('Umo el pensamiento libre,'deja de existir si se le impone un dogma, La labor de los

educadores se cumplecuando no se definen dogmas ni se imponentiranías. La universidad debe ir

con Íá :i1izón, la cieacia 'y la cultura, que niega ídolos y escolásticas. "El dogmatismo en la

Uni~ers¡dad tiene,'al menos, dos gravísimas con~cuencias : paralizael conocimiento, a la vez que
,. ,

•. , ..j . , . . , .1 .

69 Idem.,"La fiJoi¡Ofia en la Universidad de México", El Universal, 8 de mayode 1936, Ob~C~mpletas, vol. X, p. . .'
229-230. . . . .
70 Raúl Cardiel Reyes, ob. cít., p. 39.
71 Carlos Escand6n, oh. cit., p. 245.
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destruye a la propia institución. El conocimiento sólo puede perfeccionarse, enriquecerse si se

garantizala libertaden la búsqueda, en la investigación."n

La universidad debe tener dos garantías de subsistencia: la renovación constante de la

ciencia y la filosofla, y la imposibilidad de enseñaruna sola doctrina. La libertad cultural de la

universidad consiste en su derecho a no ser limitada por una doctrina. "Sujetar la cátedra

universitaria a la propaganda de una teoriapoliticao de una doctrinareligiosaes matarla libertad

de pensar, es destruirla libertad de expresión. La cátedrano es una tribuna politicani es púlpito,

noesmitinni es templo.,,73 La libertadde cátedra,comoderecho del profesor, alcanzasu sentido

enoposición a la determinación de enseñarun credooficial. En razónde la libertadde cátedra,ni

la universidad ni los universitarios puedenaceptar una doctrinaoficial. "Al contrario, ostentanla

libertad de cátedra, que lleva a no aceptar, y tampoco seguir, la orientación oficial, pues ello

implica el derecho de pensar con libertad inviolable. Donde es manifiesto que la Universidad,

precisamente por la libertad de cátedra, no es una institución reproductora. 10 cual equivale a

decir que no sirve al régimen prevaleciente.t'" Caso no negó el carácter ideológico de los

profesores, pero sí negó que la universidad tuviese un compromiso doctrinal. Una escuela que

sigaunadoctrina oficialno puedeser una universidad, porqueésta rechazade suyolas actitudes

dogmáticas.

Siguiendo las palabras del profesor de derecho politicode la Universidad de Madrid, don

Nicolás PérezSerrano, diceCaso en "La libertadde cátedray la Constitución española" de 1933

que ningún poder público puedepisotearel principio de la libertad de cátedra tan sagrado para

profesores y alumnos. Si una fuerza extraña, como la de un Estado o alguna ideologia sectaria

intervienen en la dirección de las cátedras universitarias, la libertady el pensamiento desaparecen;

pero, dice Caso, siempre volverá con mejores ímpetus "la libertad en la conciencia de los

individuos y las naciones" porque surgede la propia"rebeldía individual". La libertadde cátedra

significa el no aceptarcomo definitiva ninguna doctrina, ni siquierala del Estado. "Si el Estado

interviene, alevoso, en la cátedra; si a la silenciosa y abnegada meditación personal de los Pasteur

y los Berthelot, matriz de la ciencia, sustituye la 'intromisión humillante' que profana el

conocimiento; si el ambiente de la asonada popular interrumpe la obra de meditación, si así

72 Margarita Vera, lococit., p. L.
73 Juan Hernández Luna, prólogo a ObrasCompletas de Antonio Caso,vol. 1, p. VIII.
74 Rafael Moreno, "Libertad decátedra: herencia de Caso", enrevista Los Universitarios, p. 26. También enLa
Universidad de AntonioCaso: comunidad de culturalibre, pp. 45-46.
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: o' , ¡ , '; :: ~ ' : .:' .'. ¡ , : ' >, '. .: •

desapar~~J la Ii~rtad, eipensamientose anonadaenel propioacto."?~ ,Denunciaba Caso que los'

marxistas mexicanos querían imponer sus"criterios ~Q~ojnquillic¡ónal pensamiento en lan' " 1, : ,. .. . '," .... . " -' .

Universidad. "Es evidente que, dentro.del dogmasocialista.Jalibertad de cátedraconstituyeun
'.. . . ; .

obstác~lo de primer orden contra la dialéctica de Marx, que fija-la organizaci ón .definitiva del

Estado en el principio de aboliciónde las clasessociales.?" .}Y ~e;pre8\!Dtaba. Caso si en vez de la

Iibe~d en las cátedrasde historiay filosofia se habria de i¡pponeT; ~a,dialéctica ;marxista quemos

señale como súbditos del soviet. Caso amparóla libertadde cátedra.en oposición,a lo que-llamó 

el "sectarismo marxista", que pretendía imponerse comoun.dogma ,en la.eoncíencia de los

universitarios. Caso aclaraba no ser contrario a los principios de.justicia social que defendiael

marxismo; pero decía que no podia haber libertad de cátedra ahí donde.se acepta al marxismo'

como doctrina oficia!. Al instaurarse como filosofia oficial, el marxismo cancela la libertad en.el.'.

pensamiento y en la cátedra. . . ..;.
. . .'...:: : . .

Expresamente, Casoseñala que las pretensiones de Lombardoestaban dirigidasa suprimir.1

la libertad de cátedra, En su segunda intervención en contra de las,conclusiones del Congreso; '
.' . : ' ; .. .

Casoescriberefiriéndose a Lombardo: "Nos decía el oradorque acaba de hacer uso.de la palabra... .. - ,

con tanto lucimiento: queremos que subsista la libertad de c átedra, y yo no me explico cómo '

puede subsistir la libertad de cátedra si se nos obliga a dar en la Universidad una enseñanza

definida: ¿en qué consistiría esa libertad? Si yo preconizo una tesis como miembro de una

comunidad, y si la esencia de la comunidad, como han admitido los.señores del contra, es la

enseñanza de subordinarse al .principio constitutivo de la comunidad, ¿qué especie de libertad. :

podéis tener en la cátedra?"l1 Es contradictorio cuando se pretende hablar de una libertad de

cátedra si en la universidad se obligaa impartiruna enseñanza determinada. De hecho, la libertad

desaparece y Lombardo no tendria ni siquiera derecho a hablar de.Iibertad de cátedra o de

pensamiento cuandoen realidad la niega. Caso le aconseja a Lombardo.no declararse un simple

sirviente de Marx o Engels, porque,entonces negarla su propia libertad de pensamiento. Caso

oponela actitud,que él mismoha seguidoa favor de la libertad de cátedra con la de-Lombardo

Toledano que si pretende imponer un credo o tirania, identificando su convicción con la de la

universidad; su posición sectariay anticientifica "privarlade esa libertadabsolutaque debe tener

71 Antonio Caso, "La libertad decátedray la Constitución española, )933, en Nuevosdiscursos a la nación.
mexicana, 1934, Obras Completas, vol. IX, p. 120: . .
76 Ibid.; p. )18. .'. .

77 Antonio Caso, "Segunda intervención delmaestro Antonio Casoencontrade las co~c1usiones formuladas por el
Congreso de Universitarios", Obras Completas, vol. 1,p. 182.

245



(la Universidad) parajuzgar los problemas sociales..78 Pueden entonces hacerse evidentes las

actitudes opuestas que Casoy Lombardo tienenen sus respectivas cátedras. Caso se basa en la

libertad y la fuerza del convencimiento para someter a consideración de los escuchas sus puntos

de vista; en tanto queLombardo al saberse poseedor de la verdad definitiva trata de imponerla a

losdemás.

Hasta aquí hemos expuesto la afirmación positiva que Casohace de la libertadde cátedra.

así como sus implicaciones sociales y de cultura. Pero Casoes también consciente de los limites

de la libertad de cátedra, queenseguida losenumeramos.

1) La libertad de cátedra tiene comolimites los que las normas morales y el ordenpúblico

consignen. "La libertad de enseñanza no debetenermás limites que los que consignen las

normas referentes al ordenpolíticoy la moralidad...79

2) Cada profesor expondrá libremente su personal posición filosófica, científica, artística,

social o religiosa, sin más limitaciones que las impuestas por las propias leyes. As! lo

consignó Caso desde el Congreso de universitarios: "cada catedrático expondrá libre e

inviolablemente, sinmás limitaciones que losque las leyes consignen, su opinión personal

filosófica, científica, artística, socialo religiosa.,.so

3) Casono se olvidó de señalar la responsabilidad moral quecomprende el uso de la libertad

en la cátedra. En la universidad, cada individuo será "responsable de las opiniones que

sustente". Astpues, libertad de cátedrano significa libertinaje sinoasumirun compromiso

responsable de loquese va a enseñar,

4) Otro de los limites que marca Caso a la libertad de cátedra es el seguimiento de los

programas de estudio que evitenloscaprichos personales y el descuido en los contenidos

de lo queseenseña,

5) y unúltimo de loslimites a la libertad decátedra es el estar dirigida a la vidaacadémica y

apartarse de la actividad política, El principio de la libertad de cátedraopera sobretodoen

el ámbito de lavidaacadémica.

Por su parte, Lombardo habla expresamente de los limites que debe tener la libertad de

cátedra. Comienza por ubicar a la libertadde pensamiento, así comootras tantas libertades, como

71 ldem., "La última palabra", E1:t:elsior, 9 de octubrede 1933, Obt'as Completas, vol. 1, p. 216.
1!1 ldem., "¡Consumatum estl", EllJnivenaJ, 20 de septiembre de 1935.Dcspuéun Lafi/o.roftade la CII/turay el
IIID/uia/ismohistórico, 1936, Obras Completas, vol. X, p. 152.
10 /dt!1Ir., "Opinión delmaestroAntonio Caso sobrela orientacibn ideológica de laUniversidad". ObrasCompletas,
vol. I, p. 174.
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derivadas de la filosofia liberal de antaño, un resabio del siglo XIX romántico. La libertad del

pensamiento "es Un derechoteórico,abstracto, que la vida mismacorrigehaciéndolomás humilde

y másútil, desi>ojándolo de su aspecto declamatorioy ambicioso?". Lombardocriticaba que la

libertad de cátedra amparase un derecho,exento de obligaciónalguna. Los que exigen el derecho

de la libertadde cátedra, no aceptan en correspondencia las obligacionesque establece la propia

cátedra. La libertad de cátedra debe entenderse como la facultad de opinar respecto de las

verdades del presente, no de las afirmaciones del pasado.

Lombardo advierte sobre el tipo de enseñanza que se ha impartido en instituciones

educativas como la ENP. Dice que ah! se tienen grandesdefectos por una mala concepción de la

libertad de cátedra que ignora los adelantos científicos y no forma en los alumnos un criterio

firme y definido. Para Lombardo no puede haber orientación alguna si se exponen en forma

contradictoria ideas,principios y doctrinas. "Con la libertadde cátedra los alumnos reciben de sus

profesores todas las opiniones y, naturalmente, opiniones contrarias y aun contradictorias.,,82

Lombardo advierte que la libertad de cátedra proporciona una serie de informaciones

contradictorias que no conducena la formación de un criterio y verdad definidas. Para Lombardo

la libertad de investigación y de enseñanza no habrá de dirigirse a formar en el alumno una

capacidad de elecciónsino un criterio firme de verdady de conducta. Si ese criterio no se tiene y

sonmuchos los que se creen tener, el joven universitario saldrá a la vida sin una normatividad que

le guíey sin una convicción firmede lo que debe hacer. El saldoamargo de la libertad de cátedra

es no propiciar valores de cultura que orienten el pensamientoy la acción de los estudiantes. El

hecho es que la Preparatoria, basada en la libertad de cátedra, no ha cumplido con su función de

formar a los estudiantes en un criterio definido, y en cambio son educados en ideas y principios

contradictorios y contrarios a los problemas del mundo y de la vida. Ante la desorientación que

produce la diversidad de principios, la única solución es definir una doctrinacientífica y filosófica

para el bachillerato.

De acuerdo a Lombardo en la enseñanza que se imparte en escuelas como la Nacional

Preparatoria la libertad de cátedra lo que ha generado es una pedagogía individualista, en la que

los hombres sólo ven su interés personal. En el amparo de la libertad de pensamiento se omite

considerar los problemas sociales. Desde su punto de vista, la universidad pertenece a la sociedad

81 Vicente Lombardo, "Límites de la likmld de pensamiento", El Universal, 27 de septiembre ¡!t: I'iJJ , p. 2;
i2 ldem., "Primeraintervención deldoctor Vicente LombardoToledanoen defensade las conclusiones formu.,
porel Congresode Universitarios", Obras Completas de Antonio Caso, vol. 1,p. 191.
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y se debe a ella; por lo tanto, la universidad debe tener una orientación social que la dirija a la

transfonnación social. En oposición a los defensores de la libertad de cátedra, Lombardo plantea

que ese criterio deorientación para la educación es el socialismo. Sebastián Mayorecordaba en

una entrevista de prensa la clara postura de Lombardo respecto a la libertad de cátedra, en un

Congreso anterior en Veracruz. Decíaentonces Lombardo: "hoyquehablamos de socialismo, hoy

quehablamos de todoesto,se siguesosteniendo en la Universidad la cátedralibre,el respetoa la

conciencia, el respeto a la libertad de pensamiento, y se quiere que así, dentrode esta serie de

prejuicios, de incultura, de ignorancia, dentrode este maremagno de tendencias de hombres y de

actitudes, se oriente lajuventudhacialDl mundo mejor. ¡Noes posible!',83

ParaLombardo, unode los 1fmites de la libertad de cátedrase encuentra en la transmisión

de losconocimientos verdaderos de lasciencias. El catedrático nodebeexponerlo quese le venga

en ganasinodifundir verdades que seanresultado de las investigaciones cientificas recientes. La

libertad de cátedra tiene como limite la enseftanza de conocimientos que se establecen como

verdaderos por las ciencias. "La libertad de cátedrase haconvertido en muchos casosen refugio

paraignorar loscambios cientificos ypara insistir en principios quenadieseriacapaz de sustentar

frente a un auditorio de gentes ilustradas. En otros casos esta libertad sirve para darle fonna

a.paremcmente eienttfica a los prejuicios tradicioDales de nuestro pueblo o para insistir en la

excelencia de las instituciones del pasado, y el conjunto de todasellas parapresentarle al alumno

un mundo proteico en el que nadietiene razóny dentro del cual la única conducta posible, es la

salvación de cada persona según la habilidad que despliegue al lado de sus semejantes.',84 Al

respecto, es necesario advertir que Lombardo identifica las verdades de las ciencias con las

verdades del socialismo cientifico. La libertad encuentra sus limitesen las verdades de la ciencia

en quese apoya el socialismo.

Otro de los limites que Lombardo señala de la libertad de cátedra es el de valorizar los

conocimientos adquiridos de acuerdo a la comunidad a la que se pertenece. "Auna supuesta

libertad absoluta considerada comoderecho natural se oponela ideade queel individuo no puede

existir sin la colectividad y que posee obligaciones en relación con esa colectividad.,,ss Los

individuos no son independientes dela vida social,no puedenelegir libremente, por ejemplo, el

13 VICente Lombardo, apud Sebastián Mayo, La edMcación soctalistaenMéxico, p. 108.
84 VICeIlto Lombardo, "Bues de lareforma universiuuia", El Universal, 20de septiembre de 1933, Obras Completas,
r; 222.

Abelardo Villegas, Elpensamiento mexicano en el siglo XX p. 111 .
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trabajo o la recreación. Así como el trabajo individual se encuentra condicionado al trabajo

colectivo, lo mismo sucede con la libertad de pensamiento y expresión de las ideas. Si cada

individuo pertenece a un grupo social,su libertad se encontrará supeditada a la obediencia de los

deberes que permitan el mejor ejercicio de su tarea. Sólo en la independencia plena de la

comunidad se podrla ser libre de pensar y expresar. "En todos estos casos el llamado derecho

natural del individuo de expresar sus ideas, se opone a sus deberes de individuo pertenecientes a

un grupo. Nadie lo obligaa que deje de sustentar su pensamiento comopersona, comoser libre;

perodebeelegirentreconservar su carácter de individuo, sin lazoscon sus semejantes asociados

en diversas tareas, o trabajar de acuerdo con individuos que realizan una función definida, que

implica limitaciones para la libertad humana químicamente pura.'.86 El catedrático universitario

se encuentra limitado entonces a decir verdad en sus investigaciones, de otra forma estaría

faltando a la comunidad a la quepertenece.

En su artículo "Basesde la reforma universitaria" del 20 de septiembre de 1933 Lombardo

habla rechazado lascriticas de afiliarse a un determinismo absoluto que colocase al hombre como

un autómata. Sin embargo, unasemanadespués, en "Límites de la libertadde pensamiento" (27

de septiembre), Lombardo sí acepta un fatalismo en el terreno social. Dice que las diversas

comunidades tienen estatutos, principiosy reglasde acuerdo a la función quecumplen y a lasque

"fatalmente pertenecen los individuos". Es decir que, la labor individual queda supeditada a la

labor del conjunto delque forma partey en virtudde estevínculo es que se establecen los limites

de la libertad del individuo. Ahora bien,aun cuando Lombardo responde a las criticasque le hace

Caso, sus,argumentos le impiden salirse del circulo fatalista en que él mismo se ha puesto.

Antonio Casono negaria la pertenencia de un individuo a su comunidad ni las obligaciones queel

ciudadano debeseguir parael mantenimiento delordenpúblico; peroesto no significa que se trate

de una relación de fatalidad. Pero aun cuando se aceptara esa fatalidad no debería negársele

existencia a su libertad quees independiente delordennatural y social. Es decir,que Caso aceptó

algunas de las Iimitantes de la libertad humana pero no a condición de la negación de la misma

libertad.

Lombardo revela el carácterideológico de la libertad de cátedra, en cuantoque ha servido

paraorientar al alumno hacia las finalidades politicas del Estado. En el fondo, "no ha habido tal

86 Vicente Lombardo, "Los límites de la libertadde pensamiento", El Universal, 27 de septiembrede 1933,Obrar
Completas de AntonioCaso, p. 225·226.
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libertad de cátedra",porquetodapedagogfa ha estadosiempreal serviciodel régimen políticoque

prevalece en una nación. En el caso mexicano, la libertadde cátedraha servido para orientaral

alumno hacia las finalidades politicas del Estado burgués, que promueve las libertades de

enriquecimiento para unos cuantos. Lombardo Toledano propone que la Universidad de México

adopte el credo politico del socialismo, eliminándose así la libertadde cátedra que da pie a una

diversidad de criterios y enseñanzas paralos profesores universitarios.

Lombardo encuentra otros limites a la libertad en la propia Constitución Mexicana

Comúnmente se apela a la libertad de pensamiento como un derecho garantizado por la

Constitución de 1917, pero la propia Constitución, dice Lombardo, marca limites a la

manifestación de las ideasen"la moral, los derechos de tercerosy el orden público".

Lombardo resume su pensamiento en general y su idea sobre la libertad humana de la

siguiente manera: "Nuestraposición filosófica es diametralmente opuesta: creemosque el hombre

es un producto de la naturaleza; que el mundoexterioral hombreforma y guia su espíritu,que la

conciencia es principalmente social y no individual; que no es el hombreel que crea a voluntad

suyala historia, sino la historia la que crea los ideales humanos; que la libertad no consiste es

desunir la naturaleza del hombre, atribuyéndole un carácter de poder divino, sino en obrar

racionalmente dentro del proceso dialéctico de las leyes históricas.n81 La orientación que el

bachillerato debe tomares la de una"filosofía unidaa la naturaleza", la de una historiaque tome

en cuenta la "evolución de las instituciones sociales" y una ética que transforme "el actual

régimen económico injusto". Los profesores han proporcionado conocimientos contradictorios

que confunden al alumno y lo convierten en un simulador social. La educac~n no ha

proporcionado unavaloración u orientación sobre los valoresde culturasinoque se ha convertido

en un refugio de la ignorancia y los prejuicios tradicionales de nuestro pueblo. En general, el

análisis que Lombardo hace de la libertad de cátedra termina por ser negativo. Son más las

desventajas y los prejuicios que ha acarreado la libertad de cátedra, por lo que no afectarla su

supresión. A pesar de que Lombardo dice aceptar la existenciade la libertad de cátedra al ser

conscientes de sus limitesen las verdades de las cienciasy la pertenencia a la comunidad de los

hombres en sociedad, el balance final termina por ser negativo. De manera que parece válida la

81ldem., "Confesiones de un renegado", El Universal, 10de abril de 1935, ObrasCompletas vol. 1de AntoníoCaso,
p.361.
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recriminación que Casohacea Lombardo de aceptarla existenciade una libertadque no alcanzaa
verseporninguna parte.

En su articulo "La libertad de cátedray la Constitución española"publicadoen octubre de

1933 durante su debate con Lombardo y que volvió a apareceren Nuevos discursos a la nación

mexicana de 1934, Caso alabael hecho de que la Constitución española de principiosdel siglo

XIXgarantizaba y reconocía la libertadde cátedra. "La flamante Constitución española sostiene

en su articulo 48: 'La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada'. En estas cuantas

palabras, tan breves como contundentes, los autores de la Constitución formularon el victorioso

principio que ha inscrito, al.frente de su Instituto, la Universidad de México emancipada por el

Estado. Y es, porque autonomía universitaria sin libertad de cátedra, resulta pura contradicción

evidente.':" Refiere Caso que al comentar este articulodon NicolásPérez Serrano dice que la

libertad de cátedra es un derecho.de profesores y alumnos que no debe'ser violado por ningún

poder público. "Cuando la cátedradeja de ser.común de'devotos que creen en la ciencia, y se

convierte en .plataforma de propagandas unilaterales y nada científicas, la libertad se ha

prostituido.,,89 La libertad de cátedrano es un recuerdo romántico del individualismo del pasado.

Antonio Caso apela a la tradición de la libertad de cátedra corno principio rector de la vida

universitaria, que procede de la Constitución española de principios del siglo XIX y que llega

hastala fundación de la Universidad de Méxicoen el año de 1910: Así que la libertad de cátedra

es,parte de la .tradición jurídica y académica de nuestros pueblos que no puede suprimirse tan

fácilmente con la introducción de la ideología socialista. Caso señalabacornoanticonstitucionales

las conclusiones del Congreso de Universitarios Mexicanos. Pero más tarde, Caso celebró que el

principiode la libertad de cátedra hayaquedadoinscrito cornopartede la legislaciónuniversitaria.

"La Asamblea Constituyente de nuestra casa de estudios, a -iniciativa del rector don Manuel

GómezMorin, ha proclamado el principio de la libertadde cátedra, como base fundamental de su

vida independiente.t''" Aunasl, Caso dice no estarcontentocon que el principiode la libertadde

cátedra sea un atributo reconocido para la Universidad de México, sino que sugiere se le inscriba

cornoun precepto de la Constitución mexicana, talcomo lo consignala Constituciónespañola.La

libertad académica debeteneren la Constituci6nun argurnentoque la ampare.

88 Antonio Caso, "La libertad de cátedray la constitución española",Excelsiot, 28 de octubre de 1933. Después en
Nuevos discursos a la naciónmexicana, 1934,ObrasCompletas, vol. IX, p. 117.
119 Nicolás PérezSerrano,apud, lbid., p. 118.
90 Antonio Caso, "La libertadde cátedray la constitución española", Excelsiot , 28 de octubre de 1933. Después en
Nuevosdiscursosa la naciónmexicana, 1934, ObrasCompletas,vol. IX, p. 117.
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La intervención exitosa de Caso ante el primer Congreso de Universitarios Mexicanos

permitió establecer la libertad de cátedra como principio constitutivo de la Universidad. Con la

aprobación de la libertad de cátedra en la nueva Ley Orgánica, el marxismo recibió una seria

derrota al quererse imponer como dogma. "El derrotado marxismo que se quiso imponer como

dogma, queda bien pisoteado en homenaje a la libertad de pensamiento. Y así sucederá con

cualquier otrocredoque se exhibaafuer de dogma.''" Qué diríande esto, se pregunta Caso,los

quetrataron de sojuzgar el pensamiento libre. El marxismo quedópisoteado en honora la libertad

de pensamiento. En adelante, la libertad de cátedra no se podrá suprimirpor efecto de ningún

credo.

Guillermo Héctor Rodríguez sostiene que la libertad de cátedra en los recintos

universitarios, que ha hecho posible la difusión de la cultura y la filosofía en sus diversas

direcciones, se le debea la iniciativade Antonio Caso. En sus estatutos, la Universidad admiteel

principio de libertadde cátedra del quehacenuso los universitarios y que esa iniciativase le debe

a Antonio Caso: "Su enseñanza cristalizó en su vida. Su vida fue la de un luchadorque tuvo éxito

moral en las acerbas luchas que hubo necesidad de librar para que la enseñanza universitaria

alcanzase los principios y el ambiente de libertadque ahora gozamos.?" ManuelSalazary Arce

diceque si bien se ha escrito sobrela obradel maestro Casono se ha habladosobresu herenciay

no se hahechopor seguir sus huellas. Señalatres aspectos fundamentales que le dan sentidoa la

obra del maestro: "La defensa de la libertad de cátedra en la Universidad, la exaltación del

espiritualismo cristiano y la condenación y el repudio al materialismo marxista.,,93 Por su parte,

Rafael Moreno, destaca que la libertad de cátedra es una herencia de Caso a la universidad

mexicana "El filósofo mexicano, maestro de varias generaciones, deja en herencia a los

universitarios un concepto de libertad de cátedra que hoy está vigente.",94 Hoy la libertad de

cátedra es un principio institucional aceptado inclusopor los propiosmarxistas que pretendieron

orientar a las universidades mexicanas en el socialismo.

La Universidad Nacional le debe a Caso dos de sus principios esenciales: la autonomia

plena y la defensa de la libertad de cátedra. "Y Antonio Caso, conociendo el historial magnifico

de Universidades extranjeras que lucharan por los ideales de la cultura, o que ya gozaban de

91 !bid.
91 Guillermo HéctorRodriguez,Iafitosofiaen México, spi, p. 4.
93 Manuel Salazar YAr~, "La herencia deAntonioCaso" , en elperiódico La prensa, p. 9.
94 Rafael Moreno, "La libertad de cátedra: herenciade Caso", en revistaLosUniversitarios, p. 27.
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plenitud de facultades y recursos para realizar'su misión; enarboló siempre la 'bandera de la

autonomía y la libertadde cátedra,como principios.fundamentales de su organización, desarrollo

yi meta trascendentaí.?" Ante la propuesta de colocar al ·socialismo como oriente de la

universidad, Caso asentó como principiosde la Universidad mexicana, la autonomíay la libertad

de cátedra. Destacable fue la defensa de Caso de la autonomía y la libertad de cátedra parala

universidad mexicana. En atencióna la libertad de pensamiento, Caso se empeñó por la defensa

de la universidad libre y la libertad de cátedra. Así lo consigna Rosa Krauze: "Dos capítulos

fundamentales en la historia de las ideas en México registran la contribución eminente de don

Antonio Caso: la lucha contra el positivismo y la polémica con los enemigos de la libertad de

cátedray la autonomía universitaria. En defensade la libertad de cátedra en 1933escribió páginas

fundamentales.?" La iniciativa de Caso se fortalece en tanto sigan vigentes los principios de

autonomía y libertadde cátedra. "

Respecto a la relaciónentre autonomíay libertadde cátedra parecenperfilarsedos posturas

en Casoque parecen incurrir en una contradicción. La primera de ellas fue defendida por Caso

durante su polémica con Lombardo Toledano, concretamente en su artículo "La libertad'de

cátedra y la constitución española" de octubrede 1933. Ahí expresa que la vida independiente de

la universidad tiene que coincidir con el principio de' la libertad de cátedra. La autonomia

universitaria significaa un tiempo libertad de cátedra. "Y es; porque autonomia universitaria sin

libertad de cátedra resulta una pura contradicción evidente''" . La autonomía universitaria,

además de impedirel credooficial, es el fundamento institucional de la libertadde cátedra.Mario

deja Cueva confirmael pensamiento de Caso:"Fue entonces cuando se inquirió y sublimó ante

los ojos de los preparatorianos la figura del .maestro Antonio Caso como el enamorado de la

universidad y de la libertad de la cultura, dos expresiones.que de verdad no son sino una sola,

porque la Universidad tiene como misión-la plenitud del saber y porque éste solamente puede

alcanzarse por la libertadabsolutadel pensamiento yde la conciencia.?" Pocos añosmás tarde,

sobre todo en su libro Lafilosofia de la cultura yel materialismo histórico (1936) Caso sigue

reconociendo que autonomla y libertadde cátedrason ambos principiosde la universidad. Reitera

que es esencial.para la cultura universitaria; la libertad de investigación -Y enseñanza. "La

9' Lcawdo Pasquel,"Obra y madurezde AntonioCaso", en revistaHoy, p. 44.
96 R05ll Krauze, en Antonio Caso. Antologiaftlosóftca, UNAM, p. XXX.
91 Antonio Caso, "La libertadde cátedra y la Constituciónespeñola", Excelsior, 28 de octubre de 1933,Obras
Completas, vol. 1.Véase también en Nuevos Discursos a la nacümmexicana, ObrasCompletas, vol. IX; p. 218.'
91 Mariode la Cueva 1933-1934. Apud Gorostieta,Antonio Caso, recuerdos e imágenes, p. 19. .
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Universidad de México hahecho de su autonomía la leyde su 8CCió~ y el principio de la libertad,

en estrecha solidaridad con la idea de autonomla universitaria, actúa preponderantemente,

orientando los esfuerzos de los universitarios hacia la consecución de sus altos destinos.,,99 En

1945 escribe a favor de la recién creada Junta de Gobierno de la Universidad Nacional que se

contempla en su reformada Ley Orgánica de 1944, para superar los inconvenientes de la Ley

Orgánica de 1933. Diceque la Junta se encuentra formada con hombres de granconocimiento y

capacidad paramantener enaltoa la Universidad, así comosus principios de autonomía y libertad

de cátedra.

Peroen su articulo "Lasbases de la Universidad Autónoma" de La filosojIa de la culturay

el materialismo histórico (1936) dice que los principios de autonomía y libertadde cátedra son

independientes y no deben confundirse, porque puedendarse casos de instituciones autónomas

que carezcan de libertad de cátedra, comode instituciones autoritarias que sin embargo amparan

la libertad de cátedra. "Puede una universidad ser autónoma y no preconizar el principio de la

libertad de cátedra, porque ello no implicacontradicción; y, viceversa, puedeuna universidad ser

heterónoma y preconizar el principio de la libertad de cátedra.,,\00 Caso poneejemplosde ambos

casos.La Universidad Católica de Lovaina y la de Goergtown en Washington son autónomas pero

no se rigen por el principio de la libertad de cátedra sino por principios ideológicos propios.

Contrariamente. la Real y Pontificia Universidad de México era una institución heterónoma que

dependía del Estadomexicano, sin embargo, la libertadregíaen las cátedras, como lo muestra la

figura de don Juan Benito Díaz de Gamarra. En ambos casos se prueba que la autonomía

universitaria es irreductible al principio de la libertad decátedra. "Si por ende.ambospostulados

son entresi trreductibles, es indispensable afirmarlos aparte, y resulta soflsticay atentatoria la

actitudde quienespretendenque al afirmar la autonomla se implicaya la tesis de la libertad de

cátedra. Esta conducta, sofistica y atentatoria, puedeconducir a negarde planoel principiode la

libertad de enseñanza; porque, concedida la aulonomla universuaria; puede vtolarse, empero,

todalibertaden la investigación."10\

En esta misma tónica, Caso se refería a los tres principios básicos de la universidad:

autonomía, libertad de cátedra y subsidio económico. "Estostres principios resultan irreductibles

99 Antonio Caso,"Lashumanidades Yla politicen, El Uniwrsal, 19dejuliode 1935, Lafilosoftade laCldturay el
materialismo históriro, 1936, Obrar Completas, vol.X.p. }55
lOO ItIe1II., "Lasbases de la Universidad Aut6noman

, El Universol, 4 de octubrede 1935. Después enLafilosojlO de la
cultrtray ti materialismo histórico, 1936,Obras Completas, vol. X.p. 1SS.
101 nido p. 159.
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entre sí. Estoes: supuesta la autonomía de la institución, no puedereducirse a ella la libertadde

cátedra, ni viceversa Y ambos principios tampoco pueden reducirse a la cuestión económica, ni

ésta a ellos. Por tanto, cada uno de los tres postulados posee su integridad característica y

sustancial, como vamos a demostrarlo.',lo2 Rosa Krauze aclara la relación entre estos tres

principios, que para Caso son irreductibles entre si. "La Universidad puede ser autónoma y

carecer de libertad de cátedra, o ser heterónoma, pero libre en cuanto a sus enseñanzas, El

subsidio económico es sólo un medio instrumental necesario. Sin los medios económicos

suficientes, los designios universitarios se convierten en un proyecto por realizar, siempre

irrealizable. Pero el subsidio económico no confiere derecho sobre la educación. Si el Estado

interviene en la culturadesaparece la libertad de cátedra." 103 Lostres principios de la universidad

son irreductibles entre si pero todos ellos necesarios para la existencia de la universidad. Si a la

universidad se le da autonomía y libertad, así como ayuda económica, podrá cumplir con sus

programas de cultura y hacer que sus hombres piensen, trabajen, conozcan y amen; .....y una

Universidad Autónoma quepreconiza el principio de la libertad de cátedra, si no poseelos medios

económicos bastantes a la consecución de sus designios, sólo puedeser un proyecto por realizar,

irrealizables siempre."I04 Sinalgunode esos principios básicosla Universidad no podrá cumplir

demaneracabal consus fines sustantivos,

Queda claro entonces que autonomía y libertad de cátedra son principios irreductibles, lo

que se opone a su propuesta de la indisolubilidad de ambos principios. Tal vez, forzando la

interpretación, pudiéramos decir que Caso reconoce en los hechos la disociación de autonomía y

libertad de cátedra, peroqueen el terreno de lodeseable, comounavía adecuadaparacumplircon

los fines de la Universidad, autonomla y libertad de cátedradeben ser indisolubles. A pesar de

estaaclaración sí parece haberun asomode contradicción en esta relación.

Según RafaelMoreno, Antonio Caso sefiala comocuartabase de la universidad al sentido

critico. Auncuando estabaseno se incorporó a la nuevaleyde la universidad. es un hechoque los

universitarios la practican cotidianamente. Dice Caso que los universitarios procurarándiscutiry

un ¡bid.,p. 158.
103 RosaKrauze, Lafilosoj/ode AntonioCaro, p. 264.
104 Antonio Caso, "Lasbases dela Univenidad AutÓllODll", El Univmal, 4 de octubrede 1935. Después enLa
fi/osoj/ode la cultll1Tly el materialismo histórico, 1936, ObrasCompletas, vol. X.p. 160.
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analizar los problemas que ocupan la atención pública. "La critica, pues, se apoyaen la misma

cultura y vienea serunaactividad queacompaña a la libertad de cátedra."lOs

D)DOS CONCEPCIONES DEUNIVERSIDAD

En el Congreso de Universitarios, Antonio Caso rechazó que se impusiese una filosofia oficial

parala universidad porque representaba ser unacoacción a la libertad de pensamiento, una tiranía

a lasconciencias y unobstáculo al avance del conocimiento. Si la universidad preconiza un credo

oficial cae en el peligro de quemañanaese credose declarecomono válido. Caso denunciaba que

la orientación querida por Lombardo para la Universidad era en realidadla marxista, lo que hace

desaparecer de suyo la autonomfa universitaria Lombardo, dice Caso, esclaviza conciencias e

impone teorias, su error es declararse discipulo irrestricto de Marx y Engels, abdicando de su

libertad de pensamiento. Caso se opuso terminantemente a que el marxismo se impusiese como

dogma universitario oficial, excluyendo a otro tipo de pensamientos. No se oponia a que el

marxismo, comootras escuelas, se ensefiase en las cátedras universitarias. Lo que no queria era

que el marxismo se impusiese como una inquisición del pensamiento en las aulas de la

universidad e insistía que la esencia de la enseñanza universitaria estaba en la libertad de

pensamiento y discusión de las ideas. Lombardo ignora que el propio marxismo es matizado y

diverso. Casose preguntaba por el tipo de socialismo que se quiere enseñaren las escuelasy por

las razones de superioridad de enseñaruncredosobreotro. Si el socialismo es algo muycomplejo

y variado poresa solarazón perderia su categoria de oriente definido de la enseñanza,

Lasdiscusiones entreCasoy Lombardo noshablan del enfrentamiento entre unatradición y

unareforma. Lombardo no aceptaba el principio de la libertadde cátedra; en cambiopostulaba la

refonnatotal de la universidad para que superesu pasado, responda al presenteYse proyecte al

futuro, con una orientación socialista Lombardo ve a Caso como defensor de una libertad

romántica, muy alejada de los problemas sociales de los hombres. Lombardo enseñe una

orientación determinada para la educación universitaria queofrezca una valoración de la vidacon

proyección social.

Casose opuso a las conclusiones del Congreso de Universitarios Mexicanosy su pretensión

de imponer el marxismo en las aulas de la ENP. Asf como antes la educación se basó en el

catolicismo y después en el positivismo, ahora quierebasarse en el marxismo. Contrariamente a

lel' Rafael Mol'ClllO, La UniversidaddeAnlOtrio Caso:tXJmIInidoddeculturrz libre, p. 47.
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Lombardo, .Caso sostiene la necesidad de defender la tradición liberal de la vida universitaria.

Caso se propone "mostrarcuán remota es la tradición universitaria en México, muy a pesar de

quienes la reniegan, especialmente en lo que se refiere a la libertad de pensamiento y de

enseñanza...U)6 Pero Caso señalaba que aun cuando en la Colonia la pedagogía era

.. fundamentalmente católica,.existióUI\espacioparael libreexamenen la cienciay la filosofiaque

launiversidad marxista de Lombardo pretende sofocar. En la Universidad de la Colonia,Gamarra

gozaba de libertad de pensamiento. "Un discípulo mexicano de Descartes, el doctor Díaz de

Gamarra, lleno de este espiritu de verdad, consagró la libertadde pensamiento en las aulas de la

Universidad de la COlonia.."I07 Gamarra proponía expresamente que en atención a la

investigación de la verdad, no debía jurarse por la palabra del maestro. La Universidad de

Salamanca y la Universidad de la Coloniahan heredado a la Universidad Nacional el principio de

la libertad de pensamiento y su obligación es resguardarlo y protegerlo. De otra parte, Caso

recuerda que si bien la ENP se instituyó dentro del criterio positivista, éste jamás se elevó a la

categoria de dogma. Caso recupera el esfuerzo de su maestro Justo Sierra por la libertad de

cátedra comoprincipio que regirála construcción de la nuevaUniversidad de 1910. Caso acepta,

define y difunde, el principio de la libertadde cátedraquepromovió su maestro. RefiereCasoque

incluso la escuelapositivista fue más tolerante ante sus criticos: "porquesiempre ha regidoen la

universidad mexicana, como en la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por don Gabino

Barreda, el principio de la libertad de enseñanza"l08 y relata algunos ejemplos de cómo en la

Preparatoria se dio esta libertad. El propio Caso refiere haber dado unas conferencias criticas

sobre el positivismo presididas por el positivista PorfirioParra. En aquelentonces se respetabala

obraajenay las pasiones noafectabanel ánimode las gentes. Pero hoyya no es así,dice Caso,ya

no inspira el supremo valorde la verdadsinola voluntad egoísta de las ideologías, Antetoda esta

tradición a favor de la libertad de enseñanza se ha querido convertir a la universidad en el bastión

deldogma marxista. Caso defiende la tradición de la libertadde pensamiento ante el dogmatismo

marxista porque de ella dependen todas las otras libertades. El errorde siempre de los mexicanos

es renegar de sus tradiciones. .Además, la distinción hecha entre catolicismo, positivismo y

socialismo olvida las aportaciones hechas por otras muchas corrientes de pensamiento. Para

106 Rubén R GarclaCIarck, oo.cit., p. 145.
107 AntonioCaso, "El problema delcaztesianismo", El Uniwrsal, 12deoctubre de 1945,ObrosCompletas, vol. VI,
~ce.,p.463.
I ¡dent., "¡Co1lSUlDlltUm estl" , El ChliwTsa/, 20 deseptiembre de1935. Después enLajllosc!fiade la cultrnay el
materlalismohinórlco. 1936, ObratOJmpletas, vol. X, p. 154.
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Lombardo, tantahasido la desorientación que haproducido la libertad de cátedra, amparada por

una escuela burguesa, individualista y romántica, que dice preferir entregar la universidad a la

Iglesia porque ah! si se definen los criterios de enseñanza, En suma,Caso defiende la libertadde

cátedra como unatradición del pasado de la universidad, en la quecada profesor tenia la libertad

suficiente paraexponer su parecer sobrelos hechos y acontecimientos del mundo. Contrastando

los pensamientos de Caso Y Lombardo, escribe Rafael Moreno: "uno defiende la libertad

universitaria para que la universidad se salve y cumplasus fines; otro postula la reforma de la

Universidad para que responda a su tiempo y a las necesidades del país vistas desde el

socialismo"l09 De una parte, Caso defiende la libertad de enseñanza para la Universidad

contemporánea mexicana, en tanto que Lombardo destaca la idea de una reforma que establezca

unaorientación parala educación universitaria en el socialismo.

Caso hace ver que detrás de los argumentos de Lombardo existian fines políticos a largo

plazo y que consistían en la instauración del socialismo en México. La criticabásicaque Caso

hace a Lombardo es su oposición a que la Preparatoria se convierta en un "semillero de

politicastro" y en una"confabulación de ignorancias", en un régimen que prefierala pollticay la

economia a la ciencia, y la absurda tesis materialista a la patria mexicana. Aun cuando en las

facultades universitarias se dé cabida a la libre discusión de las ideas, en la ENP se pretende

enseñar el marxismo parahacerconscientes a losjóvenes de problemas comolosde la producción

y distribución de la riqueza material. Para Caso, el Estado y la universidad deben ser cosas

independientes. La separación entre universidad y Estado para Caso es un ejemplo de la

separación mayor entrelo académico y lo politico. La universidad es una institución académica y

cultural. La polltica es un medio para realizar los fines superiores de la cultura. La politica

partidista es transitoria respecto al carácter permanente de la cultura. De acuerdo a LuisGarrido,

Antonio Caso se opuso a la prostitución de la libertad, en tanto se convierta en una via de

propaganda política: "El trabajo de la cultura, es siempre de individualismo y de libre albedrío,

afirmaba. . " \I0 y Rafael Moreno confirmaba que de preferirse la pollticadesaparece la libertad

"La libertad de cátedra es un principio que se aplicaexclusivamente a las actividades académicas

y sólodentro de ellas" 1Il Para Sebastián Mayo, lo mismo que para Rafael Moreno, Caso no se

diocuentadel propósito politico finalde Lombardo de implantar el régimen marxista en México,

109 R.afaeI Moreno, La Universidadde Antonio Caso: txJmlI1Iidadde C11lt11ro libre, p. 31.
110 LW Garrido, oo.cit., p. 125.
\11 Rafael Moreno, LaUnIversidad de Antonio Caso: comunidadde cultllra libre, p. 48.
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y se limitó al asunto de defender la libertad de cátedra Yla autonomía universitaria, Sinembargo,

considero que Caso sI alcanzó a darse cuenta de las intenciones políticas de Lombardo justo al

separar la vida académica de la política y al comentar su negativa a que la Preparatoria se

convirtiese en un centro de agitación política, Lo que es cierto es que Caso concentró sus

argumentos en el ámbito académico universitario.

Pero así como Caso denuncia las intenciones políticasde Lombardo, Lombardo denuncia

que Caso ha dejado de hacer ciencia y filosofia, para refugiarse en la religión. Como buen

espiritualista que es, Antonio Caso eleva por encimade cualquier otro valor, el valor religioso,

para mantener la dualidad entre materia y espíritu, justificar la autonomia del alma y la

dependencia del hombre respecto a Dios. Lombardo dice que las religiones impiden la liberación

de la situación de explotaciónde lasmasasa cambio de un mundo sobrenatural de recompensas.

Las propuestas de Casoresponden en el fondo a los intereses de una burguesía conservadora con

notas de romanticismo y religión.

Dos jerarquías de valores son puestas de manifiesto por Vicente Lombardo Toledano y

Antonio Caso. Para Lombardo el valor económico es el eje que soporta y explica la dinámica

sociale histórica de los pueblos y concebíaa la universidad como un centro de transformación

social. Casoenseila quela persona es una integración de valores, perode ellos,los espirituales son

más importantes que los materiales. Aslpues, dos valoraciones distintas de la vida se enfrentaron,

produciéndose más por las impugnaciones al oponente para desacreditar su respectivo

pensamiento, quede unadeclaración personal.

Dice Rafael Moreno que en el fondo del asunto debatido en el Primer Congreso de

Universitarios Mexicanos se enfrentaron dos concepciones de universidad; la popular y la

aristocrática. Lombardo propone un centro de estudios parecido a la Universidad Obrera,

institución dedicada a difundir los lineamientos marxistas. Caso, por su parte,decía que si bien la

universidad tiene unabase democrática, su fin es aristocrático porque se dirigía a seleccionar las

capacidades superiores de loshombres que integran a una sociedad. "Se polarizan en el Congreso

y en los periódicos dos ideasde comunidad: una seflala como constitutiva de la Universidad la

subordinación a la ideologia marxista; la otra reconoce por constitutivo un principio diferente: la

libertad de pensamiento.,,112Añosmás tarde, en el prólogo a Idealismo vs materialismo dialéctico

(1963) Lombardo refiere que su discusión con Caso no fue entre dos personas sino entre dos

112 Ibld., p. 16.
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maneras de juzgar el pasado y el porvenir de los hombres en el mundo y en la escuela. Y al

hacerlo másextensivo, podemos encontrar que se trata del enfrentamiento entre dos generaciones

de intelectuales y la dedosfundamentos filosóficos.

La discusión Caso-Lombardo enfrentó no sólodos ideasde Universidad sinodos filosofias.

Caso se apoyó en corrientes filosóficas como el espiritualismo y la axiologia contemporánea.

Lombardo por su parte se vale del materialismo histórico, Marxy Engels. Correspondientemente

se enfrentaron también dos nociones distintas de libertad. Los marxistas, dice Caso, han

pretendido desvirtuar la libertad del hombre. "La libertad, sedice,constituye un tópicoromántico

queconcuerda con el individualismo rec:alcitrante del pretérito.,,113 Caso acusa a Lombardo de

negar la libertad para de estamanera descalificar su pensamiento. Loque pareceser más correcto

esquesimplemente, la consideración de la libertad de ambos esdiferente. Lombardo no niegade

suyo la libertad perola subordina a lo que cree más importante: las verdades de la cienciay las

necesidades dejusticiasocial de los pueblos. Lombardo está másdel lado de la concepción de la

libertad como conciencia de la necesidad que deriva del marxismo y éste a su vez de Hegel. Por

su parte Caso hereda la tradición de la filosofta de la libertad de origen francésy del pensamiento

liberal mexicano delsigloXIX.

Caso describe dos modelos distintos de universitarios, representados por el propio

Lombardo y Caso, con los que nos da a elegir. Lombardo suprime la autonomia universitaria,

esclaviza conciencias e impone teorias, que considera verdades amparadas por la ciencia. El otro

esel modelo que ejemplifica Casoconsigo mismo. Dentrode la Universidad, dice Caso: ''procuro

convencer y persuadir, explico y expongo, discuto y analizo; esto es, hago ciencia o procuro

hacerla, dentro de la libertad de cátedra...114 Casodice ser un maestro más de la Universidad y un

ciudadano que discute libremente sus opiniones, comunicando su convicción filosófica sin tratar

de imponer dogmas a nadie. Y consigna que el Estado no tiene másque dos caminos: aceptarla

libertad de cátedra o imponer su orientación a la Universidad, esto es, autonomia o sectarismo,

ciencia o capilla marxista. Caso dice defender la libertadde pensamiento en la cátedra que ha

regido en México y se opone porel contrario al materialismo marxista o bolchevique que sostiene

Lombardo. Mientras que Lombardo dogmatiza, Casodice dar sus clasesdentrodel parámetro de

la libertad de cátedra.

113 Antonio Caso,"La libertad decátedraYla Constitución espai'1o\a", Ex«1si0l', 28 de octubrede 1933,Obrw
Completm, vol. 1,p. 217.Después enNuevos discunosD la noción mexicono, ObrasCompletos, vol. IX.
114 ldem., "Laúltima palabra", Ert:eIsiOl', 9 de octubre de 1933, ObrasCOnIpktos, vol.1,p. 215.
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Inicialmente Caso YLombardo coinciden en su definición de verdad, pero sus fines son

distintos. Caso consideraba que la verdadse demuestra y convence, no se impone por la fuerza.

La verdad no es definitiva sino un continuo hacerse. Imponer dogma alguno significanegar la

... propiaesenciade la universidad comocomunidad de culturapara la investigación y la enseñanza,

ParaLombardo, la verdad poco a poco se va corrigiendo y ampliando. "Lo que nosotros queremos

es quehayalibertad de pensar, pero no en función del pasado, sino en función del presenteYen

función del futuro."115 Y la verdad de hoy la encabeza el materialismo históricocuando revela

que existe una injusticia social en el mundo producto de una mala distribución de la riqueza

material y la explotación del trabajo en la producción. Por eso es que para Lombardo, la

Universidad está obligada a sostener no undogmasinounaverdad, la del materialismo histórico.

Ahorabien, para Antonio Caso, la universidad tiene una base democrática perosu fin es

aristocrático, es decir,seleccionar a los mejores hombres de su comunidad. Caso se inclinahacia

un modelo de Universidad "liberal y aristocrático", que responde a un pasado con fuertes raíces

históricas. La ciencia, como la cultura y la historia son una obra de los grandes inventores de

genio, que necesitaron de la libertad de pensamiento para sus creaciones. Por tanto, Caso se

opuso a los intentos del Estado posrevolucionario por masificar la universidad. La nación no

puede amparar el falsoídolo de la igualdad Yhacer de la universidad un culto a la ignorancia. Las

masas no pueden formar parte de la aristocracia universitaria. Caso defiende la función

aristocrática de la universidad de producir alta culturaante los proyectos del Estado de restarle

importancia y privilegiar en cambiola ensefIanza técnicay elemental. La patriareclamala unión

de mano y el cerebro, inteligencia y acción Antes la critica la habíahechoa Vasconcelos, ahora

la reiteraa Lombardo. La universidad es la base de todos los otrosnivelesde enseñanza, Comoa

la universidad se le otorgó la autonomía, los esfuerzos del gobierno se dirigieron a fortalecer la

educación técnica. De una parte, Caso acepta la relación que hay entre la universidad y las

escuelas politécnicas, que son parte de una misma cultura orgánica, sin embargo, su aprecio

estllba en las universidades. La escuela politécnica implica la institución universitaria, que es

símbolo de la ciencia pura. No hay industria sin buenas escuelas técnicas, pero no hay buenas

escuelas técnicas sin ciencia y no hay ciencia sin buenas universidades, en suma, sin

universidades no hay politécnicos. "Es el mismo genio universal el que instaura el valor de la

m Vll:CI'Ite Lombardo, "Primera intervención deldoctor Vicente Lombardo Toledano endefensade lascoocIusiones
formuladas porelCongreso de UniversiWios", Obms Completas, vol.1,p. 192.
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cátedra autónoma y la significación de la industria moderna.,,116 En el terreno educativo, la

ensefianza universitaria preside, según Caso, la enseñanza elemental y técnica. Vasconcelos y

Lombardo atacaban la idea elitistade la universidad deCaso Ydecianque la universidad debía

servir parala difusión del conocimiento y el biende la sociedad. Caso contestaba diciendo quela

Universidad sí tieneuna función social. La universidad formará a los trabajadores intelectuales y

los grupos directivos que necesita el país, La universidad debe servir al bien común de los

hombres y ayudar a la clase proletaria, pero conforme a los postulados de la justicia y el bien

común. Sinembargo, la concepción social de la universidad paraCaso se tambalea antela defensa

quehace delelitismo social en la conformación y gobierno de la institución universitaria. Laobra

de la ciencia es siempre obrade la libertad y la inteligencia de los individuos de excepción. Al

colectivismo opone Casola aristocracia intelectual. Frente a lasmasas, Casoprefiere hablarde la

luzdela inteligencia y la energía de la voluntad queconduce al bien.Lasposturas de Casoa favor

de una democracia enMéxico, contrastan consu oposición a lasprácticas democráticas dentro de

la universidad, aun cuando él mismo llegó a ser electo en forma libre y democrática por

profesores y alumnos, habiadichoVasconcelos. El Estado democrático debegarantizar la libertad

suficiente a la universidad para realizar sus fines. La estructura politica de la universidad debe

corresponder a su estructura académica, quese da en forma jerárquica. Tal postura no obedece a

razones nobiliarias o porquerer fundar un feudo académico, sinopara cumplir con los fines de la

universidad, de construcción y difusión de la ciencia y la cultura, y no querer convertirla en un

centro de propaganda politica.

116 Antonio Caso, "La cieucia Yla téaIi<:a", El UnMrsaJ, 1°de noviembre de 193S. Después enLafi/osofta dela
cu/hUay .1matmoJiSlfl() histórico, 1936, Dbrof COIIIpktos, vol. X.p. 170.
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CAPITULOVn

MARXISMO Y RELIGIÓN

A)MARXISMO

Caso tuvo la oportunidad de emitirdiversos puntos de vista sobreel pensamiento marxistaluego

de lasdiscusiones sobre la libertad decátedray la orientación ideológica de la universidad, dadaa

partir del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos en septiembre de 1933. En aquel

entonces sus interlocutores fueron el economista Francisco Zamora y su discipulo Vicente

Lombardo Toledano. En general, la polémica se llevó a cabode diciembre de 1934 a septiembre

de 1935. Sinembargo, en diversas obrasdesde su primera época y aundespués de esta polémica

central, Caso emitió diferentes opiniones sobre las tesis metafisica, gnoseológica, psicológica,

éticae histórica del marxismo.

Casodeclano ser enemigo del marxismo, de él reconoció sus aciertos, comosu defensade

justiciay reivindicaciones sociales de los trabajadores, pero también denunció sus falsedades y

contradicciones. Casoluchó contrael materialismo, comoanteslo hizoconel positivismo, porque

lo consideró comoun dogma parael pensamiento y porque confundía los valoressuperiores para

el hombre. El propósito de Caso en sus polémicas contra Zamoray Toledano no era atacar las

reivindicaciones sociales del proletariado mexicano sinodesacreditar al materialismo histórico en

el terreno de las ideas. A miparecer, Antonio Casose adelanta a muchas de las criticasvertidas en

contra de la escuela marxista, algunas de ellas hechas por los propios marxistas contemporáneos

del siglo XX. Desde luego que para ello se valió de su formación en el espiritualismo

contemporáneo, comode algunas criticas ya hechas de autores de las ciencias sociales.

Recordemos que el enfrentamiento de Caso a Lombardo tuvo el propósito inicial de

mantener la libertad de cátedra comoprincipio académico de la vidauniversitaria, en contrade las

pretensiones de orientarla hacia la ideología socialista. Ahorabien, considero que como parte de

su estrategia para lograr este propósito fundamental, Caso demostró las deficiencias e

inconsistencias en que incurre el conjunto de la filosofía marxista en susdiversas manifestaciones:
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metafisica, ética, histórica, etc. Es decir, Antonio Caso se decidió al ataquede los fundamentos

filosóficos del marxismo como mediopara la defensa de la libertad decátedra,lo que le llevóa su

vezde manera ampliada a la defensa de la libertad de pensamiento y la libertadsocialdel hombre

antelas tesis filosóficas del marxismo. Como partidario de la libertadhumanay al percatarse de

que ésta se encontraba amenaza.da, ·CáSo-se enfrentó al materialismo de los marxistas mexicanos.

Perosin dudaque este ataque a la filosofia enteradel marxismo tienetambiénun valorpropiosi

así" se le quiere mirar. Caso y Lombardo dicen defender tesis contemporáneas en filosofia y

aseguran que las tesis defendidas por sus oponentes son viejas y caducas. En suma, ambosdicen

estar a la altura de los tiempos y se recriminan mutuamente defender teorias históricamente ya

superadas.

El primer terreno argumentativo en que podemos ubicarel enfrentamiento entreCasoy los

marxistas mexicanos fue el metafisico. En general, para Lombardo, el materialismo propone la

identidad esencial de los fenómenos de la naturaleza, en la que no hay dualidad entre materiay

espíritu, sino,que todo es parte de un complicado movimiento dinámico en el universo. Para el

materialismo, todas las cosas del mundo son materia o un derivado de la materia "¡La dialéctica

materialista, imperturbable, abarca en su desenvolvimiento el orbe entero de la voluntad y el

pensamiento; el ser y el ideall'" Para Caso, en la historia del pensamiento filosófico, "la

ontologia materialista es el capitulo másdesprestigiado". Casoconsidera comofundamentalmente

errónea la tesis de la identidad esencial de los fenómenos del universo en la materia, a la que

antepone la ricadiferenciación de la realidad.

Apoyado en Drieseh, Caso le critica a Lombardo el apoyar su materialismo en una vieja

concepción mecanicista y atomista. Zamora y Lombardo responden que la naturaleza no es

. mecánica ni acabada sino que se encuentra en constante movimiento dialéctico. Aun cuando no

coincide consu espiritualismo y religiosidad, Lombardo hace referencia a Bergson para apoyarsu

ideade un universo en constante movimiento: "El universo vive, creeen unaevolución creadoray

se desenvuelve libremente en aliento vital que le es inherente (élan vilaf). El aliento vital

originario, indiviso, es Dios, comofuenteprimaria de la realidad infinita.,,2

I Antonio Caso,MEI filósoro de laproblematicidad y latilosclla oficial", El Universal, 19de febrero de 1937. Obras
completas, vol. VUI, apéndice, p. 282.
2 Vicente Lombardo Toledano, "Antonio Caso, testigodeJehová", El Universal, 27 de septiembre de 1935, Obras
completas de Antonio Caso, volLp. 338.
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La metafisica de Marx, de acuerdo a Caso, es resultado deuna síntesis inconsistente entreel

materialismo y la dialéctica hegeliana. La dialéctica es idealista y no podemos hacer que la

materia se dialectice. El materialismo dialéctico es materialismo o es dialéctico, pero no ambas

cosas al mismo tiempo. La verdadera razón de Marx para adoptar la dialéctica hegeliana era

demostrar la necesidad del advenimiento de una futura sociedad socialista, producto de un

proceso histórico evolutivo ydeterminista.

TantoCaso como Lombardo hicieron suyos los resultados de las ciencias paraapoyar sus

respectivas afirmaciones o criticar las tesis del adversario. Zamora y Lombardo aseguran que el

marxismo no se basaen lasespeculaciones de filósofos ilustres ni en unafe religiosa, sinoen los

resultados de las ciencias. Porsu parte, Casosei'lala quela expresi6n de "materialismo científico"

es contradictoria. Si el materialismo científico se basaen la materia no podráser científico y si se

basaen la ciencia no será materialista. El materialismo es una postura metafisico filosófica y no

una postura de la ciencia. El error del materialismo es pensar que todo es material porque

manejamos constantemente objetos materiales; pero nuestros pensamientos, voliciones y

productos de cultura no sonmateriales. Antonio Casodeciaqueel materialismo noteniarazón de

ser porque los resultados de la fisica contemporánea nos dicenque la materiano es más que un

"paquete de ondas", es decir, una fuerza energética fundamental. Por su parte , Lombardo, basado

en el mismo principio de la dinarnicidad de la materia sostiene que no puedehaber una división

entre tiempo-espacio, materia y espíritu, el mundo natural y el mundo cultural, soporte de la

cosmovisi6n casista.

Caso babia establecido diversas objeciones sobre la concepción de la realidad del

marxismo. Pero el aspecto que nos interesa destacar es que ante una concepci ón determinista y

mecanicista de la realidad, Caso defiende un indeterminismo esencial. Durante su primera

polémica conLombardo, enel articulo "El marxismo y la universidad contemporánea" (1933)que

pasarla a formar partede losNuevos discursos a la naciónmexicana (1934), Casodeciaque todo

enel universo es fuerza, movimiento y energia, conlo que sevanformando losdiferentes órdenes

de la realidad. "En el centro del universo parece existir una espontaneidad, un indeterminismo

esencial...3 En consecuencia, los nuevos resultados de la ciencia contemporánea hacensuperarla

hipótesis materialista de una irrestricta necesidad asociada a la materia, que es un capitulo ya

~ Antorúo Caso, "El nwxismo Ylauniversidad contemporánea", Excelsior, 29 de septiembre de 1933. Obras
romplelOS, vol.1, p. 207.También en Nuevos diSCUTSllJ a lanociónmexicana, 1934, Obrascompletas, vol. IX, p.
104.
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desprestigiado, dice Caso, del pensamiento filosófico. Caso atacael que consideró determinismo

universal de la filosofia marxista, como antes lo habíahechocon la filosofía del positivismo. La

teoría materialista menosprecia al individuo, es determinista y naturalista. Ante ello propone un

indeterminismo esencial delos fenómenos del universo. Antes se habíabasadoen las teoríasde la

contingencia de las leyesnaturales de Boutroux, la evolución creadora de Bergson y la metafisica

voluntarista de Schopenhauer y desde luego en los resultados alcanzados de las ciencias. Ahoraen

contra del determinismo marxista prefiere insistir en la vertiente de los resultados de las ciencias

quehablan de la indeterminabilidad de los movimientos de los átomos que integran las cosas. Al

respecto escribe Hemández Prado: "Pero lo que no es posible negares que el contingencialismo

metafisico de Antonio Caso le previno sensatamente contra los afanes detenninistas el

pensamiento marxista. Caso denunció las apoteosis deterministas, fatalistas de ese pensamiento,

sin caerél mismo en la apoteosis de un contingencialismo universal que negara, por ejemplo, la

posibilidad misma del conocimiento científico, de las ciencias. Caso sólo quiso refutar

señalamientos pretendidamente científicos conlas propias aportaciones de la ciencia."

El materialismo simplifica la realidad al decirquetodoes materia y negarla realidad ideal.

Nuestros pensamientos, conciencia y voluntad no son materiales, aunque se dirigen a manejar

objetos de la realidad material. El materialismo es falso porque niega toda una parte de la

realidad, la ideal. La realidad es más ampliade lo que creen los marxistas criollos mexicanos;

además de 10 material está el mundo de lo ideal, representado por lo psíquico, los valores, las

esencias, el pensamiento, lavoluntad, etc. Tan real es lo material como10 ideal,sóloque lo ideal

no se da en el espacio. Ante Lombardo y Zamora, Caso confirma su postura y asegura que el

sentir, el querer o el obrar no son atributos de la materia. Siguiendo a Pascal, siguemanteniendo

la diversidad e irreductibilidad de órdenes, de lo ideal respecto de 10 material. El universo no es

materia sino energia agrupada en diversos órdenes irreductibles. Compárese, dice Caso, este

mundo tan ricoy diverso en formas de la realidad con el mundo reducido de los objetosfisicosde

los materialistas. Zamora yLombardo denuncia que la posición idealista a la que Caso se afiliay

su propuesta de la imeductibilidad de órdenes, le hace establecer que no hay relación entro lo

ideal y lo material, el mundo natural y cultural, la materia y el espíritu. Lo que la cienciade hoy

sostiene, diceLombardo, es la estrecha relación de los fenómenos del universo.

4 JoséHernández Prado, LaftlosoflLl de la culturadeA.ntonio Caso, p. 132.
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Caso discute conZamora y Lombardo las relaciones entreel almay el cuerpo. ParaZamora

y Lombardo, el esplritu no es independiente del cerebro sino unode sus atributos. Zamora critica

a Caso el desconocer los recientes resultados de la sicologla cientifica conductista (Pavlov,

Thomdike, Watson, etc.)queexplicaen forma objetiva y no mlstica, los procesos de la sensación,

la voluntad y el pensamiento. Para Lombardo, Caso no da pruebas claras de la dualidad entre

esplritu y materia. Decirqueel espíritu es anteriora la naturaleza y que el hombre tieneun origen

sobrenatural, noes dar pruebas cientlficas sinocreencias religiosas.

Para Antonio Caso, 10 físico es espacial, pero lo pslquico, por esencia, no es material ni

tiene cualidades de lo material. Lo espiritual es subsistente en si mismo, simple, individual,

inespacial, inmaterial, inextenso, sin figura, sin lugarni propiedades electromagnéticas. Laciencia

contemporánea ofrece razones de la dualidad materia-esplritu y de la naturaleza de lo psíquico.

Un pensamiento, un sentimiento o una volición no implican lo electromagnético ni gravitatorio,

porque no son objetos materiales. Para Caso, alma y cuerpo son términos irreductibles e

inconmensurables y no pueden explicarse unopor el otro,e insisteen el errorde quererexplicarel

ámbito de 10 psicológico, comolas voliciones, los pensamientos y los sentimientos recurriendo a

lascaracterísticas de losobjetos materiales.

Dice Zamora que la voluntad, lo mismo que las sensaciones y los pensamientos, sólo se

pueden explicar por unacompleja seriede movimientos de la materia orgánica. SegúnLombardo

Toledano, Caso se basa en unaantigua nociónde voluntad que la concibe como una"potencia del

almaque muevea hacer o no hacer una cosa", pero que en si misma no es movimiento. A esta

conclusión se llega cuando se ignoran los resultados de la sicología contemporánea. En la

perspectiva de Lombardo, la voluntad es un movimiento y una fuerza, más que una potencia.

"Todos los psicólogos saben que, mientras lo que llamamos voluntad no se traduce en actos, la

voluntad no existepara los fines de la vida,y que en cuanto se expresa, la voluntad es una fuerza

real,un movimiento en curso, comotodaslas cosasque surgen y concurren en el universo." Los

actosvoluntarios serian ingredientes de la complejidad de la acción, de energías o de la materia

quese vuelve energía. Casopropone que el mundo material no puedeexplicar las sensaciones, la

voluntad y el pensamiento. Para él, el acto de voluntad no es una fuerza ni es conmensurable a la

fuerza. "Un acto de voluntad, con mayor razón, no puede reducirse con la fuerza. Del mismo

5 VJCeIIte Lombardo Toledano, "Antonio Caso, testigodeJehová", El Universal, 27 defebrerode 1935, Segunda
polémica contra Caso,Obrascompletas, vol.1, p. 337.
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modo que la sensación no es movimiento, el quererno es fuerza: Tan imposible es hacer de la

voluntad una fuerza, comode la fuerza unavoluntad. Los materialistas afirman la reductibilidad

de lo irreductible: la reducción de la voluntad a la fuerza. Más interesante, no más verdadero, nos

. parece Schopnehauer, al pretender reducir la fuerza a la voluntad." Como las voliciones no

ocupan un lugaren el espacio no se puedenmover. Una volición no se puedefotografiar. Se trata

de unaformade conciencia irreductible al ordenflsico.

Segúri Zamora, el materialismo se caracterizapor no aceptar la dualidad entre materia y

pensamiento; sin embargo, no le niegarealidadal pensamiento, por el contrario, lo admite como

la forma más elevadade la materia El pensamiento, lo mismoque las sensaciones o la voluntad,

son producto de un complejo de fuerzas y movimientos del cerebro. Caso contestaque cuandoel

materialismo reduceel pensamiento a la materia lo que en realidadhace es negar la esencia del

pensamiento. Lo material se da en el espacio, pero el pensamiento y las ideas tienen otra realidad

que no se da en el espacio y no son por tanto materia. "Deberíamos meditar -dice Caso- en que

nuestros pensamientos, nuestra conciencia y nuestra voluntad no son materiales, sino

precisamente, inmateriales, aun cuando tenganpor objetoaspectos de la realidadmetenal."! Más

aun,el mundo material se pliegaa las disposiciones del pensamiento o la voluntady no al revés.

SegúnLombardo, la ignorancia de los fenómenos pslquicos le han hecho a los filósofos

establecer unadualidad entrealma y cuerpo. El espiritualismo afirmael carácter libre, inmortal y

divino del esplritu. El señorEddington, que hablaba de la degradación de la energía es partidario

de la libertad de albedrfo, y a él se afilian todos los creyentes. Por su parte, Caso estableceen su

articulo "Losgrandes filósofos contemporáneos y el reculamiento del espíritu"del 10 de marzode

1935, que el espiritualismo y el idealismo contemporáneos en filosofía no hanreculadocomo lo

piensa Lombardo. En defensa del espiritualismo contemporáneo y en contra de las viejas tesis

materialistas, Caso cita a Max Scheler: "El esplritu es el único ser incapaz de ser objeto; es

actualidad pura; su ser se agota en la libre realización de sus actos.,,8 El hombre, continúa

Scheler, es el únicoser que puede dirigirsus propios impulsos y puededecir no a la vida.

6 Antonio Caso, "La fiJosofia no es rnaeia blancani negra",El Universal, 22 de febrerode 1935, SegundA polémi<:a
contraLombardo, Obras compJelos, vol.1,p. 291.
7 ¡dellt., "El dilana del socialismo materialista", El Universal, 21 de diciembre de 1934,Obrascomplejas. vol. I,
Po!émK;a contraZamore, p. 234.
8 MaxScheler, apud, Antonio Caso, "Los grandes filósofos contemporáneos y el reculamiento del espíritu",El
Universo/, 1°de marm de 1935,Obrascompletas, vol. 1, p. 293.
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ParaAntonio Casonoexiste uniformidad en los fenómenos del universo. Las cienciasde la

naturaleza no pueden fundamentar las ciencias de la cultura. Uno y otro orden son irreductibles.

Las ciencias físicas no pueden ser el soporte delordenhumano que apuntahacia fines eternos. "El

naturalismo no puedeser la base del pensamiento humano, porque no respeta la autonomía del

hombre... Elhombre quees trabajode la creación, la luminosidad de la vida, la flordel mundo, la

esencia del pensamiento, y de la voluntad y del ideal."? La pretendida nueva orientación

ideológica de la universidad se empeñaen enseñar la identidad esencial de los fenómenos del

universo en vezde unconocimiento que incluya tambiénel estudiode la cultura. Es de apreciarse

que hay dos conceptos de cultura encontrados. El de Caso, que sin olvidar las circunstancias

históricas le da a losvalores de cultura una perennidad universal y una objetividad social que son

independientes de la realidad natural. Lombardo, siendofiel a su formación marxista, le da a los

valores de culturaunadimensión económica, sociale histórica.

El materialismo histórico incurre en una concepción naturalista de la historia, apoyada en

los resultados de las ciencias naturales. Pero, dice Caso, la historia no habrá de definirse en

términos de natura sino de cultura y de valores. Además, Caso también se dio cuenta que el

materialismo histórico defiende una concepción determinista de la historia. La instauración del

comunismo se explica como una realidad inexorable, por la necesaria intervención de las leyes

históricas, que proceden a basede tesis, antítesis y síntesis. El motivo por el que Marxy Engels

abrazaron la dialéctica hegeliana, dice Caso,"creemos hallarla en que la dialéctica es un método

rigurosamente determinista y evolutivo. Marx necesitaba demostrar, por medio de su teoría

sociológica, queel socialismo es una necesidad de la historiauniversal, 'algo que tendríaque ser'

como producto indeclinable de la superaci ón de la sociedad capitalista." IO. El problema radica

en que el determinismo histórico que deriva del marxismo tiene como grave consecuencia la

supresión de la libertad humana, como lo observa Margarita Vera: "A Caso le resultaba vital

cualquier concepción naturalista de la historía y, en especial, la que atribuía al materíalismo

histórico. Dicha teoría, según nuestro autor, intenta justificar el advenimiento de un régimen

totalitario, así como cancelar la libertad apelando a la necesidad histórica."n El determinismo

9 Antonio Caso,"Segunda intervención delmaestro Antonio Casoen contrade 1811 conclusiones formuladas por el
Congreso de Universíterios", Obrascompletar, vol. 1, p. )85.
10 ldem. , "La contradicción intrínseca delmarxismo", El Universal, 28 de diciembre de 1934, Obrarcompletas, vol.
I
1

p. 237. Veue también Lafilosoftade la culturay el matenolismo histórico, Obrascompletas, vol. X, pp. 118· )21.
I Margarita Vera,prólogo alvol.X de las Obrascompletas, de Antonio Caso, p. XVII.
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intrínseco del materialismo histórico le hace prescindir de la libertad humanaen la construcción

de su proyecto histórico.

Otra de las principales objeciones de Caso al marxismo es que omite considerar el factor

individual en la explicación de la vida sociale histórica. La historiase falseaal quererexplicarlo

todo por las masas y negarle intervención alguna a la individualidad creadorade la personalidad

humana. Casocriticaba a la teoriamarxista por su intento de exaltara las masas, en desprecio de

la distinción de la persona. La evolución de las instituciones socialeses apenas una parte de la

historia, además intervienen los genios, los héroes y las individualidades de excepción, que

sobresales del restode los hombres. Los hombres se distinguen de los animales por su almay la

excepcionalidad de susactos, que pueden ir encontraincluso de la voluntad de la colectividad. El

ambiente social influye en el individuo, pero también es ciertoque el individuo influye sobreel

ambiente social; los solos individuos no pueden explicar la historia, pero ésta no se explica sin

aquellos. Así pues, concepciones diferentes de la historia, el individuo y la sociedad, tienen

Lombardo y Caso. Para Lombardo, la historia tiene como fuerza directora a las masas e

instituciones sociales. Caso destaca por su parte a las individualidades de excepción, genios, .

héroes, etc.

Previo a su discusión conCaso,Lombardo expresó una interesante relación entre la libertad

individual y la realidad social. Lombardo escribe en "El sentido humanista de la Revolución

mexicana" (1930) que movimientos sociales como la Revolución Mexicana o Francesa, que

aparentemente persiguen sólobienesmateriales, buscan en el fondo unmayorrespeto a la vidadel

hombre y una"mayorlibertad". Y semejante tarea la asignaal socialismo: "La tercerarevolución

de lahistoria de lospueblos de culturamediterránea, el socialismo, es también unmovimiento por

los fueros del espíritu, por la libertaddel hombre, en el sentido integral de la palahra.,,12 Para

Lombardo el socialismo no es un fin sino unmedioparalograrla riquezamaterial y espiritual del

hombre. A los obreros les interesa vivirbien materialmente, exigen educación, saludy recreación,

perotambién buscan otrosvalores, losvalores de cultura, mediante los cualespodrán conseguir su

"libertad espiritual". Después, durante su polémica con Caso, Lombardo limitaría el margen de

libertad individual al ubicarla en el contexto de la vida social, para entonces expresaba que al

individuo le asisteel derecho de expresar en forma libresu pensamiento; peroen el mundosocial,

u Vicente Lombardo Toledano. WEIsentido humanista de la revolución mexicana", 1930, en Conferencias del Ateneo
delI1.11lventuti, p. 170.
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el individuo comparte sus bienes e ideas paravivir. Las comunidades se integran por estatutos,

principios y reglas que se imponen a los individuos que las integran. la acción de la libertad

individual se encuentra sujeta a la intervención que ejerce el conjunto social. Si los hombres

desean estar asociados y trabajar en una tareacomún, debenlimitarsu libertad. Lombardo sigue

aqui losprincipios del materialismo histórico que subordina el individuo a la sociedad. Algunos

años más tarde, en Escrttos filosóficos (1937), lombardo es más claro en definir a la libertad

como conciencia de la necesidad natural e histórica: "La libertad consiste, precisamente, en la

convicción de la necesidad, en la conciencia de las leyes naturales y en la posibilidad de

proyectarlas racionalmente sobredeterminados fines; consiste en la capacidad de decidirse con

conocimiento de causa; en el dominio de nosotros mismos y de la naturaleza exterior, basadoen la

comprensión del ritmohistórico, partedel proceso universal.?" También en ese escritohablade

la inevitable aparición del socialismo, que define como un humanismo y establece que la

verdadera libertad, así como la posibilidad de accesoa los bienes de la sociedad y la culturasólo

se alcanzarán dentro del socialismo. Al respecto escribe Elisabetta Di Castro: "Cuando la

sociedad esté integrada por individuos de unasola clase, los que trabajan, se habrán establecido

las bases de la verdadera libertad, queestribaen poder construir un régimen social que permitaa

todosel acceso fácil a los servicios creados por la cienciay por la técnica, y que hará posible el

disfrute de gran partedel tiempo paraque el hombre pueda vivircon la presencia constante de la

belleza, de la armonía queengendra la interacci ón.?"

Caso acepta que la redención de las clasesexplotadas corresponde al supremo valor de la

justicia; perono es correcto hacerlo bajo los principios del conflicto y la luchade clases, que no

explican el derecho. Caso prefiere hablar de lucha, perode luchapor la justicia.Lavidasocialno

es sólo lucha, lucha de clase, sino también cooperación pacífica, el propio lema marxista lo

comprueba: "¡Proletarios del mundo, unios!". El propósito de Caso es sustituir la lucha por el

derecho y el odioporel amor. Refiere Casoen Nuevos discursos a la naciónmexicana (1934)que

Nicolás Berdiaev ya subrayaba el carácter mesiánico del socialismo a la manera del pueblo de

Israel. El proletariado es ahora el nuevo Israel "".ellibertadory salvador de la humanídad?". Al

tomar conciencia de su condición de clase, los proletarios plantearon sus reivindicaciones, que

13 Vicente Lombardo Toledano. Escritosfitoséficos; 1937.apud, Elisabetta Di Castro, La ftlosofia. la historiay el
hombre. Viceme Lombardo Toledal/o (/93()../968). p. 90.
14 Elisabetta Di Castro,ob, eit., p. 91.
l' Nioolás Berdiev, apud, Antonio Caso,Nuevos discursos a la naciónmexicana. 1934. Obrascompletas, vol. IX, p.
103.
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Caso estimó justas. Pero lo que no considera adecuado es que una sola clase se diga representar

losintereses de todaunasociedad.

Zamora y Lombardo propusieron al factor económico como el principal y decisivo en la

construcción de la sociedad, siguiendo conello a Marx paraquienla economía es el "meollode la

evolución social". Pero"la preponderancia del valoreconómico sobrelos otros valoressociales"

que defiende Lombardo no es sólo un mero articulo de fe sino el resultado de una profunda

investigación histórica que permite comprender los actos de los hombres en sociedad. Por su

parte, Caso criticóa los marxistas de incurrir en uneconomicismo, estoes, de fundarel complejo

de la vida social en el valoreconómico. La importancia que le dio Marx a lo económico, le hizo

pensar que el resto del ámbito cultural deriva de ello: la religión, el derecho, el Estado, las

costumbres, las artes y las ciencias. "Al sostener la hegemonia de lo económico, se niega la

autonomía de lo no económico; y al ignorar el factoreconómico se desconoce una causapositiva

de la historia. Es más sutil la vida social que los esquematismos que pretenden constreñírla.?"

Seflala Casoen contra del marxismo que aunque valiosa, la actividad económica no es la únicani

es unfactordeterminante de la sociedad. La vidasociales algomás complejo de 10 que propone

la teoría social del marxismo.

Caso fue de los que con mayor fuerza criticaron el determinismo económico de Marx,

apoyándose en los resultados de la filosoña y la sociología Durante su polémica con Zamora

(febrero de 1935) comentó que con una base materialista, los marxistas defienden un

determinismo y causalismo económicoen la historia, eliminando las contingencias históricas de la

evolución de la vida social. "De este modo el determinismo económico se convierte en un

perezoso fatalismo. ,,17 Casovuelve a insistir en queasí comola sociedad influye en el individuo,

también el medio social se explicapor los individuos. De manera que existeuna acciónrecíproca

y no un determinismo unilateral. Semanas después, al enfrentarse a Lombardo (abril de 1935)

reitero el carácter fatalista del determinismo económico. "La complejidad de los hechos sociales

desafia todo esquematismo abstracto. El determinismo económico es falso precisamente por

esquemático, comoel intelectualismo histórico. Comtepretende fundamentar la evolución social

16 Antonio Caso, "La filosofiajuridica Yel materialismo histórico", El UniM'S/JI, 25 de enero de 1935, Obra»
completas, vol.1., p. 247. Véasetambién, Lafilosofíade lo culturay el materialismo hiS/órlet>, ObrasccmpIelas, vol.
X, pp. 110-113.
17 ldem., "La filosofia social y elmaterialismo histórico", El Universal, 8 defebrero de 1935, "PolémiGa contra
Zamora" Obras completos, vol.1, p. 253. Véasetambién, Lafilosofíade la culturay el materialismo histórico, Obras
completas, vol. X, pp 107-110.
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en el desarrollo del orden intelectual y Marx se empeña en basarla sobre las vicisitudes de los

factores económicos. Pero el error constante de ambos pensadores estribaen seleccionar un solo

factorsocialy pretender elevarlo a la categoríade factotum. Imposible resultaplegara un modelo

rígidola múltiple y constante variación de la historia ,, 18 Tndavlaen 1945cuandoCaso vuelvea

ocuparse de problemas de teoría de la historia, señala que la teoría materialista habla de un

determinismo quecolocaal factoreconómico en un prímerplanode la historia.

La economia no es un fin determinante de la civilización, como lo creen los marxistas, es

sóloun medioútil para lograr los bienessuperiores de la cultura. La finalidad de la producción no

es ella mismasino el consumo, que satisface las necesidades de subsistencia de los pueblos. "El

puro determinismo económico es un falso esquematismo de la historia, ya superado en la

especulación contemporánea. Por si mismos, los valores económicos carecende sentido. Nada es

útil si no es útil para un fin; nada constituye riqueza, si no enriquece con un fin de placer o de

poder; nada por modo exclusivo, valeeconómicamente en Sí.',19 Los fenómenos de la economía

politica no se explican por las leyes naturales sino mediante la intervención de la inteligencia. La

economia es más unadisciplina cultural y espiritual, que natural o material. "La culturamora más

encumbrada que la economía. Culturano es sólo aprovechamiento, sino integración y salvación.

Estooyendeciry en su acervo, no hayya flechas que dispararcontrala majestaddel pensamiento

Iibre.,,20

La perspectiva de Marx respecto de la economia desconoce la verdadera ontología social

integrada por muchos otros órdenes además del económico. No hay razón para privilegiar el

hechoeconómico por encimade los otros factores sociales. En la vida social, tan fundamental es

el orden económico como el religioso, el jurídico, el politico o el moral, en sintesis rica y

compleja. Nohayun ordenfundamental en la vidasocial, sinoque todosse implicanmutuamente.

No debe hablarse de estructuras o superestructuras sociales sino de concatenación y síntesis

social. Para Caso, así como la economía contribuye a determinar la ideología, no es menos

verdad, en forma inversa, que el factor ideológico determina lo económico. Hay una mutua

determinación y acciónrecíproca entre lo idealy lo material. No hayun causalismoeconómico ni

18 Idem., "Ciencia social, economía y marxismo", El Universal. 19de abrilde 1935,Obrascompletas,vol. 1,p. 324.
Véasetambién, la.filosofla de la culturay el materialismo histórico, Obrascompletas, vol. X, pp. 104-107.
19 Idem., Sociología, 1945, Obras completas, vol. XI, p. 165.
20 ldem, NuevosdiscursosQ la nación mexicana, 1934,Obrascompletas, vol. IX, p. 114.
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relaciones de estructura a superestructura sino unaconcatenación, acción mutuay recíprocade lo

idealsobre lo material y viceversa.

Caso criticó a los marxistas criollos mexicanos por haberconvertidolas doctrinasde Marx

y Lenin en una especie de nueva religión porque contiene elementos earacteristicos como un

dogma, un mito, un culto, instituciones sacerdotales y una moral derivada. De acuerdo al nuevo

mito, y por necesidad dialéctica de la historia, el proletariado será el nuevo redentor de la

humanidad. Para Marx, la justicia y el bienestar social serán producto de la dialéctica y la

necesidad histórica. Casocriticaba el carácterde necesidad de la apariciónde una futurasociedad

comunista. Siguiendo a Scheler, Caso llamó a la moral del marxismo-leninismo una moral del

resentimiento, porque amparala luchay la violencia en vez de la concordiay el amor. Pero sobre

todo, Caso rechazaal marxismo porquese encuentraalejadodel ideal moraldel cristianismoy la

práctica del bien de caridad. Lo que distingue al hombrede otrosseresen el mundoes la luz de su

inteligencia, la pureza de sussentimientos y la energlade su voluntad, que le conducenal bien.

En los Nuevos discursos a la nación mexicana (1934) Caso escribe que el marxismo -ha

establecido argumentos en contrade la libertadhumana. "La libertad, se dice,constituyeun tópico

romántico que concuerda con el individualismo recalcitrante del pasado. Bien estaba la libertad,

se añade,para los hombres del sigloXIX, perono para los contemporáneos de la revolución rusa.

Trátase de una exhumación, de un anacronismo social. Hoy nadie es libre."21 Para el

romanticismo individualista la libertad es vista como una oda romántica que no responde al

momento histórico presente; el romántico mira al pasadoy haperdidola direcciónde la realidad

que vive. Pero esta postura, dice Caso, no es más que un sofisma ingenuo y un argumento

ineficaz. El Estado socialista pretendehacer desaparecer todas las formas de convivenciasocial

basadas en la libertad. En los lilasdel sovietya no se puede hablar de los derechosdel hombreni

del ciudadano. "Ahí todo quedaria confundido. Los individuos y las comunidades habrlanse

periclitado. La personalidad se habría disuelto, irrefragablemente. La libertad política y social

habríaperecido. [Esta es la imagen que nos ponede relieveel aspectosocialdel comunismo...1',22

Caso coincide con Max Schelery Herbert Spenceren decir que el socialismo vendrá, pero que

será una grandesdicha para la humanidad porquelos hombresno harán lo que quieransino lo que

les diganque hagan.

~ l [bid., p. 116.
u ldem., "La plaza mayor deMéxico y las formas sociales", El Umversal, 19de agostode 1938, Obras completas,
vol. XI. apéndice, p. 314.

274



Caso confirmó sus tesis en contra de los marxistas mexicanos en la obra de Croce, La

historia como hazaña de la libertad. que tuvo la oportunidad de conocer. Croce hace ver que

Marx concibe la historia humana porunaseriede fases regidas por la necesidad. Por este camino

se llegarla a la sociedad comunista que instaurarla "el reino de la libertad en la tierra". Sin

embargo, el absolutismo económico de la concepción marxista hace desaparecer el prometido

"reino de la libertad". Dice que Marx traslada los hechos pollticos a los económicos en un

bistoricismo materialista que no tiene un soplode humanidad ni de libertad; por el contrario, es

más afinal usode la violencia. Croce le da prioridad a la libertad jurídica, espiritual y moral por

encima de la libertad material o económica, a la que considera privada de sentido. La igualdad

económica nopuede ser absoluta, sólola conciencia y la libertad moral es en absoluto igualitaria.

El comunismo .....es la más flagrante opresión y el despreciativo pisoteo de la Iibertad,,23 El

comunismo apela al principio de igualdad, no de libertad, pero una igualdad que no respeta la

dignidad humana, sinoque convierte al hombre en una cifra matemática. Las aseveraciones que

hace son meras estrategias pollticas para evitar su disolución. Los actos humanos deben ser

tratados con una garantía de mayor libertad, manteniendo una unidad con el ordenamiento

económico y social. "Peronohayotrocriteriodejuicio. otra medida de utilidad de las previsiones

económicas y de las igualdades y desigualdades que dejan subsistir, o arrebatar, que éste de la

promoción de la libertad...,,24

A)RELlGlÓN

Fueron diversas las vertientes que influyeron en la convicción religiosa de Caso. En el seno

familiar destaca desde luego su madre y en el académico, su maestro Justo Sierra. En el :

preliminar a su obraLa existencia como economla; comodesinterésy comocaridad(1919)Caso

dice haber derivado su estudio de la esencia del cristianismo considerando la vida y la obra de

cristianos ejemplares comosanJuan Bautista, san Pablo, san Agustín, Carlomagno, Gregorio VII,

san Francisco de Asís, Lutero (que unió la idea cristiana al libre examen), santaTeresa,Pascaly

Tolstoi. Enla edición de 1943 agregaa Kierkegaard,

Desde su primera época, Caso definió muchos de los aspectos de su convicción religiosa

como la perennidad del pensamiento religioso y especulativo, vio al cristianismo como vía para

13 Beuedetto Croee,La historiacomohazaiIa de la libertad, p. 221.
24 Ibld., p. 222.
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una sociedad perfecta y a Jesucristo como modelo de conducta moral. Para su segunda época,

Casono sólo reforzó su convicción religiosa, sinoque tuvo la oportunidad de defenderla ante los

ataques de los marxistas mexicanos, pero sobre todo ante la ortodoxia católicaencabezada por

AlfótiSO Junco, contrael que sostuvo una polémica que duróochomeses, de marzoa octubre de

1936. En la polémiCa de Caso contra Junco terciaron Eduardo PalIares contra Junco y el

diplomático rumano Draghichesco que se opuso a algunas ideasde Caso. Los temas especificos

que Caso tocó con Alfonso Junco fueron las pruebas tomistas de la demostración racional de la

existencia de Dios y las antitesis razón-fe, libertad-dogma, fe ortodoxa-fe heterodoxa, hamo

credulus y homo sapiens, entre otros. En su polémica contra Junco, Caso se definió como

cristiano y atacó a la Iglesia católica. Carlos Escandón refiere queel impulso delibertadque Caso

teniale llevó a su enfrentamiento con Alfonso Junco. Y para Hernández Luna, en buenmomento

(1936) Casodiscutió las pruebas tomistas sobrela existencia de Dios,porqueen la época de la

Real y Pontificia Universidad de México hubiera sido considerado como un hereje por los

inquisidores del Santo Oficio. "Péió el maestro Caso amaba tanto la libertad, que estamos

seguros, que aun ante el Tribunal·del Santo Oficio, jamás hubiera abjurado de sus convicciones

filosóficas...lS Además, decía-Caso,· los labios pueden ser obligados a mentir, pero no la

conciencia.

La polémica inició con}a publicación de un articulo de Caso, el viernes 6 de marzo de

1936, en el periódico El Universal, llamado "Renany Berdiaeff", en donde establece semejanzas

en las tesisdefendidas porambos pensadores, Renanobservó unarelación de complicidad entreel

espiritu del catolicismo con las reivindicaciones del socialismo que podían afectar la libertad de

pensamiento: "El socialismo puede acarrear, por su complicidad con el catolicismo, una nueva

EdadMedia, consusbárbaros, sus iglesias, suseclipses de la individualidad y de la libertad, de la

civilización, en una palabra...26 Renany Berdiaeff coinciden en la inminente aparición de una

nueva EdadMedia, producto de la complicidad entre las dos principales fuerzas internacionales

de aquel entonces, el catolicismo y el bolchevismo, que hacíanpeligrar la obra de la civilización

occidental grecorromana y -la cultura europea. "¡La complicidad de las dos internacionales:

católica ybolchevique, negando los valores individuales para someter a las inteligencias a dogmas

intangibles, es lo que, según Renan, hará peligrar las basesde la culturaeuropea. El dogmatismo

2S Juan Hernández Luna, prólogo al vol. 1de lasObras Completas deCaso, p. XIX.
:l6 Antonio Caso, "Renan YBerdiadl", El U1tiwrsaJ, 6 de mano de 1936,ObrasComp/elas, vol. 1,p. 421.
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en el pensamiento es el fanatismo en el sentimiento y la tiraniaen la acción. Lo que no se puede

discutir, lo que se tienen queadorary lo que se nos impone hacer,sin libertadde critica,es lo que

engendrará la nuevaEdad Media,027 Las dos internacionales niegan los valores individuales y

someten la inteligencia a dogmas intangibles. En la nuevaEdad Media nada se podrá discutiry

mucho será lo quese impondrábacer, en ausenciade la libertad de critica Caso acusóa la Iglesia

Católica Romana como a la Revolución bolchevique de someter el pensamiento libre y los valores

individuales a verdades inconmovibles. Las dos internacionales dirán lo que se tiene que hacersin

discusión ni libertad de critica El catolicismo y el bolchevismo se harán cómplices en su

propósito de aniquilar la libertad. Para Berdiaeff, con la aparición de una nuevaEdad Media,el

humanismo podrladesaparecer. "El desdén hacia el humanismo puedeconvertirse en la negación

de la humanidad; porque ya significa la abominación de la cultura. La libertad de conciencia

individual, el derecho a la autonomía del pensamiento se habrán olvidado.,028 Es en este punto

donde Casodifierede Berdiaeff, a su parecer el humanismo siempre ha estado presente en todos

los tiempos y tiene la esperanza de que no desaparecerá. ParaCaso,los que han sidoeducados en

el humanismo de la tradición europea, tendrán la esperanza de que la Edad Media terminará

prontoyqueel espiritu de Greciacontinuará afirmando la "libertadde concienciaindividual" y el

derecho a la autonomía del pensamiento, que son la cultura misma. Renan confía en que la

abolición del individualismo y la libertad de conciencia, que son la cultura misma, no será para

siempre. La nuevaEdadMediaserá apenas un episodio pasajero en el transcurso de los siglos, en

tanto que el espíritu de Greciaes eterno. De igual forma, Caso confiaba en que la obra griega

basada en la razón y la libertad continuarán sin término. Ernma Godoy, solidaria con el

pensamiento católico y por endecon Alfonso Juncoreconoce el empeño de Caso por ampararla

libertad, pero le critica exceder sus comentarios en contra del catolicismo: "El mundo de los

valores por el que tantohabía luchado, es mundo de libertad, Yya lo imaginabaahogado bajo el

peso interior del despotismo dogmático y el peso exterior del totalitarismo comunista. Fue un

articulo explosivo en pro de la libertad, pero nos extrafta mucho que haya estado tan fuera de

lugar."29

Alfonso Juncoconsideró erróneas lastesis de Caso sobre el posible advenimiento de una

nueva Edad Media. Para ello escribe el artículo titulado "Dogma y libertad", el 14 de marzo

27 ¡bid, p. 421.
18 /bid.
:l9 EnunaGodoy, "El grancaso de Junco y Caso" , en revimÁbside, p. 11.
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también en El Universal. Y le planteaa Caso las siguientes cuestiones: "¿Son inconciliables el

dogma y la libertad?" "¿Hiero mi libertad filosófica y científicaaladherirme racionalmente a una

verdad revelada?" "¿Ellomehará agredir la libertadde los otrosimponiéndoles por la fuerza. no

porlapersuasión, esa verdadT' Casodicehaberseenterado del articulo de Alfonso Junco,por lo

queel20 de marzo escribe"Libertad Ydogma", en el que trata de contestara lascuestiones que le

plantea Junco. Para Caso, dogma y libertadno son inconciliables en una mente individual. "¡El

dogma Y la libertad no son inconciliables, ciertamente, para una mente singular que los

combina.,,30 Estoes que libertad y dogma se puedenconciliarsóloen el ámbito de unaconciencia

individual y aclara que los dogmas católicos como la trinidad, la creación, la encarnación, la

redención, la inmaculada concepción y la infalibilidad del Papa, son suprasensibles,

suprarracionales, indemostrables, y sólodebenser válidospara unaconcienciaindividual . "Se ve

cómo, libertad y dogma, se conjugan y hennanan en una afirmación, individualmente

satisfactoria, que nadie podrá negamos nuncacomoconvicción personal nuestra.,,31 La libertad

es labase de la fe personal, quepermitela aceptación de los dogmas de fe. Ahorabien, libertady

dogma sonconciliables en una menteindividual, perocuandose pasa de la conciencia personal a

la deotros,todocambia. "Si se trasciende de la conciencia personal a la ajena,se hiere la libertad

del prójimo al imponerle o pretender imponerle un dogma.?" Mediante su fe el hombrepuede

admitir una verdadrevelada que en sí es indemostrable, pero 10 que no se puedees imponera los

demás por la fuerza 10 que ellos mismos no entienden. Nadie puededecir que su fe es la únicay

verdadera. La fe no es ni siquiera patrimonio de una religión, sino que es un atributode todos los

hombres queno puedenreivindicar parasi los católicos.

A la pregunta de Junco, "¿hiero mi libertad filosófica y científica, al adherirme

racionalmente a unaverdad revelada?", Casocontesta queno. La convicción religiosaque en si es

indemostrable, en una conciencia individual, no hiere a nadie. De igual forma, no se lastima la

autonomía filosófica al admitir de manera personal unaverdadrevelada. Por ejemplo,al admitira

Cristo comorevelación del Diosverdadero no se hiere la libertadfilosófica y científica, "Es obvio

que, si afinnárais la revelación como verdadera, ya no podréis, lógicamente, admitir

proposiciones que la nieguen; pero la no admisión de aquello que no se cree, no restringe la

30 Antonio Caso, ~¿Dóndc está d apologista?", El UniVf!rsal, 11 de septiembre de 1936, Obras completas, vol,I, p.
498.
31 ¡dent., "Libertad Ydogma", El Universal, 6 de mano de 1936, Obrascompletas., vol. I, p. 423.
32 ¡dent., "¿Dónde estáelapologista?", El Universal, 11 de septiembre de 1936, Obrascompletas, vol.1,p. 499.
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libertad de creeraquello quese afirma. Quizás, por la afirmación, asumáis vuestraplena libertad,

haciéndola eficaz. Unaconvicción es esto,precisamente: unaproposición firme, logradamerceda

la conjugación magnifica del pensamiento que juzga y la libertad que acata.n 33 A manera de

ejemplo, dice Casoque hay verdades, comolos principios lógicos, que se admitende suyocomo

evidentes. "Nosotros admitimos que A es A. como vos mismo lo decís, sin menoscabo de la

libertad; la menoscabarlamos si no admitiéramos la ley fundamental del pensamiento, a ejemplo

de ciertas personas que no piensan realmente, pero hacen como que piensan; porque entonces

nuestra libertad, dado que pudiera ser negando la identidad, lo que resulta imposible, dejarla de

ser nuestra libertad, o sea, dejarla de ser eficaz... Los principios de la razón pura son el

ñmdamento mismo de la libertad. Nadie se menoscaba en su albedrío por ser razonable. Razóny

libertad se unifican; por eso el racionalismo y el librearbitrismo concuerdan.t'" Caso establece

que la libertad fIlosófIca de los otrosse lastimaal tratar de imponerles un dogma, es decir que el

dogma hieremi libertad filosófica en tantoquetrata de imponerse porla fuerza al individuo.

En su articulo de "Dogma y libertad" Junco contestaa Caso diciendo que la clave de la

razón humana es el principio de identidad, sin el que no se puede razonary que no pierdo mi

libertad cuando afirmo, por ejemplo, el principio de identidad, que dice A es A, porque "estoy

libremente convencido de esaverdad"; perotampoco pierdomi libertad cuandodigoqueCristoes

Dios, porque también "estoy libremente convencido de esa verdad". "Que ella constituya un

dogma, porque es verdad revelada por Dios,no roba libertadni racionalidad a mi adhesión. Libre

y racionalmente afirmo queDios es infalible, que puedecomunicarse y se ha comunicado a los

hombres, que lo queconstaquehacomunicado es verdadsegurisima y suprema.',)s ParaJuncosi

se puede daruna serie de pruebas filosóñcas, históricas o sociales de las verdades católicas, eso

hicieron santoTomásy la apologética. Bn suma, para Junco, el dogma no limita la libertad de

pensamiento, por el contrario, nos evita caer en errores. "Libremente afirmo que dos y dos son

cuatro; si lo niego, niego la aritmética. I Libremente afirmo que A es A; si lo niego, niego la

razón. I Libremente afirmo queCristoes Dios;si lo niego, niegoel cristianismo. I En ninguno de

los tres casos sufro constricción ni tiranía.,,]6 En relación al asunto de si hiero mi libertad

ñloséñcay científica al adherirme racionalmente a una verdadrevelada, Juncoaclaraque aceptar

33 Idnn.,"Libertad Ydogma", El Universal, 6 de marzo de 1936, Obras rompieras, vol. 1,p. 424.
34 /bid.
35 Alfonso Junco, "Dogmay libertad", El UnivenaI, 14de marzo de 1936, ObrasCompletas, vol.1, p. 513
36 ¡bid., p. 514. .
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un cuerpo de verdades dogmáticas, no impide la especulación filosófica ni el estudio cientifico.

La fe noes un obstáculo parala investigación intelectual. Dice Juncoque su intención es subrayar

quela fe es conciliable con la cienciay que el catolicismo de célebres sabiosno les ha estorbado

en su pensamiento y el cultivo de la ciencia. "Libre campo les deja el dogma, tanto por la

amplitud de suslineamientos, comoporque principalmente toca cumbresaltisimas-la trinidad.la

encamación, la eucaristía- adonde no pueden o no suelen llegar la iniciativa ni las ' fuerzas

naturales del hombre... Dentro del anchuroso estadio católico, se mueven y prosperan, y aun

combaten con holgura los más varios espiritus, las más libres opiniones, las más osadas

criticas.,,37 En los diversos autores cristianos bay un cultivode cuestiones filosóficas, científicas,

históricas o politicas. Incluso Junco pone como ejemplo al propio Caso, quien es un homo

creduJus porque creeen la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, perono poreso deja de ser horno

sapiens, dedicado a la reflexión filosófica.

Finalmente, Juncodiceestarde acuerdo con Casocuando estableceque dogmay libertadse

pueden conciliar en una mentesingular, pero si se pasa de la conciencia personal a la ajena y se

tratade imponerle un dogma por la fuerza, se "hiere la libertad del prójimo". No es por la fuerza

sino por persuasión que se habrá de convencer a otra persona de la religión que se profesa.

Asegura Juncoque no se puede obligara nadiea abrazarla fe, porque se violentaen los hombres

las prerrogativas de conciencia y de libertad. En los siglos XII y XIII la Iglesia excomulgaba a

aquellos queobligaban al bautismo en contrade su voluntad, se establecia la "libertadreligiosa de

moros y judios",además se promovia el convencimiento y no el usode la fuerza. El propiosanto

Tomás decía que una vez abrazada libremente la fe debía guardársele con fidelidad. Ninguna

corriente de pensamiento debeimponerse por la fuerza a los demás, sino que debe convertirse en

un"centrode libreintercambio intelectual". No baytiraniasque se puedanimponera lasalmasde

loshombres en la intimidad de su conciencia, perosi las haycuandose obligaa alguien a actuar

en contra de sus convicciones. Por eso es que para Caso debe haber "libertad para todos" Y

''tiraniapara nadie". Siguiendo con sus argumentaciones, Caso dice a Junco que él puede tener

una creencia pero no puede pretender imponer su creenciaa otros. No se puede imponer a los

otros lo que ni siquiera uno entiende con claridad. El único catolicismo es el de la fe singular.

Caso responde a la tercera pregunta que plantea Junco diciendo que si es posible agredir la

libertad de otrosal imponerles por la fuerza y no por persuasión una verdadrevelada. Asegura que

37 ¡bid.
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"no bayverdadque se pueda imponer por la fuerza"; la verdadse demuestra, no se impone. La

creencia notieneotrocamino de propagarse másque la persuasión.

En su articulo "La ciencia y la religión" del 24 de abril de 1936 el embajador de Rumania

en México, Dragbicesco, interviene en la polémica. Draghicesco coincide con los puntos de vista

de Junco respecto a que la libertad Yla razónnose rebajan en cuantose adhieren a un dogma, que

libertad y dogma se pueden conciliar y que no se debe lesionar la libertad de los demás

imponiéndoles un dogma por la fuerza. Tanto los dogmas de la religión comolos axiomas de las

matemáticas y los principios de la lógica,no son incompatibles con la libertad de pensamiento,

estoes que el dogma católico noexcluye en maneraalgunala libertadde investigación. La prueba

está en la gran cantidad de sabiosy universidades católicas que con admirable libertadde espiritu

han hecho progresar a lasciencias. Además, la IglesiaCatólica no obligaa nadiea abrazarla fe ni

persigue a los infieles de otrasreligiones comojudío o moros. Juncodeclaraser tolerantecon los

fieles de otras religiones, por lo que exigeen correspondencia esa mismatoleranciay libertadde

conciencia absoluta para la expresión de sus ideas. Pero Draghicesco encuentra dificultades al

aceptar esta absoluta libertad: "La libertad absoluta para todas las corrientes de ideas se destruye

ellamisma, y puede volverse perniciosa y peligrosa, porque esta doctrina acarrearigurosamente la

tolerancia de aquellos que niegan la libertad y cuya aplicación conduce a la destrucción de la

libertad de conciencia, o política o religiosa.,,38 Unadoctrina puedetener muchode verdadero o

de falso, de buenoo de malo, o bienacarrearconsecuencias positivas o negativas. "La libertadde

lasconciencias, la de las doctrinas, no es, pues, posible sinosobreunabase de autoridad, la de un

criterio cuya elevación y nobleza morales sean enteramente perfectas.'.39 La respuesta de

Draghicesco es negativa a la pregunta de si se debetolerarsin ninguna restricción todas las ideas,

porque ello significarla aceptar aquellas posturas que suprimen la propia libertad. Al parecer de

Draghicesco, Caso aceptaconJuncoque los dogmas de la religión soncompatibles con la libertad

del esplritu, peropara Casoesto sóloes posibledentrode los limitesde la concienciaindividual.

La fe no puede afectar la libertad de conocimiento, porque fe y saber son cosas distintas. El

propio Caso dice tener un ideal religioso pero desecha el dogma católico. Pero Oraghicesco

propone queen Caso si se encuentra una contradicción entredogmatismo, libertady razón.

31 OrIghic:esco, "La ciencia Yla religión". El lJnivenoJ, 24deabril de 1936, enObras Completar deAntonio Caso,
vol.I,p. 591.
39 [bid.
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En el artículo "Responsabilidad intelectual" del 16de mayode 1936, Junco responde a la

intervención que Paliares hizo en la polémica con Caso. Paliares había calificado a Junco de

filósofo dogmático y él en cambio dice defender la "libre investigación". A lo cual responde

Junco que después de investigar libremente los dogmas o verdades reveladas por Dios,dice estar

convencido de ellas y no poder negarlas. Pero aceptar esos dogmas no quita libertad para

investigar cuestiones artísticas, históricas, políticas, científicas, etc. Y dice: "Pero ni porasomohe

usado yo argumentos dogmáticos diciendo: 'Hay que creerloasí, por ser definición de la Iglesia',

sino que me be colocado precisa y expresamente en el terreno de la libre investigación, del

raciocinio y de laexperiencia, para evidenciar que la razóny la fe no están,ni en la teoría ni en la

práctica, reiiidas.',40 As!' el que Pallares aliente dudas sobre el catolicismo, dice Junco, y él

acepte la verdadreligiosa delcatolicismo no les impidea losdoscolocarse en el mismoterrenode

la libreinvestigación, basándose en hechosy en razones.

El 26 de septiembre de 1936, Junco resumía sus posturas hastael momento oponiéndose a

las acusaciones que Caso hacía al catolicismo en su primerarticulo. "Gravemente erróneasnos

parecen tales inculpaciones, y -con la deferencia más leal y efusiva- escribimos sobre ellas

nuestro articulo "Dogma y libertad" (marzo14),diciendo cómo el catolicismo respetay fortifica

admirablemente los valores individuales; cómo la adhesión racional a una verdad revelada no

hiere la libertad filosófica y científica, y cómo aquella adhesión no tiene por qué tratar de

imponerse a los demás por la fuerza, cosa explicitay radicalmente prohibida en el catclicismo.?"

Por su parte,en el articulo "Libertady dogma" Caso resume los puntos hastaentonces discutidos

conJunco: "Epilogando: en el santuario de la conciencia personal, son conciliables el dogmay la

libertad; no se lastima, ciertamente, la autonomía filosófica al admitiruna verdad revelada; pero

cuando se pasa de la conciencia personal a la ajena, todo cambia; porque se hiere la libertad

filosófica del prójimo al imponerle o pretender imponerle un dogma. Sóloqueda el caminode la

persuasión. Sí,porque esteesel sendero de la caridady la sabidurla....¡

Ahora bien, el punto inicial de la controversia que tuvo que ver con la relación entre el

dogma y la libertad, derivó a otrascuestiones comolas dela relación entre la graciay la libertad.

DiceCaso que hay santosquelo son desde siempre porquela gracialos tocó al nacer. Para san

Agustin, noes pornosotros mismos sinopor la graciadivinaque el hombretiene fe y realizaactos

40 Alfonso lunoo, ConlrOl'erslQ rondonAntonio Caso, "Responsabilidad inteloctual", 16de mayode 1936, p. 157.
41 ¡dem., "Punto final", El UniwfSQI, 26 de septiembre de 1936,Ob1'QS completas, vol.1, p. 576.
42 Antonio Caso,"Libertad y dogma", El Universal, 6 de marzode 1936, Obrascompletas, vol. 1, p. 425.
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de caridad. Alfonso Junco hace ver que la afirmación de la gracia es propuesta luterana, no

agustiniana, pero Caso insiste que semejante postura ya estabaen san Agustín, Por si mismo el

hombre no puede ser bueno, sino que necesita de la gracia para serlo. Por la gracia divina el

hombre obrael bieny quiere ser justo. La gracia es un don divinoque obra de manera oculta e

interior. Para san Agustín. fuera de la graciatodo es pecado, sin la graciano puedehaber buena

voluntad. La voluntad no puede obrarel bien, sóloel mal. Cristoes el más claro ejemplo de la

predestinación. Para san Agustln el pecado procede denosotros y el bien deDios. Sólola gracia

"libra" al hombre del pecado. El albedrio es el que le conduce al hombre a obrar el mal. La

autonomia de la voluntad se apartadel bien porque está trágicamente ordenada hacia el mal. En

sanAgustín, diceCaso, el "albedrío dela criatura" cedeanteel misterio de la graciaqueinspirael

creador. Concluye san Agustín diciendo que sin graciano se puedeaceptar en plenitud la fe, de

manera que la fe es producto dela gracia divina.

Por su parte, Caso aclaraque la fe es una combinación de otros elementos además de la

gracia, como la libertad y la razón. La fe reúne elementos diversos. "La fe es gracia, voluntad

libre y razón. a un mismo tiempo; por tanto, no se puede demostrar la fe; porque lo que no es

exclusivamente racional no puede ser objeto de demostración necesaria.,043 Sin libertad de

albedrío no puede haber fe. La fe no es racional y no puede ser racional lo que procede de la

gracia y la libertad del albedrio. No se puede reducir 10 gratuito y lo libremente amado al

silogismo de l~ necesario. La fe, dice Caso, es gracia, libertadYrazóna un mismo tiempo. En un

momento dado, 'Casohacecoincidir gracia con libertad en la fe. "La graciaes lo irracional de la

fe; pero, al lado de la gracia está la libertad. No hay fe sin libertad, no hay fe sin gracia. La

libertad ~o es razón; la fe no es razón exclusivamente; la graciano es razónpura,tampoco. La fe

esgracia, sentimiento, voluntad librey razóna un mismo tiempo.'044

Sin embargo, Casoconcluye más bien que si hay un conflicto entre la gracia y la libertad,

que sin embargo, Junco trata de unir. Más aun. esta distinción es fundamental para la religión

católica. "No atinamos a hallar la solución del conflicto que media entre el libre albedrio y la

gracia divina. La predestinación nos produce vértigo. ¡Peropara nuestro amigo, todo se resume en

el optimismo seráfico de la 'sintesis católica,!,04S Caso termina por separar radicalmente a la

., Idem., "¿DóndeestáeiapoIogislaT', E/l.Jnivmn/, 11 de septiembre de 1936,ObrasCompletas, vol.1, p. 499.
44 [de",., "Antltesisda pensamiento religioso", EllJniIIersaJ. 3 de abril de 1936, Obrascompletas, vol. L p. 427.
•, [de",., "ElCOIlOmbticoy ei telescopio mágico", El Universal, 1Sde mayode 1936. Obrascompletas, vol. 1, p.
441.
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gracia de la libertad. haciendo que una tenga un origen divino y la otra un origen humano.

Asegura que el albedrlo humano no puede hacer grancosa frente a la voluntad divinaque da la

gracia Fe y graciason obra de Dios y por intervención divina sólo se salvan los selectos. Caso

dice no disfrutar él mismo de ese don divino. Envidia la felicidad de los que si la tienen, pero

aclaraque no es su culpa. Admite que pocos son los elegidos y a él no se la han dado; la ha

buscado sinencontrar, peronodesespera porque sabeque la fe es unavirtud.

Junco, por su parte, menciona dos posturas opuestas sobre la gracia y la libertad. Pelagio

defiende la libertad humana pero no considera la graciadivina, en tanto que Luteroconsidera la

gracia divinaperoolvidándose de la libertadhumana. Para los pelagianos el hombrepuede,por si

mismo, sin la ayuda de la graciadivina, merecer la vida eterna Para san Agustín, en cambio,sin

la gracia, que es unainspiración divina, no puede haber virtudsobrenatural. El impiopuedehacer

porsi mismo buenas obras, perono le sirvena la eternasalvación. Tampoco cree Junco,como en

el protestantismo, que "fuerade la graciatodoes pecado", perosi es cierto que sin graciano hay

mérito sobrenatural. La Iglesia Católica trata de hacer una slntesis de estas posturas antitéticas.

Donoso Cortés propone que la voluntad divinay el libre albedrío humano concurren entre si sin

confundirse ni menoscabarse. Junco confirma que graciay libertad, como razón y fe, religióny

ciencia, son cosas diferentes, pero si puede darse entre ellas una armónica unidad. "Pongamos

nuestra libertad en consorcio con la gracia, siempre alerta,y de la antítesis posiblehagamos dulce

y victoriosa sintesis.'.46

Draghicesco aclara las posturas antitéticas de Caso y Junco respecto a la relación entre

gracia y libertad. Asegura que en el terrenode la religión, la voluntad no basta. Para tener fe se

necesita además la gracia, quees algoindependiente de nosotros. Lafe es una virtud sobrenatural

y producto de la gracia divina. Para Junco, la fe establece una armonia entre razón, gracia y

libertad, en tantoque para Casono puedehaber unidadentre cienciay religión, graciay libertad.

En efecto, en el terrenode la relación gracia-libertad, Caso se inclinabapor la antítesis, en tanto

queJunco buscaba la slntesis.

Después de la discusión inicial sobre la relación entre dogmay libertad, libertadYgracia,

Junco planteaotrasinterrogantes que orientaron la discusión haciala relaciónentrefe y razón,y si

la fe es virtud o virtud sobrenatural. En general, Juncoconsidera que entre la razóny la fe no hay

pugna sino cooperación. La razón viene en apoyo de las verdades de la fe. Además, la razón

46 A1fooso Junco, "La síntesis eat6lica", El Universal, 11de abril de 1936,Obrascompletas, vol. 1, p. 521.
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filosófica puede fraternizar con la razón filosófica másestrictay con la "personalidad intelectual

más libre e intrépida", enel camino quellevahaciaDios. Porsu parte, Casoafirmaquefe y razón

soncosas distintas y no puede haberunidad entre una y otra. Más aun, paraCaso, fe y razón se

encuentran en radical oposición y en antitesis profunda. Dicequeel errorconsiste en racionalizar

la fe y contrariar al dogma. La fe no descansa en la razón, como la religión no descansa en la

filosofia o la ciencia. La fe esunalegitima experiencia personal, pero irreductible al conocimiento

racional. Casono aceptala intervención de la razónen apoyo de la fe porque la razónno puede

llegar por si misma al conocimiento del ser trascendente. Para Caso, la fe no es eminentemente

racional sinosuprarracional y suprasensible, porsu origeny porsu fin. La razónnopuede mostrar

que Dios existe, quees único o queJesucristo es Dios, todolo cual se da sólopor fe. Dios es un

misterio que sobrepasa a la razón, pero llena el alma de emoción. Ante la fe divina, la razón

humana confiesa suslimites; pero es a travésdel sentimiento y la voluntad quese llenael idealde

ladivinidad, quenosepuede demostrar porteoríacientifica alguna.

La postura racionalista de Junco quesuprime la esenciade la fe hasidoanatematizada por

laConstitución DeiFtlius, queCasocita: "Si alguien dicequeel asentimiento de la fe cristiana no

es libre, sinoque procede necesariamente de los argumentos de la razónhumana, o que la gracia

de Dios no es necesaria sino para la fe viva que obra por la caridad, sea anatema.,,47 La

Constitución Dei Filtus condena al que hace proceder la fe cristiana de la razón humana Para

Caso, la fe es unavirtud sobrenatural producto de la graciadivina. De otra parte,Junco recuerda

queelConcilio Vaticano acepta queDiospuede ser conocido por la luznatural de la razón. Ante

el argumento de Caso de que el Concilio Vaticano condena el racionalismo en cuestiones

religiosas, Junco distingue un asentimiento racional necesario y otro libre: "lIT. El asentimiento

racional que damos a la fe católica no es necesario sino libre. / IV. Por ser libre, es apto para

implicar mérito y construir virtud. cosasimposibles en el asentimiento necesario.,.48 Juncodice

que conestaaclaración no se ve afectado por el anatema del Concilio Vaticano y que además la

razón no es coercitiva sino que deja en libertad de asentimiento. Razón, virtud Y gracia

concuerdan en el actode la fe.

47 AptId, Antonio Caso,¿Dónde estád apologista?, El Universal, 11deseptiembre de 1936, Obrascompletas, vol.1,
Polémica contra Junco, p. 50l .
4. Alfonso Junco, "Lasíntesis católica Ill", El Universal, 9 demayo de 1936, Obrascompletas de Antonio Caso,vol.
I, p. 528.
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ParaJunco no hay unaantitesis invencible entreel homocredulus y el homosapiens, sino

una síntesis conciliadora. Por el contrario, Caso encuentra una nueva antitesis en la distinción

entrehomosapiens y homocredulus. "El homocredulus posee la firmey constante voluntad de

creer; pero halla a su paso la critica del homo sopiens..: ,I,9 El homo sapiens exige una razón

suficiente, en tantoqueparael homocredulus, la fe tiene un valorsupremo. Para Caso, existeun

conflicto eterno entreel homo sapiens y el homocredulus.

Durante su polémica con Junco, Caso estableció claramente que religión y filosofia son

actividades diferentes, heterogéneas e irreductibles. Filosofia y religióntienenobjetosde estudio

propios. Respecto a este tema, señala Caso que el pensamiento de los primeros padres de la

Iglesia, como Tertuliano y Hermias, fue inicialmente adverso al pensamiento grecorromano, la

filosofia y la ciencia, entreotrascosasporque su propósito era buscarla salvación y no el saber.

"Por tanto, 10 que Hermias, en su candidez seráfica llama 'caos de opiniones paganas', es,

precisamente, lo que forma el orgullo magnifico de la especulación grecorromana: la autonomía

del pensamiento que investiga; no la sumisión a la voluntad que cree."so Casose opone a Junco

como a Hermias porestaren contradel pensamiento independiente de la filosofia que es meditar;

dudar, rectificar, diferir.

Juncoy Draghicesco amparan unavía de relación de la religión conla ciencia,paraelloslos

nuevos resultados de las ciencias confirmaran la fe. Por su parte, Casoseparócienciay religión,

como ámbitos de cultura diferentes, ambas son válidas fuentes de conocimiento pero

inconmensurables y reductibles entre si. La religión se ocupade lo sobrenatural en tanto que la

ciencia de lo natural. Nicienciani religión se oponen, siempre queno se invadan mutuamente.

Caso concluye esta partede sus reflexiones diciendo que simplemente se propuso exponer

las aporias a que conducen las antitesis del pensamiento religioso: gracia-libertad, religión

ciencia, razón-fe, homo sapiens-homo credulus, ninguna de las cuales se pueden reducir a una

unidad. Puedehaberrelaciones entre ellas, pero sus conflictos son reales, eternos, universales e

insolubles. Junco coincide conCasoen que soncosasdistintas razóny fe, sabery creer,cienciay

religión; peroaclaraque no soncosascontradictorias. Juncopropone que las antitesisplanteadas

se superan en una armoniosa síntesis católica. Por su parte,EmmaGodoy confirmaqueCaso,en

49 AntonioCaso, "Hamo credulus y bamo sapiens", FJUniversal, 17de abrilde 1936, Obrascompletas, vol.1, p.
430.
so ldem., "Los padresdela Iglesiaenemigos de la fiJosofla", FJUniversal, 22 de mayode J936, ObrasCOIIffJ/etas,
vol. 1,p. 443.
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su polémica con Junco, encontró enfrentadas a la fe y la razón, la graciay el a1bedrlo. Casovio

como elementos distintos a la gracia y al albedrlo, a la fe y a la razón, Se trata paraél de una

antitesis eterna donde unaparte niega. a la otra. "Así es como Casodisfruta oponiendo la graciaal

albedrío, la fe a la razón, lo celeste a 10 terrestre.?" Casoextrema las oposiciones razón-fe, lo

humano-lo divino, homo credulus-homo sapiens, etc. Lo que en realidad es distinto, dice Godoy,

10 presenta comocontradictorio.

El siguiente motivo de controversia giró en tomo al problema de la demostración de la

existencia de Dios. Para Alfonso Junco si es posible dar pruebas racionales de la existencia de

Dios. La razón viene enapoyo de la fey consussolasfuerzas puede afirmar la existencia de Dios.

Diversos autores en la historia de la filosofia, comoTomás de Aquino, Diderot, Voltaire, Linneo o

Balmes, han llegado a la existencia de Diosporunanecesidad de la razóny no sólopor fe. Pero

el autor principal quecita Junco es Tomás de Aquino quiendemuestra que por la luzde la razón

se puede demostrar la existencia deDios. Junco no estuvo de acuerdo conel juicio deCasodeque

la filosofia tomista se ha incorporado al catolicismo como un dogma, porque otras corrientes

filosóficas han sidoaceptadas por la Iglesia. En la Universidad Gregoriana de Romase defienden

con"noble libertad" corrientes diversas comoel tomismo, el escotismo o el suarismo.

Junco considera como válidas las cinco pruebas tomistas parademostrar la existencia de

Dios. Y dicequecuando las conocen tantolas gentes humildes como las cultas, se dan cuentade

sus dimensiones de sabiduria, genio, intrepidez y libertad. Por el argumento cosmológico, Junco

deriva quelosserescontingentes notienensucausaen si, sinoen unser primordial. El argumento

teleológico deriva la existencia de un principio ordenador de las cosas, que es Dios, sinembargo,

éste noes el creador del mal, aunque si 10 permite por intervención del propio albedrlo humano.

"Vasto asunto queno es de aquí, la doctrina católica pone esaexplicación en la caldaoriginal, en

el abuso del albedrio humano y en la permisión de Dios, que, en término final, definitivo y

ultraterrestre, sabe sacarel biendel maly el ordendel desorden."S2

Por su parte, Casodicevalerse de los argumentos de Kant para mostrarla ineficiencia de

las pruebas tomistas de la existencia deDiosy demostrar asi quela razónno puedepenetrar en los

territorios de la fe. El errordeltomismo es hacerde la existencia de Diosunaverdadracional, que

de suyo es resultado de la fe. Casocreíaen Diosperonodesdela perspectiva tomistatradicional,

S\ Emma Godoy, artocit., enrevistaAbside, p. 22.
S2 Alfonso Junco, "Fey razón", El Universal, \5 deagostode 1936,ObrasCompletas, volI, p. 560.
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se declaraba libre de credo confesional alguno que se le impusiese como dogma definitivo de

verdad y prefería ampararse en los fueros de la fe para acercarse a la divinidad.

Al referirse al argumento cosmológico, Caso señalaque no es legitimo aplicar el principio

de causalidad fuera del universo, el tiempo o el cambio, para proponer como causa primera y

suprema de todas las cosasáDios. Si el principio de causalidad pudieseser aplicadofuera de la

experiencia posible, tendríaqueser aplicado tambiénal sernecesario, esto es,quetendríamos que

pedir la causa del ser necesario, 10 que generarla una regresión al infinito. Kant proponeque el

principio de causalidad sólorige en los procesos temporales, pero fuera del tiempo no podemos

saber con certeza si rige o no. Además, Junco identifica al ser necesario con Dios, pero los

diversos filósofos en la historia 10 han identificado con otros nombres y propiedades: el Ser de

Parménides, la Idea de Platón, la Sustancia de Spinoza, la Voluntad de Schopenhauer, el Élan

vitalde Bergson, etc. El argumento teleológico es también desestimado porCasoporqueel orden

del mundo no prueba la existencia de un Dios ordenador ni mucho menosde un Dios creador.

Además, el argumento teleológico no ofreceexplicación suficiente de la existenciade desórdenes

como el mal,el error, el pecado, el dolory la muerte. Junco incurre en una contradicción al decir

queDiosnoes el autordel malperolo permite por intervención del librealbedrío.

En general, todas las pruebas racionales de la existencia dc Dios incurren en

contradicciones y en el error metodológico de partir de un principio ya demostrado por fe: la

existencia de Dios. ParaCaso, comopara Manuel Kant,no es posible demostrar racionalmente la

existencia de Dios. Mientras que Juncodefiende en valiosasíntesis a la fe y la razón,para Casola

razón no puedeveniren apoyo de la fe. Juncose da cuentaque tantoél comoCaso afirmansu fe

en la existencia de Dios, 10 diverso es que mientras Caso le niega a la razón la capacidad de

probar a Dios, Junco le reconoce esa capacidad. El debate no es entonces sobre la existenciade

Diossinosobrela capacidad de la razónhumanapara demostrar esa existencia.

Peropara Kantno importa que la razónpurano demuestre la existencia de Dios;Kantcree

enDioscomoidealperfecto y necesario, queexcedea la razónperoquellenael almade emoción

y beatitud. El ideal de la razón pura se hace efectivo en la voluntad. "El ideal necesario de la

'razón pura'se ha impregnado de realidad, no en la dialéctica de san Anselmo y santoTomás,sino

en el arcano de la voluntad...S3 La razónsólo muestraa Dios comoun ideal,pero de lo ideal no

se puede derivarlo real. Es imposible demostrar el idealcomo real, pero Casodice conformarse

5) Antonio Caso. "La fc del heterodoxo", El UniversoJ, 7 de agostode 1936, Obrascompleuzs, vol.1, p. 477.
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conel ideal,que no puedeser atacado por materialistas o ateos. Noes la razónpura sino la fe, en

unión al sentimiento y la voluntad, la que postulael idealde la divinidad.

Una segunda via por la cual Kant afirma a Dios es por la razón pura, sino por la razón

práctica y la ley moral, no por la razón pura. Kant negaba que la razón especulativa pueda

demostrar a Dios,peroaceptasu existencia por las víasde la razónprácticay la fe. Kantcede los

privilegios de la existencia de Dios a la leymoral. ''Kantno admitelas pruebas de la existencia de

Dios; en su lugar, exhibe. en la Crítica de la razón práctica y la Metaflsica de las costumbres, su

célebre pensamiento de postular la existencia de Diosy de la libertad, comocondiciones de la ley

moral.'.54 En la Critica de la razónpráctica, hablaKant de los postulados de la moralidadque

son el libre albedrio, la inmortalidad del alma y Dios. Kant afirmaa Dios no por el camino del

intelecto sinoporel de la voluntad moralmismaque postulaa Dioscomoun supuesto apriori de

la acción. Kant convierte al libre albedrio, la inmortalidad del alma y Dios en las bases o los

supuestos necesarios de la conducta moral. Desdeesta perspectiva, para Kant,Dios perteneceal

mundo ideal. como un deberser y juicio de valor, perono como una existencia ni una realidad.

Ahora bien,Juncocriticala postulación que Kanthace de la existenciade Dios,considera que su

propuesta es poco consistente porque Diosno seriasinoun supuesto de la conducta y postulado a

priori, unasimple idearegulativa de la voluntad y no algorealmente existente. Según Junco,Kant

convierte a la ley moral en una vana ilusión, al no estar seguros de si hay mundo, prójimo o

libertad y verloscomoun simple supuesto de la acción, donde lo mismodarlahacer un bien o un

mal,robar o ayudar.

Por su parte, Caso dice rechazar las relaciones tomistas entre fe y razóny la postulación de

Dioscomoobjetode demostración racional y defiende la separación del campopropiode la razón

humana comoel campo propio de la creenciareligiosa. Peroa final de cuentasno importaque la

razón no demuestre la existencia de Dios, porque a él se llega por el caminosegurode la fe y la

experiencia religiosa. El creyente no necesitade pruebas racionales para apoyarlo que admitepor

fe e ilumina la gracia. La fe compensa las contradicciones en que incurre la razón y acepta los

misterios revelados aunque los comprenda. Kant aceptaba a Dios como postulado de la razón

práctica, pero Caso lo ubica dentro del terreno exclusivo de la fe. "Ah! mismo, donde toda

'prueba', tomista o no, se anonada, el espíritu humano -agregaremos nosotros- que no sólo es

'razón pura', sino intuición y sentimiento, voluntad y fe, continúasu odiseasobrenatural, impelido

54 ldem., "Diosy lacriticade la razón", El Universal, 10dejulio de 1936,Obras completas, vol.1, p. 467.
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por la gracia, procurando iluminar el inerte noúmeno. el limite perdurable de los esfuerzos

racionales, que Kant asentó en su admirable libro fundamental...55 En suma, no debe

intelectualizarse la conciencia religiosa sinorespetarse en la integridad que le da la fe.

La fe es un atributo universal de hombres y naciones y no puede ser propiedad exclusiva de

católicos o dogmáticos. Para Caso es un absurdo la existencia de una universal y dogmática

religión. La supuesta armonia que establecen los católicos entre la fe y la razón. la libertadYla

gracia, no puede ser admitida por todos. Hay otras muchas creencias. como la protestante, la

budista o la mahometana, que reclaman sus privilegios. Además, quizás la fe católicano sea la

únicaque pretenda sintetizar razóncon fe, albedrlo y gracia.

Desde la perspectiva de CarlosEscandón56
, al darleuna primacía a la fe, Caso incurreen un

implícito fideismo, pero no de un fideismo teológico sino de un fideismo sentimentalista o

voluntarista que une la fe a la voluntad. La fe procede por una voluntad de creer.Lavoluntad, el

almahumana libre,es la que postula la creenciaen Dios. Para RafaelMoreno, el propioCaso se

propuso no seguir ninguna Iglesia ni confesión: "...su convicción de ser libre y no sujeto a una

doctrina lo apartó siempre de los dogmas, lo mismo que de una vida cristiana dependiente de

reglas.,,57 El mismo fue testimonio de una libertad religiosa. Una de las constantes en el

pensamiento de Caso fue el no aceptar comoabsoluto sistemaalguno, ni filosófico, ni científico ni

religioso. EmmaLuzAceves dicequeCaso"participó de la libertad de creeneia"58.

Desde su juventud, ya habia dicho Caso, siguiendo a James, que no debe hablarse de

teologías sino de religiones, y de éstas, de una religión personai, que no es otra cosa sino la

aceptación de unafe en la intimidad de nuestraconciencia. Casoasumió la religiosidad personal

porque encontró en ella una actitudreligiosa compatible con la libertadde creencia. En escritos

posteriores. comoen los de su enfrentamiento a Junco,seguirá manteniendo esta mismaideasólo

que ahora apoyándose en autores como Kant o Lachelier. Para Caso el verdadero y único

catolicismo es el que descansa en la fe singular o fe heterodoxa, que es aquellaque se apartadel

dogma fijoy absurdo. La fe de Casono es la fe del católicosinola fe lo mismodel carbonero que

del pensador independiente. Fuera de los dogmas sistematizados y la coacciónde la razón, en el

fondo del alma individual brota la fuente de la fe. En "Libertad y dogma" (marzode 1936)dice

55 IrJem., "Reftexiones eminentemente ruonabIes", El Universal, 3 dejuliode 1936,Obrm completas, vol. 1,p. 464.
.16 Carlos EswJdón, Lorr!S{NestJl moral e"lojilosojiadel maestroMlonioCmo, p. 32S.
51 Rafael Momlo, "La fiIosofia de la existencia Yelcristianismo de AntonioCaso", enAnuario1984-1986, p. 109.
51 Emma LuzAceves, "Dios, el bieny la caridaden Caso",en Connmicaciones librr!s, p. SSl. .
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que la fe no manda, sino que inspira; no viene de fuera, sino que nace del interior de la

conciencia. La fe no se induce ni se deduce, como la razón, sino que se crea. ' 'Creencia es

creación; es libertad, personalidad. divinidad,,59 No se puede convencer a los demás de nuestra

propia convicción si no es atravésde la persuasióny el ejemplo. El propioCaso no quiso imponer

anadie su fe.

Desde un principio Caso defendió la fe personal, pero tampoco dejó de destacar, en

diferentes obras, la importancia social de la religión. En El peligrodel hombre (1942) Caso se

refiere a una discusión que se dio en la Sociedad Francesade Filosofia(1913) entre Lacheliery

Durkheim. Para Lachelier, la religión consiste fimdamentalmente en un esfuerzo individual Y

solitario que resulta de nuestra libre iniciativa. El propio Caso aludia a la religión como un

esfuerzo individual de liberación. En La persona humana y el Estado totalitario, escribe: "Creo

-dijo una vez Lachelier, oponiéndose a Durkheim y sus teorias sociológicas- que la religión

consiste, para el alma que es capaz de confesarla, en un esfuerzo individual y solitario para

libertarse de todo cuanto no es ella misma, de todo cuanto no es su propia libertad.,,60 Y en El

peligro del hombre, confirma: "Según Lachelier, lo religioso, es, precisamente, ese estado

espiritual del alma individual, en que alcanzasu plena libertadde contemplación y de vida, sobre

la naturaleza y la sociedad.... Frente a todas las alegaciones de la religión considerada como

función mental colectiva, Lachelier reivindicó, en aquella ocasión, ese trato libre e intimo del

alma con Dios, que está sobre la naturalezay sobre la historia.,,61 Por su parte, Durkheim decía

no estar de acuerdoen quela vida religiosafuera un esfuerzoesencial y necesariamentesolitario;

a su parecer, la sociedad es la ·creadora del ideal religioso. Al respecto, Caso reconoce que la

religiónes social, como10señaló Durkheimy la escuelasociológica, pero aclara, junto con Jules

Lachelier que su esenciamoraen la "real autonomíadel pensamiento religioso". Las Iglesias son

fenómenos de la vida social, cultural e histórica de los pueblo; sin embargo, la fe es siempre

resultado de la conciencia personal. De maneraque Caso ubica a la fe en la conciencia personaly

la distingue de las religiones que son colectivas y sociales.

Antela propuesta casistade la fe personal, reconoceJuncoque en efecto, el modo en que se

asume esa fe es propiode cadaconciencia y el que la fe sea dogmática no quiere decir que se deje

de abrazar libremente. Sin embargo, si todos creen en las mismasverdades, la fe se convierte en

)9 Antonio Caso, "Libertad Ydogma", El UnIversal, 6 de marzo de 1936, Obrascompletas, vol. 1, p. 425.
'llldem., LapersonalnnnanayelEstadotolaJitario, 1941,Obrasccmpletas, vol. VIII, p. 130.
61 ldem., Elpeligrodelhombre, 1942, Obrascompletas, vo\. VIII, p. 237.
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algo común y general, esto es,se hacecatólica. El propósito de la fe católica es llegara todospero

sin imponerse porla fuerza, sinopor persuasión. Lafe católica noes un capricho personal sinola

aceptación de unaverdad revelada, quees igual paratodos Ytieneunvalorobjetivo.

Junco hablaseñalado también que la fe es a untiempo razón, voluntad librey gracia. La fe

es "eminentemente racional" porque la razóncomprueba el testimonio de Dios; es libertadporque

requiere del asentimiento del hombre y es gracia porque requiere de la intervención de la

divinidad queexcede sunatural comprensión.

Para Caso, la fe es fundamentalmente un acto de la voluntad, llega al hombre con su

voluntad de creer. Citaba a san Agustín diciendo que la fe llegacon la voluntad de creer,estoes,

quenadie cree si no quiere. El creyente es el quequiere creery amar. ParasanPablo,la fe es el

hábito quepermite asentir lo queno aparece a la inteligencia. "Lacienciase fundaen la evidencia

de los primeros principios; la fe, en afirmaciones que proceden de un acto de la voluntad. Por

tanto. la fe noes razón, ni laciencia. religión. Donde interviene la voluntad, interviene, asimismo,

la personalidad.,>62 Cuando la voluntad se inspira enel ideales quedice: creo,amoy espero.

Para santo Tomás, la fe no es algo meramente intelectual, sino que requiere de la

intervención de la voluntad. Por medio de la fe, la inteligencia y la voluntad, nos acercamos a

Dios. "CreerenDiosnoes obradel razonamiento puro, sinoacción conjunta del entendimiento y

la voluntad.'>63 Lafe es resultado de un movimiento del intelecto quese encuentra cautivado por

la voluntad. Parael tomismo, la fe, quees sobrenatural y se apoya en la autoridad divina. haceque

el esplritu confiese "libremente" verdades que no se captan por los sentidos y la inteligencia. La

gracia es un principio sobrenatural que mueve a la voluntad y la hace participe de los dogmas de

la fe. Asl que ni los maestros del pensamiento escolástico consideraron a la fe como

"eminentemente racional", como la llama Junco. Lasverdades de la fe no se puedenentender ni

creersinoporrevelación.

Caso mismo concordaba con Junco cuando afirmaba que la fe admite el concurso de la

libertad. Parala Constitución DeiFtlius asentir la fecristiana es libre. En el articulo"Antítesis del

pensamiento religioso", Caso aceptacomoelemento integrante de la fe a la libertad. .....y lo que

exige el concurso de la libertad, implica elementos emocionales, inconcusamente.r" La fe nose

62 Idem., "La perplejidad delhomo c:redulus", El Univer.mJ, JO de mayode J936,Obrascompletas, vol. 1,p. 437.
6J ldem.,"La fedelheterodoxo", El Universal, 7 de agostode 1936,Obnu CCIIIpktas, vol.1,p. 477. Véase también,
LaeristenciD comoeccnomla, callO desinterésY comotXIridod, 1943,ObTas completas, vol. ID, p. 117.
64 lfiem., "Antitesis del pensamiento religioso", El Universal, 3 deabriI de 1936,Obrascompletas, vol. 1,p. 428.
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puede demostrar sino que es tanto graciacomo libertad. La demostración sigue el caminode lo

necesario, según lo hablapropuesto Aristóteles, pero la fe sigueel caminode "lo gratuito" y lo

"libremente amado". En un articulo posterior, reitera: "Ahorabien, la libertades la base de la

verdadera fe, al rechazar el dogma indemostrable, realizael progreso religioso por la inspiración

delgenio místico a través de los siglos.'olí5

Para Alfonso Junco, la fe es una virtud porque además de hacer intervenir la razón, es

también resultado del corazón, el sentimiento y la voluntad Pero también la fe es una virtud

sobrenatural porque necesita del influjo divino que se llamagracia, para alcanzar su plenitud. La

fe es razón, virtud, voluntad y gracia a un mismo tiempo. Para Caso, la fe es una virtud

sobrenatural porque es producto de la graciadivinay es unavirtudporquecreeen lo inseguro. La

fe nopuede proceder de la luznatural de la razón, si la fe fueraracional dejarlade servirtud.

De las tresvirtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Casoconsidero a la caridadcomola

más importante de todas ellas. La fe es una consecuencia directade hacerel bieny cometer actos

de caridad Para el cristiano, al negar el egoismo termina también el dolor, y esto es posible

porque tienela intuición de una nueva experiencia, la caridadque derivahaciala fe. El sacrificio

delegolsmo noshace libres. "Mientrasmásse sacrifica unoes más libre.,,66 Casopidequeno se

hagauna demostración lógicade la caridad. sino que se le practique. Su obra de La existencia

como economía, como desinterés y comocaridadtermina porhaceruna invitación a realizaractos

decaridad

La esperanza se basa en la fe y ésta en el acto de caridad La esperanza consiste en la

expectativa del regreso delbien.El caritativo, que esel hombre bueno, es virtuoso porque tienela

fortaleza de creer en lo inseguro, en lo incierto del regreso y permanencia del bien. Con la

voluntad inspirada porel ideal de Dios, el hombre cree, esperay ama. Al decirde RosaKrauze67
,

Gaos encontró en estas propuestas de Caso, unaanticipación al valorque le daba Gabriel Mareela

. la esperanza, aunque desde luego, el desarrollo de Casono fue tan profundo comoel de Marce!.

Caso dice esperar su propia salvación aun cuando no ha trabajado desde el primerdla, como lo

hanhecholoscristianos.

El ordenñsico tiende a desaparecer, lo mismo que el biológico; pero por encimadel orden

biológico se encuentra el ordensobrenatural, la felicidad absoluta, la vidabienaventurada. a la que

65 ldem.,"El fin deuna polémica", FJUniversal, 2 de octubre de 1936,ObrasCOlPl{Jietas, vol. 1,p. 508.
66 ldem., "La fedel beterodoxo", FJUnJversaJ, 7 de agostode 1936, Obras complttas, vol.1,p. 478.
67 RosaKnuze, Laftlosofiade AnJonio Coso, p. 102.
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sólo tendrá acceso el hombre buenoy caritativo. El dinamismo de la voluntad se dirigeal orden

superior del bientrascendente. Para Casoel ordensobrenatural no surgiráde la inmovilidad dada

en la contemplación, comosucede enel budismo, sinoque resultade realizaractos decaridad. En

cuanto podamos vencer a nuestra voluntad egoísta, podremos ser inmortales. Sólo el que no

mantiene la esperanza de unavidadespués de la muertecae en la angustia y desesperación, como

lo señala Kierkegaard

Si la autonomia de la libertad tiene una dirección moral correcta, ésta será el de la

afirmación del bien comobeatitud Cuando desaparezca el orden fisico de acuerdo a la ley de la

degradación de la energíade Carnot, Yen consecuencia desaparezca el orden biológico, dice

Caso, sólo el bien (quizás) podrá persistir en un nuevo orden,como vida espiritual pura Ylibre,

para entonces será beatitud, esto es, el bien que se goza a si mismo. El orden trascendente y

superior de lo divino significa el término de la voluntad insaciada y la libertadhumanadirigidaal

bien,pero el acceso a unalibertad plena Casocoincide con Draghicesco respecto a la importancia

de lavidareligiosa, que es la expresión de las profundos y constantes aspiraciones del almade los

hombres: "EJi efecto, la idea de Dios, de inniortalidad y de libertad, la idea de encamación

expresa las aspiraciones hacia la perfección y la vida eterna, hacia la omnisciencia y la

omnipotencia y hacia la libertad que agitan más o menos el corazón de todo hombre.'.68 En

Nuevos discursos a la nación mexicana (1934) establece que la felicidad es el fin último de la

existencia, peroesta felicidad se encuentra en la trascendencia de la beatitudeterna.La voluntad

insatisfecha aspira a un goce mayor y la absoluta felicidad. :La verdadera dicha sólo podrá

encontrarla el hombre en labeatitudsuprema, en la contemplación y el amora Diosquedecía san

Agustin. El problema en Caso es quela existencia caritativa y libre es eminentemente activa,pero

tiene como consecuencia la inmovilidad en la vida bienaventurada que es plenamente libre.

Contradictoriamente entonces necesitamos de una libertad activa para terminar en una libertad

pasiva, queresultade la inmovilidad eterna.

La filosofia espiritualista de Casoconduce a un ser superior, que es Dios. A Dios no se le

demuestra racionalmente, comolo pensóJunco, sinoque se accedea él porel caminosegurode la

fe, la intuícíén y la emoción. Pero, ¿cuál es su naturaleza? Caso se refiere en diferentes

momentos a la naturaleza de Diostantoen sus atributos positivos comonegativos. Positivamente

61 Dnghicesco, "Razón ycorazm", El UntvenaJ, 21 de mayo de 1936, Obrascompletas, vol. I de AntonioCaso, p.
595.
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Dioses una suprema realidad. es verdadero, eterno, trascendente, perfecto, autosuficiente y acto

.puro;es también omnipotente, providente, omnisapiente; unapersona absolutamente justa,buena.

desinteresada, amante, santa y bella. Además, la persona divina es absolutamente libérrima,

infinitamente libre, autónoma porcompleto. En Lapersona humana y el Estado totalitario (1941)

escribe Caso: "El ideal delhombre no puede saciarse, sinocon la postulación de unapersona que,

si es activa, sea omnipotente; que si es amante, sea absolutamente desinteresada; que si es

inteligente, abarque todoobjeto de conocimiento en un solopensamiento; que si es libre,sea por

completo autónoma; quesi es santa, seala misma santidad.''''9 Porencimadela persona humana.

y como objeto de suaspiración, estála persona divina quees infinitamente justa, librey poderosa.

La individualidad de Dios será pura creación, libertad y bondad. Dios es la persona más librey

autónoma de manera completa y absoluta. De otra parte,Casollegóa expresar que no podemos

decir demanera positiva lo queDioses,de él sólopodemos deciratributos negativos comoquees

infinito, inmenso, inmutable, increado, incomprensible; pero es incomprensible no porque sea

algocontradictorio, sinoporque estáporencima de la tazón.

Casobabia dichoen la primera etapa de su pensamiento que Dios todavia trabaja,esto es

queesunseractivo y providente; además, la voluntad del hombre habráde colaborar en esta obra

de Dios. Para losúltimos años de su vida, Casorecuperó la noción de divinidad aristotélica. Dios

es el principio y causafinal de todas las cosas. Dioses un ser eterno y perfecto, centrode todos

los valores, mismos que muestran las relaciones entrela persona humana y la persona divina. "La

Persona divina, absolutamente autónoma, es unahipótesis necesaria para entender la axiología de

la existencia. Los valores, siempre absolutos, son relaciones del Supremo Ser con los seres

humanos. El personalismo religioso, éticoy estético, es la únicahipótesis metafísica, que puede

esclarecer el misterio del valor.,,7o El hombre debe buscar los valores supremos y la fuente de

ellosestA enDios,sersubsistente y eterno.

Caso seftalaba que Dios es "libre de hacer con lo suyo lo que quiera". Tal idea de la

divinidad le hizo expresar a Caso lo siguiente ante la amenaza de agresión a la ciudad de

Florencia durante la Segunda Guerra Mundial. "¡Quese cumplala voluntad de Dios!,,7l Ahora

quelavoluntad divina se manifiesta endiferentes ámbitos. Según Leibniz, refiereCaso,Dioses la

~ Antonio Calo, Lapersmahumanayel &IotJototaJitario, 1941, Obrasc:ompletas,vol.vm,p. 118.
70 ldem., "Axiolop", El Universal,28 de enero de 1944. Después enPrlncipiosde Estélica., 1944, Obroscompletas,
vol.V, p. 124.
7t ldem.,"FIoraIcia", El Universal, 4 de agostode1944,Obras completas, vol.vm. apáIdice, p. 384.
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fuente tanto de las esencias como de las existencias; gracias a la voluntad divina se dan las

existencias y gracias al entendimiento divino se dan las esencias. En otromomento Casohablade

Descartes para quien las verdades eternas son creadas "libremente" por la voluntad de Dios, por

eso es quealgunos críticos han visto en la filosofia cartesiana un racionalismo con un fondo

voluntarista. Casono aceptaba que Dios fuera una leynecesaria de aplicación de 10creadosino

que si le asignó un carácter de libre voluntad. Un pasaje de La persona humanay el Estado

totalitario (1941)confirma esta idea: "Y, en 'lo másaltodel éter luminoso', para usar de la propia

expresión de Taine, no está, probablemente, la ley absoluta que todo lo determina; sino una

persona perfecta,absoluta, libérrima y providente. Esta persona es, como lo diría Aristóteles, 'el

pensamiento del pensamiento'. Esta persona es Dios, infinitamente libre, bello, justo y

poderoso.,,12

Dios es persona y al crear al hombre le confirió sus cualidades, que le garantizan su

integridad moraly espiritual. Unade esas importantes cualidades de semejanza es la voluntad, los

hombres se parecen a Dios por su voluntad. Dios creó al hombre como ser libre y moral. La

voluntad divina se liga de esta manera a la voluntad humana libre. "Por eso sabe Dios cuanto

pasa en el misterio de nuestro corazón. El nos dio libertad y razón, sabe lo que hacemos con la

dádiva que recibimos; con nuestra libertad y nuestra razón.,,73 En su argumentación sobre los

peligros de la sociedad contemporánea y la libertaddel hombre, Casollegóa calificara la libertad

como un don divino. "¿Qué genio malévolo inspira a la maldad contemporánea, para hacerla

renegar del librealbedrío, supremo don divino?"74 La persona divina, que es libre, ha dado en

correspondencia a todos los hombres una personal libertad. Refiere Caso que según Boistel,

disclpulo de Rosmini, Diosha querido teneral hombre comocolaborador inteligente y librede su

obra. El hombre colabora en la obra de Diosdesarrollando sus facultades y ayudando 8 los demás

hombres en la obtención del bien. Al cumplirla voluntad de Diosnos realizamos en su designio y

en este acto de obediencia no hay nada indigno, porque la voluntad de Dios es que logremos

nuestra perfección, Seremos realmente libres si obedecemos la voluntad divina. No somos sólo

creadores de bondad, sino colaboradores de Dios en la creación de bondad. Para Caso, la

obligación moral para contnbuir a la obra de Dios inducida por la voluntad divina no es un

n ldem., La persona mlllratJQy el Estado totalitario, 1941, Obrascompletar, vol. VIII, p. 137.
73 ldem., "El bombre y su obra", El UnIversal, 15de enerode 1943, Obrascompletar, vol.VIII, apéndice, p. 333.
74 ldem., La personahumanay elEstado totalitario, 1941, Obrascompletas, vol. VIII, p. 24.
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imperativo absoluto que se realice de manera fatal sino resultado de la colaboración libre del

hombre; poresoes queunoes buenoporquequiereserlo.

El finúltimode la persona humanano es la libertad, la democracia, la sociedad o el Estado,

sinoDios. Diosesel objetode la felicidad absoluta delhombrey el fin ultimo denuestravoluntad

Todolo demás, la sociedad. la democracia e incluso la libertad,sonmediospara el fin últimodel

hombre que es Dios. Sólo en la consideración de Dios tiene sentido la existencia toda y la

existencia humana. La ideade Dios, paraCaso,es más un postulado moralque de conocimiento,

perono a la manera kantiana sinoa la cristiana. En el actode sacrificio del egoísmo, el hombre

cree en la existencia de un ser supremo que sea puro amor, sacrificio y bondad. Mediante la

caridad el hombre se liberadel servicio de la viday puedeelevarse hasta Diosy la inmortalidad.

Casoprefiere entender a la cristiandad en sentido moral por la fuerza de voluntad al vencer al

egolsmo. El cristianismo es una formade vida que consiste en la acción caritativa y sacrificada.

Por eso es que Caso se enfrentó a la concepción anticristiana de Nietzsche, para quien el

cristianismo es unareligión de decadencia que atentacontrala vidapura y libre. Porel contrario,

Caso defendió la visión cristiana del mundo. En la afirmación de la voluntad. el hombre puede

asimilarse a la bestia o acercarse a Dios y el cristianismo es una invitación al hombre para su

realización y perfeccionamiento. Ahora bien, por una parte, la reacción de Caso al determinismo

cosmológico y psicológico le hizo defender la libertad y la conciencia personal comogestoradel

bien. De otra parte,Casodiceque el Dios personal es el fm de la existencia humana. De manera

quela autonomla de la voluntad se supedita finalmente a la persecucióndel Ser trascendente.

Caso aceptó la divinidad de Cristo, vio en él a Dios hechohombre. "Dios y hombre pudo

ser aquel maravilloso sacrificado por su propiodeseo y su deliberada intención."" El simbolismo

del cristianismo está representado por Cristo en la cruz: .....el Dios Hombre, sacrificado por la

Humanidad, para realizar coneste sacrificio, su eternaliberaci ón?" Casoseñalóa Cristocomoel

modelo y ejemplo de la vidahumanabuena,porque fueel que mejorrealizó su personalidad como

providencia personal. Para el cristianismo, el principio supremo de moralidad y la forma de

realización de la persona humana está en la imitación de Cristo. Cristoes el modelode las cosas

humanas que aspiran a ser divinas. En el "Ensayo sobre la fe" que se incorporó a la ediciónde

1943 de La existencia como economía, como desinterés y como caridad, Caso establece: "de ah!

15 lde1n., "La fedel heterodoxo", El Universal, 7 de agostode 1936,Obrascompletas, vol.L p. 478.
76 ldtJm., PrinclpiO$de Estética, 1944, Obrascompletas, vol. V, p. 168. Véaseante3 enEl Universal, 2 dejuliode
1943.
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que toda moral y todalibertad humanas se compendien en la imitación de Jesucristo?". Cristolo

sacrificó todo para librarse del deseo Yla codicia Siguiendo el ejemplo de Cristo, mediante la

realización de actos de caridad, el hombre será un ser autónomo. El que no tiene voluntadde

caridad no vive de acuerdo a la doctrina de Cristo. La realización del bien se convierte en

persuasiva si sigueel ejemplo de Cristo. Cristo fue el que fundó realmente la ética al convertirse

en modelo de la conducta humana

Todoslos seresobedecen a un mandato extrínseco a su naturaleza.; pero sólo Cristo realizó

su personalidad plenaal cometer actos libresde amor. Cristoactuóde manera libre al obedecera

un mandato que se impone a si mismo. La libertad Y la personalidad humanas se realizan

plenamente en la imitación a Cristo. La libertad hwnana plena está fundada en la imitación de

Cristo. Será realmente autónomo el que imite a Jesús. "Poseemos un criterio,tal vez excelente,

para probarla superioridad de Jesucristo sobretodoslos sereshumanos: elánimo de sacrificio, la

apoteosis y la negación suprema de la personalidad. Mientras más se sacrifica es más libre. El

universo entero es un esfuerzo por alcanzar la libertad, la paz, la afirmación sin contradicción.

Todos los seres animados e inanimados, tienden a ser libres. ¡Y todos son esclavos, todos

obedecen a un mandato extrlnseco a su naturaleza!...No másCristopudorealizarpor completo su

pen;onalidad en la cruz. Por esto es el modelo de los hombres. ¡Poresto hace siglosque se va en

buscay no se le acabade encontrar, porquepara hallarlohay que ser como él!,,78 El supremo

imperativo del hombre es asemejarse a Cristo, asl el hombre será autónomo; como modelo a

seguir, Jesús hace libres a los hombres. "En cuanto cada quien sea Jesús, será autónomo, no

recibirá el impulso de ningunaley natural en su conductaoriginalmente humana,,79 Sólo puede

ser autónomo, dice Caso, el que se realizacomoprovidencia personal. Jesús lo hizo, de manera

que encuantocada quienseaJesússerá autónomo y creadorde valores.

Ahora bien, Caso entiende al cristianismo como una experiencia o vivencia que se

encuentra ajena al dogmatismo de cualquier Iglesia Caso veía a la experiencia religiosacomo

ajena a los dogmas de cualquier Iglesia. Lo religioso se encuentra en la intimidad de la

conciencia, en lo másrecóndito, pero que estáen la esenciade nuestranaturaleza. El cristianismo

de Caso era el de un pensador libre, asi lo describe Salvador Azuela: "De esplritu religioso

77 Idem., "La fedelheterodoxo", El Universal, 7 de agosto de 1936, Obrascompletas, vol.1, p. 478. Después enla
eristenciacomoeconomia, comodesinterésy comocaridad, 1943, p. 120.
71/bid.
79 ldem.,El concepto de lahistoria universaly lafilosofía de Jos valores, 1933, Obras completas, vol. X, p. 71.
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individualista, pone énfasis en su actitud cnsnana No perteneció a ninguna comunidad

eclesiástica, era un pensador libre, extraño a la sujeción que implica todo dogma."so De igual

forma, Rosa Krauze señala que Caso justifica el cristianismo sin recurrir a los dogmas de la

religión o la filosofia escolástica: .....Casono fuecatólico; su cristianismo, libre de todo vinculo

eclesiástico, exigíatal vez unajustificación paraesa actitudque calificódeantíbiológica; quería

justificar el cristianismo asi como él lo sentía, fuera de los dogmas religiosos y de la filosofia

escolástica, filosofia a la que también babiarenunciado a incorporarse desdeun príncípío.?" En

resumen, el cristianismo de Caso se encontraba "libre de cualquier dogma religioso". Pedro

Gringoire cree que Casonuncase unióa una Iglesiaen virtud de la libertadde su espirituy a su

horror a tododogmatismo. En el terreno de la religión Casosiguióun tipo de "cristiandad liberal"

quenoaceptarian ni católicos ni protestantes ortodoxos.

Algunos intérpretes de la obra de Caso han visto que su criticaal dogmatismo católico se

encuentra más cercana al protestantismo. GómezRobledo comentaque la fe defendida por Caso

no era cercana a la teología católica, sino a la teologiaprotestante. Caso aceptabapúblicamente

ser cristiano, pero, según confirma Carl Patton, Pedro Gringoire refiere que en alguna ocasión

Caso se declaró a si mismo ser un protestante liberal, pero sin compromisos con tal grupo

religioso. El carácter de eseprotestantismo no era el de la pertenencia a unaorganización religiosa

sino una actitud de intensa espiritualidad y libre examen; por eso es que agregaba el rasgo de

liberal. Además le confesó que todos los días leía partesde un Nuevo Testamento protestante en

francés. El siguiente párrafo de Casoen Nuevos discursos a la naciónmexicana, puedecorroborar

estos asertos: "En el siglo de Shakespeare y Cervantes se rompió la unidadcatólica,Lutero fue

osado a imponerle la incoercible libertadde la conciencia,.82

Diversos conocedores de la obrade Casohandiscutido el vinculo entresu cristianismo y su

formación filosófica. Las posturas son diferentes y mientras unos apuntan hacia una relación,

otrosloven másbiencomounconflicto. Enrique Krauze en su articulo "Antonio Caso: el filósofo

como héroe" señala que si bien Caso enseñó filosoña, fue en realidad un acto de religiosidad

cristiana el que presidió su pensamiento. La explicación del mundo que ofreceCaso es el fondo

una "cosmovisión cristiana" dice Salmerón en los Estudios de historia de lafilosofla en México.

Para Emma Godoy Caso consideró a la filosofia como un medio del impulso del sentimiento

80 Salvador Azuela, Gente tk letras, p. 100.
81 Rosa Krauze, ob, cit., p. 84.
82 Antonio Caso, Nuevos discursos a la nación mexicana, 1934, Obras completas, vol.IX, p. 144.
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.religioso. Observa Justino Fernández que en-teda la obra de Caso el sentido de su filosofia y de

su estética tienen como ejemplo a Jesucristo." También Rosa Krauze recuerda que Caso se

propuso encontrar las razones filosóficas del altruismo cristiano, mismas que encontró en autores

como san Agustín. Pascaly Tolstoi.84 PedroGringoire haceuna reflexión másampliarespecto de
. -----_o

ésta relación. Con Casoel cristianismo sale de los ámbitosdogmáticos y se convierteen un tema

de la filosofia. Sale del claustro y sube a la cátedra, la tribuna, el periódico y la revista. Caso

rompió el silencio y empezó a hablar y a escribir "en cristiano". Recuerda Gringoire que en

alguna ocasión (1919) en susclasesde la Escuelade AltosEstudios les hizola confesión de queél

cm cristiano. "Pero este amor a la libertadno tenia, como hemos hecho notar antes, un sentido

anárquico. El maestro Casocontemplaba valores eternos y queria que la libertad fuese escala e

instrumento para alcanzarlos. Era un filósofo cristiano.'08S Lo que él deseabaera un cristianismo

- . másespiritual, profundo y religioso. Casocm un cristiano librede filiacióneclesiástica. Con toda

libertad Casocitabalos textosbíblícosen apoyoa su pensamiento. Para Gaos,lo más original de

la filosofia de Caso se'encuentra en sus reflexiones sobre la existencia como caridad de mices

cristianas. Por eso es que Gaosllamaal pellSlUllientode Caso un cristianismo filosófico. En "Las

mocedades de Caso" (1946) José Gaos se dio cuenta de la peculiarposición que asumió Caso

entre libertad y religiosidad, en razónde que su ética se vinculaa un tipo especialdecristianismo

que seencuentra "libre de vinculaciones confesionales". La filosofia de Casotrata de conjugar el

cristianismo con el liberalismo. Su cristianismo no es dogmático sino liberal. Caso adoptóambas

orientaciones a sus circunstancias nacionales. En su ensayo "La filosofia de la existencia y el

cristianismo de Antonio Caso", Rafael Moreno discute el carácter de la filosofia de Caso en

relación al cristianismo. Para él, Casotomacomobaseel cristianismo para crearsu filosofia. Caso

es un filósofo que se vale de la religión y no un religioso que quiere hacer una teoría de la

religión. para explicarse el mundo. Como filósofo asume el cristianismo y lo dirige hacia una

reflexión filosófica profunda. Para Caso que hay razones filosóficas para sostener el altruismo

cristiano. Según RafaelMoreno,Caso no es un filósofo cristiano que se apoyaen la religión y la

teologfa; lo que él defiende es un cristianismo filosófico en tanto se basa en los datos del

'cristianismo y les da un sentido filosófico autónomo. Caso se ubicaen el área de la filosofia sin

separarse de su concepción religiosa. Pero su religiosidad no está dentro de ningunaconfesión.

13 Juslioo F.ernández, prólogo al vol, V delasObrastXJmpieUU, deAntonioCaso.
l4 RosaKrauze, "AntonioCaso",:enUnoaprorimacJón a la historia de los ideasfilosóficosenMéxico...
85 PedroGringoire, "AntonioCaso: filósofo cristianO",-enrevistaÚUllinor, p. 81.
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sino que se dirige por su esplritu"libre de dogma". GómezRobledo recuerdaque por una parte

Caso defendió ante Junco una postura que validaba la fe personal. Sin embargo,la obra de Caso

nosmuestra que encontró importantes argumentos en la filosofíay la cienciacontemporáneas para

validar su espiritualismo y religiosidad. No es que los argumentos filosóficos y científicos le

hayan revelado su fe, por el contrario, Caso fue desde siempre un cristiano convencido y

entresacó de la filosofía y la ciencia las ideasque convenían a su religiosidad.86

De otra parte, han sido también diversas las opiniones más bien criticas respecto de la

postura religiosa de Caso y su relación con su filosofla. Con la publicación en 1915 de sus

Problemas filoséftcos, Vázquez del Mercadoreconocela labor de Casopor destruir el positivismo

pero le criticaque su pensamiento no aportauna nuevafilosofíasinoque se encuentraimpregnada

de un espíritu religioso." Para Patrick Romanell, Caso no distingue claramente los valores

morales de los sobrenaturales, sino que los mezcla indistintamente.f Por la experienciadel bien

de caridad se alcanzan los valoreseternos, surgen la fe y la esperanza. Para Clotilde Montoyaen

Antonio Caso y la metafisica de los valores, los valores moralesy sobrenaturales son distintos,

peroCaso los identifica. La caridadse colocacomo un valorsobrenatural que al mismotiempoes

amor a Dios y al prójimo. Sus respuestas filosóficas dependenmuchode las propuestascristianas.

De acuerdo a CarlosEscandón", de una parte, Caso estableció una relaciónmuy estrechaentre el

pensamiento filosófico y la vida religiosa, como se muestra en su obra de La existencia como

economía, como desinterés y como caridad. Sin embargo, en otros momentos, como en su

polémica con Junco, Caso marcó un abismo entre fe y rezón, dando preferencia a la solución

religiosa y descartando la intervención filosófica o científica. Escandón se inclina a pensar que

Caso no distinguió con claridad el campomoraldel religioso. Casoes ambiguoe indiferentemente

pasa de una conclusión filosófica a una religiosa. No es claro si Caso funda su moral en la

reflexión filosófica o en la fe. Recuerda que para Caso la caridad es una experiencia tanto

religiosa como moral, pero es diflcil deslindar cuándo la caridad se asume como elemento

religioso y cuándocomoconceptofilosófico.

86 Gómez Robledo, prólogo alvol.II de las Obrascompletasde Antonio Caso, pp. XIV-XV.
17 Véase EnriqueKrauze, C01IdJ//os ClIlturales de la RevoluciónMexicana, p. 68.
n PattickRomanell, LaformaciÓll de la mentalidadmexicana, p. 103.
19 Carlos Escand6n, ob. cit., p. 230.
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CAPITULO VIII

MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

A)CONTEXTO HlSTORICO

El ailo de 1928 marcó el final del periodo gubernamental de Plutarco Elías Calles que había

iniciado en 1924. Para entonces, Obregón decidió volver a la presidencia, motivo por el cual

logró modificar la Constitución para permitirla reelección no inmediata. Sin embargo, el 17 de

julio, Obregón fue asesinado por León Toral, perteneciente a un grupo católico. En vista de los

trágicos acontecimientos se decide nombrar a EmilioPortesGil presidente provisional de México,

cuyoperiodo abarcó del primero de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Al término de

este periodo, José Yasconcelos rompe con el gobierno y se lanzacomocandidatoopositor, peroa

pesar de insistir en haber resultado triunfador, debió salir al exilio. Pascual Ortiz Rubio fue

designado presidente a partir del 5 de febrero de 1930. Plutarco Elías Calles ya no estaba en el

poder, pero su influencia era notable en la políticanacional y seguíasiendoconsiderado comoel

"JefeMáximo de la Revolución", por eso es que al periodo que va de 1929a 1935 se le conoció

con el nombre de "El Maximato". La influencia de Calles en el gobierno se manifestó claramente

cuando Ortiz Rubio renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 1932 por diferencias con

Calles. A la renuncia de OrtizRubio le sustituyó Abelardo L. Rodríguez que de manera interina

ocupó la presidencia hasta noviembre de 1934.

En general, durante el gobierno de Callesla economía crecióen relaciónal periodo anterior,

pero la Gran Depresión de 1929 originó una disminución de las exportaciones hasta en un 30%

que afectó al sector minero, petrolero y agrícola. Durante el Maximato 1928-1935), el Estado

tomó un papel más activo en el desarrollo económico pero sin impedir el crecimiento de los

empresarios y respetando los derechos de los trabajadores. La recuperación fue lenta, la

agricultura tuvo un crecimiento sostenido del cinco por ciento anual y la actividad industrial

comenzó a ocupar más gente; dio iniciotambién un proceso lentoperocontinuo de concentración

urbana.
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Para los añosde 1927-1929 se dieron los momentos fuertes de la Guerra Cristera; aunque

no llegó a constituir una verdadera amenaza para el gobierno. Algunas medidas anticlericales,

como el cierre de templos, molestaron a mucha gente, quienes decidieron tomarlas armas. Portes

Gil logró acuerdos para la pacificación como la rendición del ejercito cristero y la reapertura de

las Iglesias a partir del 30 dejunio de 1929; sin embargo; por algunos años más se prolongaron

incidentes menores.

Parala sucesióp presidencial de 1934 resultó designado el general Lázaro Cárdenas. Como
. }. > . . ' "

en los anteriores gobiernos se preveía que Calles iba a seguir influyendo en el nuevo gobierno,

incl~ ellilioró uíi plansexenal a serseguido. Sin embargo, Cárdenas comenzó a fijarsus propias

directrices y 'pr~ionó hasta lograr la SIllida de Calles del país. Los postulados de la Revolución

mexicana, como los nacionalistas, agraristas y obreristas, fueron usados para legitimar al nuevo

gobierno..Cárdenas reinició la' reforma agraria repartiendo latifundios; protegió a obreros y

burócrat;as con la aplicación del artículo 27 constitucional; creó centrales obreras (CfM) y

campesinas (CNC); suspendió la persecución religiosa; promovió la expropiación ferrocarrilera y

petrolera; estimuló la industria; creóel IPN y la Comisión Federal de Electricidad; favoreció una
': ." , " - , . "I i. : ·

educación de cortesocialista basada en el materialismo histórico y estableció algunas normas de

la política futura como el respeto a la no reelección y la autonomía se~enal , esto es, que el

presidente saliente no debía condicionar a susucesor.

Durante el gobierno de Cárdenas se fortaleció la unión entre el g~bierno conel movimiento

obrero y campesino. Cárdenas apoyó los diversos movimientos de, huelga para mejorar la

situación de los trabajadores. Pero el otorgamiento de todos estos beneficios hizo 'que las

. organizaciones obreras y campesinas se convirtieron en el brazo social dependiente del gobierno,

al que apoyaron en' momentos ' decisivos como en su enfren~mi~~ con 'é aites y las

expro~iaci~~~s.En 1936Cárdenas creala CTM (Confederación de Trabajadores d~ MéXiCO), con

Vi~nt~ Lombardo Toledano como Secretario General. Fuepara entonces la or~ización Ob~
. " . : l ; ' ,

más importante y uno de los principales bastiones del gobierno cardenista. Para entonces

Lombardo ~ colocó Como eldirigente ~~tral del movimiento obrero mexicanó.

Paracuando Cárdenas llegae la presidencia ya se habíansuperado los efectos negativos de

la GranDepresión de 1929. La economía se recuperaba lentamente aunque no llegóa alcanzar los

niveles anteriores a la crisis. Pero a raíz de la expropiación petrolera de 1938, las exportaciones

declinaron y muchos capitales huyeron al extranjero. El problema petrolero generó un conflicto
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mayor entre México y los Estados Unidos. Estados Unidos presionó a México luego de la

expropiación, tomando medidas queafectaron a la economía, como la suspensión de las compras

de plata, la suspensión decréditos, la suspensión de las negociaciones de un tratadode comercio

que ibaa beneficiar a México y presionó a otros países para queevitarancomprarpetróleo, razón

por la cual las exportaciones mexicanas de petróleo cayeron, pero la producción se mantuvo

gracias al consumo interno y el crecimiento moderado de la industria. La banca extranjera

desapareció y la bancaprivada nacional fue insuficiente. Las medidas cardenistas de la reforma

agraria y la expropiación petrolera originaron el deterioro de las relaciones con el extranjero, en

especial con los E U. Con la guerra, los EU querían evitarla difusión de las ideologias del Eje en

América. De manera que los problemas derivados de las propiedades norteamericanas eran

tratados conmucha discreción y contemplación.

La penetración de las ideassocialistas en México fueron ya perceptibles a principios de la

década de los treintas, tantoen los sindicatos como en las esferas oficiales. Durante los años de

Cárdenas, el socialismo en México fuepartede la doctrina oficialdel Estado, comodiría Antonio

Caso. Laempresa privada seguía operando peroahorase fomentaba la formación de cooperativas

agrícolas e industriales. Sin embargo, en el propio gobierno no se tuvo una idea clara de cómo

funcionaria una economía socialista y en la práctica no fueron muy lejos. Muchas presiones

externas e internas terminaron por echar para atrás el proyecto. Después de Cardenas, las

izquierdas volvieron a serpartesde la oposición y quedaron fueradelesquemaoficial.

Algunas opiniones fueron favorables al cardenismo. Jesús Silva Herzog, por ejemplo,

reconoce la obra del general Cárdenas por orientarse a los intereses populares, propiciar la

independencia económica de México ypor conseguir comounprincipio inquebrantable la libertad

de pensamiento. Otras opiniones lo criticaban. Al decirdeLuisVilIoro, el cardenismo desembocó

en un"marxismo vago" y un"oscuro cientismo". Porsu parte, CarlosEscandóndice quedurante

el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) México estuvoen peligro deconvertirse en unEstado

totalitario de rafees marxistas-leninistas, Luis Cabrera le criticaba que la de Cárdenasno era una

continuación de la Revolución Mexicana sino una traición a la misma; era otra revolución de

orientación marxista distinta a la de 1910. Su sistema de propiedad agrícolaejidal no le daba al

campesino la opción de elegir sobre la tierra, sus medios y formas de cultivo. Sin embargo,

escribe Abelardo Villegas, glosando el pensamiento de Cabrera: "Y, justo, el marxismo

implantado por el gobierno deCárdenas, que se dice Revolucionario, no cree en la libertad. La
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libertad no ha existido nunca, se dice, y mucho menos en México. El motor de las acciones

humanas no es la libertad sinolas necesidades económicas, la necesidad material. Satisfaciendo

esas necesidades es como se obtiene la felicidad, porque la libertad es apenas un concepto

utópico, romántico."! ParaCabrera, el reparto de tierrasno debe verse sólo como un problema

económico sinocomo unproblema de libertad parael trabajo. El campesino debetenerlibertadde

teneren propiedad la tierraque trabaja; peroCárdenas les privó de esa libertad, al no darlesotra

opción queel sistema de propiedad agrlcola ejidal. Veiaen el sistema cardenista un régimen más

tiránico queel porfirista. Ahora seriael Estado el supremo propietario. ParaCabrera, la propiedad

y la libertad son necesidades de los mexicanos; todos los ideales revolucionarios de los

mexicanos, se concentraban en una palabra: libertad. Decía que los revolucionarios como él

luchaban por. libertades primarias y cotidianas de los hombres, no por libertades teóricas y

pollticas. De acuerdo a Abelardo Villegas2, el Estado mexicano no era con propiedad ni un

gobierno socialista ni unoliberal clásico, sinomásbienun gobierno intervensionista en economía

Sin embargo, esta intervención del Estado en la economia no podía considerarse parte de una

socialización de los instrumentos de producción. Deotra parte, Cárdenas no abolióel capitalismo

ni la propiedad privada. de los medios de producción En general, dice Abelardo Villegas que

Cárdenas no fuesocialista sinoque tratóde responder al carácter social y propio de la Revolución

mexicana. Cárdenas era más un nacionalista que un socialista El mérito de Cárdenas es haber

integrado a diversos grupos sociales, campesinos, obreros, etc., en un proyecto social que

pretendla beneficiar a lasmayorias.

Cárdenas se inclinó porÁvilaCamacho parala sucesión presidencial que inicióel primero

de diciembre de 1940 y terminó el 30 de noviembre de 1946. Fue el último de los militares que

ocuparon la presidencia; aunque no llegó a la presídencia por méritos militares, sino por su

participación en la administración pública; es más, en cuanto Ávila Carnacho asumió el poder,

disolvió el sector militar, quedejó de tener influencia política, ÁvilaCamacho llevóa cuestas la

tareade estabilizar el sistema social polltico y económico quese habíaalterado con las reformas

cardenistas. En oposición a las pollticas radicales cardenistas, ÁvilaCamacho le dio a su política

un sello conservador, su idea ya no era la de una lucha de clases sino la de lograr la unidad

nacional y la modernización del país, su polftica económica se dirigíamás hacia un capitalismo

I Abelardo V"dlegas. El pensamiento mexicano en el siglo U. p. 135.
2 Ibid, p. 109.
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mixto de intervención privada y pública; susobjetivos eransentarlasbases de la industrialización,

lograr el progreso económico, la estabilidad política, la seguridad social, la paz, y el orden

nacionales. Asípues,se trataba del fin de las radicales reformas económicas y sociales y el inicio

de un nuevo orden social señalado por la acciónde un gobiernovigilante, el fortalecimiento de

unaburguesía nacional y lasclasespopulares. ÁvilaCamacho frenó la Reforma agraria, apoyó a

lasempresas privadas, fundó el Seguro Social y organizó campañas de alfabetización:

Paulatinamente, México se iba convirtiendo de una sociedad agraria en una urbana e

industrial. La tasade crecimiento poblacional y la fuerza de trabajo proletaria aumentaba poco a

poco. Pero también se dio el proceso de concentración de la riqueza, en la medida que unas

cuantas empresas controlaban unaltoporcentaje de la inversión en la industria A partirde 1940,

las tareas económicas serian atendidas preferentemente a las políticas, A diferencia de la

orientación socialista de Cárdenas, los presidentes que siguieron se declararon partidarios del

capitalismo comoforma de modernizar al país,por lo que se desarrollaron políticas a favorde la

empresa y el capital. El propio Estado fue el principal inversionista y promotor de la dirección

económica, tantoen obrasde infraestructura comoen productos de consumo.

Después de la expropiación, la presencia de grupos económicos extranjeros se debilitó. Las

inversiones extmnjeras a principios de losaños cuarentas fueron minimas. El propio gobierno de

Ávila Camacho limitó al capital extranjero en áreasestratégicas, creóempresas con participación

pública y privada de nacionales y estimuló el consumo de productos nacionales. La escasa

inversión extranjera sedio en áreas no estratégicas. Sólodespués del gobierno de ÁvilaCamacho

se permitió unaintervención cadavezmayor del capital extranjero.

Después del ataque japonés a Pearl Harbar y el hundimiento de dos buques tanque

mexicanos a cargo de alemanes, el gobierno de ÁvilaCamacho le declarala guerra a las potencias

delEjeel 30de mayo de 1942. Esto fue la culminación de un cambio de políticaen las relaciones

entreMéxico y losEU, que pasóde un enfrentamiento con los diferentes gobiernos después de la

Revolución, a ser ahora aliados. La intervención militarde Méxicoen la guerra fue limitada; más

importante fue su apoyo en insumos. En 1940 se firmó un tratado de comercio para

proporcionarle a losEUlasmaterias primas quenecesitaba y se enviaron trabajadores paraaliviar

la falta de manode obraagrícola Las condiciones del mercado que generó la guerra estimularon

la economía mexicana. No habíacompetencia externa para satisfacer el mercado interno y había

demanda externa de algunos productos mexicanos. La guerrea provocó un aumento en las
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exportaciones y el alzade precios en las materias primas,lo que aumentó el ingresode divisas. Al

final de la guerra era importante la reserva de divisas en el Banco de México. Los esfuerzos se

enfocaron a satisfacer el mercado interno, aunquetambiénse propiciaron las exportaciones, sobre

todo de productos agropecuarios y manufacturados. Los empresarios nacionales y el Estado

mantuvieron controlada la economía Méxicocomenzó a tener las caracterfsticas de una sociedad

moderna, urbana e industrial. El Estadose interesóen acelerarel proceso de industrialización del

país,para10 cual invirtióimportantes recursos paraconstruiruna infraestructura básicadestinada

a satisfacer el mercado interno. A partir de 1940, se les dio a las empresas un mayor poder; sin

embargo, el Estado segufa interviniendo en la dirección económica global. El gobierno lo mismo

invertía que dirigíael proceso económico. A diferencia del periodo de Cárdenas se prefirióseguir

el esquema de la propiedad privadade la tierra y la capitalización del campo. Con el apoyodel

Estado, durante el periodode Ávila Camacho, las tierrasirrigadas se duplicaron. El desarrollo del

pais segufa teniendo una importante base agrícola, pero ahora apoyada con recursos técnicos. La

diferencia es que la economía mexicana ya no se basó en exclusiva en la agricultura, a ella se

agregó la industria y el comercio. Para los años cuarentas, la economla pasó de ser

predominantemente agrícola a industrial.

Antonio Casofallece el 6 de marzode 1946, paraentonces MiguelAlemánera yacandidato

a la presidencia de la República para las votaciones de julio de 1946, mismas que ganó con el

77% de los votos, dándose con ello inicioa un largo periodo de presidentes civiles. Con Alemán

comenzó un periodo de desarrollo capitalista moderno, en las diversas ramas de la producción,

con un apoyo a la iniciativa privada La Revolución Mexicana era ya cosa del pasadoy el propio

Alemán decíaser protagonista de unanuevaera.

Hagamos ahora un breverecorrido por las diversas manifestaciones del arte Yla cultura de

los años treintas y cuarentas, que por lo general, tuvieron la oportunidad de manifestarse

libremente. En la etapa cardenista el gobierno apoyólas distintasmanifestaciones artísticas. Pero

este apoyo a las artes se redujo durante el gobierno de Ávila Camacho porque concentró más

esfuerzos al desarrollo económico y de educación básica en el pais; sin embargo, el arte siguió

floreciendo con la iniciativa de particulares y organizaciones artísticas.

En este periodo se continuó la etapa del nacionalismo cultural que se hizo sentir en todos

los territorios de la culturay que tuvocomo propósito afirmar la realidadnacional y el encontrar

las caracteristicas del mexicano tanto en su sicología interna como en sus acciones y obras.
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Ejemplo de ello es la laborque realizó Ramos con su análisis del mexicano, la obra pictórica de

los muralistas y la literatura de la generación del lS. La Escuela Muralista Mexicana tuvo una

relevancia no sólo a nivel nacional sino internacional y contó con un importante apoyo oficial

durante los gobiernos de Obregón y Cárdenas, disminuyendo con Ávila Camacho. De entre sus.

principales representantes se encuentran Diego Rivera, Orozco y después Siqueiros. Los

muralistas se propusieron recuperar los valores propios -comola tradición indígena-, formaruna

identidad nacional y difundir el sentido de la Revolución Mexicana. Los muralistas mexicanos

propusieron un arte público de libre acceso, donde las masasno sólo contemplaran una obra de

arte sino fueran parte protagónica para interpretar crlticamente su historia y continuar las

tradiciones del arte popular. Riveradefiende la libertad del arte en contrano sólo de la opresión

del gran capital sino de gobiernos oligárquicos como el de la URSS. Orozco tenía sus dudas

respecto de lo quese dabaen llamararte proletario. "Perosobretodo,Orozco, comoRiveraen sus

mejores tiempos, reclamaban plenalibertad para losartistas" 3 La diferencia es que Orozcono era

militante y Rivera si lo era, pero aun así la pintura de Orozco era considerada como

revolucionaria.

La novela de la Revolución abarca un periodo amplio que cubre toda la primera mitaddel

siglo XX. Se le considera a Mariano Azuela como el iniciador de este género. Algunos otros

autores representativos fueron Rafael M. Muñoz, Martln Luis Guzmán, el propio José

Vasconcelos, Fernando Robles, Aurelio Robles Castillo, José Guadalupe de Anda y José Rubén

Romero, entreotros. Por su parte, los ateneístas siguen actuando, escribiendo y publicando en los

añostreintas, cuarentas y cincuentas: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, PedroHenriquez Ureña,

Julio Torri y Antonio Caso. Luis VilIoro en México. entre libros. Pensadores del siglo XX,

encuentra un rasgode la vidacultural mexicana en el que ubicael pensamiento de Antonio Caso.

Dice que en las obrasculturales derivadas de la Revolución se percibe un humanismo cristiano

que deriva en un llamado a la caridad. Ejemplo de ello son los Franciscanos, de Orozco, la

Muerte del peón de Rivera, Tata Jesucristo de Goitia y La existencia como economla; como

desinterésy como caridad de Antonio Caso.

Es a principios de la década de los treintas cuando se da una importante difusión de las

ideassocialistas en México, sobretodoen el área de la educación y el arte, pero fue en el periodo

cardenista cuando afloraron. El Estado promueve a los intelectuales de izquierda. Fueron artistas

J ¡hid.,p. 185.
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mexicanos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan de la Cabada, José Mancisidor y

después JoséRevueltas, losque le dieron relieve y personalidad al marxismo mexicano en el arte.

En el sexenio de Cárdenas se funda la Ligade Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) de

filiación socialista y queexigen al gobierno garantías para su libertad de expresión.

No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a surgir una nueva

generación de jóvenes intelectuales y artistas que querlan superar la perspectiva nacionalista del

arte para acceder a expresiones más bien universales de la cultura. La Revolución mexicana y el

folklore se venya a distancia y no comoun pretexto de creación artistica. También se polemiza

contra el realismo socialista. Comienzan a destacar artistas que ya no pertenecen a la Escuela

Mexicana de Pintura, sino que impulsan otro tipo de expresiones plásticas como la pintura de

caballete. De las nuevas generaciones en este terreno se encuentran Rufino Tamayo, Carlos

Mérida, Pedro Coronel, Manuel Rodrlguez Lozano, Frida Kahlo, Julio Castellanos, Guillermo

Ruizy Alfonso Michel. La orientación opuesta al nacionalismo cultural la encabeza el grupo de

los Contemporáneos, inclinados más hacia un universalismo, internacionalismo y europelsmo en

el terreno de la cultura. Actúan en los añosveintes, treintas y cuarentas. Algunos de los nombres

que destacan son Carlos PelIicer, Salvador Novo. Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia, José

Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortizde Montellano, Gilberto Owen, entre otros. Las

generaciones "Taller"y "Tierra Nueva" actúan a partirde finales de la décadade los treintas. Se

llaman así porlas revistas que publicaron. En Tierra Nueva escriben Octavio Paz, EfraínHuerta,

Alberto Quintero Álvarez y Neftalf Beltrán, entre otros. Tierra Nueva integró a ensayístas y

poetas comoAH Chumacero, JorgeGonzález Durán y Leopoldo Zea.

El teatro tuvodiversas vertientes de expresión. hablaun teatronacionalista y de orientación

social que apareció con el cardenismo; también se encontraba el teatro de comedia que se

montaba en teatros o carpas y finalmente el que se promovía en el reciéninaugurado Palaciode

Bellas Artes (1931). El cine comienza a rivalizar fuertemente con el teatro y otras formas de

expresión artística, convirtiéndose en una importante industria. Lostemasabordados en la nueva

industria fueron muy diversos: el nacionalismo cultural y el rescate de la condición indígena, la

Revolución mexicana, la nostalgia por el pasado porfiriano, el melodrama, la oposición campo

ciudad, el romance, las recompensas del pecado, las barriadas, los cabarets, la comedia, la

comedia ranchera, lasvicisitudes del amorfamiliar, etc. La música clásicamexicana después de la

Revolución se preocupó porrecuperar los valores nacionales, aunque no dejaron de interpretarse
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temas clásicos de todoslos tiempos. Losprincipales exponentes de la músicasinfónica mexicana

después de la Revolución fueron Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, BIas

Galindo, Pablo Moncayo, José Rolón, Candelario Huizar, ete. La radio comenzó a tener un

importante auge, la XEW iniciótransmisiones en 1930.

La polltica educativa después de la Revolución estuvoorientada a elevarel niveleducativo

del pueblo, de manera que permitiera el desarrollo del pals y beneficiara a un mayornúmero de

mexicanos. Se realizaron diversos esfuerzos de alfabetización como el de 1944. Sin embargo,

todavía eran altas las cifras de los niños en edad escolar que no recibían educación. En los

treintas, la Secretaria de Educación logró la consolidación de los libros de texto gratuitos. La

enseñanza a nivel medioen Méxicose había duplicado respecto a la etapa prerrevolucionaria. El

auge de la educación media motivó su división, tres años para la escuela secundaria que

controlarla la Secretaría deEducación Públicay la Preparatoria que seríade dos años. Cárdenas le

dio importancia a la educación técnica, fundándose en su periodo de gobierno el IPN y diversas

escuelas de técnica agrícola. La población de educación superior en el pals se mantuvo más o

menos constante en relación a la población de los añosveintes a los cincuentas, esto es alrededor

de un 1.7. Los Indices relativos comenzaron a ascender hasta losaños sesentas.

A partir de los años20s se dieronpasoslentospero continuos a favorde la publicación de

libros. En este rubrocontribuyeron la Secretarla de Educación Pública(queen un principio estuvo

a cargo de Vasconcelos), la creación de nuevas editoriales comoel Fondo de CulturaEconómica,

las ediciones del Instituto Nacional de BellasArtes, la creación de la Imprenta Universitaria y la

fundación de la revista Cuadernos Americanos, que comienza a circular en 1942; además,

aparecen máslibrerlas y editoriales.

B)LA CONCEPCIÓN DEMÉXICO

En suprimera época,Casoescribió varioslibrosy artlculos en dondese mostraba la preocupación

por México: Discursos a la nación mexicana (1922) y El problema de México y la tdeologla

nacional (1924). Algunos de los conceptos que Caso destacó en aquel periodo fueron los de la

historia de la ideología nacional, el problema de nuestra incultura, el bovarismo nacional, la

imitación extralógica de la vidanacional, ete. Para la segundaetapade su pensamiento Casoya no

tuvotantapreocupación porel temanacional y trasladó su atenciónal contexto de la vidapolltica

y social internacional, debido sobre todoal problema que representó la Segunda GuerraMundial.
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Ya no son tan copiosos los escritos originales de Caso en relación a los temas nacionales. Sin

embargo su interés por la realidad nacional no cesó de hacerse presente. De entre las obras

expresamente escritassobreMéxicopodemos señalarlos Nuevos discursos a la nación mexicana

"(1934) y México. apuntamientos de cultura patria (1943), además de pequeños apartados escritos

enotras obrasy algunos articulos sueltos. En los Nuevos discursos a la nación mexicana, hizo una

critica a los socialistas mexicanos por sus intentos de dirigir ideológicamente a las universidades

del paísen la doctrina socialista, asuntoampliamente detallado cuandohablamos de la educación

universitaria; ahl mismo propuso además un nacionalismo social para México. En México.

apuntamientos de cultura patria (1943) aparecen la mayorpartede articulos publicados en un

libroanterior titulado El problema de México y la ideología nacional (1924), ademásde agregar

algunos otros donde diseña una geografía intelectual mexicana, lo que demuestra además la

continuidad de sus preocupaciones sobre México. Para Mario Magallón: "En estos textos se

muestra no sólo una preocupación por el saber, sino también por el pensar sobre una cultura

nacional puesta al servicio dela libertady lajusticia?'

En efecto, susanálisis le \levarfan a profundizar en las condiciones de la naciónmexicana y

sus libertades democráticas, una vez que tuvo en sus manos un nuevo instrumental teórico con

qué reflexionar: el personalismo, el aristotelismo, la axiología, las nuevas teorlas sociales,etc. Si

bienCaso se formó en lascorrientes del pensamientoeuropeo, no desdeñó el dato mexicano. Caso

no fue un intelectual que semetieraen la reflexión abstractasinoque supocomprometerse con su

realidad nacional. Comenta RosaKrauze que ha llegadoa considerarse a Casocomo europeizante

y nopreocupado por los problemas de su patria. Sin embargo, a lo largode su obra se encuentraa

México comouna constante preocupación. A pesarde que Caso no gustóde participaren la vida

polftica mexicana, su obra,diceGaos, puedeconsiderarse un discurso a la naciónmexicana, como

el título de una de sus obras. Méxicose le presentaba como una realidadsupremay el dato más

inmediato de su conciencia. Al decir de Rosa Krauze y Mario Magallón, Caso fue uno de los

primeros filósofos en México que trató de comprender las circunstancias culturales, sociales y

polfticas de su patria. Gorostieta considera a Caso como el constructor ideológico del México

contemporáneo. Para Joaqufn E. Salazar, Caso tuvo una clara visiónde su naciónen el momento

histórico que le tocó vivir. Casopensóen Méxicoy su paso por la historia, no aislado sino como

unelemento más de la culturanacional.

4 Mario Maga/Ión, Histoda de laskleasellMéxicoylajilosoflack Anto"io Caso, p. 77.
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El propósito de Casoera que los mexicanos tomenconciencia de su realidad nacional para

lograr la integración de una cultura propia. Caso libró múltiples batallas por México con el

objetivo de lograr unamejora social, moral y espiritual a queaspiraban los mexicanos. Casollama

la atención a los mexicanos por reconocer su realidad nacional por dura que sea, para de ahí

iniciar el esfuerzo por superar los problemas nacionales; él queriaque los ciudadanos tuviesen un

mejor porvenir parasu pais.

En su segundo periodo reflexivo, en obrascomoMéxico, apuntamientos de culturapatria

(1943) Casose ocupó de mostrarlos logros de culturaque los mexicanos habian realizado en la

historia, en sus diferentes aspectos: lenguaje, arte, ciencia, derecho, moral, etc. De la época

colonial, Casocita porejemplo a SanFelipe de Jesús, Bartolomé Gutiérrez, JuanRuizde AlaTCÓn,

SorJuanaInés de la Cruzy Francisco JavierGamboa. Peroel autornovohispano en el quemás se

detiene Caso, señalándolo como unode los prestigios intelectuales de México, es don JuanBenito

Diazde Gamarra y Dávalos.

Gamarra fueel introductor de la filosofia moderna en México, conoció bien a racionalistas,

empiristas, enciclopedistas ya los forjadores dela cienciamoderna. Sinembargo, diceCasoquea

pesar de su conocimiento de autores modernos, no pudo desprenderse totalmente de la influencia

de la tilosofia medieval. Para ponersólo un ejemplo, Gamarra acepta la división cartesiana de

alma-cuerpo, pero no acepta las diversas soluciones de la Modernidad sobre su relación: ni el

inflqjo fisico de Descartes ni las causas ocasionales de Malebranch ni la armonía preestablecida

de Leibniz, que pordemás sonposturas que se oponen a la afirmación del libre albedrlo humano.

Gamarra prefiere volver a la hipótesis tradicional y aceptarcon san Agustin que es un misterio

parala mente humana el problema de la comunicación de las sustancias. Al decirde Caso, puede

caracterizarse el pensamiento de Gamarra como el de un eclecticismo que toma la verdad de la

diversidad de las escuelas filosóficas. Debido a este eclecticismo, Gamarra comienza su filosofar

oponiéndose al principio de autoridady dice que aquel que se llame filósofo no debe confesar

secta alguna ni jurar por la palabra del maestro, sino escuchar el llamado de la verdad. Ni el

mismo Aristóteles podrIa señalarse como el constructor del espíritu humano. El propio

Aristóteles, si viviera, se pondrla del lado de los que discuten libremente y no de aquellos que

pretenden hacer de su obra el modelo eterno e incorruptible del saber. De manea semejante,

escribe: "Ni el divino Platón ni su gran discípulo, entre los antiguos, ni Leibniz, ni Newtonentre

los modernos podrán marcar los limites del pensamiento libre;porque, si grande y sublimefue el
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ingenio de los antiguos, simbolizado en el Estagirita y su incomparable maestro,

incomparablemente más amplio y profundo es el alcance esencial del espírituhumano." Hay

que evitar los extremos de jurar por la palabradel maestro, comotambién el de ser irrespetuosos

con la tradición. Gamarra define a la filosofla como el conocimiento de lo verdadero, bueno y

honesto, obtenido por la luz de la razón. El verdadero filósofo debe estar exento de un espíritu

sectario y buscarla verdad dondequiera que ésta se encuentre. Filosofla es amora la sabiduría y a

la verdad, y noamara un filósofo o a unacorriente filosófica en particular.

Pero más importante aun que buscar algunaverdades la defensa que hizo Gamarra de la

libertad de pensamiento como principio básico para alcanzaresa verdad. Gamarra se encontraba

claramente identificado con el ideal del pensamiento libre: "...¿cómo no aplaudir la generosa

libertad de pensamiento de Díazde Gamarra, cuando afirma: 'no todo lo que los herejesdijerones

falso; ni cuanto escribieron los católicos es verdadero'. ¡Nobilisima confesión de libertad

filosófica, que honraa Díazde Gamarral'" Porejemplo, Gamarra tuvo la suficiente amplitud de

criterio para criticar el principio aristotélico del conocimiento empírico y preferir la solución

leibniziana de que hay ideas que no derivan de la experiencia. En las aulasde la universidad de la

Nueva España se hizo la másalta consagración de la libertad de pensamiento al no instaurarse

sistema filosófico alguno, como dogma definitivo de lo que habría que ser enseñado. Tanto el

poderpúblico como lasautoridades universitarias aprobaron la actitud de Gamarra, por lo que

Casotermina porcomparar el ambiente de libertad de pensamiento existente en la Coloniacon las

pretensiones, en el siglo XX, de incorporar a la Universidad de México, la doctrina del

socialismo. "Comparemos ahora, para terminar, el espíritu superior, libre, sincero, culto, de los

doctores universitarios contemporáneos de Bucareli y de Gamarra, con lo absurdo del

materialismo histórico como dogma intangible de la Universidad Autónoma. Recordemos a

aquellos piadosos sujetos, sufragando en pro de la libertad de pensamiento; y a los modernos

corifeos del materialismo marxista, pretendiendo sofocar la libertad, bajo la irrisoria

denominación de unatesisdiscutida ya y desprestigiada.?' En relación a esteespecífico episodio

de la historia de la culturanacional, el México actua1 se encuentra pordebajode la NuevaEspaña.

"Diremos que los siglos han desfilado en vano;' que el pensamiento se ha entumecido y

desnaturalizado; ¡porque no valía la pena de sufrir tantas revoluciones en pro de la libertad

s Antonio Caso, México. apuntamientos decu/ltlra patria, Obras Completas, vol. IX, p. 171 .
6 Ibid; p. 178.
7 Ibid., p. 171.172.
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polltica, intelectual y social, para venir a parar en la negación de aquella franquicia sagrada y

bendita, sin la cual todas las demás salen sobrando: la libertad de pensamiento y enseñanza'"

Podremos honrar a nuestros mayores, dice Caso, si logramos mantener el prestigio de la

Universidad de la Colonia en la Universidad Nacional, continuando la tradición europea de

Salamanca, Bolonia, Parlsy Oxford.

Del siglo XIX Caso menciona brevemente algunos destacados prestigios intelectuales de

México. Alamán representa el ideario conservador, en tanto que Morael ideal liberaly jacobino.

Por suparte,Ignacio Ramirez representa la másclarareacción contrael pasadocolonial, tratando

de reivindicar el pasado indígena. Finalmente, el positivismo inspiró la ideología política del

portirismo haciafinales delsigloXIXy principios delXX.

Desde su primera etapa de reflexión, Caso ya habia apuntado que el marxismo mexicano

representaba la última expresión de la imitación extralógica en la vida nacional, es decir, la

constante tendencia de los mexicanos a imitar modas, costumbres e ideologías políticas de otras

latitudes. Casotemequeconello se repitan lasexperiencias deljacobinismo y el positivismo. Aun

no hemos resuelto plenamente los problemas derivados de la Colonia y el siglo XIX y ya

queremos ser socialistas. Se intentan superar los problemas del pasado con una nueva ideologia

importada de otras latitudes y por tanto ajena a la realidad nacional. Caso acepta que las

reivindicaciones que el socialismo hace son una verdad ineludible, pero que deben realizarse de

acuerdo con nuestras realidades y necesidades. Losmexicanos quisieron ser coloniales, liberales,

positivistas y ahora socialistas; pero en el fondo no han logrado ser ni unacosa ni la otra.

Más adelante, Caso criticó el lugar que Lombardo le dio al marxismo en la educación

nacional. Se piensa ahora, dice Caso, enseñar el marxismo en nuestros centros de estudio como

antes el catolicismo o el positivismo. En su articulo "El marxismo y la Preparatoria" sostiene

Caso que la historia filosófica de México no se puede reducir a tres etapas: catolicismo,

positivismo y marxismo, como lo pretende Lombardo, porque en cada época se han dado una

variedad de corrientes de pensamiento distintas de la oficialmente aceptada. Casoatacael carácter

dogmático del marxismo alpretender instaurarse como verdad definitiva, algo queen sumomento

no llegaron a tener ni el catolicismo ni el positivismo. En el periodo colonial, la educación

escolástica no impidió la introducción de nuevas corrientes de conocimiento, un ejemplo de ello

. fue Gamarra quien enseña el cartesianismo y los principios de las ciencias flsicasy naturales. La

I ¡bid.• p. 172.
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educación positivista introducida en México porGabino Barreda al fundarse la ENPse inspiróen

Augusto Comte, "pero no se nos declaraban dogmas absurdos ni se nos coartaba el ejerciciodel

pensamiento libre,,9. En el mismo positivismo no hahía una unifcrmidad dogmática y lo mismo

se enseñó la clasificación de las ciencias de Comte, la lógica de Mili Yel evolucionismo de

Spencer y Darwin. Másaun, hoyen día la filosofla actual no es sólomarxista, a su lado hayotros

muchos filósofos comoBergson, Husserl, Hartmann o Meyerson. El catolicismo y el positivismo

son el pasado, el socialismo tal vez el futuro pero Méxicoes el presente y ante él debe ceder

cualquier misticismo.

SeñalaCaso que el marxismo pretende orientar la cultura y la educación nacional. A su

parecer el marxismo se ha convertido en un nuevo dogma que niega cualquier otra doctrina

contraria a sus puntos de vista, acusándola de ideología burguesa y maldita. Antonio Caso pudo

haber sido muy conciente de las diferencias entre positivistas y marxistas pero es evidente que

buena parte de los argumentos esgrimidos antes contra el positivismo fueron aplicados esta vez

para mostrar las inconsistencias del pensamiento marxista. Por ejemplo, Caso vuelve a hablarde

un"indeterminismo esencial" del universo y de la contingencia de las leyes naturales que seránel

fundamento cosmológico que justificará la presencia de la libertad humana en oposición a!

evolucionismo positivista y al materialismo marxista, variantes mecanicistas que niegan la

libertad humana. Por demás, considero que fue más heroico el enfrentamiento que Caso tuvo al

marxismo que a! positivismo. Cuando Caso enfrentó al positivismo, los acontecimientos sociales

ayudaron al derrumbe del edificio positivista, pero la presencia del marxismo fue diferente. Caso

debió enfrentarlo y superarlo cara a cara, sin másayuda que su fuerza morale intelectual.

Durante su enfrentamiento a Lombardo, Caso llegóa comentar que por aquellos años (los

treintas), se proponen doctrinas como el socialismo que se combina con movimientos

nacionalistas, así ocurreen Alemania, en Rusia y en los propios Estados Unidos. De igual forma,

Caso propone que la mejordefensa de la patriaesel "social-nacionalismo" que lo levantesobresu

destino. Caso se referíaa la dirección socia! que deberíatener el nacionalismo en estas naciones.

Sin embargo, y como lo señala Pedro Gringoire, Caso hizo una desafortunada elección de

palabras que hizopensar de manera inmediata en lasdoctrinas nacional socialistas en Alemania o

9 Antonio Caso, "Elmarxismo en laPreparatoria", Excelsior, 27de septiembre de 1933. Obras completas, vol. l. p.
204.
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Italia, previas a la Segunda guerra mundial. El resultado es queCasofueacusado de ser un nazi y

unfascista porLombardo.

En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Caso escribe que México, como los otros

pueblos, muestra perplejidad ante los tiempos que pasan. México tiene unaposición semejante a

la mayoría de lospaises en el mundo, estoes, se encuentra en medio de dosEstados totalitarios, el

alemán y el ruso. Caso hace votos para que en México la democracia ampare a la República,

como 10 ha hecho con los pueblos libres como Francia, EU e Inglaterra. Caso cree que la

democracia, el nacionalismo, el personalismo y la búsqueda de los altosvalores de culturaserán

lasvías desalvación de América y sobre todode México.

EnLaftlosofla de la cultura y el materialismo histórico (1936)Casoinsiste en una ideade

su primera época:el egoísmo comounode los rasgos caracteristicos de los mexicanos. Dice que

entre losmexicanos hayunánimo de malavoluntad, donde todossonenemigos de todos. De las

pasiones desenfrenadas, el mal y el rencor, no puede nacer ninguna obra duradera ni los altos

valores de la cultura. El mexicano no espera porque no cree ni ama. Los mexicanos viven en

guerras constantes porque no amaban a sus semejantes, esto es, por su falta de caridad. Las

ocupaciones predilectas de los mexicanos han sido la política y la guerra, mientras que los

extranjeros se ocupan de explotar nuestras riquezas. En tanto que esas sigan siendo las

ocupaciones de los mexicanos, la nación no podrásaliradelante. Pordedicarse a la política y a la

guerra, losmexicanos handescuidado el cultivo de losvalores supremos de la cultura. ParaCaso,

el mexicano debeaprender a respetar y amara los demás, a olvidar las agresiones y a sacrificarse

porlanación.

Ensu articulo "Renan y Berdiaeff" de marzo de 1936,decíaqueen México, los fanatismos

pretenden desbaratar la actitud respetuosa haciala libertad de pensamiento. PedroGringoire relata

como Caso le confesó en un momento que estaba preocupado por el futuro de la libertad de

pensamiento en México, producto de su amenaza porpartede algunos fanatismos: "Quizás, si eso

llega.. tendré queemigrar. Nopodria vivirsin libertad. Yoamo mucho a México, perollegado ese

caso, me iría a los Estados Unidos, donde si se puede pensar libremente.v'" Y Gringoire se dio

cuenta del granvalorque Caso le concedia a la libertad de pensamiento; a pesardel gran amor

quesentia a su patria, no se resignaba a dejarde ser libre: "Y pensé cuán grande deberia ser la

convicción de ese pensador libre, que no se resignaba a dejarde ser libre,paratenerque decirse

lO PedroGringoirc. "AntonioCaso: filósofo cristiano", en revistaLuminar. p. 18.
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interiormente, a pesarde su bondísimo amora la patriamexicana: Lapatriade mi espíritu estáahí

donde haya libertad."!'

El propósito de Caso era hacer que México fuese una nación autónoma, con una cultura

propia, así lo escribe en Nuevos Discursos a la nación mexicana (1934). Para Antonio Caso,

México estabaporencima deideasy abstracciones filosóficas; la naciónmexicana tienederecho a

existir y se ha ganado un lugar en la historia. Los mexicanos tienen una fisonomía moral, una

lengua y unacultura propia; un pasado caótico, si se quiere, peroen el queno han faltado actosde

heroísmo y santidad. "México existe como nación autónoma en la conciencia de sus grandes

ingenios y el comportamiento de sus repúblicos ilustres.',J2 México se encuentra presente en la

obra de sus literatos, historiadores, poetas y pollticos. Y una grannación no pueden desaparecer

ante los problemas sociales y económicos en tumoo las ideologías que la asechan.

Caso ya había manifestado su inclinación a favor de la democracia en México; ahora

completaría esta idea agregando que además México habría de constituirse en una República

federal: "Tenga cada región de la República la autonomía que consigna nuestra CartaMagna;

pero sepamos exigirde cadaEstado de la Federación, lo que imponen el bien público y la salud

común. Sobre el Estado nada. Nadie sobreel Estado; sólo lajusticiaque es eterna; sólo la verdad.

El federalismo es el régimen predílecto de los pueblos de gran territorio que si se unifican

absurdamente, se anonadarían sin remedío. Cada región no puede sino resentirse, tanto en sus

relaciones económicas como pollticas, de la situación enque se encuentren susvecínos.t''?

En los Nuevos discursos a la nación mexicana (1934), Caso distingue los conceptos de

patria, cultura y humanidad. En primer término señala que lo inmedíato y urgente que merece

nuestro cuidado es la patria La patriaes un "alma colectiva suprema" o "alma de mil almas" en

que losespíritus se animan y se continúan las generaciones, en que los heroísmos y esperanzas se

enlazan, en donde fluyen la viday la cultura. La realidad de la patriamexicana seráel ámbitoen

quehabrá de ser realizado el ideal de la cultura y la humanidad. Reconoce Casoqueel patriotismo

es algo bueno a ser buscado por las personas; peroes equivocado convertir al Estado en un ente

absoluto, necesario, eterno e imperecedero porque se convierte en algocontrario a la civilización;

por lotanto, es algoequivocado educara los individuos en el cultofrenético a la nación. Después

de la realidad primera de la patria, se encuentra el ideal de la cultura. La culturaes la formacomo

11 Ibíd.
12 Antonio Caso,Nuevos diSCUT30S a la nación mexicona, 1934,Obras compIeias. vol. IX, p. 118.
13 ¡de" ., México, apuntamienlosdeculturapatria, 1943,Ohras completas, vol. lX, p. 405.
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el hombre tienen conciencia de sí y se relaciona con otros hombres. Para integrarel concierto

humano, México debeafirmar su personalidad a travésde su cultura. Caso esperaba que a través

del desarrollo de la cultura, México formara parte de la humanidad. Por la cultura, México

afirmará su personalidad y ampliará sus perspectivas de conformación hasta negar a la

humanidad. El hombre se relaciona con la humanidad a travésde su patria y su cultura. Amando

la cultura se ama la patriapara prolongarse de ahí a la humanidad; pero no se niega a la nación,

sinoquese le afirma en unaunidadmásbasta.

En sudiscurso en honor a Gabino BarredadecíaJustoSierraqueantesque los complicados

análisis de la gramática y lasciencias, se encuentra la libertad y la patria. Caso sin duda heredó la

intención de Sierrapor formar hombres libres, pero a un tiempohombres dispuestos a amar a su

patria. Había dicho Caso en sus primeras reflexiones que muchas han sido las tnbulaciones y

revoluciones por las que México ha pasado en su historia. Pero también decía que cada una de

ellas acercaba más a México en la búsqueda de su libertad. Cada revolución adelanta algo en

conseguir nuevas libertades. Cuando unas libertades se amparan otrasretroceden. En el porfiriato

se prefirieron las libertades privadas y de enriquecimiento, pero se suprimieron las libertades

politicas. El errordel gobierno porfirista fue quererhacer deMéxico una nación fortalecida pero

suprimiendo las libertades pollticas. Por su parte,Madero cayóvencido al defenderlas libertades

políticas. La Revolución Mexicana hizo reales las libertades que antes no se tuvieron. Pero Caso

deseaba que al finterminara el pasado llenoderevolucionesy tribulaciones para dar inicioa una

nueva etapaque hagaposible una vidamejorparalos mexicanos, teniendo como base su libertad

de acción y pensamiento. Los mexicanos habrán de poder salir de sus problemas bajo las

condiciones de una libertad creadora, decían Zea y Haddox, de Caso. "Entre los idealesque él

buscó fueron dos losque él sintiósonespecialmente importantes paraMéxico: libertady amor.La

libertad creativaes requerida para alcanzar la deseadaautodeterminación política e intelectual de

su tierra.,,14 En oposición al puntode vista egoísta de la existencia quese distinguepor un brutal

anhelo de poder, Caso ofreció la perspectiva de un hombre capaz de un heroico y sacrificado

amor, mismo que sólo habrá de ser realizado en libertad. Si México no vive en un ambientede

libertad no podrá lograr vivir en las virtudes que ofrece la democracia. Escribe Rosa Krauze:

"Naturalmente, todoserá inútil si no se desarrolla en un ambiente de libertad. El ejercicio más o

menos imperfecto de la democracia exige la libertad del sufragio, el respeto de los principios

14 JolmHaddOx. A,1IOnio CaIv. philasvpher01México, p. 19.
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fundamentales de la Universidad. el libre incremento de las industrias. la adecuada política

agraria, y, sobre todo, la previa solución a losproblemas étnicos. la homogenizaci ón de la cultura,

de lascostumbres, de la lengua, en suma, la creación deun almacolectiva entrelos mexicanos, el

desarrollo del verdadero patriotismo, basado en el amory no enel odio.?"

Ahora bien, en algunos artlculos dispersos. pero sobre todo en su libro. México,

apuntamientos de cultura patria (1943). Caso diseñó una geografía intelectual deMéxico en la

que habla de los hombres de talento y las diversas obras de cultura que ban enriquecido a la

nación mexicana, en algunas de sus regiones, con el propósito de que el conocimiento que los

mexicanos tengan desi mismos fortalecerá suslazosde unidad y solidaridad.

De la Ciudad de México. Caso enuncia algunos nombres destacados y sus aportaciones

hechas, en terrenos como la poesía, la polltica, la literatura. la historia y la música. De Puebla

dice que, los diversos acontecimientos históricos contribuyeron a su grandeza. Guanajuato fue

cunade conservadores como Alamán y de liberales como Morae Ignacio Ramirez; además de

escritores. poetas y grandes artistas. Jalisco también hace importantes aportaciones a la culturaen

México en la poesia, la literatura, la pintura y la jurisprudencia Desdelos tiempos de la colonia,

Veracruz ha destacado como uno de los grandes centros de la cultura nacional; de sus hombres

pueden mencionarse al humanista Feo. Javier Alegre y Feo. JavierClavijero, a historiadores como

Francisco del Paso y Troncoso, Roa Bárcenas, pollticos como Lerdo de Tejada y Diaz

Covarrubias y a poetas como Díaz Mirón. Yucatán es de espíritu y tierra singulares. "Una real y

positiva autonomía realizó, desde entonces, la vida social de Yucatán, en su evolución

histórica.,,16 Cuando México se haceindependiente, Yucatán se incorpora de maneraautónoma a

México. Sin embargo, las pollticas centralistas motivaron la separación de Yucatán, fundándose

en la originalidad de su cultura y de su historia Reintegrado Yucatán, con las nuevas pollticas

federalistas, ahora es un importante emporio de la cultura nacional. En Monterrey. la cultura

mexicana es claramente de aprovechamiento, por el desarrollo de su industria. Ahí,la inteligencia

humana se ha aplicado a la dirección de la acción; los instrumentos de trabajo obedecen a los

dietados dela voluntad y la inteligencia. Monterrey es tantoclaridad de pensamiento comofuerza

de voluntad: "Claro ejemplo de10 quepuedela inteligencia servidora de la vida inspiradora de la

1S Rosa Krauze, La filosoftade AlIIOnio Caso, p. 266.
16 Antonio Caso, Mérico, apuntamie"tmdeCJlllllrapatria, 1943, ObrasCompletas, vol. IX, p. 203.
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voluntad.,,17 Casopropone la creación de la Universidad del Norte,que corone los esfuerzos de

la altacultura con la enseñanza de lashumanidades yla filosofla.

Reconoce Caso que unode los principales problemas de Méxicohasidoel de la educación.

México necesita de fortalecer la escuela. tantoen el nivelbásicocomoen el superior. Sei'lalaba en

su Soctologla (1945) quesi México quiereconvertirse en unanacióndemocrática su primeratarea

es superar su gran cifra de analfabetos. Dice que cuando todos los mexicanos sepan leer habrá

llegado la horade la redención nacional. Deotra parte, Caso también insistióvariasvecesen que

una de las lamentables direcciones de las pollticas educativas es el desprecio a la alta culturay el

fomento de las instituciones universitarias, en su afán de una falsa educación popular. La

educación de masas y la enseñanza del alfabeto no pueden hacerlotodo,se necesitatambiénde la

ensefianza universitaria. Es por la instrucción superior que los mexicanos podrán acceder a

regiones superiores de vida y cultura. De igual forma, además de los trabajadores manuales,

también deben educarse científicos y técnicos capaces; si la ciencia no se cultiva en México

seguiremos siendodependientes de lospueblos que sí la cultivan.

Caso comentó la fundación reciente de El Colegio Nacional por el gobierno de la

República, institución que habrá de realizar los altosesfuerzos de la cultura. Esperaqueese sea un

centro para difundir la cultura filosófica, literariay científica en México. El Colegio Nacional

debe centrar la atención de profesores y alumnos en los altos valores de la cultura humana.

Comentando sobre sus estatutos, Caso subraya: "Por fin, otro elocuente articulo -el tercero

dispone el lema del Colegio: 'Libertad por el saber'. I El escudode la institución estará formado

por W1 águilaen actitud de arrancar el vuelo, símbolo de la libertadde pensamiento, sobreun sol

de fuego. representación de la luz de la sabiduría. I Nosotros, que siempresostuvimos, como el

idealmás caro de nuestro pensamiento, la libertad de cátedra. aplaudimos con entusiasmo esta

partede la ley fundamental de la flamante Institución. Sobreel despotismo que,hoy, amagaa la

dignidad de loshombres, la persona humana habráde seresencialmente respetada y enaltecida. en

la obramultánime del Colegio Nacional. ¡Queasí sea!,,18 El propósito de su creación era acercar

el conocimiento superior al pueblo, sin pasar por los altos requisitos académicos de las

instituciones de enseñanza superior. En la ceremonia de reconocimiento a la labor de Antonio

Casoque realizara el Colegio Nacional, a su fallecimiento en 1946, TorresBodetelogió la labor

17 ldem., MLa culturade Monterrey", El Universal, 4 de febrero de 1938, Obrascompletas, vol. IX, p. 340.
18 Idem., "El Colegio Nacional", El Umversal, 21 de mayo de 1943, Obras completas, vol. IX. p. 350.
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de Caso y la tareahechaporel Colegio Nacional "...surgiendo la Institución en mediode la lucha

contra la barbarie totalitaria, comouna fortaleza del decorode la conciencia y de los fueros de la

libertad"l?

En México, la escolástica, el positivismo y después el marxismo le han impuesto al alumno

unavisión del mundo, limitando su libertad. En cambio, Casopugnaba por unaeducación que no

deformara sino que fuese la vla de realización de las diversas facultades del hombre. Ante el

positivismo, Caso propondrá una teoría educativa basada en el desinterés y la caridad. La

educación habrá de servir para formar una cultura y sentimientos comunes. Una de las vías de

solución a losproblemas nacionales estáen la educación, comofactorcivilizador de los pueblose

individuos. Educar es algo necesario para la superación de la patria. Bajo esta línea de

argumentación Caso hace ver, en 1943, la importancia que le da a la educación el ministro,

Octavio VejarVázquez, como elemento que consolide la unidad nacional. "Masno unaeducación

limitada a desanalfabetizar a los ignorantes, arrancándolos a la oscuridad de su cuna, para

hundirlos en las tinieblas, ¡tal vez peoresl, del automatismo mental primario, en que se reclutan

los ineficaces. Ilustrar ha de ser libertar. De aqui que el desempeño del magisterio sea entre

nosotros tan dificil...2O

C) LATINOAMERICA

Lo mismo que ocurrió con México, a Caso le preocupó el destinodeLatinoamérica. Caso había

concebido a la patria como una realidad, pero después de México, encontró como realidad a

Latinoamérica. Muy presente tieneCasolas vicisitudes históricas de los pueblos americanos y los

problemas del hombre americano. Las opiniones de Caso sobreAmérica se encuentran dispersas

en su obra; sin embargo, constituyen una idea coherente surgida de la observación del pasadoy

porvenir de América.

De su segunda época, algunos comentarios sueltos completan su visión de Latinoamérica

que ya había expresado antes. En primera instancia, Caso sigue manteniendo vigente el ideal

bolivariano de la unidad latinoamericana. La América Latinadebeconstituirse en unasola entidad

política. Coincidiendo con el ideal de Bolivar, Caso deseaba la unión de las naciones

hispanoamericanos. "¡En la mente del Libertador, la Gran Colombia y la federación

19 Salvador Azuela, "Evocando almaestro Caso", en elperiódico El Universal de/lunes 17dejunio de 1946,p. 3.
20 Apud, Antonio Caso, "El ministro patriota", El Universal, 24 dediciembre de1943, Obrascompletas, vol. IX, p.
354.
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hispanoamericana, nacieron juntasr,21 Asl lo confirma Mario Magallón: "Esta ha sido la

consagración de una lucha perenne por mejorar la libertad de cada estado, garantizada por la

libertad de losdemás; donde la libertadde todosserá obrade unaalianzacomún. Es la búsqueda

porcrearuna federación de Estados libresquemutuamente se auxilien." 22

Los pueblos hispanoamericanos tienen un origen común y problemas comunes. El

paniberismo se basará en una raza, lengua y culturacomunes. Los pueblos de América forman

una unidad racial y cultural. Los mexicanos se sienten solidarios con los pueblos americanos

porque sus problemas y soluciones a los mismos los sienten como suyos. En este sentido, Caso

hablade la conformación de un alma hispanoamericana, que sea un alma de mil almas, el alma

colectiva de la raza. Caso propuso que se integraran los paises latinoamericanos en una sola

unidad cultural. América habrá delograsuestabilidad en el planode la historiacuandomanifieste

una manera propia de viviry de ser de sus hombres, cuando sus hombres definan una manera

propia de ver al mundo y comportarse ante él. Caso coincide en estos propósitos con nombres

destacados en Latinoamérica comoBolívar, Alberdi, Lastarria, Bilbao, Montalvo, Varona,Marti,

Rodó, Franklin, Hostos, Justo Sierra, Alejandro Kom, José Carlos Mariátegui y José Enrique

Varona

Lospueblos de la América hispana alcanzaron su libertad política, nacieron a la libertadsin

ninguna experiencia previa. Las naciones americanas se improvisaron comorepúblicas liberales a

raíz de su independencia, entusiasmados por el ideal de libertad. Era grande el ideal pero se

carecía de la experiencia necesaria. Se pensó entonces en importar leyesde otras latitudes pero

que no eran aplicables a las realidades nacionales. Las libertades logradas en las luchas políticas

son resultado de la altivatradición española y el espíritu de liberación de Francia; fue la cultura

latinay no la sajona que inspiró a las nuevas naciones independientes. Pero sólo será posible

superar los problemas y avanzar hacia un futuro mejorno cayendo en los errores del pasado,no

ensayando construir mundos de utopías irrealizables y ajenos, sino atenerse a la realidad de cada

nación. El hombre americano debla dirigirse hacia si mismoy escudriñar en su muy particular

forma de vida, conociéndose a si mismos encontrarán sus valores.

Para Caso, la exigencia mayores la definición del valorde América y el sentido de la vida

americana. La inteligencia americana debe imponerse la tarea desaber cómo en Américase han

11 Antonio Caso. "Nación y naciones". El U,,;versaJ, 17 de noviembre de 1942,Obrascompletas, vol. VIII, p. 320.
n MarioMagallón, ob. cit., p. 92.
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realizado los supremos valores del espíritu. Caso hace un llamado a los mexicanos, y por

extensión a los hispanoamericanos, para buscar un equilibrio en sus proyectos de vida. "Este

llamado a la cordura y al equilibrio intelectual, moraly politico, sólose puedealcanzarcuandoel

derecho, la libertad y la justicia se ejerzan por igual por todos los miembros que conforman la

sociedad.,,23 La proyección de los problemas mexicanos a los americanos también es advertida

por Benito Coquet: "Sus observaciones y conclusiones sobre la patria mexicana. cambiando la

denominación concreta, los nombres propios, puedenser aplicados, en términos generales, a los

demás paísesdel Continente, ya que nuestras particularidades se asemejan demasiado, tanto en

sus origenes, comoen sus aspiraciones parahacer esta tierra americana al ampliocontinentede la

líbertad.?" El propio Caso escribe en los siguientes términos en 1943: "...México es, con la

República Argentina. Chile, Colombia y Venezuela, una de las grandes naciones americanas

libertadoras de pueblos; unapatria generosa y cordial; por más que a vecesse degradecon la más

vil anarquía, o se debilite y prostituya con el despotismo.,,25 También en 1943 refiere Caso que

durante su gira diplomática por Sudamérica, pudo darse cuenta de la majestad de la patria

hispanoamericana, sobre todo de los pueblos del sur, emancipados de Españapor Bolivary san

Martín. Todos ellosconforman "...unasolacomunidad de culturaheroicay libre,,26.

Por ejemplo, Perú y Méxicoson pueblos con un origene historiasimilares, con un pasado

glorioso, donde se confunde la cultura autóctona con la civilización española, hasta lograr su

constitución en una gran nación. Ambos pueblos se constituyeron de acuerdoa las caraeteristicas

de su territorio. "México y el Perú acendraron su casticismo, luego de emanciparse; porque,

aislados de la acciónespañola, hubieron de dar de sí propios, concreces, todo lo queEspañahabía

sembrado en ellos; y sobre la monotonía de la historiacolonial que incubóa ambos pueblos, se

produjo la pugna por la libertad y el desenfreno de las pasiones de caóticasdemocracias.! ¡Esque

los hijos tornan a acercarse a los padres, con másahincoy fervor, sí han sabídoya de los azares

de la vida independiente; de lasvicisitudes ajenasa la existencia autónoma! ,,27 En ciudades como

Limay Pueblase concentra la historiade la coloniaespañola, en ellas se reconoce una unidadde

estilo, castizo e hispánico, a diferencia delas grandes metrópolis americanas como Buenos Aires

13 lbid., p. 99.
24 Benito Coquet, discurso en Homenaje al_siro AntonioCal'D en la Universidad de La Habano, p. 34.
2.l Antonio Caso, México, opuntmnientos de cullllropatria, 1943, Obrascompletas, vol. IX, p. 205 .
26 [dem., "Don FemánCisneros", El Universal, 12de noviembre de 1943, Obrascompletas, vol. IX, apéndice., p.
351.
27 [bid.
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y Nueva York;resultadode unaconjugación de nuevas razas. México y el Perúsondos vertientes

de unviejo y armonioso caudal.

La cultura europea brota con matices propios en América. España e Inglaterra,

principalmente, lograron formar descendencia en América. En otrasregiones del mundo Europa
"-

seráextranjera, peronoen América. donde tal veztengaasegurado el mayor triunfodesu historia

América asegurará a Occidente su inmortalidad. América no puede resumirse en su pasado

trágico, es sobre todo una posibilidad puesta en el futuro gracias a la integración de su cultura.

Caso tenía la esperanza de que algún día América pueda exentarse de revueltas pollticas

transitorias y ante las amenazas de la Segunda Guerra Mundial, Caso deseaba que no

desapareciese de América la libertad. El futuro deAmérica significará la salvación de la cultura

deOccidente.
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EPILOGO

El presente epílogo tiene como función específicano sólo ser una síntesiscompendiada de

la investigación realizada, sino que trata de hacer más evidente la idea de la libertad en el

pensamiento del filósofo mexicano Antonio Caso en el segundo periodode su tarea reflexiva, que

hemos estimado de 1933 a 1946.

En cuantoa su persona, dijimosque Casomostrósiempreun amory actitudfavorable hacia

la libertad, mismaque le fue reconocida hastasu muerte. A Casono le preocupaba la búsqueda de

bienes materiales, paraél la libertady los valores del espíritueranlo que le dabasentidoa su vida.

El carácter personal de Caso, su amor a la libertad y la independencia de su pensamiento, le

hicieron alejarse de la vida social, pero no fue indiferente a los problemas morales, políticosy

sociales quese dieron en México y en el mundo, de maneraque es un error pensarque se alejóde

la sociedad para refugiarse en la cátedray la filosofla. Casose preocupó por reflexionarsobre las

direcciones que la libertadhumana podiatener, tanto al nivel de la teoría filosófica y sociológica,

co~o al nivel de la realidad prácticay concreta.

Caso fue sobre todo un maestro y formó a sus alumnos en dirección de la libertad de

pensamiento e investigación porque sabia que sin ellas el conocimiento no podia avanzar; su

magisterio fue clara expresión de la libertadde cátedraque siempre defendió. Desde su trinchera

C01ll() docente, Casofue el jefe de una revolución tan importante comola maderista,la revolución

de las ideas en México a principios del siglo XX cuyo propósito fue superar al positivismo para

ampliar los horizontes de cultura y pensamiento libres. Sin ataduras conceptuales ni dogmas

preestablecidos, Caso consagró su vida a la enseñanza libre y desinteresada de la filosofia,

contribuyendo a que ésta fuese en México una disciplina autónoma y una actividad valiosa y

estimable. Caso despertó muchas vocaciones filosóficas en sus cátedras, pero no por haber

uniformado en sus ideas a un grupo de discípulos, sino por despertar en ellos la reflexión

filosófica; a él se le debe la consolidación en Méxicode un ambiente de libertad en la discusión

de las ideas. Cada uno de sus discípulos eligió libremente unau otra corriente filosófica de su

interés, pero todos ellos derivaron del principio de independencia intelectual transmitido por su

maestro.

Fueron varios los autores y corrientes de la filosofia antigua y contemporánea que

influyeron en el pensamiento de Caso. De su primeraetapade reflexión se encuentran,entreotros,

Bergson, Boutroux., Nietzsche, Schopenhauer y W. James. A partirde 1933 muestra la influencia
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de otras corrientes de pensamiento como las de Husserl, la axioíogía, el existencialismo, la

filosofla de la historia, Maine de Biran y E. Durkheim. Su actitud a favor de la libertad e

independencia de pensamiento le evitóafiliarse sectariamente a unadeterminada escuela; 10 que

hizo fue tomardeellaslo quele servía en la definición de unaposición filosófica propia.

Son diversos los rasgos que caracterizan a la filosofia de Antonio Caso en relación a su

interés por la libertad humana: un antiintelectualismo que le hizoestablecer que el hombre no es

sólo razón sino voluntad, intuición, sentimiento y acción; un indeterminismo respecto de la

realidad natural y las leyes de la ciencia queestablece lascondiciones cosmológicas de la libertad

humana; un espiritualismo de inspiración cristiana que defiende la naturaleza espiritual libre del

hombre; una actitud filosófica antidogmática que le hizo enfrentarse a los sistemas de verdady

uneclecticismo en el sentido que susideasincorporaron los resultados de diversas corrientes de la

filosofla en integración recíproca y no como un mero agregado o yuxtaposición. Pero el interés

primordial de Caso era encontrar una verdad dondequiera que ésta se encontrara y por eso

defendla el derecho que le asistía a los hombres de buscarla con la libertad de su pensamiento,

para así evitarcualquier dogmatismo. Al respecto, Casodecíaestarcon la últimaverdad y no con

la última moda filosófica. Además, antelos grandes sistemas dogmáticos y escolásticos, coincidía

másconlos pensadores de espíritu problemático porque se guían por una búsqueda incansable y

libre de verdad. Caso no gustaba de enfrentamientos polémicos, perose involucró en elloscuando

lo consideró necesario, no animado por un afán controversial, el escándalo o el triunfo político,

sino por la desinteresada búsqueda de la verdad, la defensa de la libertad de pensamiento y su

reiterado antidogmatismo.

Muchas fueron las lineas de pensamiento en que se difundió la filosofla y la cultura en

México durante la segunda época de reflexión de Caso (1933-1946). Debido a la Guerra Civil

Espai\ola llegaron a México a partirde 1938 unímportante grupo de intelectuales conocidos como

trasterrados y que se dieron a la tarea de difundir en México las nuevas corrientes de la filosofía

queyahabíainiciado Ortega. También, a partirde losañostreintas comienzan a actuaren México

un grupo de jóvenes filósofos profesionales de grancapacidad y talento, cadaunoorientado hacia

una corriente filosófica distinta, entre ellos se encontraban García Máyoez, Francisco Larroyo,

Vicente Lombardo Toledano, Oswaldo Robles, etc. José Gaos mostraba su beneplácito por la

difusión que se habla hecho de las corrientes de la filosofia en México en los ai\os cuarentasy la

libre elección quemaestros y alumnos tuvieron paraenseñar y aprender filosofia.
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Todoeste panorama de difusión de las ideas se sustentó en los principios de libertad de

pensamiento y libertad de cátedra que el propio Casodefendió; comobatallador incansable de la

liber1ad de manifestación de las ideasfavorecía su crecimiento y desarrollo auncuando sabiaque

ya no era el único difusor de la filosofia en México. Pero, el propio Casotuvo un papel decisivo

en el nuevo periodo de la filosofia mexicana en los años treintas Ycuarentas con la introducción

en México de las nuevas corrientes de la filosofía, A partirde 1933, publica obras nuevas, amplía

algunas ya publicadas y participa en nuevas polémicas, contribuyendo al enriquecimiento de la

filosofia en México. De manera que es muy injusto considerar su virtual desaparición del

escenario filosófico producto de un parcial esquema de la historia de la filosofia en México, que

haceaparecer paralosaños treintas lasnuevas corrientes de la filosofia europea.

Yaenel terreno de susideaspodemos decirque la filosofia noes paraCasosóloun intento

de explicar la existencia en su compleja diversidad sino que también trata de responder a la

pregunta por el valorquetiene para la acción y la voluntad humanas. Casodiceque la filosofla es

unasunto deespontáneo convencimiento y de libreasentimiento, y citaa Kantcuando dicequeel

filósofo tiene como atributo el pensar por si mismo, lo que es propio de espíritus originales y

libres. Refiere Caso que no puede identificarse a la filosofia con el espíritu del sistema que

pretende deducir la existencia a partir de un número limitado de principios y en la práctica

desemboca en regímenes totalitarios. Conel sistema no se puede investigar ni pensar libremente.

Citando a Claude Bemard diceCaso que unode losprincipales obstáculos a la libremarcha de los

acontecimientos la representan los sistemas filosóficos y cientificos. De otra parte,se encuentra

la indagación filosófica de lospensadores quehanmeditado libremente sobre los problemas de la

filasofla. En Lapersonahumana y el Estadototalitario (1941), Casoconcentra sus condenas a la

filosotla oficial porque se opone a la obra de los pensadores independientes y la libertad del

pensamiento, al convertirse en un dogma y considerarse verdad definitiva. La libertad es la fuente

inagotable de la que emana la reflexión filosófica; limitar la libertad equivale a eliminar la

reflexión filosófica y cientifica. Caso ampara la libertad en la investigación filosófica ante las

llamadas filosotlas oficiales que han surgido en México como el catolicismo, el positivismo o el

marxismo. Antonio Caso trató de darle a la filosofla una autonomia y libertad necesarias en su

búsqueda de verdad, ya no supeditada a los intereses de la religión o la polltica, lo que no

significa desde luego que la filosofla dejede aprovechar los resultados de otras disciplinas. Caso

hizo unreconocimiento de cómo la libreespeculación ha caracterizado a la reflexión filosófica a
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través de su historia. Así dice que la libre especulación en Grecia dotó a la humanidad de los

elementos básicos de la tarea de la filosofla y quela filosofia moderna fueunamuestra continuada

del espiritu libre desarrollado en Grecia. Caso se dio cuenta que después de Kant las escuelas

filosóficas se multiplicaron. lo que fue un indicio del impulso de la libertad de pensamiento en la

reflexión filosófica.

Apoyado en la filosofia contemporánea, Caso rescata los estudios metafisicos que hablan

sido fuertemente atacados en México, por liberales, positivistas y neokantianos. Para él la

metafisica es la ciencia delser, la esencia y la existencia, querefiere a algoobjetivo en la realidad

y no sólo al pensamiento de la misma. Siguiendo a Bergson, Casoinsiste en que el universo está

en constante evolución, de acuerdo a un impulso librey creador. Todoel universo es un esfuerzo

por alcanzar la libertad y la afirmación sin contradicción. Para Caso, es falso el monismo

metafisico que pretende reducirlo todo a una unidad. el universo es de una variedad y riqueza

extraordinarias, integrado pordiversos órdenes de existencia, irreductibles entre si: el flsico, el

biológico, el humano, el sobrenatural.

Recuerda Caso que paraSchopenhauer el mundo es unavoluntad "libérrima", queanimaa

todos los seres en la naturaleza. Caso continua la reflexión metafisica de la voluntad con el

realismo volitivo de Maine de Biran, según el cual la resistencia a las fuerzas que percibe nuestra

voluntad en la acción, nos revelan nuestra existencia y la existencia del mundo. Es el querer

humano, el sentimiento de poder obrar, loque pone en evidencia nuestra libertad; la voluntad libre

puede entenderse aquí como el sentimiento del esfuerzo al actuar. Al cogito ergo sum de

Descartes debe agregarse el volo ergo sum de Maine deBiran.

Ahora bien, importante será conocer algunas de las discusiones de Caso sobreel tema del

determinismo e indeterminismo, para advertir cómo considera el asunto de la libertad humana

Caso se dio cuenta que unade las graves consecuencias del determinismo filosófico absoluto es

que niega las libertades humanas. En oposición a los diversos sistemas deterministas, Caso se

adhirió al indeterminismo porque le servirá como unargumento parademostrar la existencia de la

libertad humana. Haciendo una revisión de ideas se encontró con que los epicúreos fueron

filósofos indeterministas, quienes encontraron en la espontaneidad de los átomos, el origen de la

conformación de las cosas y la libertad humana. Ante el sistema detenninista de Spinoza, Caso

asegura queel efecto es algo nuevo y distinto respecto de la causa y estojustifica la presencia de

actos libres, porque como creaciones del espíritu, hacen aparecer algonuevo respecto de su causa
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anterior. Para Leibniz, la existencia toda se integra de mónadas de naturaleza espontánea y

energética. Casotermina pordeclararse a favordel indeterminismo porqueesa filosofiademuestra

la "posibilidad cosmológica" y la "realidad psicológica" del libre albedrío, supuesto básico del

verdadero sentido de la existencia humana; además llegaa decirque la tesis que afirmala libertad

es superior a la tesisdeterminista en razónde que aquella reconoce la existenciade una realidad

superior.

En cuanto al tema de la ciencia, su verdadera importancia, según Caso, descansa en la

libertad de investigación que permite su desarrollo progresivo, y si la esencia de la ciencia es la

investigación libre,ésta desaparece si se convierte en dogma Citandoa ClaudeBernard,dice que

la investigación científica interroga libremente para encontrar una verdad por lo que no admite

teorías sistemáticas quesóloconfirman tesisya admitidas.

Ahorabien, Caso encontró diversos científicos y teóricos de la ciencia como Montesquieu,

Newton o Laplace cuyo pensamiento deriva hacia un peligroso determinismo de la realidad

natural que poneal bordede la desaparición la libertadhumana. Pero Caso detecta otro grupo de

reflexiones de la ciencia contemporánea, opuestas al determinismo de la legalidad universal.

Emile Boutroux propone que las leyes de la naturaleza son contingentes, lo que permite la

reintegración en la reflexión filosófica, del librealbedrío humano y elpoderde la conciencia. Para

Ostwald, los hombres podemos actuar en el mundo"comosi no fuese determinado sino en parte".

De acuerdo a la ley de Clausius según la cual la energía se degrada en calor y éste se reparte

uniformemente entre los cuerpos, y el principio del indeterminismo de Heisenberg, el cual afirma

que es imposible fijar, a la vez, la posición y velocidad de un electrón, se puede superar el

determinismo del pasado y hace suponerque la espontaneidad palpitaen el fondo de la realidad.

La cienciacontemporánea dejaatrás las concepciones mecánicas por la visión de UD mundomás

dinámico, activo, espontáneo e indeterminado. Apoyado ahora en Meyerson, Caso denuncia la

tendencia identificadora de la razón y concluye que la realidad es de naturaleza dinámica y

volitiva. Hoy en día, dice Caso, las leyes científicas mejor comprobadas son las que tienen un

valor estadlstico y de probabilidad. Caso se inclina a pensar junto con Reichenbach que la

probabilidad no es algo subjetivo sino objetivo y por tanto la espontaneidad es la esencia de la

realidad material. AsI pues, Casose opusoa una metafisica determinista basada a su vez en una

ciencia que concebla a las leyes naturales como necesarias. De otra parte, se afilia a una

cosmología metafísica que concibe a la realidadcomodinámica y libre,apoyadaen los resultados
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de la ciencia contemporánea. Lo importante es que éstos últimos le sirvieron a Caso para asentar

los principios cosmológicos de la existencia del libre albedrio humano, al establecer que la

realidad es dinámica, espontánea e indeterminada. El fatalismo y el determinismo negaron la

libertad humana, pero los resultados de las ciencias contemporáneas establecen la posibilidad

cosmológica de la existencia de la libertad. El mundo es más complejo de lo que pensó el

determinismo absoluto, pero gracias a las teorias indeterministas de la filosofia y la ciencia, se

conserva un lugarpara la acciónhumanalibrey, por tanto,el carácter responsable de la conducta

En el terreno del conocimiento, la propuesta inicial deCasofue la de superarlos datosde la

razón con los de la intuición, facultad de conocimiento que capta la naturaleza intrinseca de la

realidad y revela, de acuerdo a Bergson, los datosinmediatos de la conciencia dentrode los cuales

está la libertad. Razón e intuición son las dos alas del espíritu que conducen al hombre a la

verdad. Parala segunda etapade su pensamiento, Casorecuperó de Husserl su ideade la intuición

de esencias eternas, pero denunció que en su filosofia no aparecíauna referenciaa la voluntad

como elemento del conocimiento ni a la postulación del orden del ideal ni hacía referencia al

carácter dinámico y evolutivo de la realidad.

Casose interesé de manera especial pordefinirlos rasgos del hombre y señalarla situación

de la condición humana Casoconcibió al hombre comoun microcosmos porque concentra en su

ser los diversos grados de realidad: fisico, orgánico, psicológico, etc.Tambiénllegaa considerarlo

un ser total porque en él confluyen elementos tan distintos como la razón, la intuición, la

voluntad. la libertad, los sentimientos, la fe, etc. Caso reitera a la voluntad como la facultad

suprema y unode los rasgos distintivos del hombre, y dice que por nuestra voluntad y a través de

la acción, es que podemos modelar el mundo. Pero tambiénaclara Caso que la voluntad puede

tenerdirecciones distintas, tanto a los fines interesados y económicos de la existencia, como al

bien a travésde la realización deactos de caridad, pero es sólo en esta última dirección que la

voluntad es realmente libre. Por medio de su voluntad desinteresada, el hombre asume su ser

libre, donde radica su dimensión propiamente humana Desde su juventud, Caso estableció que

por medio de la voluntad, el hombre interviene en la construcción o destrucción del mundo. La

voluntad humana delibera sobrevarias ideas y opciones de conducta para luegorealizaralgunas

de ellas. Caso le da una prioridad a la voluntad por encimade la inteligencia. La inteligencia se

encuentra al servicio de la voluntad, sin voluntad de conocimiento no se podríaconocery es por

la voluntad que se nos revela nuestra existencia y la existencia del mundo. ComoRousseau, no
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creeque la actividad superior del hombre sea el pensamiento, al entusiasmo por educar la luz de

la inteligencia debe.agregarse la formación de la voluntad y el sentimiento. La voluntad es una

facultad queaspiraa realizar el ideal.

Basándose primero enNietzsche y después en Aristóteles, diceque la direccióndel hombre

es la de perfeccionar su naturaleza y superarse constantemente a sí mismo para ser cada vez

mejor. La libertad es la capacidad que tiene el hombre de construirse a sí mismoen el desarrollo

de suscapacidades superiores.

La filosofia de Casopuedeconsiderarse un humanismo por la importancia que le da a los

valores espirituales del hombre, a su naturaleza librey porel énfasis quehaceen la realización de

la naturaleza humana. A todo lo largode su vida,Caso ofreció una granbatallaen defensade la

libertad, que procede de la naturaleza espiritual y moral del hombre. En la consideración de Caso,

"la esencia del espíritu es la libertad", el hombre puedeactuarde maneralibreparacontrolarlas

condiciones que le impone su entorno natural y su corporeidad. En el fondo, lo que hace Caso es

defender la autonomía de laespiritualidad humana quees donderadicala libertaddel albedrioy el
-:- .

poder de la personalidad.

Pero si hay un rasgo distintivo y definitorio del hombre es su libre albedrío. Caso define al

hombre como un ser esencialmente libre, "todas las personas son libres por su esencia"; para él

"el hombre es libertad" y su librealbedrio es el germen de todas las libertades civiles. Además, la

libertad no es un prejuicio burgués, sino"el bien absoluto del hombre". Siguiendo a Bergson en

su obra, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, sostiene que la libertad no se

demuestra con silogismos necesarios de la razón, sino que se afirma como uno de los más

irrefragables datos inmediatos de la conciencia, que proceden de nuestro yo profundo, en

constante proceso de hacerse. La libertad, que la conciencia asegura, es un aspecto de la duración

realy el tiempopuroen que fluye la intimidad de la vida espiritual. De acuerdo a Leopoldo lea,

la libertad de que hablaban los positivistas es una libertadsometida a las leyes naturales, pero

Antonio Caso defendía una libertad creadora y desinteresada, cuyascaracteristicas eran justo la

creación sin límites y unaentrega desinteresada de amorcaritativo. El hombre tienecomoesencia

definitoria el librealbedrío, perola auténtica libertad sólose lograen la realización moraly social

de eselibre albedrio. Siendo el hombre libre,tendrácomoimperativo de conducta el hacerselibre

paracumplir consu naturaleza distintiva.
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En 1943 apareceunaedicióncorregida y aumentadade La existencia como economía. como

desinterés y como caridad, en la que no aparecen cambios sustanciales respecto de la edición de

1919, pero sí algunos importantes agregados y ajustes respecto de las nuevas corrientes de la

filosofia que asimiló. Recordemos que en la existencia económica domina el egoísmo de la

voluntad que muevea los seres vivosal acaparamiento y la conquista. Pero la voluntadde vivir y

el .egoísmo no son libres porque se encuentran sometidos a las exigencias de la naturaleza

biológica; en la existenciaeconómica, el hombre abdica de su ser libre, por eso es que llega a

decirque "no puede haber libertadpara obrar el mal" y que esta libertad es en realidad sujeción.

La personarealmente libre es aquellaque "no obra por motivosdel egoísmo",y si actúa dominada

por el egoísmo, ya no es libre. Para Caso, tanto el conocimiento como las ciencias respondena la

voluntad egoístay el principio económicodel menoresfuerzo.

En los seres vivos, el excedente vital se.gasta en provecho de la propia vida, como en el

juego, pero en el actuar humano, el excedente vital se puede dirigir a actividades desinteresadas,

como el arte y el heroísmo moral. La creación artística y la acción moral libres, son órdenes

nuevos y autónomos respecto de la existencia biológica. El hombre puede separarse del interés

biológico y elegir libremente la existencia desinteresada y caritativa.

Apoyado en Kant, Schopenhauer y Bergson, Caso describe al desinterés artístico como ~n

momento en que el hombre se liberade los egoísmos de la viday las determinaciones que impone

la razón y la voluntad. En la contemplación artística, el hombre no sólo se encuentra en paz

respecto de los insaciados deseosde la voluntad, sino que tambiénes libre.

La tercera formade existencia, más humanay más auténtica, es la existenciacomo caridad,

un ordennuevoque niegael egoísmoy se entregaen bienes a los demás. Dice Caso que "sólo es

libre el que alcanza la personalidad incoercible .de dar", mientras quela vida nos dice que no

demos, en el acto de dar descubrimos nuestra "real personalidad autónoma". En la existencia

caritativa, el hombre de bienes libre derealizar .de manera práctica actos concretos de amor

desinteresado. El hombre libre es aquel que sale de su egoísmopara liberarsede la vida biológica.

La exístencia caritativa, representa la plenitud de .la.existencia humana, libre y personal. Pero la

verdadera libertadno es la que se da fuera de este mundoy de maneramomentáneaen la intuición

poética, sino la que se da dentrode este mundoen la realizaciónconstantede actos de caridad. El

egoísta no puedeser libre porquese encuentraatado a las leyesde la vida, somos verdaderamente

librescuando negamos nuestroegoísmoy nos entregamos en bienesa los demás. La naturalezade
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la libertad es111 autodeterminaci ón; el,hombre es más personal en tanto más se determina a si

mismo en ela~!o de caridad. La caridad supone como condición a la libertad, por la que se

~etef!llina a sí!misma nuestr¡l voluntad, para revelarse contra las leyes del mundo biológico.

Caridades libertad,originalidad y creación. Pero para Caso, la libertadno,es sólo una condición

i:~l hombre sino la vía en que se da su plena realización. Sólo quien se entrega en bienes a los. - ' . . . ' . . .

deT~,y.renuncia a su individualidad egoísta es verdaderamente libre y autónomo. La libertad

i Pl~,na" corno }a ex!~e~cia plena, se alcanzanen la existenciacaritativa, a mayor sacrificio mayor

libertad, "mientrasmás se sacrificauno es más libre". De otra parte, la caridad no es resultadode
.' • - • o' . ' • ••• ,_ > / : - • • - •

, , l~~~ien~ia a un mandatoe~e.r:no, sino resultadode una inspiración o entusiasmointerno,que es

espontáneo y libre: . .' " . , t : • " ,

El pensamiento de Caso se encuentradominado por una clara preocupación moral. De una

parte,;,C~ rechazó,las div,~sas doctrinasmoralesdeterministas como la,positivistay la marxista,

porque ,al excluirellibrealbedrío, daban una insuñciente respuestaa la conducta moral. Ante las
'. :. ; , ' ,- . . .

}ti~as que llama del resentimiento, fundadas en el egoísmoo la lucha, como las de Nietzschey el

:.':.~mllnismo, Caso opope una ética de la caridad de inspiración espiritualistay,cristiana La vida

moral surge como productopel,acto libre del sacrificiodel egoismopropio. Es en el territorio de

':: }~}tica que el hombre alcanza su perfección y suser auténticamente libre. El bien es libertad,

. ".personalidad y divinidad. El hombre hace el bien porque es libre de hacerlo, en el sacrificiodel
,-' - .. .. " , ' .-. " .' '" .
" egoísmo,propio. La voluntad sólo es verdaderamente libre y autónomaen el.acto de caridad, es

.\ . • ' I ~ · .' : : .: . :.: " ' . . '. . .

decir, cuandose niega a si .misma en provecho de los demás, Se es bueno porque se quiere serlo,

porque se ,escreador .de ,bondad; es. en este sentido que. las leyes morales reclaman como
. " . • - . , ' . - . ,"' ¡ . . ' . ' " , • . - . .

con.dición la.,Iibert:uf del albedríopara poderse realizar. La moral paraCaso es paradigmática, es

, resulta~o de unai~vitación y persuasiónpara actuar librementecomo seres superiores siguiendo

,el ejemplode los que mejorhan realizadosu humanidad. ' '

" " . . En su artículo"Trascendencia y libertad" (1944), Caso expone a san Agustín cuando dice

, que.gracias al libre albedríoel hombre puedeconducirse al bien o almal. La causa de la muertees

el pecado y éste surgede preferir libremente el mal al bien, de manera que en última instancia,el

librealbedrío es 111 causa de la muerte del hombre. Pero tambi énla libertad es la causa del gran

,bien del hombre en la elección de la.vida eterna. Sin embargo, Caso separa los conceptos de

, libertad y de mal. Desde su punto de vista, nadie es libre.para ,hacer el mal, El mal está

"representado por el egoísmo, que es en realidad sujeción y no libertad. La persona es realmente
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libre si actúa no por motivos del egoismo, sino por el bien de caridad. Kant afirmó la libertad

como un supuesto o postulado de la conducta moral,perola ubicó, según Caso,dentrode la esfera

de lo incognoscible.

De la historia de la filosofia moral, Casohizoalgunos sei\alamientos sobrealgunos autores

y escuelas. Integrando los datosde la axiología, Caso reconoce que la libertadno es un fin en si

misma sino un medio para alcanzar los valores de la verdad, el bien y la justicia. Para Jules

Lagneau, la libreobediencia a la ley moral delatael valorquese le atribuye, cuandola libertaddel

albedrío afirma el deber, afirma a un tiempo el valor moral. Para Lotze, entre dos opiniones

contrarias, debepreferirse aquella que concuerda con nuestras necesidades morales. Casopone el

ejemplo de las tesis del determinismo y el libre-arbitrismo, inclinándose por la segunda porque

reconoce unarealidad de valoréticoque la primerano lo hace.

Caso coincide con algunas propuestas existencialistas como la distinción entre esencia y

existencia, esto es, entre lo que somos y lo que debemos ser. La auténtica y positiva libertad,

como la realización de la naturaleza humana, surgirá de poder de acuerdo la esencia con la

existencia. La libertad Yla perfección humanas consisten en igualarcon la vida el pensamiento,

los actos de nuestra existencia deben tratar de llegar a concordar con el deber ser de nuestra

esencia libre. Algunos intérpretes -Justino Fernández, Oswaldo Robles, José Gaos,RaúlCardiely

RosaKrauze- han hablado de la originalidad de Caso al adelantarse a las tesis existencialistas,

Esto es verdad, perotambién 10 es que Casofue fiel a su tradición histórico filosófica. Siguiendo a

Bergson y a Aristóteles, Caso definió al hombre como un ser libre y su imperativo de vida es

realizar y actualizar su naturaleza humana distintiva, superiory libre.

Uno de los temas quediscute Casode la filosofia existencialista contemporánea es el de la

muerte. Según Heidegger, la existencia auténtica se lograal aceptarnuestroser mortal, por eso es

quela angustia "libertaal hombre" y le devuelve su serauténtico. Antela angustia heideggeriana,

Caso prefiere inclinarse a la alternativa de Kierkegaard de creer -y no de desesperarse- en la

trascendencia de unavidaespiritual puray libre, y en las teoríasde la vida dadasen la historiade

la filosofia, comola de Spínoza, para el cual, "el hombre libre no piensaen la muerte, sino en la

vida",

En diversos escritos, Caso denunció algunos rasgos del imperialismo de las naciones y la

amenaza que aquel representaba a la libertad. En los años treintas. el nazismo y el fascismo, han

desembocado en la negación tantode la justiciacomode la libertad humanas; sin embargo, Caso
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confla en quea final de cuentas no triunfaráel ordende la tiraníasinoel "viejoy benditoordende

la libertad". Caso hace un análisis de las principales naciones que intervinieron en la Segunda

Guerra Mundial y las diversas formas que en ellas se ha manifestado la libertad. Fuesu amor a la

libertad lo que hizo que Caso se opusieraa los dos principales misticismos filosóficos, uno el

racial del Estado alemán y el otro el social del Estado ruso. Se dio cuenta que los regímenes

totalitarios, nazis y fascistas, pretendían justificar sus tiranías prometiendo a sus pueblos una

libertad futura, sea a travésde la hegemonia de una raza o con el advenimiento de una sociedad

socialista; pero en el fondo se trata de dos sistemas políticos enemigos de la libertad. El Estado

alemán mantiene el principio de la libertadde la propiedad individual; sin embargo, en la Rusia

soviética la libertad ha desaparecido por completo en susdiferentes manifestaciones, en aras de un

Estadoque todo lo controla. En suma,los regimenes totalitarios, llámense comunistas o fascistas,

agreden la libertad de la persona y hacen desaparecer la libertad de pensamiento. Ahora bien,

frente al nacionalismo alemán y el régimen del soviet, algunas nacionescomo Francia,Inglaterra

y los Estados Unidos, mantienen en alto los ideales de la libertad y la vieja democracia. En

especifico, Caso observó que la libertad sólo se había conservado en su integridad en Gran

Bretaña, Inglaterra es una nación conservadora, pero tambiénes defensora de la democracia y la

libertad. Si Inglaterra vence, también vencerá la libertad y la democracia, por eso Caso expresó:

"Dios salve a la vieja Inglaterra". En la primera época de su pensamiento, Caso hace fuertes

criticas a la intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica; pero en sus opinionessobre la

Segunda Guerra Mundial, exaltó su defensa de los valores de la libertad y la democracia. La

pasión francesa es por la igualdad, la pasión inglesa por la libertad, peroen los EU se aman tanto

igualdad y libertad. Le parece a Casoque las dos potencias sajonas, EUe Inglaterra son poderosas

no sólo por sus recursos naturales, sino porquemantienen viva la vieja democraciay la libertad.

En unaimaginaria escalacromática, la libertadse manifiesta en las diferentes naciones,así desde

Rusia en que se niegatoda libertad, despuésse pasapor Alemania, Italia,Japón,Francia, los EU y

finalmente Inglaterra, donde se consagran todos los aspectos de la libertad humana. Caso

menciona, en 1943, que el mundo se distribuía entre dos grandes revoluciones, la francesa que

garantizó todaslas libertades deloshombresy la rusa, que se las ha negado.

Ahora bien, el egoísmo entre las naciones ha tenido un sei'lalado agente protagónico, el

Estado totalitario, en que la libertady la personalidad humanas desaparecen. Cuando el Estado

totalitario se convierte en absoluto, la personalidad humana desaparece en su aspectoesencialde
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libertad psicológica y autonomía moral. El decidido propósito de Caso fue mantener vigente la

insignia de la libertad humana ante los peligros que representaba el Estadototalitario. Un pueblo

en elque la libertad de enseñar y escribirno existen, no puedecontribuir a los finessuperiores de

la cultura. Caso condenó todo totalitarismo en defensa de la libertad, la democracia y los

supremos valores del espíritu. El gran bien moral de la hwnanidad, que es la libertad, se coloca

como gran enemiga de todo totalitarismo. La libertad puede declinarpor momentos en razónde

los triunfos efimeros de losEstadostotalitarios, perono puedeclaudicardel todo. Caso celebrala

terminación de la guerra y dice que la libertad subsiste a pesar de las causascontrariantes que la

agobian. Laúnicaforma de encontrar remedio a los malesdel mundoy asegurar la pazuniversal,

dice Caso, es la "firme y constante voluntad de justicia" entre los poderosos y el respeto que

tengan hacialosotrospueblos.

Casohizounanálisis de la civilización contemporánea y la crisisde nuestrotiempo. Paraél,

el hombre contemporáneo es esclavo de la máquina, que es su propia obra; la privación de la

libertad ha aumentado en vez de disminuir. Caso vivió en un mundo en que los desarrollos

tecnológicos se dirigieron no a liberaral hombre sinomásbiena esclavizarlo; lo que hace faltaes

que la técnica tenga una dirección moral y humana, En diversas obras, Caso expone algunas

versiones, comolas de Spengler, Stoddard, Meyerson y Berdiaeff, quehablande la declinación de

la cultura occidental contemporánea y de los diferentes peligros que amenazan a la libertaddel

hombre. La sociedad contemporánea parece instaurarse como enemiga de la libertad de

pensamiento del hombre. Es una dramática paradoja de la humanidad contemporánea el querer

destruir lo caracteristico de la persona humana. Hemos perdido el sentido de la humanidad, de la

libertad y la vida del espíritu y es que una racha de barbarie se ha sobrepuesto a la libre

investigación de la verdad. Asípues,el diagnóstico final de Casode la sociedadcontemporánea es

categórico, paraél, nuestra culturaestá enferma y mancaporque por encimade la razón colocael

esfuerzo de la dominación y se niegaa vivirespiritualmente y a cultivarel ejerciciode la libertad.

En oposición, Casopropuso algunas soluciones al dramade los conflictos que amenazaban

entonces al mundo. La persona puedeliberarse del dominio del entorno social que lo oprime para

volver a la interioridad de su conciencia y los valores del espíritu. Pero también insiste en que el

remedio a nuestros malesestáen respetar y enaltecer la libertad de la persona humanaque permite

construir unaculturaen la unión moral de lasgentesparael bienen el sacrificio del egoísmo.
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El humanismo inicial de Caso se completó con las vertientes contemporáneas del

personalismo, con autores como Renouvier, Carrel, Stem y Mounier. En la persona encontramos

un grado superior de existencia respecto de la cosa y el individuo; mientras que las cosas tienen

precio, las personas tienendignidad y un valor en si mismas. Cuando la libertady la conciencia se

agregan a la individualidad, forman la personalidad. El individuo no se distingue de otros

semejantes a él, en tantoque la persona es un ser autónomo, distinto y distinguible. Casoreservó

para la persona los más altos atributos, por ejemplo dice que siendo libre por su esencia, es la

suprema categoria de la existencia A diferencia de las cosas y los individuos biológicos, la

persona humana se distingue porque es un ser racional, consciente de si y que se sabe libre. Otro

de sus rasgos es concebir ideales, que son las ideas queridas, gulas de su voluntad. El rasgo

superior y distintivo del hombre es su ser espiritual, del que deriva a su vez su ser libre. Para

Caso, la libertad del albedrio pareceser el másnoblede los atributos humanos, "una personaes un

ser libre". La libertad es la condición básica de la existencia personal y de la realización de la

persona humana. La persona es autónoma cuando puededeterminarse a si misma por su propia

voluntad paraenfrentar lascausas adversas y las condiciones negativas de la existencia Comoser

libre, la persona es dinámica, activa y progresiva, evoluciona sin transformarse, esto es, supone

una innovación creadora sin dejar de ser ella misma Pero la libertad no es un fin en si misma,

sino un medio para la realización y desarrollo de la persona humana. Una libertad absoluta es

imposible e inaceptable, perouna libertad relativaleda sentido a la existencia humana. Solamente

siendo libre es que el hombre puede crear valores de cultura, de manera que no puede haber

cultura sin libertad. También la moralnose concibe sin el concepto de persona humanalibre: si la

persona es egoista desaparece corno centro de acción autónoma, en cambio, el acto bueno

caritativo es la máxima afirmación del ser y la realización plenade la libertadpersonal. De igual

forma, dice que la sociedad se constituye de personas conscientes y libres, que sólo pueden

realizarse como talesdentro de la sociedad. Perola sociedad habrá de encontmrse al servicio de la

persona y noal revés; las sociedades superiores sonaquellas que respetan la libertad de la persona

humana. La naturaleza libre de la persona humana es el fundamento del resto de las libertades

polfticas y civiles, y el factor de su realización y mejoramiento. AsI es como Caso llega a la

siguiente definición: "Persona es el ser dotado de capacidad consciente, inteligente y libre, de

desarrollo sintransformación".
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Como ya lo había hecho desde su primera época, Caso siguió convirtiéndose en un

entusiasta promotor de la libertad de pensamiento porque se dio cuenta que era una facultad

básica que permite el desarrollo de la persona y las múltiples manifestaciones de la cultura. Desde

su punto de vista, pensamiento y libertad, como atributos exclusivos del hombre son términos

inseparables, se unifican. son una y la misma cosa, "pensar sin libertad es una contradicción

manifiesta", "la libertad es la respiración del pensador". Caso señalaba que coartar la libertadde

conciencia significaba atentar contra la propia persona, su dignidad y naturaleza distintiva En

diferentes momentos, Casodefendió el derecho de los hombres a pensarlibremente, por ejemplo

en 1934, ante el dogma del materialismo histórico y en 1941-1942 ante las amenazas de los

Estados totalitarios. Lo importante paraCaso es la posibilidad que tiene el pensamiento libre de

manifestarse en los diversos territorios de la cultura: filosofia, ciencia, educación. politica,

religión, etc.

Son tres tos puntales de la sociedad: autonomía de la conciencia personal, la propiedad

individual y la facultad de asociación política. Si el Estado totalitario suprime los puntales de la

sociedad se convierte en un"absoluto falso" y su autoridad se vuelve ilegítima. En contraparte, un

Estado y sociedad justas habrán de realizar el equilibrio y establecerán una serie de limites y

coacciones paragarantizar el derecho de todosa la libertad, la propiedad y la asociación politica.

Caso aporta argumentos a la discusi ón entre el individualismo y el comunismo, para

favorecer una posición intermedia en el personalismo filosófico. El error del individualismo es

exaltar la idea de libertad hastavolverla absurda e inmoral. Por su parte, el comunismo defiende

la prioridad de la comunidad sobre el individuo, cometiendo el error de disolver la libertad

humana en la sociedad o el Estado. Ante los extremos del individualismo y el comunismo, Caso

defiende el personalismo porque respeta la dignidad y libertad de la persona humana. El

personalismo entiende a la sociedad comola unión moral de las personas para la construcción de

losaltosvalores de unacultura. Deunaparte,la libertadde una persona no debe desaparecer de la

sociedad, perode igual manera, la libertad debequedarregulada por la ley, dentrode la sociedad,

parano lastimar el derecho de los demása ser también libres. El personalismo buscacontribuir a

la formación de unasociedad fundada en losvalores y la solidaridad moralde las gentes.

En su Sociología de 1945 Yen diversos articulos, Caso agrega una última antítesis del

pensamiento sociológico a las que ya había estudiado. Tal antítesis se refierea la relación entre

sociedad y comunidad, que desemboca en la llamada sociología formal o teoría de las formas
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sociales. Para esta teoría, la sociedades un resultado de las relaciones mutuas entre los hombres

para satisfacer sus necesidades de existencia. Los individuos "despliegan libremente sus

actividades" al comerciar y pactar, persiguiendo su propiobien. En la comunidad lo importante es

que los individuos sometan su libertadal fin común; aquí la voluntadindividual se suprimepor la

voluntad de la comunidad El parecer de Caso es que si bien el individuo pertenece a una

comunidad, debe guardar un margenparacada quien,que se cumplecon libertad. Caso reconoce

las aportaciones hechas por la sociología formal, pero dice que la ciencia social no se puede

reducira unageometría abstracta., debe incorporar tambiénel contenido de la convivencia humana

quese refierea losfactores naturales, los culturales y de evolución social.

A Caso no le atrajoprecisamente la actividad política.pero sí la reflexión polltica. Para él,

comoparaAristóteles, el hombre es una criatura inteligente y librecuyo fin y perfeccionamiento

se alcanza en la ciudad. Deotra parte,Casose opusoa las concepciones políticasde Maquiavelo y

de Hobbes porque subordinan la libertadde los hombres a un poderpol ítico superior, que evitará

el desorden social.

El deberdel Estado es garantizar a cada cual la posibilidad de desarrollar una personalidad,

en el resguardo de sus derechos, libertades y seguridad. El Estado debe ser un medio para la

integración cultural de las personas y no un fin en si mismo. Mientras que la persona es

espiritualidad, libertad y creación, el Estado totalitario somete las libertades individuales a sus

designios, es coacción y limitación. Por su ser esencialmente libre, la personase toma como base

y fin de la vida social, política y jurídica. Las libertades políticas y civiles derivan como una

consecuencia. de la naturaleza espiritual librede la persona humana. La obligación primordial del

Estado es garantizar las libertades de la persona; el mejor servicio que el Estado habrá de

proporcionar a la persona es un ambiente propicio de libertad parasu desarrollo.

Caso volvió su atención hacia la democracia cuando los sistemas totalitarios parecían

eliminar la libertad personal. Creeque el únicosistemapolíticoque puedeservira la fundación de

un Estado justo y hacer posible la vida civil es la democracia, una vieja fórmula políticaque sin

embargo podrá propiciar una nueva redención humana. Cuando las democracias incurren en un

mal ejercicio de la libertad, provocan como reacción el surgimiento de un Estado autocrático en

fórmulas como el despotismo o la dictadura. Pero a pesar de los diferentes obstáculos y

desviaciones, Caso estimaque la democracia es la vía políticamás adecuada para garantizar el

despliegue de las libertades y posibilidadesde desarrollo de la personahumana. La democracia es
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-: 111 vía políticaque ampara la existenciade la libertaden la vida social, Lademocracia no es pues

: 1,In fin en sí misma sino un medio para la consecución. de la libertad, Sin embargo, las

desviaciones de la democracia en que incurre, por ejemplo, el demagogo, hacen que

frecuentemente se confunda el medio con el fin. A su vez, la libertad y la democracia, como su

mejor forma política, no son fines últimos sino medios del perfeccionamiento humano, su

desenvolvimiento espiritual y cultural. La vía politica democrática que ampara las libertades

civileses el medio propicio que permite que los valores supremosde cultura se conviertan en las

directrices de la vidasocial.

Los derechos de los individuos dentro de la sociedad, como la libertad de conciencia,

, propiedad privaday asociación, deben estar regulados por el Estado para hacerlos coexistir con

los derechos de las demáspersonas, Ante la discusiónde los valoresde la libertady la igualdaden

, la vida.política, Caso se decidiópor la libertad de la personahumana, sin que ello significara una

negación de la igualdad; pero ambas, libertad e igualdad, se habrán de subordinar a la justicia,

considerada ésta últimacomo la via a través de la cual se ordena la vida moral de las gentes, En

Lapersonahumana y el Estadutotalitario, Caso establececomo principios básicos de la sociedad

a la libertad, la autoridad y la ley, Lavida civil implica"la necesariacombinaciónde la libertad y

la ley" en la cual gira la solidaridad humana y la construcción de la vida civil; la libertad

comprende a la ley como la garantíasocial de su existenciay sus límites necesarios, Ahora bien,

entre la libertady la ley está la autoridad,la cual establece un equilibrioy armonía entre aquellos

otros principios; la autoridad habrá de dirigirse a lograr la realización de la libertad dentro de la

ley. La autoridad no tiene un sentido en si misma, sino como un medio para lograr el fin de la

libertad dentro de la ley, para así facilitar los fines superioresde la cultura y la integraciónde las

personas, Sólo a través de la armónica unidad entre libertad, ley y autoridad es que se puede

construir una sociedad justa y una organización politica democrática. Pero si algún de los

elementos de la relaciónsobresale por encima del otro se originandiversasperversionespolíticas.

La sobreestimación de la libertad pero que niega el poder y la ley, origina la anarquía; la

exaltación del poder y la ley, pero sin libertad, origina el despotismo; finalmente, cuando la

libertad, la autoridad y la leydesaparecen, surge la barbarie.

Los asuntos de la historia fueron tratados por Caso en muy diversos escritos desde su

primeraépoca, en que discutió el carácter del conocimiento histórico y negó el intelectualismo

histórico determinista defendido por el positivismo. Caso no podía aceptar que la historia fuese
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una ciencia en tanto que pudiese definir leyes de determinación histórica que supondria la

inexistencia de la libertady por tanto de la moral y la cultura. Para Margarita Vera, el propósito

de Casoal quitarle cientificidad a la historiaera defenderla libertadhumanacomo factor clave en

-la construcción de la historia. Para Caso, la historia no era una ciencia sino una disciplina su;

generis cuya finalidad era reconstruir los hechos singulares del pasado. Por intervención de su

,voluntad, dice Caso, los hombres se convierten en protagonistas de la historia; la voluntad es el

motorde la historia. En general, Casoretomala distinción de Windelband, Rickerty Diltheyentre

las ciencias naturales y'del espiritu,pero al igual que lo habia hecho antes, la aceptación de la

noción de historia como ciencia cultural, atenta contra la afirmación de la libertad humana, y

confirmó que la historia no es una ciencia sino un conocimiento sui generis de los hechos

· individuales de la historianatural y cultural

-Caso prefirió remitirse a las concepciones de la historia que hablan de la intervención del

-. hombre superior -el genio, el héroe- en vez de la intervención de las masas. En oposición al

materialismo histórico, dice que no son las masas sino el sentido creador de la voluntad de los

· individuos, los que modelan la historia. El héroe realiza libremente sus actos a pesar de las causas

.. contrariantes que imponela sociedad. Para Gabriel Tarde, los inventores han aplicado su libertad

· ida creaciónde los productos de su ingenioque despuésse difunden en la sociedadpor imitación.

'Para Caso, la historiano se explicasólo por la intervención de los genios, perotampocose explica

-.sin ellos; debe darse una adecuada compaginación entre el genio individual y la vida social, en la

.éxplicación de la historia.

Apoyado en Hegel,Casoexpusouna idea de la historiacomo historiade la concienciade la

libertad. A pesar de que Caso no coincidió con los términos de una filosofia de la historia,

encontró el sentidode los acontecimientos históricos en la paulatinabúsquedade la libertad a lo

largodel tiempo. En apariencia, la libertad declina ante los regímenes totalitarios, pero después

resurge con mayores brioso Sin embargo, Caso se da cuenta que en el pensamiento de Hegel la

libertad desaparece, en -realidad, ante el inexorable y fatal proceso dialéctico, De semejante

manera, Caso coincidirá con la idea de Croce de que la historia es una hazaña de la libertad

humana. La libertades el principio de explicación de la historiay el idealmoral de la humanidad.

Sólo en apariencia la libertad parece ofuscarse del mundo ante las causas contrariantes que la

agobian, sin embargo, esto mismo provocaque reviva más lozana. Y si al caso se pudiese negar

que la historiaes la hazañade la libertad, no se le podrá negar como señuelo de la concienciae
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ideal moral de la humanidad. Vuelve a decirCasoque la historia no es un prejuicio burgués sino

el postulado universal de la historia. En el proceso de la historia se daen la obtención paulatina de

la libertad de los individuos.

En su segunda época,Casoconoció las aportaciones de la reciéndesarrollada filosofiade la

cultura que distingue entre los órdenes de la naturaleza y la cultura, éste último es un mundo

nuevo, sobrepuesto al natural, quese rigepor el pensamiento y la libertad., "atributosdiferenciales

delhombre". En cuanto a las relaciones entreculturay libertad, Casoestablece que la culturano

seentiende sin libertad y es que sóloen un ambiente de libertadse puedeconstruirunacultura. La

libertad es necesaria para el augede la cultura,unay otra se implican mutuamente; sin libertadno

se puede dar una cultura. La cultura es resultado de las mejores conquistas que puede hacer la

libertad y el ideal. De esta forma, Caso asignaba a la libertad ser una primera y fundamental

condición de la cultura, que la hace posible. Caso promueve una iniciativa de culturaalimentada

por la libertad y espontaneidad del centro espiritual del hombre. Pero el que la libertad sea una

condición de la cultura no significa que sea un fin en si misma, la libertades un medio para el

logro de los bienes y valores decultura. La riqueza y la libertad tienen sentido si se ponen al

servicio de la culturay el espiritu.

Apasionada también fue la investigación de Caso sobre la filosofia de los valores, que

desarrolló sobretodoen su segunda época. En su teoríasobrela existencia habiaconcluido que el

hombre elige libremente los valores supremos que para él son la bondad y la santidad.

Posteriormente, consideró que los valores económicos tienen un carácter instrumental y como

tales habrán de subordinarse a los valoressupremos deculturaque son valiosos en si. La libertad

es paraCaso una condición indispensable del perfeccionamiento humano y la realización de los

altos valores de cultura: el bien,la verdad, lajusticia,la belleza, la santidad, etc.

Caso incorpora algunas reflexiones sobre la estética y el arte que confirman sus ideas ya

expuestas, él mismo declara reunir diferentes doctrinas bajo el principio básico de la intuición

creadora. Casoinsisteen queel arte liberaal hombre momentáneamente de su egoísmoy lo eleva

hacia fines superiores. En el arte podemos contemplar la existencia de maneradesinteresada, en

donde juegan libremente nuestras facultades -dice Kant-, se proyectan espontáneamente las

emociones psiquicas y nos liberamos de las relaciones con las cosas, para conocerlas por la

intuición en su individualidad caracteristica. Para la edición de 1944 de Principios de Estética,

Caso incorpora las nuevas reflexiones axiológicas a su concepción sobreel arte, concentrando su
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atención en valores estéticos comola belleza. lo sublime, lo trágico o lo cómico, en todasellasel

hombre se encuentra libre de los móviles del deseo y la fantasía juega libremente en la

contemplación del objeto artístico. De todas las artes Caso exaltó el carácter espontáneo y

libérrimo quedomina a los grandes artistas en sus creaciones. Incorpora él tambiénuna críticaal

artecontemporáneo, de comentescomoel cubismo y el surrealismo, al que señalacaracterísticas

negativas como la geometrización, el esquematismo yla tecnificación, rasgos que soncontrarios a

la fantasía creadora, la libertad cultural y el hallazgo de nuevos valores, propios de la actividad

artística.

De las funciones que destaca Caso de la educación podemos señalar el procurar el

desarrollo integral de la persona humana; hacer de la escuela un lugar de libre discusión en el

contacto sincero con otrosespíritus; integrar las diversas facultades humanas, como la razón, la

voluntad y el sentimiento y finalmente hacerque la persona se convierta en un centro de acción

moral libre. La educación es una constante búsqueda, libre, abiertay razonada de la verdad. En

este sentido, la función de la educación consiste en liberar, no en imponer, dictar o deformar. La

educación tiene como dirección la construcción de la culturay comobase a la libertad, sin libertad

no hay cultura ni educación. La educación integral y realmente valiosa se habrá de basar en el

respeto a la libertad y la personalidad de quiense educa,poresoCasose opuso a que la educación

fuese el vehículo de ideologías sectarias comoel positivismo y el marxismo.

La defensa que hizo Antonio Caso de la autonomía universitaria tuvo que ver con la

difusión de las ideas socialistas en México en la década de los treintas. Uno de sus principales

representantes fue Lombardo Toledano, que había sido alumno de Caso. El propósito de

Lombardo, que impregnó diversos sectores sociales y llegóa las esferas del Gobierno Federal, fue

imponer la ensefianza del socialismo en los diversos niveles escolares. Desdesu punto de vista, la

educación debesercombativa y destructora de prejuicios, y noampararse en unasupuesta libertad

de enseilanza, queen realidad defiende los intereses de la Iglesia y el grancapital.

La oportunidad de Lombardo se dio en el primer Congreso de Universitarios Mexicanos

celebrado del 7 al 14 de septiembre en la Ciudad de México, en el que se propuso que las

universidades del país deberían adoptar como doctrina oficial el materialismo histórico. Para

Caso, el Congreso se habla reunido paraamordazar al pensamiento y se opusoterminantemente a

que la universidad definiera credo oficialalguno. Él propuso una ideaopuestaen el Congreso, la

libertad de cátedra, por la que cada académico estaría en libertad de exponer su personal
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orientación filosófica, científica o social. dentro de los limites que marcan sus contenidos de

enseñanza. la leyy el respeto a lasideasde losdemás. Además consideró al socialismo comouna

tesis falsa. que él mismo se negaba a enseí'iar como un dogma de verdad en las aulas

universitarias. Lo quele preocupaba a Caso era quesepretendía imponer una doctrina oficialpara

las universidades delpais, lo que significaba ponerserios limitesa la libertad de pensamiento. La

amenaza de la pérdida de la libertad académica obligó a Caso a iniciaruna nuevapolémica; él

habia defendido a la universidad de los resabios del positivismo y ahorano podíaesperara que

cayera en manos del nuevo dogma del materialismo marxista; su propósito fue defender la

libertad como rasgo esencial de la persona humana. que es a su vezuna condición del desarrollo

de lacultura y el principio de la educación superior.

Al seraprobada la orientación ideológica del materialismo histórico por encimade la tesis

de la libertad decátedra. sesucedieron protestas y acusaciones de unoy otrobando. Antonio Caso

renuncia a sus cátedras. seguido de un importante grupo de profesores y directores de diversas

Facultades. Estudiantes de la Facultad de Derecho y otras Escuelas se declararon a favor de la

libertad de cátedray la autonomla universitaria y aprobaron una huelga. exigiendo las renuncias

delRector Medelltn y de Lombardo. que finalmente lograron. Amizdel conflicto universitario. el

presidente Abelardo L. Rodríguez envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la

LeyOrgánica para garantizar la plena autonomla universitaria. La huelga fue levantada, se instaló '

el Consejo Universitario y se nombró como Rector definitivo a Manuel Gómez Morin. La

Universidad no cayó en manos de los marxistas, pero en cambio fue entregada a los católicos y

conservadores, que desde un principio animaron las protestas estudiantiles y terminaron por

controlar la Universidad desde la Rectoria. Casomismo celebraba que el marxismo haya sido

derrotado en homenaje a la libertad de cátedra y decía que aun es suficientemente fuerte la

tradición de la cultura de Occidente. la investigación de la verdad y la libertad de pensamiento

como para que el marxismo les impida el paso; sin embargo, también lamentaba que la

Universidad hubiese caldo en manos del clericalismo. que pudiera atentar también contra la

libertad de enseñanza,

Su enfrentamiento con Lombardo y la educación socialista de la educación. le permite a

Caso ofrecer una definición de universidad y señalar su orientación. Caso define en primera

instancia a la universidad como unacomunidad librede cultura de investigación y enseñanza, de

la ciencia y la verdad. Uno de los fundamentos teóricos de esta concepción es la tesis ya
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defendida por Caso de la libertad para el auge de la cultura. Y como comunidad cultural de

investigación y enseñanza, Casoestablece que la Universidad no podrá imponer como definitiva

doctrina algunaporque puede demostrarse en otro tiempoque ese credo no vale. La universidad

es una comunidad que debeencontrarse libre de una orientación ideológica determinada. Como

comunidad de intereses parala culturay comounser social,la universidad tiene unapersonalidad

jurídica propia, esto es, una voluntad autónoma basada en la combinación de las voluntades

particulares.

Contribuir a la solución de los problemas sociales en el cumplimiento de los valoreseternos

como losdejusticiay bien,es la función socialque la universidad habráde tenercomoinstitución

de cultura. No es posible ampararse en la libertad de cátedra para eximirse de un compromiso

social. La libertad de cátedra no es un derecho liberal del pasadosinoel ambiente propicio para

que los universitarios cumplan con su compromiso social. Para Caso,el orientede la universidad

debeser el "nacionalismo social mexicano" que buscaráel bien socialde la patria. La expresión

de Caso no fue muy adecuada porque fue acusado por Lombardo de fascista y nazi, pero lo

importante es entender que proponía para la universidad unaorientación socialen la soluciónde

losproblemas nacionales.

Los tres principios fundamentales que señala Caso de la universidad son el subsidio

económico, la autonomía y la libertadde cátedra. Él fue un defensor de la autonomía universitaria

ante los intentos por partedel Estado y de un grupode ideólogos de izquierda para someterla a

una dirección ideológica. Autonomía significaba para Caso que la universidad debía tener la

facultad de poderse gobernar a sí misma, dándose sus propias leyes. La misión esencial de la

Universidad sólose cumple si se tiene libertad parahacerla.

El tercero de los principios de la Universidad y en el que más abundamos fue el de la

libertad de cátedra. Antonio Caso había demostrado que el hombre es por naturaleza un espíritu

librey comoser espiritual libre, su pensamiento tambiénlo es. La universidad debeasegurarse de

respetar la libertad de la persona humana y de su pensamiento, porque así contribuirá a la

formación de un hombre, una moral y una culturamejores. Caso deriva la libertad de cátedra a

partir de la libertad de pensamiento, que deriva a su vez de la naturaleza espiritual libre del

hombre. El fundamento metafisico de la libertad de cátedra es la libertadespiritual del hombre,

queesel soporte, a su vez,de la libertad de pensamiento. Antonio Casofue unfirmepartidario de

la libertad de cátedra para la vida universitaria y cada vez que la vio amenazada, salió en su
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defensa. Casove a la libertad de cátedra como fundamento, razón de ser o principio constitutivo

de la vida académica, quederiva de la definición de universidad comocomunidad de cultura libre.

Casodistingue entreforma y contenido de la libertad de cátedra, forma porla facultad de pensar

libremente y contenido por lo que se refiere a cada materia, perodice que unoy otrono pueden

ser separados. La universidad estatuye el principio de la libertad de cátedra pero su ejercicio

corresponde a cada universitario. La universidad deja a cada profesor en la libertad de enseñar

sus gustos e ideas personales siempre que tenga competencia e idoneidad, por tanto, no puede

obligársele a enseñar una determinada orientación ideológica como verdadera. La universidad

habrá de abrir las puertas al conocimiento, la investigación, la verdad y la enseñanza; de igual

forma, enel ejercicio de sulibertad, el profesor habráde conocer y difundir lasdiversas corrientes

de pensamiento. La libertad de cátedra no otorga la prerrogativa de encerrarse en unamanerade

pensar personal, ignorando las opiniones de los demás y los avances de las ciencias; el profesor

puede enseñar conforme al propio gusto y criterio, perotambién tiene el deber de comunicar las

posiciones diversas y aun las contrarias a las propias. La libertad de cátedra proporcionarla el

sustento necesario parapermitir el cultivo de la filosofla, misma queno podríadesarrollarse si no

se tiene la libertad necesaria para pensar. En defensa de la libertad de pensamiento en la

Universidad, fuequeCasoesgrimió sus argumentos en contradel espiritu dogmático quedominó

a algunas corrientes como el positivismo y el marxismo. En oposición al carácter dogmático de

las modas filosóficas en México, Antonio Casovelaa la filosofla como unainvestigación perenne

de la verdad, bajo los resguardos de la libertad de cátedra y la autonomla universitaria. Sin la

libertad de pensamiento en las cátedras universitarias se interrumpirla definitivamente la

investigación filosófica. 'La libertad de cátedra en la universidad tiene como fin ayudar a la

construcción de los valores de una cultura. La libertad de cátedra, como el pensamiento libre,

desaparecen de la Universidad si al profesor se le obliga a exponer unadoctrinaespecifica quese

cree verdadera. Someter la cátedrauniversitaria a la dirección de una teoría política o religiosa

significa suprimir la libertad de pensamiento y expresión. Si una fuerza extraña, comola de un

Estado o alguna ideologla sectaria, intervienen en la dirección de las cátedras universitarias, la

libertad y el pensamiento desaparecen. Casoopone la actitud queél mismo ha seguidoa favorde

la libertad de cátedra con la de Lombardo, quepretende imponer uncredoo tiranía e identifica su

convicción conla de la universidad.
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Sin embargo, Caso también fue consciente de los limites que debía tener la libertad de

cátedra, de entre los cuales señala las normas morales y el orden público, los que las leyes

consignen, el asumir la responsabilidad de lo que se dice, el seguimiento a los programas de las

materias y el actuar dentro de la vida académica. Al respecto, Antonio Caso no negaría la

pertenencia deun -iadividao a su comunidad ni las obligaciones queel ciudadano debeseguirpara

el mantenimiento del orden público, pero la aceptación de los limites de la libertadhumanano

deben significar su negación. A pesarde queLombardo diceaceptarla existenciade la libertadde

cátedra al ser conscientes de sus limites en las verdades de las ciencias y la pertenencia a la

comunidad de los hombres en sociedad, el balance final termina por ser negativo. De maneraque

parece válidala recriminación queCasohacea Lombardo de proponer una libertadde cátedraque

noalcanza a verse porninguna parte .

Caso dice no estar contento con que el principio de la libertad de cátedra sea un atributo

reconocido para la Universidad de México, sinoque sugiere se le inscriba comoun precepto de la

Constitución mexicana, tal como lo consigna la Constitución española. Con la aprobación de la

libertad de cátedra en la nueva Ley Orgánica, el marxismo recibió una seria derrotaal quererse

imponer comodogma. La Universidad Nacional de México le debe a Caso dos de sus principios

esenciales: la autonomía de sus funciones académicas y administrativas y la defensade la libertad

de cátedra. Lainiciativa de Casose seguirá fortaleciendo en tantosiganvigentes los principios de

autonomia y libertad de cátedra.

Ahora bien, respecto a la relación entreautonomía y libertad de cátedra, parecen perfilarse

dosposturasdiferentes en Caso. Durante su polémica con Lombardo, expresaque lá autonomía de

la universidad coincide con el principio de la libertad de cátedra "y es, porque autonomía

universitaria sin libertad de cátedraresulta unapura contradicción evidente". Pero en su articulo

"Las bases de la Universidad Autónoma" (1936) dice que los principios de autonomía y libertad

de cátedra sonindependientes y nodebenconfundirse, porque pueden darsecasosde instituciones

autónomas respecto del Estado que carecen de libertad de cátedra, como de instituciones

heterónomas que sin embargo amparan la libertad de cátedra, y pone ejemplos correspondientes.

También anotaque los tres principios básicos de la universidad sonindependientes e irreductibles

entre sí, peronecesarios en suconjunto parala existencia de la universidad.

Las discusiones entre Caso y Lombardo hicieron que se enfrentaran no sólo dos

concepciones de universidad, sinodosconcepciones del mundo y la vida. De unaparte, Lombardo
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no aceptaba el principio de la libertad de cátedra, en cambio postulaba la reforma total de la

universidad para que supere su pasado, responda al presente y se proyecte al futuro, apoyado en

las verdades de la cienciay con la orientación social del marxismo. Por la otra, Caso sostiene la

necesidad de defender unatradición, la de la libertad de cátedray la autonomía,que arraigan en el

pasado de la universidad mexicana. Señalaba que aun cuando en la Colonia la orientación

pedagógica era hacia el catolicismo, existió un espacio para el libre examenen la ciencia y la

filosofía, y prueba de ello lo fue Benito Diaz de Gamarra. También comentaque en la ENP el

criterio positivista no se elevó a la categoría de dogma y llegó a prevalecer en ella el principio de

la libertad de cátedra. Desde su reapertura en 1910, la nuevaUniversidad de Méxicose ha regido

también por el principio de la libertad de cátedra. Por eso es que conun empeñodecidido, Caso

defendió la tradición de la libertad de pensamiento ante los intentos de restaurar una reforma

ideológica en lascátedras universitarias.

Casohaceverquedetrás de losargumentos de Lombardo existíael propósito de convertir a

las escuelas en centros de propaganda política y transformación social, él por su parte quería

convertirlos en centros donde se dieracabidaa la librediscusión de las ideas, la difusión de las

ciencias y la construcción de una cultura. Laseparación entreuniversidad y Estado, paraCaso,es

un ejemplo de la separación mayor entre lo académico y lo polltico. Por su parte, Lombardo

denuncia que las propuestas de Caso responden en el fondo a los intereses de una burguesía

conservadora quepostula al valorreligioso porencima de cualquier otrovalor. La discusión Caso

Lombardo enfrentó no sólodos ideas de universidad sino dos filosofias, la marxistade Lombardo

y la espiritualista de Caso. Correspondientemente se enfrentaron también dos nociones distintas

de libertad: Lombardo estabamásdel ladode la concepción de unalibertad comoconciencia de la

necesidad social e histórica, que derivadel marxismo y éstea su vezde Hegel. Por su parte, Caso

hereda la tradición de la libertad de origen francés y del pensamiento liberal mexicano del siglo

XIX, que entienden mása la libertad comoun librealbedrío o capacidad de elección del hombre.

Caso también describe dos modelos distintos de universitarios, representados por el propio

Lombardo y Caso. Lombardo suprime la autonomía universitaria, esclaviza conciencias e impone

teorías, que considera verdades amparadas por la ciencia. El otro es el modelo que ejemplifica

Caso consigo mismo, dice que en sus cátedras procura convencer, persuadir, explicar, discutiry

analizar dentro de la libertad de cátedra. Ahora bien,inicialmente, Casoy Lombardo coinciden en

su definición de verdad, pero sus fines son distintos. Caso consideraba que la verdad es un
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continuo hacerse, de manera que imponer un dogma en la universidad es negarla posible

renovación delconocimiento. ParaLombardo la universidad estáobligada a sostener noundogma

sino unaverdad en el conocimiento de las ciencias y las verdades del presente, y estaverdad está

representada porel materialismo histórico.

La polémica sobre la orientación ideológica de la universidad derivó hacia otra polémica

ampliada sobre lastesismetafisica, gnoseológica, psicológica, éticae histórica del marxismo, que

sostuvo Caso con Francisco Zamora y con el propio Lombardo Toledano, hasta septiembre de

1935. El propósito de Caso no fue precisamente atacar las reivindicaciones sociales de los

trabajadores, sinodesacreditar al materialismo histórico en el terreno de las ideas. Antonio Caso

se decidió al ataque de los fundamentos filosóficos del marxismo como medio para la defensa de

la libertad de cátedra, lo que le llevó a su vez por extensión a la defensa de la libertad de

pensamiento y la libertad social delhombre antelas tesisfilosóficas delmarxismo.

En el terreno metafísico, Caso criticó del marxismo su concepción determinista y

mecanicista de la realidad. A su parecer el universo es movimiento y energía, espontaneidad e

indeterminismo, que va conformando los diversos órdenes de la realidad. La filiación

indeterminista de Caso ya había sido clara, al seguir a autores como Boutroux, Bergson y

Schopenhauer, pero parasusegunda época se revalida apoyado sobretodoen los resultados de la

ciencia contemporánea.

Caso también se dio cuenta que el materialismo histórico defiende una concepción

determinista de la historia, en tanto que al aplicar las leyes dialécticas se pretende derivar la

aparición del socialismo como una necesidad histórica. El problema radica en que el

determinismo histórico quederiva delmarxismo tienecomograve consecuencia la supresión de la

libertad humana y la justificación de un régimen polltico totalitario. Para Lombardo, la historia

tiene comofuerza directora a las masas y las instituciones sociales, en tanto que para Caso, la

historia se explica por la intervención de las individualidades libres y creadoras, el geniode los

hombres de excepción o héroes quesobresalen del restode loshombres. Sentencia que los solos

individuos nopueden explicar la historia, peroéstanose explica sinaquellos.

De acuerdo a los principios del materialismo histórico, Lombardo establece que la acción

de la libertad individual se encuentra sujetaa la intervención del conjunto social, y si loshombres

desean estarasociados y trabajar en una tarea común, deben limitar su libertad. Casono acepta

que la redención social se logre bajo los principios del conflicto y la lucha de clases. En la
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constnJcción social, Caso prefiere hablar de lucha por la justicia y dc la cooperación pacifica.

Además, consideró inadecuado que una solaclasesocial se digarepresentar los intereses de toda

una sociedad y asumirse como libertadora y salvadora de la humanidad. Caso criticóa los

marxistas cl fundar elcomplejo de la vidasocial en el valoreconómico; a su parecer, la actividad

económica no es la única ni el factor determinante de la sociedad. Los marxistas defienden un

detcrminismo económico que se ha convertido en un "perezoso fatalismo", eliminando las

contingencias históricas de la evolución de la vidasocial. En la vidasocial, tan fundamental es el

orden económico como el religioso, el jurídico, el politico o el moral, en síntesis ricay compleja;

hayunaacción recíproca entre lo idealy lo material. En general, Casodenuncia los argumentos

del marxismo en contra de la libertad humana, por considerarla como un tópico romántico del

pasado. El Estado socialista pretende hacer desaparecer todas las formas de convivencia social

basadas en la libertad. Si el socialismo se impone, scrla una gran desdicha para la humanidad

porque loshombres noharán lo quequieran sinolo quelesdigan quebagan.

Caso dio muestras de su convicción religiosa a lo largo de toda su vida; en su segunda

época tuvo la oportunidad de defenderla ante los ataques de los marxistas mexicanos y la

ortodoxia católica encabezada porAlfonso Junco, conel quesostuvo unanuevapolémica. EI4 de

marzo de 1936, Caso publica "Renany Berdiaeff' en donde ambos pensadores coinciden en la

aparición de una nueva Edad Mediaen que la complicidad entre el catolicismo y el socialismo

eclipsarían la libertad, la individualidad y la obrade la civilizaci ón. En la nuevaEdadMedianada

sepodrádiscutir y mucho serálo quese impondrá hacer en ausencia de la libertad decritica. Caso

acusó a la Iglesia Católica Romana, como a la Revolución bolchevique, de someter el

pensamiento librey losvalores individuales a verdades inconmovibles. PeroCasoconflaen queel

humanismo y el derecho de la autonomía del pensamiento no podránabolirse y continuarán sin

término. Junco le critica a Caso su articulo y le plantea varias preguntas, como si son

inconciliables dogma y libertad o si hiero mi libertad filosófica si meadhiero racionalmente a una

verdad revelada. Para Caso, dogma y libertad sólo se pueden conciliar en el ámbito de una

conciencia individual, por tanto, losdogmas católicos sóloson válidos en la convicción personal.

Perocuando se trasciende de la conciencia personal a la ajenase hierela libertaddel prójimo al

imponerle un dogma. ParaCaso, no hiero mi libertad filosófica ni científica al adherirme a una

verdad revelada, siempre quese hagadentro de unaconciencia individual, y aclaraquela libertad

filosófica de losotros se lastima al tratarde imponerles undogma. Caso comentaquesí es posible

350



agredir la libertad de los otros al imponerles por la fuerza y no por persuasión una verdad

revelada, y queel único catolicismo es el de la fe singular.

Ahora bien, el punto inicia! de la controversia que tuvo que ver con la relación entre el

dogma y la libertad, derivó a otrascuestiones comolas de la relaciónentre la graciay la libertad.

Para san Agustin sólo por la graciael hombre tiene fe y realizaactos de caridad, su albedrio le

conduce a! mal. De unaparte, Casodiceque la fe es una combinación de otroselementos además

de la gracia, como la libertad y la razón, pero en otros momentos seftala que si hay un conflicto

entre la gracia y la libertad. Caso termina por separar radicalmente a la gracia de la libertad,

haciendo queunatengaun origen divino y la otraun origenhumano. ParaJunco,graciay libertad

soncosas diferentes, perosi es posible hacerde ellasuna"dulcey victoriosa síntesis",

Después de la discusión inicial sobre la relación entre dogmay libertad, libertadYgracia,

Junco plantea otras interrogantes que orientaron la discusión hacia la relación entre fe-razón y al

carácter de la fe. En general, Junco considera que entre razón y la fe hay cooperación, que la

razón vieneen apoyo de lasverdades de la fe. Por su parte,Casoafirmaque fe y razónson cosas

distintas y opuestas, portanto, no aceptaque la razónpuedaintervenir para apoyar lasverdades de

la fe. Todas las afirmaciones de la religión se dan por fe. Casocita la Constitución Dei Filius en

donde se anatema a los que hacen proceder a Dios de los argumentos necesarios de la razón y

consideran que la fe no es libre. Por su parte, Junco apela al Concilio Vaticano en que se acepta

queDios puede serconocido porsu asentimiento racional libre, Casoestableció claramente que la

religión y la filosofia, corno la religión y la ciencia, son actividades diferentes, heterogéneas e

irreductibles, y criticaa Junco por estaren contradel pensamiento independiente de la filosofia.

En general, mientras queJunco defendió una síntesis, Caso se inclinó hacia una oposición entre

gracia-libertad, religión-ciencia, fe-razón, etc.

Rafael Moreno comentaba que "su convicción de ser libre" le hizo a Caso apartarse de

Iglesia o confesión alguna. Desde su juventud y siguiendo a William James,Caso defendió una

religiosidad personal, como la aceptación de la fe en la intimidad de la conciencia, porque es

compatible con la libertad decreencia La fe no se induceni se deduce, comola razón,sinoque se

crea, "es libertad, personalidad, divinidad". La verdadera fe tiene como base la libertad; la fe

sigue el camino de lo "libremente amado". Para Caso, la fe es una virtud porque cree en lo

inseguro, si fuera algoracional dejaríade ser virtud. De las tres virtudes teologales (fe, esperanza,

caridad), Caso considero a la caridadcomola más importante de todasellas. La fe y la esperanza
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sonconsecuencia directadel actuarbien. Cuando desaparezca el orden fisico y el biológico. sólo

el bienpodrá persistir en un nuevoorden., comovidaespiritual puray libre en la inmortalidad y la

beatitud eternas. La verdadera dicha y la libertad plena sólo podrá encontrarla el hombre en la

vidabienaventurada, la contemplación y el amor a Dios. Contradictoriamente necesitamos de una

libertad activa, expresada en la existencia caritativa. para terminar en una libertad pasiva, que

resulta de la inmovilidad eterna.

A Dios no se le demuestra racionalmente sino por el camino seguro de la fe. De los

atributos que señalaCasoa Dios se encuentran el ser eterno.perfecto, justo, bueno. poderoso, y

como persona es absolutamente libre y autónomo. ParaCaso, Dioses "libre de hacercon lo suyo

lo que quiera". No aceptaba que Dios fuese una ley necesaria de lo creado, sino que Dios tiene

una voluntad providente, libérrima y absoluta. Al crear al hombre, Dios le confirió cualidades

como la de unavoluntad librey unarazón. Casollegóa calificaral librealbedrío humano comoel

supremo dondivino. Dios ha querido tener al hombre comoun colaborador inteligente y libre de

su obra; los hombres seránrealmente libres si colaboran con la obra divina de la recreación del

mundo. El fin último de nuestra voluntad y el objetode la felicidad absolutadel hombreno es la

libertad, la democracia o el Estado, sinoDios. ParaCaso, la idea de Dios es más resultado de una

acción moral, en el sacrificio del egoísmo y la entregaa los demás por el amor de caridad, que de

una forma de conocimiento. Mediante la caridad el hombre se libera del servicio de la vida y

puede elevarse hastaDios y la inmortalidad. Locontradictorio de esta concepción es que a final

de cuentas la autonomia y la libertad humanas se supeditan finalmente a la voluntad de un ser

trascendente. Casoseñalóa Cristocomoel modelo y ejemplo de la vidahumanabuenaporque fue

el que mejor realizó su personalidad como providencia personal; de ahí que toda moral y toda

libertad humana se compendien en la imitación de Jesucristo. El supremo imperativo del hombre

es asemejarse a Cristo, asl podrá ser realmente autónomo. Casoasumió un cristianismo comouna

experiencia o vivencia personales, alejado del dogmatismo de cualquierIglesia PedroGringoire

cree que Caso nuncase unióa una Iglesia en virtudde la libertad de su esplritu y a su horrora

tododogmatismo.

Para la segunda etapade su pensamiento. Casoya no tuvo tanta preocupación por el tema

nacional, y trasladó su atención al contexto internacional representado sobre todo por la Segunda

Guerra Mundial. Sin embargo, su interéspor la realidad nacional no cesó de hacerse presente, y

prueba de ello son los libros Nuevos discursos a la nación mexicana (1934) y México.
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apuntamientos de cultura patria (1943), obras donde se demuestra, dice Mario Magallón, su

preocupación por"pensarsobreuna culturanacionalpuestaal servicio de la libertady la justicia".

En su obra de México. apumamiemos de culturapatria (1943), Caso se ocupó de mostrar

los logros de culturaque losmexicanos hablanrealizado en suhistoria El autor novohispano en el

que más se detiene es Don Juan Benito Dlaz de Gamarra y Dávalos. Gamarra comienza su

filosofar oponiéndose al principio de autoridad y dice que el verdadero filósofono debejurar por

la palabra del maestro sino escuchar el llamado de la verdad. A ningún gran autor, antiguo o

moderno, le puedenponerlimitesa la libertadde su pensamiento. Peromás importantequebuscar

alguna verdad es la defensa que hizo Gamarra de la libertad de pensamiento como principio

básico para alcanzar esa verdad. En las aulasde la Universidad de la Nueva Españase hizo la más

alta consagración de la libertad de pensamiento al no instaurarse sistema filosóficoalguno como

dogma definitivo a ser enseñado. Caso termina por comparar el ambiente de libertad de

pensamiento existente en la Colonia con las pretensiones, en el siglo xx. de imponer en la

Universidad de México, la doctrinadel socialismo. De nada hubiesen servido tantasluchas si se

termina negando la libertad de pensamiento y de enseñanza. Durantesu polémicacon Lombardo,

Caso se opuso a que el marxismo fuese la orientación ideológica de la educación nacional.

Denuncia el carácter dogmático del marxismo que en su momento no llegaron a tener ni el

catolicismo ni el positivismo. En ninguno de los dos últimos casosse declarabandogmasabsurdos

ni se "coartaba el ejercicio del pensamiento libre". Durante el periodo de la Segunda Guerra

Mundial, Caso hace votos para que la democracia ampare a la Repúblicacomo lo ha hecho con

los pueblos librescomoFrancia, EU e Inglaterra. Casocree que la democracia, el nacionalismo, el

personalismo y la búsqueda de los altos valoresde culturaserán las vias de salvaciónde América

ydeMéxico .

Casoinsisteen que el principal problema de los mexicanos es su egolsmosustancial,origen

de múltiples enfrentamientos y luchas intestinas. Para él, los mexicanos deben aprendera respetar

y amara los demás,a olvidarlas agresiones y a sacrificarse por la nación. Pedro Gringoire relata

cómo Caso le confesó que estaba preocupado por el futuro de la libertad de pensamiento en

México, producto de la amenaza de algunos fanatismos; que no podla vivir sin libertad y que a

pesarde su amor a México, emigraríaa los Estados Unidos donde sí se podla pensar libremente.

Para Gringoire, la patriaverdadera de Caso era aquelladondehabla libertad. Dice Caso que cada

una de sus revoluciones y tribulaciones por las que ha pasado México en su historia le han
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acercado en su búsqueda de libertad. Cada revolución adelanta algo en conseguir nuevas

libertades. En el porfiriato se prefirieron las libertades privadas o de enriquecimiento, pero se

suprimieron las libertades políticas. La Revolución mexicana hizo reales las libertadesque antes

no se tuvieron. Pero deseaba que al fin terminase el pasadotrágicoque diera inicio a una nueva

etapamejor para los mexicanos, teniendo como base la libertadde acción y pensamiento. Caso

pedla a los mexicanos el sacrificio libre del egoísmo propio y la entregadesinteresay amorosa

hacia los demás. Si México no vive en un ambiente de libertad no podrá lograr vivir en las

virtudes que ofrece la democracia. Reconoce Caso que uno de los principales problemas de

México ha sido la falta de educación. Pero de todos los niveles educativos, Caso favorecía la

educación a nivel superior, recordemos que dio una sonadabatalla a favor de la autonomíay la

libertad de cátedra en la Universidad de México ante los intentos de imponer la orientación

ideológica del socialismo.

Caso babia concebido a la patria como una realidad inmediata, pero después de México,

encontró el ideal de la razay la culturade la América latina.Caso siguiómanteniendo vigenteel

ideal bolivariano de la unidad latinoamericana, con el objetivo de lograr la libertad de cada

pueblo, productodel apoyoque se denentre si. Lospueblos hispanoamericanos tienen un origeny

problemas comunes, tienende suyo unaunidad racialy cultural, conforman "una solacomunidad

de cultura heroica y libre"; sin embargo, cada nación parece ir a la deriva. América habrá de

lograr su estabilidad en el planode la historia., cuandomanifieste una manera propiade vivir de

sus hombres. Las naciones americanas se improvisaron como repúblicas liberales a raíz de su

independencia, entusiasmadas por el ideal de libertad. Se pensó entonces en importar leyes de

otras latitudes, pero que no eran aplicables a las realidades nacionales; sólo será posiblesuperar

los problemas del pasado y avanzara un futuromejorno ensayando construirmundosde utopías

irrealizables y ajenas, sinoatenerse a la realidadde cada naciónen el conocimiento que el hombre

americano tenga de si mismo. Caso hace un llamado a los mexicanos, y por extensión a los

hispanoamericanos paraalcanzar un equilibrio intelectual, moraly politicoen la sociedad, en que

todos sus miembros puedan alcanzarla libertady la justicia. En otras regiones del mundoEuropa

seráextranjera., perono en América, dondetal vez tengaasegurado el mayortriunfode su historia.

Caso tenia la esperanza de que algún día América latina pueda exentarse de revueltas políticas

transitorias y ante las amenazas de la Segunda Guerra Mundial, deseaba que no desapareciese de

ellala libertad.

354



CONCLUSIONES

Un muy importante temade reflexión a lo largo de toda la vida de Antonio Caso fue el de la

libertad. En el desarrollo del pensamiento de Casose mantuvieron sus convicciones cristianas y

liberales, queheredó del seno familiar y queafloraron en algunos de los momentos relevantes de

su obra, como en su reflexión sobre la existencia humana y en sus enfrentamientos al Estado

totalitario, al marxismo y el catolicismo mexicanos.

La reflexión metafisica de Casono estáen momento alguno desligada de su preocupación

porla libertad humana. Mostramos cómo Caso al criticar los sistemas monistas de explicación del

universo (sean de corte cientifico, como los del positivismo o materialismo o de corte filosófico

con Spinoza, Hegel, Schelling, etc.) Casose inclinó porofrecer unaexplicación del universo por

su variada riqueza y dinarnicidad. La realidad toda se encuentra en constante movimiento, es

evolución creadora como lo expresó Bergson, es voluntad como lo sostuvo primero Schopenhauer

y después Maine de Biran -estos últimos autores constituyeron el soporte del voluntarismo

metafisico de Caso. El impulso energético y dinámico permite la diversidad y riqueza de la

realidad. Caso se oponía a las corrientes intelectualistas y por tanto favorecía a las corrientes

antiintelectualistas de la filosofia, en supropósito de fundamentar filosóficamente la existencia de

la libertad humana.

Enel terreno cosmológico, también Casoencontró argumentos que estimósuficientes para

legitimar la existencia dela libertad. Paraél, la realidad natural obedece a leyescontingentes. Siel

mundo fisico estuviese gobernado porleyes necesarias seriaimposible hablarde unordenmoral y

sólo existiría undeterminismo en la acción, pero como las leyes de la naturaleza soncontingentes

seestablecen lascondiciones cosmológicas a favor de la posibilidad delordenmoral y la libertad.

La contingencia de las leyes naturales es la condición cosmológica indispensable que permite la

libertad humana El contingencialismo de la naturaleza hace posible la libertad humana y por

ende, la historia, la vida social y la cultura. La razón encuentra suslimitesde comprensibilidad en

algunas leyes de la ciencia como el principio de indeterminación, la ley de la entropía y la

constante dePlanck; además, los fenómenos de la naturaleza no se explican identificándolos con
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su causa. Pero, ycuriosamente, es estacontingencia e irracionalidad del cosmos lo quepermite en

el sentido cosmológico la presencia de la libertad. La dinamicidad de lo real,quees captada porla

intuición, permite la libertad humana.

Deotra parte, Caso afirma categórico quehayunapluralidad de órdenes en existencia Los

criterios de unidad de lo realse ven rebasados por la pluralidad ónticade la existencia. La causa

genera efectos no contenidos totalmente en la causa, como lo mostró en su conferencia sobre

Meyerson. El orden humano es inexplicable por las leyes de la naturaleza, porque corresponde a

un orden propio, el de los ideales y formación de valores. La realidad está ordenada y se

constituye conforme a órdenes claramente diferenciables, irreductibles en su propiedad uno al

otro. Lanaturaleza energética y dinámica de lo real deriva en órdenes dinámicos, irreductibles e

incomunicables entre sí. La realidad todase encuentra dada en forma de órdenes irreductibles de

existencia, como lo proponía Pascal; se trata de la existencia considerada desde sus múltiples

manifestaciones ~'Ub specie. El problema al queCasose enfrenta, como todopluralismo óntico, es

el de la intercomunicabilidad de las individualidades reales y los órdenes sustanciales. En efecto,

cadavez queCaso pasaba de unorden a otro, porejemplo. en el orden humano, del económico al

estético, del estético al moral, del moral al sobrenatural. parece brincar una zanja demasiado

abrupta

Asípues, el orden de la naturaleza es distinto al orden moral, perolo haceposible. Casono

invade el terreno propiamente moral al establecer lascondiciones cosmológicas que hacen posible

el orden moral, pero son dos órdenes esencialmente distintos. Esto tampoco significa la total

independencia del mundo moral respecto del mundo biológico, digamos que es relativamente

independiente a las condiciones que lo hacen posible. Pero si llegasen a desaparecer las

condiciones cosmológicas desparecería también el orden de la vida y el orden moral. Así pues,

Caso derivó el orden moral humano a partir del orden cósmico contingente, dinámico y

energético, siguiendo a Boutroux y Bergson. Sin embargo, en otros momentos, Caso seguía

manteniendo la tesis de la irreductibilidad de órdenes que extrajo de Pascal. Pareció entonces

reconocer lo peligroso deadmitir los argumentos que fundan el orden moral en los datos de la

ciencia, pero no se decidió finalmente a especificar sus argumentos o a dar una solución más

congruente al problema de lascondiciones cosmológicas de la existencia de la libertad humana.

A nivel del conocimiento, intuición y razón conformaban el papel de la inteligencia, que

unida a la voluntad constituía el edificio del conocimiento de acuerdo a Caso. Pero no fue sino
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hasta después de haber revisado algunas teor/as como la fenomenologia husserliana y la

metafisica de Maine de Biran quese refirió expresamente a la ideade la voluntad de conocer. Sin

embargo, es necesario aclarar, que unacosaes la voluntad de conocer sin la que seria imposible

toda ciencia, filosofia o conocimiento humano cualquiera y otra el principio económico del

entendimiento de Mach, esto es, la vohmtad del entendimiento para reducir los fenómenos

sensibles a un principio único. En su segunda etapade pensamiento, Caso convirtió al principio

económico del pensamiento en una voluntad de saber o conocer. Después de que Caso

inicialmente realizó una fuerte critica a la razón, parece que en su segundo periodo de

pensamiento se reencontró con la razón, gracias a sus lecturas sobre la fenomenología y

Aristóteles. Pordemás, Caso apeló constantemente a la racionabilidad humana, en obras comoLa

persona humana y el Estado totalitario y El peligrodel hombre, en oposición a labrutal barbarie

que originó la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Problemas filosóficos, Caso denunciaba el

procedimiento determinista del razonamiento y algunos tiposde intelectualismo filosófico; en su

segunda etapa, llegó a identificar los términos de razón y de libertad. En El peligro del hombre

diceque la razón implica libertad y quela libertad sólose somete a la razón.

La libertad metañslca, que la conciencia afirma, aludea una naturaleza humana esencial

quetrata de cumplirse en la existencia concreta. El hombre debehacerse libreparacumplir consu

esencia libre. Se necesita de libertad para que la persona pueda realizar sus valores propiamente

humanos, es decir que,parapoder realizarse plenamente la persona humana debepoder ser libre.

Una vez que el hombre toma conciencia de su libertad, de su naturaleza o esencia libre, sabe

también lo quedebe hacer y es plegar a esa esencia su existencia concreta, misma quese integra

por la moral y la historia, la vidasocial y cultural. Porvía metafisica el hombre es libre y por vla

moral se hace libre. La naturaleza libre del hombre se va cumpliendo o no en la existencia

histórica. La existencia libretratade realizarse pocoa poco, como 10 hace el polígono inscrito en

un circulo, que al aumentar infinitamente su número de ladosse acerca cadavez másal circulo,

sin llegar a serlo. La apelación de Caso al argumento aristotélico del perfeccionamiento de la

persona humana en la coincidencia de naturaleza y realidad, fue el producto de diversas

circunstancias. Primero de la renovación de su cuadro conceptual quele condujo en la década de

los treintas al conocimiento de Husserl y años mástarde, y casial final de su vidaa la revisión de

las ideas de Aristóteles. De manera que lejos de ser un esquema previo aplicable a la vidamoral

en el campo especifico de la libertad, resultó ser resultado de un serio análisis filosófico. Caso
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partió de la fundamentación metafísica de la libertad, que se constituyó con los argumentos

especificos de Bergson, para luego entender las manifestaciones de ese atributo espiritual en la

realidad humana, como es su contenido moral, político, histórico, religioso, etc. La condición

metañsica de la libertad nos dice que el hombre es un ser libre, dato inmediato de nuestra

conciencia (Bergson), pero la condición moral convierte a este mismodato en un imperativo de

vida. El hombre libredebe hacerse libre y responder a su esencia. Coinciden en este momento el

ordenmetafísico y el moral. El hombrees un constructor de su libertad.

Enel terrenomoral, que fue una de sus principales preocupaciones, Casoseñalaque sólo el

hombre que ha cometido actosde caridades verdaderamente libre. Casohace consistir la libertad

en la caridad. No hay libertad sin caridad. Si el hombre no es cristiano, no es caritativo y por

tanto, noes libre. Casocondiciona la libertadhumanaa la caridad. El errorde Caso es justamente

hacerdepender la libertad humana a la forma de vida caritativa y cristiana. La libertad auténtica

estaría condjcionada y supeditada a una especifica forma de vida. Más aun, dentro del propio

mundo moral sólo algunos realizaránplenamente su libertadal ser supremamente caritativos. La

libertad plena seria apenas propiedad de unos cuantos. Muchas otras perspectivas filosóficas o

prácticas de vida no coinciden en hacer descansar la realización de la libertad humana en la

caridad.

Otro contraste lo encontramos en una distinción que podemos hacer entre una libertad

natural y otra sobrenatural. De una parte,el hombre es libre en la realización concretay activa de

la caridad. En el acto de caridad se cumple la naturaleza humana libre que nos revela nuestra

conciencia Se trata aquíde una libertad que resultade la acciónen el nivelde la realidadnatural

humana. De otra parte, la verdadera y plena libertad es la que resultade una vida bienaventurada

en la contemplación de la divinidad. Se trata ya de una libertad sobrenatural que en esencia es

inactiva, pasiva e inmóvil. La libertadsobrenatural no es una realidadtangiblesino resultadode

unacreencia o esperanza, además de queno es propiamente humana, sinoque se trata de una vida

.espiritual purasin relaciones con la corporeidad material. En consecuencia se trata de dos tipos de

libertad muydiferentes en su naturaleza intrínseca, una natural activay otra sobrenatural pasiva.

Es verdad que una deriva a la otra, esto es que para alcanzar la plena libertad sobrenatural

necesitamos de realizar libre y activamente múltiples actos de caridad, de manera que la

coronación de la libertad activaes la libertadpasiva, esto es que, necesitamos de actuar para no

actuar. Así pues, una deriva de la otra, pero en su naturaleza propia, se nos revela un claro
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contraste. Y digo contraste, no contradicción, porque la contradicción lógicamente hablando, se

da a un mismo tiempo entre dos términos opuestos; aquí en cambio, primero se da un tipo de

libertad, la activa, y luego enotromomento, otrotipode libertad, la pasiva. Pordemás,ambos son

calificados porCaso como plenas realizaciones humanas: en esta vidaconla actividad caritativa y

en laotraconla vidabienaventurada. En igualdad de expectativas nohaycriteriopara decidir si la

verdadera libertad es la activa o la pasiva. Lo que parece evidente en Caso es que la primera

deriva a la segunda y paraser libres eternamente, antes tenemos que ser libres caritativamente.

Pero también es evidente el contraste entre ambos tipos de libertades, una que se empeña por

actuar y otraquetermina en la inacción.

Enel terreno de la vidasocial debepartirse de la realidad que nossustenta al ideal que nos

inspira, pararegresar finalmente a modificar esa realidad en la congruencia del ideal. La libertad

es el bien supremo de individuos y naciones, peroestosdeben hacercongruente el ideal con la

realidad de que se parte. En el orden polltico, privilegiar a la libertad por si misma nos haria

desembocar en el anarquismo o el liberalismo. Libertad, si; liberalismo o anarquismo, no. Poreso

Caso defendió en buena horalas libertades pollticas y no los sistemas pollticos que la niegan o la

sobrevaloran. Casono dejóde destacar la importancia del individuo en la historia, la sociedad y

la cultura, sinembargo, no es menor suempeño por la democracia como la formade vidapolítica

más propicia al desarrollo dela persona, perotambién a la democracia le señalósuscondiciones y

límites. La democracia, como la libertad, son apenas medios de los altos valores de culturaque

sólo losgrandes hombres alcanzan.

La ubicación de la libertad como medio o fin de la realización humana no siempre es

consistente en Caso. De unaparte, recordemos, Casose opuso al totalitarismo de Estado en sus

diversas vertientes, como al individualismo egoísta de la sociedad contemporánea. Ante tales

extremos Casoampara a un personalismo que subordina la sociedad, el Estadoy la cultura a la

realización de la persona humana libre. La libertad es unarealización y unaconquista humana que

se cumple en la medida quela persona se realiza en forma Integra en el mundo socialy cultural.

Incluso Casollegaa decirquela libertad es el desideratum de individuos y naciones. La libertad

es unideal de realización en la historia, siguiendo a Hegel decíaCaso que la historiaes la historia

de la conciencia de la libertad. Aclara además que la libertad no es el único fin, a su lado se

encuentra todoel mundo de losvalores que también buscan realizarse. Sinembargo, también son

muy claros los argumentos de Caso al señalar que la libertad no es un fln en si mismo sino un
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medio o condición junto con otrosmáspararealizara la personahumana. Comocondición, dice

que sin libertad, como la libertad de conciencia, de propiedad o de participación política, se

limitan las posibilidades de realización de la persona humana. Lasociedad, la cultura,los valores,

el Estado e inclusola libertad, son todos ellosmediosque se encuentran al serviciode la persona.

Bajoestaperspectiva, la libertad se convierte en un medioinstrumental, junto con otrosmedios,y

no es un fin en si mismo. La libertadno es un bien en si sino un medio imprescindible para el

desarrollo de la persona humana. La libertad es una condición necesaria del hombre pero

insuficiente, porque a ella concurren, como ya hemos señalado, otros tantos medios como el

Estado o la sociedad.

Otra vertiente de esta misma problemática la podemos ubicar en la relación que Caso

establece entre persona, culturay libertad. El hombre se realizaplenamente en el mundo de los

valores, de la justicia,el bieny la belleza, para lo que requiere de dosconstantes condiciones, paz

social y libertad. La libertad de pensamiento y de acción son los requisitos para la creación de

valores. Pero los valores no son entes aislados ni meras creaciones individuales, sino relaciones

queseestablecen entre los individuos. Casopareceincurriren unaespeciede círculovicioso en la

relación que se establece entrepersona, culturay libertad. De una parte, aceptaque la libertadno

es un fin en sí misma, sino un mediopara la cultura, quedefinecomocreaciónde valores. Pero la

cultura tampoco es un fin en sí misma,sino un mediode la realización de la personahumana. La

cultura se encuentra al servicio del desarrollo del hombre. Ahorabien, recordemos que a travésde

su análisis del personalismo contemporáneo, Caso define a la personacomo un ser consciente,

responsable, creador de valores y libre. Bajo esta dinámica de reflexión, la cultura habrá de

contribuir al desarrollo del hombre libre y superior; así que la cultura es un medio para que el

hombre se haga libre. En resumen, cultura para la libertad, como libertad para la cultura.

Seguramente Caso no se dio cuenta de ello porque defendió cada uno de los argumentos en

momentos y circunstancias diferentes.

Caso podíaestar o no de acuerdo con una posturafilosófica determinada, pero esto no era

quizás lo más importante para él, sino el derecho que tíene todo individuo para expresar

libremente su pensamiento, condición indispensable parahacerposibleslas grandescreaciones de

cultura: la ciencia, el arte, la filosoña, la moral,etc. Lavisiónde Casotenía alcancesmayores. No

se propuso imponer sus ideaso su manerade concebir el mundo, comoa su parecersí lo pretendía

hacer, por ejemplo, el socialismo, encabezado en Méxicopor Lombardo Toledano. Seguramente
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Caso hubiese estado dispuesto a renunciar a sus ideas sobreel hombre, el mundo o la moral a

cambio de defender para si y para los demás la posibilidad de expresar libremente su

pensamiento. Pueda serqueel tiempo noshaga cambiar de opinión o quese descubra comofalso

lo que hoy estimamos como verdadero, pero lo realmente valioso y perenne para el hombre es

tener la libertad suficiente como paracorregir su pensamiento y reconocer en los otrosindividuos

elderecho quelesasistea pensar libremente.

La introducción y difusión de la ideología socialista es México en los años treintas fue

importante, diseminándose poco a poco a través de los sindicatos y las organizaciones sociales y

políticas. Pero su influencia quiso extenderse al terreno de lacultura y la educación nacionales, tal

vezporque se dieron cuenta quela escuela seríaun instrumento idealde la difusión de sus ideasy

propuestas. Lombardo Toledano quiso convertirse en el pontlfice de la educación socialista en

México, al igual que Oabino Barreda lo había hecho con el positivismo. El capitulo sobre

educación queprotagonizaron Lombardo y Caso decidió el futuro de la universidad mexicana y la

pervivencia de uno de sus principios fundamentales: la libertad de cátedra. La polémica entre

Caso y Lombardo es parte ya de la historia de la ideología de la educación nacional. Las

diferencias entre Caso y Lombardo se dieron en varios rubros, en la manera de entender la

educación, enel modo de enseñar, perosobretodoen lo quese refiere a la orientación ideológica

de la universidad.

De cualquier forma, Antonio Caso hacia frente a los que él consideraba detractores de la

libertad de cátedra, por amparar una filosofia dogmática que, además, no ha demostrado su

consistencia en la historia de las ideas. Podría aceptarse al socialismo comouna teoríamása ser

enseñada en lasaulas dela universidad, peronocomo unaverdad definitiva. Casofue siempre un

celoso amante de la libertad y seguramente ninguna fuerza exterior hubiera sido suficiente como

para querenunciase a ella.

A Vicente Lombardo Toledano molestó la actitud de Casoa favor de la libertad de cátedra.

Lombardo declaraba queen su época de estudiante recibió una educación indefinida., sin sentido

ni orientación. Losconocimientos recibidos en la escuela, de una amplitud de temase ideas, con

verdades encontradas y aun contradictorias, orillaban al estudiante al escepticismo. Hubiera

preferido, dice, conocer una verdad precisa y definida, como la que ofrece el materialismo

histórico. Sinembargo, Lombardo omiteconsiderar que gracias a esta libertad de cátedra es que
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conoció el materialismo histórico y gracias a ello pudodifundirlo. Ahorapretendia privara otros

de la libertad queél gozó, para imponer lo queconsideraba unaverdad auténtica.

Ensu tiempo, Antonio Caso fue una guiapara los universitarios de aquelentonces; perosu

doctrina sobrela universidad siguedirigiendo hoylas conciencias y la actuación académica de los

universitarios mexicanos. El legado de Antonio Caso sobre la universidad se incorpora al

conjunto de principios que hoy en dla rige la vida universitaria, principios como los de la

institueionalidad académica, la libertad de cátedra, la autonomía, el compromiso social, el

pluralismo en las formas de pensar, etc.

Lasoladefensa de la libertad de cátedrahubiese sido suficiente comopara hacer perpetuar

el nombre de Antonio Caso en la historia de la educación en México, sobre todo a nivel de la

enseñanza superior. La iniciativa de Antonio Caso por amparar la libertadde cátedraen la vida

universitaria ha permanecido hasta nuestros días. Hoy, la libertad de cátedraes el principio rector

que dirige la forma de enseñar de los profesores en las aulasde las universidades mexicanas. El

empeño de Casoes vigente y lo seguirá siendomientras existan espíritus de gran fortaleza moral

que enfrenten valerosamente las pretensiones de imponer modas filosóficas o ideológicas para

estara la "alturade los tiempos".

La polémica Caso-Lombardo derivóen un conflicto mayor que rebasó a su personas, para

trasladarse ya nosóloal ámbito académico-administrativo de la Universidad de Méxicosinoal de

la política educativa nacional. Es evidente que los universitarios mexicanos no pudieron resolver

por si mismos el conflicto generado sobre la discusión de la orientación ideológica da la

Universidad de México, surgida en el seno del primer Congreso de Universitarios Mexicanos

(1933). Fuenecesaria la intervención del PoderEjecutivo y el Congreso de la Uniónpara resolver

el conflicto. Para entonces, se les dio a los universitarios una nueva oportunidad para dirigir su

institución, concediéndoles una autonomía mayor respecto del Estado. Así pues, el problema se

trasladó de la discusión sobre la orientación ideológica y la libertad de cátedra al de la autonomía

universitaria. Seguramente ni Caso ni Lombardo desearon el conflicto generado, pero tampoco

puede negarse quefueron ellossus principales agentes propiciadores.

Ladiscusión central sobre la orientación ideológica de la universidad permitióa los actores

de la contienda precisar la naturaleza y fines de la universidad. Antonio Caso define a la

universidad como una "persona moral" y comotal es de suponerse que deba tener la facultadde

poder dirigir sus destinos. Es decir que, así como Caso defiende al hombre como ser espiritual
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libre, La universidad debe tener un carácter autónomo. Tal justificación teórico filosófica se

completa con unadimensión histórica y política quese ampara en unatradición autonómica de la

Universidad deMéxico. Ensuma, libertad para el individuo es autonomla parala universidad.

En la polémica contra Lombardo sobre la orientación ideológica de la Universidad de

México es claroqueCaso maneja unanoción de libertad ya trabajada porél y que se inspiraen la

filosofia francesa, para la cual la libertad se identifica fundamentalmente con el libre albedrlo.

Siguiendo a Bergson, decía que la libertad es un datoinmediato de la conciencia quederiva de la

naturaleza espiritual del hombre. Libertad es un poder pensar y hacer de cada individuo que se

desprende necesariamente de su naturaleza espiritual. El espiritualismo de Caso destaca como

rasgo esencial delhombre sunaturaleza espiritual libre, distinguible desuscondiciones materiales

orgánicas. Ahora bien, del libre albedrío de carácter espiritual podemos desprender la libertad de

pensamiento. Siguiendo unadinámica de reflexión analógica podemos obtenerque la libertad de

cátedra defendida por Caso es un resultado derivado de su concepción de hombre como un ser

espiritual libre que no puede realizarse si no es bajo la condición de su ser y pensamiento libres.

De manera que la defensa de Antonio Caso de la libertad de cátedra es en el fondo tanto una

defensa de la libertad de pensamiento como una defensa del libre albedrío como carácter

definitorio delhombre.

Porsu parte,Lombardo Toledano se encuentra máscercano a unaestimación de la libertad

a la manera marxista que la entiende como una forma de liberación de las condiciones de

explotación de una injusta sociedad capitalista, pero también a la manera hegeliana como una

conciencia de la necesidad histórica o bien con claras condiciones o límites en el derecho de

terceros, la verdad cientlfica y el biensocial. ParaLombardo, el hombre se encuentra "fatalmente"

unido a la realidad social, misma que le impone suscondiciones de operación y la orientación de

su dirección. La escuela deberesponder a los requisitosde la sociedad, por lo queel Estadohabla

de señalarle a la escuela una orientación que responda a los intereses sociales. AsI pues, dos

corrientes filosóficas y dos maneras distintas de entender la libertad humana se pusieron en

controversia conmotivo delPrimer Congreso de Universitarios Mexicanos.

Caso definla a la universidad como una comunidad cultural para la investigación y la

ensei'ianza de la ciencia y la verdad. La universidad no podíacumplir con sus fines si se impone

unapretendida verdad como definitiva. Sin la necesaria condición de la libertad de discusión de

las ideas y la investigación de la verdad no habria posibilidad de un avance científico ni de una

363



creación renovada de valores. Antonio Casoestuvo a favorde la libre discusión de las ideasen el

aulaporque consideróque la libertad de pensamiento es el fundamento creador de la culturay la

reflexión filosófica. Sin libertad de pensamiento, a través de la libertad de cátedra, no habría

cultura, cienciao filosofia. Ladefensa de Casode la libertad de cátedraes en el fondounadefensa

de la posibilidad de construcción de la cultura, la cienciay la filosofia. No era inútil,por tanto, la

defensa que Antonio Caso hizo de la Universidad para evitar que fuese no sólo un centro

ideológico de deformación de las conciencias, sino unamanerade detenerel avancede la cultura,

la ciencia y la filosofla.

LabatallaganadaporCasoa favorde la autonomía plenade la Universidad y la libertadde

cátedra con la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad del 19 de octubre de 1933 fue

apenas el inicio de una pugna mayorque rebasó la disputa sobre la orientación ideológica de la

Universidad de México. Unabatallahabiasidoganada, perootrastantastendrían que ser libradas,

estavez en relación a los fundamentos de la filosofia marxista, en la que intervendrían el propio

Lombardo y Feo, Zamora.

Paradesacreditar al marxismo, Caso lo atacó ya no sóloen el terreno de la educación, sino

en el de sus fundamentos filosóficos. De las críticasque hace a la teoríamarxista señalael negar

el mundo ideal, minusvaluar la importancia de las individualidades de excepción, incurriren un

determinismo histórico y un economicismo en teoría social. Antes que muchos críticos

contemporáneos, Caso considera que el naturalismo y el materialismo marxista son formas ya

superadas de la reflexión filosófica. Las críticas de Casoal marxismo se adelantaron a las criticas

que posteriormente se vertieron contrael socialismo real, lo que demuestra la originalidad de su

pensamiento.

La polémica queCasosostuvo conAlfonso Juncosobrecuestiones de fe, revelan su defensa

de la libertad también en el terreno de la religión. Casocoincide con Juncoal decir que dogma y

libertad se podrían en algún momento conciliar, en tanto que no hiero mi libertad filosófica y

científica al adherirme a un dogma. Sin embargo, Caso señaló que esto sólo es posible en una

conciencia personal, de manera que no se puede imponer a otros por la fuerza. una fe porque se

interfiere en su libertad. Junco, más que Caso, defiende la relación entre dogma y libertad, sólo

que no la redujo al ámbito individual sino al ámbito colectivo y la institución de la Iglesia

católica. ParaCasola libertad religiosa auténtica descansa en el fuerode la conciencia individual,

en tanto que para Junco, si bien existe un asentimiento personal, éste coincide con el de otros
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individuos y lo protege la Iglesia En lo que amboscoinciden es que el dogmano debe imponerse

por la fuerza sino por persuasión. Estadiscusión derivóa otros asuntos como las relaciones entre

la fe y la razóny la demostración racional de la existencia de Dios, que obligaron a Caso a definir

su postura religiosa a favor de una librefe personal sin compromisos conIglesiaalguna.

La atribulada historia sociopolitica de México y del mundo contribuyó a estimular la

reflexión filosófica sobre la libertad de Caso. Es pues el medio social el que influyó en su

reflexión sobre este tematan importante peroa la vez tan disperso en todasu obra Por su análisis

de los problemas de México, y la conciencia que supodepositar en sus hombres paraentenderlos

y tratar de resolverlos es que Caso honró a su patria Ya antes, Antonio Caso babia criticado el

problema de la ideologia nacional diciendo que la introducción de las ideologías en México,como

pretendidas directrices de la vida social y politica de un pueblo, marchaban a descompás de la

realidad nacional. Liberalismo, positivismo y ahora socialismo no alcanzan a comprender ni

adaptarse del todo a la realidad que nos circunda. Lo mejor será, para Caso, partir del

conocimiento de esa realidad, perode ahí buscarun ideal que la mejore, y no supeditarse al ideal

queterminaporno adaptarse a la misma. El marxismo contemporáneo en México, lo vio Caso,es

partedeesa historia frustrada de las ideologías en México. Todaviano se resuelve el problemade

la injusticia socialque motivó el movimiento armado de 1910cuandoya el socialismo pretende

serel director de la ideología nacional mexicana. México, comoLatinoamérica, buscansu libertad

a través de las vicisitudes que le impone su historia. México busca ser libre no sólo en la

mentalidad de sus repúblicos ilustres sino en el trágico acontecer de los hechos históricos. De

igual forma, Caso siguió siendo partidario del ideal bolivariano de unidad y libertad de las

naciones latinoamericanas. El pensamiento filosófico de Antonio Caso no sólo fue un reflejo de

las contingencias históricas y el espaciogeográfico que le tocó vivir, sino un intentode respuesta

a los mismos, concentrada en los ideales a que aspiraba él y los pueblosde la América hispana.

Poresoes que en su filosofla no puedefaltarla nota propiadel hombreamericano.

En general, podemos decir que Caso se opuso continuamente a cualquier forma de

determinismo y dogmatismo, así haya sido filosófico (positivismo, marxismo), político

(totalitarismo, socialismo) o religioso (catolicismo). Caso rechazó las leyes deterministas de la

naturaleza comotambién las leyesde la moralque resultan de la meraobedienciaa una ley y no

como resultado de una inspiración; pero también rechazó todo tipo de Estado totalitario porque

desembocan en un determinismo en el terrenosocialy de pensamiento que niega la libertad. En el
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terreno de las ideas, se opuso a la aparición de nuevas filosofias oficiales, como él mismo las

llamó, porque significaban undogmatismo parael pensamiento.

En la historia de la ideología polltica nacional y la educación, unafilosofía había seguido a

otra: catolicismo, positivismo, marxismo. La gran virtud de la enseñanza filosófica impartida en la

nueva Universidad fundada en 1910 fue el no haberse limitado a una sola corriente de

pensamiento, en ellase difundió el pragmatismo, el antiintelectualismo, el espiritualismo, Platón,

Kant, el propio positivismo, etc., perolo másimportante es quenoseconvirtieron en partede una

enseñanza oficial. Si bien Caso profesó algunas de esas corrientes de pensamiento, lo que

dominaba en sus cátedras era la exposición de sistemas diversos de la filosofía. Él mismo se

empeñó pordifundir la filosofía en sus variadas vertientes, másque imponer una nueva filosofia

oficial o ideas propias. Exponia y defendía sus ideas, pero no trataba de imponerlas. Así pues,

ante los diversos tipos de determinismo Caso defendió la libertad del hombre que busca una

verdad en constante proceso derenovación.

Antonio Caso se enfrentó claramente ante el conflicto generacional que representaban las

nuevas posturas de orientación filosófica de las nuevas generaciones de intelectuales mexicanos:

Ramos, Lombardo, neokantianos, neotomistas, etc., muchos de los cuales fueron sus propios

alumnos. Como ya lo hemos hecho ver en el cuerpo del escrito, Antonio Caso sufrió en carne

propia la critica de aquellos que exigían un espacio de reflexión y ampliación del margen de

acción de la libertad de pensamiento, como él a su vezlo hablahecho juntocon losatenelstas, en

contra de la cultura nacional derivada del positivismo. No podíaquitarle a nadie el derecho de

expresar libremente su pensamiento porque él en su momento tuvoese derecho al grado de tornar

en sus manos el rumbo de la cultura filosófica mexicana, junto con Vasconcelos. Lo que Caso

reprocharia a algunos de ellos como Ramos y Lombardo es la forma tan irreverente con que

hadan sus comentarios, que ni siquiera el propio Caso lo hizo respecto de sus mayores

positivistas. Lo curioso es hacer ver cómo es que Casosiendo un gran defensor de la libertad de

pensamiento, ahora era victima de lo que antesdefendla. A Caso no podlaagradarle en manera

alguna la actitud de sus disclpulos, pero, por otra parte, tampoco podfa convertirse en un dique

que impidiese la difusión de las nuevas ideas filosóficas y científicas en México. Casotampoco

quiso convertir sus respuestas en un dogma, y esto nos habla de la calidad moral del maestro

mexicano. Sualtura filosófica habráde medirse no porel cuerpo doctrinario de sus ideassinopor

su empeño en defender la libertad de pensamiento, aun cuando esta misma le exigíaamparar el
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derecho de otrosa pensar de manera distinta a la propia. Ramos, al igual que Caso,erade fuertes

convicciones morales y pensó quede no tenerunaenergía moral suficiente no se podriapensaren

el acrecentamiento de la cultura en México. Sólo que Ramos ya no aswnió la actitud

antipositivista y pragmática de su maestro sinoque echó manode las renovadas corrientes de la

filosofla española y alemana.

Aun cuando hemos reconocido dos periodos generales en el pensamiento de Caso, la

división realizada es metodológica másque fundamental. Casono dejóde trabajaren los mismos

temas de reflexión. Las ideas básicasque ya habíaconcebido las iba ampliando y precisando. En

general existe unacontinuidad de ideasentrela primera y la segunda etapade su pensamiento. Su

segunda etapa de reflexión es un enriquecimiento de la primera. En la primera etapa de su

pensamiento, Casofueun vanguardista difusor de las diferentes corrientes filosóficas europeas: el

espiritualismo francés, el voluntarismo schopenhaueriano, el pragmatismo, etc.En contraste, Caso

se opuso al positivismo de Comte y las vertientes de la filosofía alemana que constreñían la

libertad, como el mismo Boutroux lo señala en su carta de agradecimiento a Caso. En general,

Casocontinuó siendo fiel, en su obraposterior, a la filosofia francesa, en su defensade la ideade

libertad.

En su segunda etapade reflexión, Casono dejóde ser vanguardista en este proceso difusor,

sólo que ahora paralelamente a él se encontraban sus discípulos que leían y difundían sobre las

más recientes corrientes de pensamiento: marxismo, idealismo critico, historicismo,

existencialismo, fenomenología, etc. Aun así, Caso realizó importantes aportes a la difusión en

México de estascorrientes, y en muchos casos, fue el primero en hacerlo. Quizáscarecía de las

precisiones técnicas y eruditas de información en fuentes origínales de los autoresy escuelas de

pensamiento, pero hablaba de ellas desde su específica formación y perspectiva, haciéndolas

encuadrar en su pensamiento o rechazándolas por esa misma razón. De manera que una de las

grandezas del pensamiento de Caso es que mientras sus discípulos cultivaban una de estas

corrientes, él tenia la capacidad de estudiarlas y criticarlas en su conjunto. Sus propios discípulos

orientaban en Caso sus lecturas. Más que nunca, el medio académico le exigia más al maestro.

Casose encontraba a la altura, incluso, de los filósofos españoles que a finesde los años treintas

llegaron a México y reconocieron el talento y la capacidad del maestro mexicano. De ellos recibió

nuevas influencias de pensamiento, quehizosuyas alvalorarlas y criticarlas.
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La reflexión de Casoen su primera época tuvoénfasis en el aspecto deaveriguarqué es la

libertad y cómoel hombre puede ser libre.Desde luegoque también le preocupó su aplicabilidad

en diversos terrenos. La noción de libertad que está aquí detrás es la de poder hacer o de la

capacidad que tieneel hombre para poderhacer algo. En la medidaque Antonio Casoalcanzaba

la madurez de su pensamiento, lograban definirse también sus criterios para detenninar una

noción de libertad, tomando como base la filosofia francesa contemporánea de Boutroux y

Bergson, y en oposición al determinismo intelectualista y mecanicista del positivismo. Pero para

después, Antonio Caso no era ya aquel que tomaba la iniciativa de la reflexión filosófica en

México. En tanto que surgieron las primeras fuertes críticas a su pensamiento, como las de

Samuel Ramos y Vicente Lombardo Toledano, Antonio Caso se vio obligado a defender sus

posturas sobrela libertad ante los ataques de sus impugnadores. Perolejosdeser una desventaja,

esto mismo hizo que Caso depurara su concepción de libertad y fuera estableciendo puntos de

referencia propios frente a otras nociones o caracterizaciones de la libertad. Ya en su segunda

época Caso fue más consciente de los límites de la libertad personal en la vida social y legal

donde el individuo se somete voluntariamente a una directiva de ley. Pero Caso no cambió su

nociónde libertad paraentenderla comouna concienciade la necesidad, a la manerade Spinoza o

Hegel, sinoque fue másconciente de los limitesde la libertad en la integración de la vida social,

política, jurídicao cultural.

La obra de Casono ha sido bienjuzgada. Se le critica por variasrazones, por ejemplo,por

ser un simple expositor de doctrinas filosóficas y carecerde un sistema propio; por desatenderse

de la realidad social y política de su tiempo -sobre todo en lo que se refiere a la Revolución

Mexicana-, etc. Sin embargo, este cuadro de la obra de Caso es insostenible por inadecuado. A

Caso se le reconoce ser el primer filósofo profesional en México y el haber desplazado al

positivismo por otros modos de filosofar comoel intuicionismobergsoniano, el voluntarismo de

Schopenhauer y el pragmatismo de James, pero no fue un simpleexpositor, su actitud crítica-le

llevó a construir una filosofia original en diversas áreas de la reflexión filosófica; no se

desprendió de su realidad nacional, másaun,hizocomentarios críticos sobrediversos problemas

sociales de su momento histórico; sentó los principios de las universidades mexicanas en la

autonomía y la libertad de cátedra; a él tambiénse le debenimportantes aportes sobrela reflexión

del desarrollo social, político y cultural de México y la cultura latinoamericana, anticipándose a

las preocupaciones que sobre México tuvieron Ramosy los filósofos de lo mexicano. Todo ello
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nos hablade la calidad humana y la altura filosófica de un hombre que dedicósu atención a la

reflexión desinteresada de la verdad y la formadeencontrar un sentido al actuarhumano.

La segunda etapa de la filosofia de Caso (1933-1946) fue tan fructífera en argumentos e

ideas como la primera; tan trascendente por la difusión que Casohizo de múltiples corrientes de

pensamiento o el ataque a aquellas otrasque consideró dogmáticas. Sin embargo los ataquesa la

filosofia de Casohan dificultado la reconsideración de su obra de segunda época. Estonos lleva a

preguntamos por la vida de un filósofo y la vida filosófica de un filósofo. La vida filosófica de

Caso comprendió apenas la primera etapade su pensamiento. Es desdeluegouna lástimaque la

vidafilosófica de un filósofo durehastaque otros lleguen y le quitenel predominio en el terreno

de las ideas. Podrlamos perfilar algunas formas de explicaciónde la declinación del interés por la

obrade Antonio Caso. Unaes el desgaste generacional, esto es queCaso,junto con la generación

de los ateneístas tuvieron su espacio de actuación y reflexión que duró hasta la aparición de

nuevas generaciones de intelectuales, comolos Contemporáneos, los marxistas, los neokantianos,

los.trasterrados españoles, etc., que dejaron de concentrar la atención filosófica en un solo

hombre. Casosiguió siendo filosóficamente muy productivo, peroya no pudoquitarsede encima

el estigma de sus primeros años, esto es, un espiritualismo, una filosofia de la existencia

caritativa, unantiintelectualismo, etc. Suspropios esfuerzos por renovar sus lecturasfilosóficas se

dirigían en buena medida a apoyar sus ideas anteriormente expuestas. Caso siguió siendo el

maestro difusor de nuevas ideas; peroya no era el único. Otrosmuchos, la mayorla discípulos de

élmismo, se encargaron de conocer y dara conocermása fondo esascorrientes, difundirlas en las

cátedras y los librosy alcanzar a crearcosas propias. Casopudoser muyoriginal, vanguardista y

creativo en escritos de su segunda época, comoen Lapersonahumana y el Estado totalitario y El

peligro del hombre, pero su estigma fue quizás demasiada como para permitir su revaloraci én

filosófica. Caso no pudo dejar de ser visto como el muy respetable pero ya viejo maestro

mexicano. Tal vez la escasaatención a la filosofia de Caso de su segunda época se debe a la

actitud muy propiade los filósofos mexicanos y latinoamericanos de desafiarsu pasado, comosi

lomejor fuera partirde la nada o de10 muy reciente en lo que se refiere a las modasfilosóficas, y

que lesimpide formar escuelas y tradiciones propias.

Para Leopoldo Zea, la filosofia latinoamericana no ha sido resultado de la mera

especulación, sino que ha sido parte del instrumental teórico que le ha ayudado a enfrentar su

circunstancia social,política y cultural, y poderasí cambiarla. En este proceso de adaptación de la
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filosofía occidental a la realidad nacional, radica la originalidad de nuestro pensamiento. Bien

puede afirmarse esto de Antonio Caso cuando hace un llamado para conciliar el ideal con la

realidad nacional, cuandopedíair resolviendo los problemas nacionales y no dejarlosacumularo

cuando proponía que la solución a los problemas sociales era la entregadesinteresada en actosde

amorcaritativo.

Aalgunas décadas de su muerte, Casose ve apenas como un recuerdo. Pero quienestienen

memoria histórica saben que sin la presencia de Caso, la cultura mexicana habria perdido

horizontes y continuidad. La inteligencia mexicana suele olvidar el pensamiento de sus grandes

maestros. En ocasiones porque no se comparten las inquietudes de pensamiento pero en otras por

deliberada omisión. Losdogmatismos que Casocombatió no sólo no han desparecido sino que se

han fortalecido. Ahora es necesario enfrentarlos como antes lo hizo Caso, Hay que recuperar de

Caso su rebeldía critica. Y para ello hay que seguir, dice Enrique Krauze, la obra que Caso no

escribió, peroquesí encamó,"la existencia comolibertad".

Continuando la líneapropuesta por RaúlCardiel Reyes, creoque no se trata sólode retomar

a Caso sinode revalorar la importancia y vigencia que tienesu obra. Reconociendo la importancia

que para nuestros días tiene la obra de Caso en la construcción de los valores de cultura, el

perfeccionamiento de la persona humana en la vidasocial, la libertad de pensamiento y de cátedra

en la educación superior, etc., es que retomaremos una y mil veces a su obra. Se trata pues de

revalorar para retomar.

Más aun, tal vez no se trate de recuperar perse el pensamiento de los filósofos del pasado

no importando de qué nacionalidad sea. Si lo importante, comoen reiteradas ocasiones lo señaló

el propio Caso, es buscar la verdad dondequiera que esta se encuentre, por qué no examinar el

pensamiento de los filósofos mexicanos y latinoamericanos como lo hacemos con los de otras

latitudes, para ver si en su obraencontramos esa verdadbuscada. Por qué seguir en el empello de

estar, como dice Caso, a la última moda filosófica, en vez de perseguir la verdad, sea que se

encuentre en un filósofo del pasado o del presente, nacional o extranjero -que no extraño. El

mejor homenaje que se puede hacer de un filósofo es citar sus esfuerzos de reflexión en la

persecución quenosotros hagamos de esa verdady la elucidación de los problemas de la filosofía,

Mucho noshemospreguntado por el carácterde la filosofia en México, si es realistao más

bien idealista, socialista o burguesa, universalista o circunstancialista, etc. Por esta variedad de

corrientes desarrolladas es que se ha señalado como rasgo caraeteristico de la filosofía mexicana
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un eclecticismo. Esto es, una recomposición de una filosofia sui generis mezcla de pedazos de

otras filosofias. Peroestos trozos filosóficos no definen el espíritu reflexivo en México. Pero, por

más que busquemos, no encontraremos una orientación o carácter definido. Con mucho,

encontraremos algunas constantes de pensamiento o preocupaciones particulares comola atención

a losproblemas sociales, la vidaartística. la moral, la libertad, etc. Lo queyo estimocaracteriza a

la filosofia en México, es su arraigado espíritu de libertad. No una filosofia de la libertad cuyo

temaespecífico de reflexión sea la libertad, sino una reflexión que se mueveen un ambiente de

libertad. y esta forma de reflexionar propiade la filosofia mexicana hasido en parte herencia de

Antonio Caso. En efecto, en el pensamiento de Caso encontramos toda un reflexión filosófica

sobre el temade la libertad, quecomo vimos se dio en muy diversos niveles, desdeel metafisico y

cosmológico hasta el moral y sobrenatural. Peromás importante aun es que la actual filosofia en

México debesu vigory diversidad de temase inquietudes de reflexión a la laborde Antonio Caso

pordifundir la filosofia y la actitud libreen el reflexionar filosófico. Lassoluciones casistas a los

problemas de la filosofia pueden ser discutibles, pero no así su ataque a los dogmatismos

filosóficos y su reiterada defensa de la libertad de pensamiento, condición indispensable de toda

reflexión filosófica futura.
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