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1) Introducción. 

Haciendo una revisión somera de la historia de la filosofía podemos ver que, desde un punto de 

vista expositivo, se han distinguido, al menos, dos grandes tipos de pensamiento: por una parte, 

tenemos una filosofla que ha sido sistemática en el sentido de que en ella se engarzan una 

serie de proposiciones de carácter moral, polltlco, epistemológico, artistico, etc., en donde cada 

una de ellas, al encontrarse relacionada con las demás, ofrecen una explicación globalizadora 

del mundo. Este tipo de pensamiento, como sabemos ahora, ha producido los grandes sistemas 

filosóficos (Platón, Aristóteles, Kant, Hegel). 

También se ha producido, por otra parte, un pensamiento filosófico asistemático y, en 

ocasiones. aforistico en el que se hacen aseveraciones acerca de la cultura y el ser humano, 

pero sin el Intento de llegar a elaborar una conexión lógica expllcita entre ellas con el fin de 

lograr la elaboración de un pensamiento estructurado, es decir, sistemático. Tal vez Nietzsche 

sea el ejemplo más claro. 

Ahora bien, si hacemos un análisis de la filosofla que se ha dado en México resultará que es 

dificil encontrar un filósofo mexicano que haya constituido un sistema a la manera como lo hizo, 

por ejemplo, Kant. En este sentido tiene su dificultad sostener que en México haya surgido un 

sistema filosófico globalizador y sistematizado; menos aún un sistema filosófico globalizador 

sistematizado original. Sin embargo, si podemos detectar intelectuales mexicanos que han 

desarrollado un pensamiento asistemático, no por ello falto de rigor y que, de algún modo, se 

avocan a la solución de problemas propios de la filosofia y de la relación de éstos con los 

diferentes ángulos de la realidad nacional, de lo mexicano. 

Antonio Caso tenia muy clara esta distinción. Su pretensión nunca fue la de construir un 

sistema filosófico, lo cual no implica que no pudiera ser detectado a partir de la obra producida. 

El suponia que las obras originales creadas por el genio filosófico ya fuera asistemático e 

intuitivo (heroico) o exacto y racional (discreto), al tratar de resolver algunos de los múltiples 

problemas del pensamiento, llevaban a la creación de sistemas o al cultivo y enriquecimiento de 

doctrinas especiales dentro del ámbito filosófico. 
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Caso también tenla la certeza de la existencia de obras de carácter Interpretativo que no 

aportaban náda nuevo al saber filosófico, pero que, sin embargo, si se encargaban de la 

difusión de las obras originales con la finalidad de ser aplicadas en situaciones diferentes de las 

que hablaH surgido. 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que Antonio Caso representó un esplrltu asistemático e 

Interpretativo. tfectlvamente, si analizamos el discurso literario de Antonio Caso, podremos 

observar que el género en el que mejor se movla era el etlsayo filosófico, frecuentemente 

expresado en articulas perlodistlcos; muy probsblemente con la Intención de lle9ar al mayor 

número de personas posible. 

l::sta resistencia a los sistemas no era Infundada. Así, por ejemplo, Caso perclbla que los 

sistemas filosóficos simplificaban artificialmente la realidad y dejaban de lado los matices 

Individuales. 1::1 preferla enfrentar directamente las problemáticas reales, Interpretando y 

adaptando, aUHque a veces de manera aparentemente contradictoria, las Ideas de los distintos 

filósofos. 

Un acontecimiento que evidencia esta situación, es Ja critica que realiza Antonio Caso taHto a Is 

fllosofla positivista como a sus lmpllcaclones en Ja educación. 

Como es sabido, el l=>osltlvlstno fue Introducido en el ámbito educativo por Gablno aarreda eH 

1867. El 2 de diciembre del mismo ano se llevó a cabo la reforma educativa. 

1::1 positivismo, se crela, podrla traer cierto rigor y objetividad en el conocimiento difundido en 

las escuelas, a través del predominio y exaltación de las ciencias naturales; sin embargo, Caso 

pensaba que con el positivismo se cometla el error de propiciar un empobrecimiento tanto eh lo 

espiritual como en lo moral. 

Caso tambiétl luchó contra el positivismo entendido éste 110 como proyecto educativo sino como 

fllosofla. 1::1 error conslstla en hacer a un lado a la mi;itaflslca y reducir la actividad cultural 

únicamente al campo de la ciencia positiva. En este sentido. Antonio Caso propuso la creación 
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de una tnétaflslca ctUe, sin entrar en contradicción con la ciencia, la abarcara y ofreciera una 

comprensión totallzante del mundo. 

IJentro de este tipo de pensamletlto filosófico, que Antonio Caso cotislderó Incompleto, en el 

plano filosófico e Inviable como proyecto educativo, se encuentra también el marxismo. Por este 

motivo, los documentos a los ctue frecuentemente recurriré para apoyar los argumentos que 

enuncio son los ctUe están reunidos en el Tomo 1 de las obras completas de Antonio Caso 

denominado f'olétnlcas. l::n estos escritos, como es sabido, Antonio Caso sostuvo, entre otras 

cosas, una fuerte lucha ideológlco-fllosófica, que et1 ocasiones llega al ataque personal, con 

Lombardo Toledano. Pero además, es rnuy Motorlo cómo la vehemencia con cjUe polemizaron 

ambos personajes estuvo determltlada por la problemática educativa del pals, la cual en ese 

momento se cetltraba, ni más ni menos, en la autonomla de la Universidad y en la 

transformación del artlculo tercero constitucional hacia utla educeclón socialista. 

Ahora bien, en este trabajo no se trata de probar la originalidad de Antonio Caso, sino de 

mostrar cómo recurrió a diferentes posiciones filosóficas para demostrar la Invalidez de la leerla 

marxista, acción que ya habla llevado antes contra el positivismo. Las consecuencias que se 

derivaron de la posición filosófica de Antonio Caso, las cuales apunto a lo largo de este trabajo, 

son muy claras: la teorla marxista como tal no puede represetltar ninguna alternativa ni corno 

explicación del mundo ni como directriz de un modo de vida. No puede constituirse tampoco 

como la base Ideológica del sistema educativo mexicano. Las Instituciones educativas no deben 

ponerse al amparo de alguna tendencia Ideológica o filosófica. Su función consiste en difundir la 

cultura y realizar la investigación. teniendo como presupuesto la libertad de cátedra. 

El marxismo está Imposibilitado para ofrecer una respuesta plausible a !Jtoblemas ontológicos, 

epistemológicos, éticos, etc .. porque reduce sus expllcaclohe9 !! detetmlnaciones de carácter 

material. 1::1 factor espiritual pasa a segundo término. Este problema metodológico del marxismo 

es la base sobre la cual se apoya Caso para desplegat toda su critica hacia dicha concepción 

filosófica y probar su invalidez. En torno de este punto gira el presente trabajo. Expongo 
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también, cómo Antonio Caso con fundamentos ontológicos, eplstemológlcos y éticos propuso 

tanto le superación del Individualismo (representado por paises capitalistas) como del 

colectivismo, asl llama al soclallsmo, (representado por la ex-Unión Soviética). 

Suponla que en una sociedad donde la libertad no se viera coartada en ninguna de sus 

manifestaciones. en la que el ser humano se realizara como persona y no se le tomara como 

cosa, serla posible la realización de lo que Caso com1lderaba como lo propiamente humano: la 

creación cultural. Esto sólo serla posible en un sistema social qu3 tuviera como centro 

gravitatorio a la persona humana. El personalismo se le presenta asl a Antonio caso como la 

vla superadora de las dos grandes tendencias sociales vigentes de su tiempo: el Individualismo 

y el colectivismo. 

Lineas arriba he hecho una muy breve referencia a la preocupación que Antonio Caso tenla por 

la educaciót1 en México. Caso suponla, que para el tratamiento de esta problemática el 

marxismo no mpresentaba una alternativa viable. Sé que en relación con este punto, se puede 

abrir toda una investigación; no es tema de este trabajo exponer las ideas que Ceso tenla sobre 

la educación et1 México, pero creo que si vale la pena hacer, al menos. una breve mención de 

ella eh el mismo; por tal motivo, he incluido algunos senalamientos al respecto. Como he 

esbozado en esta Introducción. creo que la concepción filosófica que Caso fue construyendo a 

lo lar90 de toda una vida tuvo su realización práctica en el acto educativo. 

El tema de la educación es en donde mejor se nota el compromiso c¡ue Antonio Caso tenla con 

México. En plena época revolucionarla, 1915, Caso es elegido Director de le Escuela Nacional 

Preparatoria. En ese año era profesor de Ética, Pslcologla, Lógica y Problemas Filosóficos. Su 

actividad académica era verdaderamente importante. Por ello, no es dificil afirmar c¡ue si Caso 

hubiera abdicado de la actividad docente, el estudio de las humanidades en la capital se 

hubiera suspendido por falta de un lider cultural. 

,...-----------...... 
T LIS 

FALLA LE 
CON 
ORIGEN 
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A) LA cUL tU~A. 

1) 1:1 concepto de Ciencia. 

Una de las constantes eh. el pehsamlehto di:! Ahlot11o Caso consistió et1 fundamentar los 

conocimientos filosófico y clehllflco sobre bases Incuestionables. Tanto en su obra las 

Polémicas contra el socialismo tnaterlalfsta (1934), como en su Soclologla, (1927-1945), Caso 

desarrolló esta Idea <1
'. 

Afirma cjue si el fUndamento del conocimiento filosófico fuera erróneo, las consecuencias que 

de él se desprendieran serian también erróneiis. Por tal motivo. Caso propone las bases sobre 

las cjUe se apoyan los diferentes tipos de conocimiento: Cuando se establece la conciencia de 

uno mismo, cuando el ego cogltans es estudiado en estado puto se produce, nos dice Caso, 

un conocimiento metaflslco. En cambio, si el conocimiento hace e1ue se tome conciencia de que 

el otro es como yo, de cjue no vivo sólo en este mundo, entonces estoy estableciendo una ted 

de relaciones sociales entre los seres pensantes. E:sta red de relaciones me hace tomar 

conciencia de la especie (base misma de la ciencia social) 121 

Pero apl;lrte de teher conciencia de mi mismo y de mi relación con otros, también me doy 

cuenta de toda una gama de objetos cjUe no son como yo: ho piensan: sin embargo, existen. 

Toda esta pluralidad de entes vienen a conronmar el objeto de estudio de las Ciencias 

Naturales. 

Es asl como Antonio Caso ha repartido en tres grandes sectores el conocimiento humano 

(conocimiento fllosóflco-metaflslco. conocimiento clentlflco social y conocimiento clentlflco 

natural) y establecido su fundamento (conciencia de si mismo, conciencia de la especie y 

conciencia del otro diferente de mi). 

(1) Caso, Anlonio, f..~l!d!J, 1934 ·La ciencia ha de erigirse sobra fundamentos •ncuestlohabtes". p, 233. 

(2J Caso. Antonio, ~. 1927. -~Asl queda repartido en tres grandes porciones el saber humano, a la vez QUe Se hán echado tos 

fundamentos de todas tes ciencias ... pp. 251-282 
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Establecidos los tipos de conocimiento y sus fundamentos, Antonio caso se dedicará a 

lnvesllgat los procedimientos de que se vale cada uno de ellos para llevat a cabo sus 

Investigaciones. 

En relación con las Ciencias Naturales, Antonio Caso nos dice que los procedlmlehlos 

observacionales y experimentales juegan un papel básico, y a partlt de ellos se pueden 

construir explicaciones racionales de los fenómenos a conocer. El conocimiento que 

proporciona la ciencia natural toma la forma de explicación, siendo la razón, nos dice caso, la 

facultad utilizada por el clentlfico para llevarla a cabo (requerimiento lógico). La explicación, 

además de su apoyo racional tiene que contrastarse con la realidad natural a través de la 

observación y experimentación (requerimiento emplrlco). 

AntoMlo Ceso, deudot de Diithey, como claramente se nota en su Socioloqla. tiene la 

pteocupaclóM de dejar muy en claro la diferencia entre ciencias naturales y ciencias soclales. 

Pot tal motivo no ahorra esfuerzos en se.,alat el carácter explicatlllo de las ciencias naturales, 

con el que Se pretende encontrar la causalidad de la haturaleza. Es por ello que concluye que 

la explicación es u11 procedimiento el'I el cual se ldentiflca al antecedente con el consecuente. 

En este proceso de Identificación, el antecedente qued&1 reducido al consecuente, lo cual se 

eticuentte en IMtlma conexión con la principal ley del pensamiento: la Identidad. De este modo, 

ocurre que el sustrato racional de la explicación clentlflco-natural es t1;1utológlco. 

Eh el campo de las ciencias de la cultura, dedicadas al estudio de lo humano, el panorama es 

dlferehte. El procedimiento Idóneo de investigación en esa zona del saber es la comprensión 131 

Apoyándose en Spranger y Max Weber, Caso afirma que no es posible comprender al mundo 

natural porque éste carece de sentido, no tietie ningún significado para nosotros. El mundo de 

la naturaleza es un mundo lnlntenclonel, las reacciones que se dan entre los fenómenos 

naturales son de carácter mecánico y 'automático. De este modo. podemos muy bien explicar el 

comportamiento de las células pero la comprensión no puede tener lugar dado que el mundo de 

lo celular carece de sentido. 

{3) ~· ·er procedimiento mediante el cual conocemos el mundo de lo p1cplamente humano, de '8 vida y de la cultura k> Uama Spranger, 

COMPRENDER. La naturaleza la explicamos. la vida del 11lma la comprendemos". P. 27. 
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En el mundo de lo propiamente humano sucede alt10 dlterente. Sabemos cjUe el fundamento 

sobre el cual se mueven las ciencias sociales es la conciencia del otro: la relación socia!. Sin 

embargo, Caso considera que la relación social no es un dato que se dé Inmediatamente a la 

conciencia, sino que está mediada por una acción de los sujetos hacia los otros sujetos. La 

conciencia de la especie está antecedida por la conciencia de mi y por lo que Caso denomina 

en algunas ocasiones proyección sentimental (ElnfOhlung) y, en otras, Intuición analót1lca: "pero 

la conciencia ho puede llegar directamente a darse cuenta de que otro es como ella, sino 

merced a un proceso Intermedio nuevo; este proceso Intermedio ya lo conocemos, se le llama 

ElnfOhlung ... la conciencia de la especie no es, por tanto, absolutamente primaria. sino un dato 

derivado, que se fundamenta, primero, en la conciencia de mi (ego cogitans}. y segundo, en el 

movimiento de empatÍa" <41
· 

La conciencia por si sola no es capaz de tener un conocimiento de lo social (recuérdese que el 

objeto de estudio de la soclologla es el otro yo), sino que necesita de la proyección sentimental 

(ElnfOhlung) para lograrlo. La proyección es de este modo el medio del cual se vale la 

conciencia para tener un conocimiento de la sociedad. De la misma manera, podrlamos afirmar 

que el Instrumento del que se sirve la conciencia para obtener un conocimiento acerca del 

mundo natural, es la razón. SI bien hemos mencionado la relación entre conciencia-proyección 

y conciencia-razón, nos falta averiguar cuál es el medio del que se vale la conciencia para 

llegar a un conocimiento metaflslco. Esto lo llevaré a cabo en el próximo capitulo. 

Hasta aqul hemos visto el sentido que Caso da al concepto de "explicación" y los problemas 

que ahl se generan. Situación en donde se muestra claramente que Antonio Caso va 

incorporando a su pensamiento las Ideas de los diferentes filósofos que va conociendo para Ir 

resolviendo y apuntalando las respuestas a la problemática que se va planteando <5>. 

(4) lbidem. p 262 

(5) En los !iat.1!2!.Q~ de la tilos2!!.Lft!l..M..1?2ili;Q, Fernando Salmerón_effrmd ~ue: "los mismo!! m•estroa que fueron gula del Ate11ea de la Juventud 

dominan con su Influencia las primeras épocas de la evolución Intelectual de Caso: los !Jrandes cldslcos, Platón y kant; en lugar ~referente el 

pragmatismo de James y le filosofia de Schopenhauer y, por supuesto. los contempordneos franceses, principalmente Se~son y Soutroux. 

Pero a partir de 1933, los libros de Caso empiezan a registrar sucesivamente la presencia de la filo!!ona de los valores de la escuela de bElden: 

la fenomenologla de Husserl y las derivaciones axlol6glcas de Scheler y Hartmann y la obra de Heidegger·, pp 302-305. 
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Antes de entrar al esclarecimientb que Antonio Caso tiene del concepto "comprensión", es 

importante afirmar que para él, las Ciencias Naturales, Sociales y la Metaflsica, aparte de tener 

muy claro sus fundamentos, no deben dar razón de manera unilateral y parcial de sus objetos 

de estudio, sino de forma total. 

Cuando Caso afirma que la ciencia debe basarse en fundamentos incuestionables, uno de los 

puntos que está considerando es el que deben tomar en cuenta los diferentes aspectos del 

objeto que se está estudiando. En este punto cabe aclarar que el pensamiento de Antonio 

Caso, coincide con el de Marx, aunque, como después se observará, Caso califica de unilateral 

y mutilador de la realidad al marxismo. 

Ya hemos setialado lineas arriba que, según Caso, la vida del alma y la cultura no las 

explicamos, sino que las comprendemos; "si nos preguntamos ahora en qué consiste el método 

que nos gula en los dominios espirituales, Spranger nos dirá que comprender es aprender un 

sentido" <0>. 

La comprensión de un fenómeno se da en el momento en que somos capaces de internarnos 

en él, vlvirlo y relacionarlo de modo intrlnseco con todo un sistema de conexiones ya conocido, 

de tal manera que pase a ser parte constitutiva de dicho sistema. En este momento el sentido 

queda constituido. Pero la comprensión no se reduce a establecer este conjunto de relaciones 

constitutivas entre fenómeno y sistema, sino que también aprehende el sentido de las 

conexiones establecidas: "¿cómo comprendemos un fenómeno? LO COMPRENDEMOS SI 

PODEMOS PONERLO EN RELACION CON UNA CONEXIÓN TOTAL CONOCIDA. 

Comprender es aprehender el sentido de conexiones espirituales en forma de conocimiento 

objetivo: precisamente esta nota de conexión con sentido, es lo que distingue el explicar 

del comprender. El comprender nos hace penetrar en la conexión intima del fenómeno. 

Tiene sentido, lo que en un todo lógico (sistema de conocimiento), o en un todo de valor 

(sistema de valor), entran como miembros constitutivos, obedeciendo a una ley de 

constitución particular" (7). 

(6) Caso. Antonio,~. 1927, p. 27. 

(7)~. 
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El concepto que aproxima a Caso con el marxismo es el de "totalidad". !=>ero a Caso le pasó 

desapercibida una dificultad. Sabemos que pata comprehdet Uh fenómeno debemos ponerlo en 

conexión con una totalidad eh donde se constituya su sentido, y que la comprensión 

básicamente corresponde al campo espiritual. l:ósto quiere decir que sólo la vida espiritual está 

dotada de sehlido, y por lo mismo, constituye una totalidad. la cual espera ser comprendida por 

algún sujeto. Pero, ¿qué pasa con el mundo natural? ¿Constituye una totalidad?¿ Ya tlehe en si 

un sentido o hay que proporcionárselo?. 

Basándose en el concepto general que Caso tiene de Ciencia, podrla decirse que el mundo 

puede ser captado bajo una totalidad. No obstante, refiriéndonos a la distinción ClUe Caso hace 

entre comptender y explicar, se podrla afirmar que niega lo anterior. Me parece que este punto 

puede apoyarse en la critica C1Ue Caso hace a Meyerson cuando aquel afirma: "la explicación, 

reflérese por ende a las ciencias flsico-naturales: la comprensión a las ciencias del esplrltu ... 

por más que el propio Meyerson haya escrito, justificando la lngéhlta dirección metaflslca de la 

Inteligencia: 'no sólo la ciencia explica, quiere comprender'. El mundo flslco carece de 'sentido', 

el mundo del historiador sólo es Inteligible si el todo al que se refiere, lo que se trata de 

comprender, no es un simple agregado de partes sino unidad que tiene sentido. De este modo, 

el esplrltu humaho puede encararse tanto con los problemas de las llamadas ciencias morales y 

politices o ciencias de la cultura, como con las ciencias de la naturaleza 161
. 

Vemos, pues, con esta cita que, al parecer, Caso acepta que el mundo natural no constituye 

una totalidad cohetente, sino un agtegado de partes. Sin embargo, queda la posibilidad de ClUe 

el cientlflco construya una totalidad de pensamiento (leerla), que haga referencia a ese 

aparente todo inconexo. ¿Cómo? Reduclehdo los consecuentes a los antecedentes. esto es, 

explicándolos. 

Por otra parte, podemos afirmar que Caso está más de acuerdo con Weber, Spranger y Dilthey, 

que con Scheler y Meyerson, en el sentido de que los primeros aceptan la distinción tajante 

(8) ~. pp 27-28. 



16 

entre com1Jtendet y ex1Jlicar, mientras que los segundos sostienen que no es 1Jo91ble la 

expllcaclón si no se da antes una comprensión del fenómeno. Según Scheler "es Imposible 

entender una sociedad secreta, sin mentar los fines de la sociedad. Este es un acto de 

com1Jrenslón, y sin la com1Jrenslón serla Inútil recurrir a la !Jura noción causal. Por esto, el 

método soclolótrlco tllH1e que a&r, a la ve:z comprensivo y caus11l expllcatlvo" 19
> 

Hasta este momento hetnos el<IJUesto al9unas Ideas desde el punto de vlsla metodológico que 

Caso tenla tes1Jecto del conce1Jto de ciencia. Ahora ttatatemos de mostrar esta concepción, 

pero en telaclOn con la cultura y la persona. 

!=>ata Antonio Caso. la cultura es la creación de valores (posición muy neokantlana), siendo la 

sociedad el lugar donde éstos se van manifestando se9ún un orden, determinado éste por el 

desarrollo cultural de las dlfetentes sociedades 110>. 

Asl por ejemplo, el valor vetdad, representado por el pensamiento clentlflco, aparece en los 

momentos de declinación cultural. Caso, al contemplar la totalidad del desarrollo clenllflco, al 

l9ual que Hegel, afirma que le fllosofla y la ciencia constituyen siempre la última etapa del 

desattollo cultural. iratando de fundamentar lo anterior, hace una breve explicación del 

desarrollo clentlflco Cjue se ha dado hasta el mnmento, para el cual escribe su articulo 

"Concienclit de la libertad", apetecido en meirzu de 1939 y reco9ldo en su libro La persona 

humana y el estedo totalltatlo. 

Lo Importante en este IJUnto 110 es ta11to el lugar que le fllosofla y la ciencias ocupan dentro del 

desartollo cultural. sino lo ttue ese lu9ar representa; y lo que parece representar son las épocas 

de crisis, tanto B nivel Intelectual como a nivel social. De esta manera Caso cree que: "La 

ciencia es el último fruto en el clclo del desarrollo de las culturas. Prosperaron los 

conocimientos clentlflcos en Grecia, no en la época cléslca, sino en los dlas del helenismo y 

alejandrlsmo. 

(9) Uill!'lm .. 29 

(10) En el srtlculo ~La palabra admonición~. escrito en 1943 e Incluido en el libro la persona hUtnan~tm!2..121.@!I1Br.!2. Caso, epoydndose 

on SchAler, nos dice· ~cultura es santidad, belleza. justicia, verdad. Todos los valorea 1-e lnteuran en la nocion de cuHura Las sociedades 

humanas son laboratorios del Idear, p 20 
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bel Museo de Alejandrla brotó el tnovlmlento clentlflco de la ant19oedad. cuando ya hacia 

siglos que las letras y fa historia florecfan, la ciencia Inauguró su esplendor. Esto Indica que las 

9ra11des élmcas del desarrollo clentlflco no corresponden a fes momentos creadores de fa 

humanidad, sino a los Instantes crepusculares de declinación" c11 i 

Las razones por las cuales Caso sostiene que la ciencia es un fruto tardlo en el proceso 

cultural. son diferentes a las de la filosofla. Cuando hace referencia al saber clentlflco pone en 

relación el valor verdad con los demás valores culturales, de tal manera que da la Impresión de 

querer co11strulr una jerarqula de valores en la cual, el último peldaMo lo ocuparla el valor 

verdad. Esto quiete decir que cuando las letras y la historia han resplandecido (momentos 

verdaderamente creEtdores de la humanidad) hace su aparición, tardlamente. dentro del ámbito 

cultural, la ciencia. 

La EtpE!tlclOn de la fllosofla en el desarrollo cultural de las sociedades obedece a razones 

diferente!! !l les de la ciencia. La fllosofla es un fruto tardlo dentro de la cultura porque pata 

de11arrollarse, antes debieron haberse puesto en escena los productos culturales restantes; con 

lo cual, la fllosofla ejercerá una labor reflexiva sobre ellos. be e!lta manera, el quehacer 

filosófico es una reflexión de se9undo grado c12>. 

Influyen dos factores en el desarrollo adecuado de cleticla y fllosofla: uno que podrlamos llamar 

polltlco (que repercute en la sociedad); y otro. que podrla ser llamado Intelectual: aunque 

debemos aclarar, y trataremos de demostrar, que ambos se encuentran lntlmamente ligados. El 

factor polltlco consiste en que los procedltnlentos clentlflco y filosófico no pueden desarrollarse 

si no se ejerce un mlnlmo de libertad personal, ya que ésta es el Instrumento sin el cual la 

persona no puede concretar sus potencialidades. Por tal razón, Caso se pregunta: ¿"Qué es lo 

que pide una inteligencia cientlflca para un desenvolvimiento adecuado? Sólo una cosa. pero 

esencial: libertad" 1131. 

( 11) Caso. Antonio. !,._Q~Q.f1_R_!fuman...E...Y..~2..!9_t.E!.!.ili!.!}g. 1939, p.44 

12) lb__ld~.: ·1atnblén la f1losofla logra en nuestro tiempo una admirable desarrollo. y esto no hace sino conflrmar la tests de la declinación, 

J:iorque filosofar es una especie de segundo grado, una reflexión de refleir..lones . una meditación unlvarsal sobre el mundo y el yo, ya explorado 

en otras ramas de la cultura. E! filosofo es también un fruto tardlo~. p. 4 

(13) .t>.!®.m .. 1937. p 63 
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La ciencia, como hemos seflalado, se da en las etapas de declinación cultural. Esto, bajo una 

Interpretación sociológica, significa que en dichas etapas la libertad personal sufre un deterioro. 

En tal situación surge, de manera simultánea, la Imposición del sujeto hacia el objeto (tesis 

eplstemológlca). Según Caso. la época en que las dictaduras se consolidan es cuando se dejan 

a un lado la libertad y la democracia, elementos Indispensables para el desenvolvimiento de las 

cualidades espirituales. medios que han de ponerse al servicio de la cultura, para que los 

valores de ésta se manifiesten en sociedad 114>. Vemos qtJG la forma polltlca bajo la cual pueden 

realizarse los bienes culturales es la democracia. ya que en ella se vive en un estado de libertad 

personal. 

En los reglmenes totalitarios (tales como los comunistas y fascistas) en donde la libertad y la 

democracia están ausentes, no es posible la realización de los valorea. l"ot tal tazón, Caso nos 

dice: "la marcha de la ciencia pasa sobre el marxismo, el lamatklsmo y el datwinlsmo, porque 

su forma eterna no puede constteffüse en lo que alcanza de verdad una época dada, una etapa 

del saber y de la cultura" 115>_ 

La causa intelectual que explicarla por qué algunas apatentes fllosoflas o concepciones 

cientlflcas presentan deformaciones en su desarrollo, es la siguiente: hay pensamientos que se 

quieren hacer pasar por clentlficos (datwlnlsmo) y filosóficos (marxismo) siendo que su error 

consiste en parcelar la reE!lldad, de tal maneta que proponen como absoluto lo que es relativo, 

por universal lo que es particular. Ante este tipo de Intentos. los auténticos saberes clentlflcos y 

fllosóflcos, salen al paso para mostrarles su verdadera relatlvldad, cuando no su falsedad. 

Este punto coincide de manera sorprendente con dos cursos que dio Ramón Xlrau en el 

Colegio Nacional en los aflos de 1964 y 1975, los cuales fueron recogidos en su libro § 

desarrollo y las crisis de la fllosofla occidental. donde afirma: " peto si existen estos dos 

periodos : uno es de ascenso, otro de estabilidad englobadota, existe un tercer momento. Este 

no es otro sino el de los momentos de crisis, tiempos que, en efectd, se critica a los grandes 

(14) ~:·La libertad no es un medio sino un fin. sólo ae Justlflca poniéndose al servicio de Jos bienes de la cultura y de la ciencia·. p.21 

(15lll>ll!.<:m.P· 24. 



... --·· -~---~------·------~-, ... _,,.,. ___ .._,.~-·----.,._. 

JQ 

sistemas pasados ... en los cueles se puede totnar le parte por el todo ... en semejante situación 

se enconltarlan los nomlnellstas del siglo XIX que siguen y critican a Hegel, !=euerbach, Marx, y 
los positivistas" 1'ªJ. La Introducción de le cita parece pertinente porque creo que es necesario 

hacet énfasis en cómo un pensamiento vertido en 1937 sigue teniendo actualidad pare tllgunos 

pensadores en nuestra época. 

2) El concepto de Fllosofla 

La fllosofla y le ciencia no se encuentran divorciadas en el pensamiento de Antonio Caso, 

aunque su objeto de estudio sea diferente. El desarrollo del pensamiento clentlflco, afirma 

Caso. esté basado en la explicación que nos da de los fenómenos naturales y en la 

comprensión de los fenómenos sociales. Mientras que el pensamiento filosófico encuentra su 

objeto de estudio en aquellos entes Invariables, a los que Platón llamó "Ideas'º y Kent "cosa en 

si". Las bases sobre las que se funda la ciencia y las Implicaciones que pueda tener, son 

susceptibles de ser Interpretadas bajo determinada concepción fllosóflce, "La flslce de Galileo -

nos dice Ceso -, cotno la de Newton, como la de Einstein podrán ser Interpretadas dentro de 

una concepción filosófica; pero, en si no son fllosofla. La ciencia dlflete de 1.,. metaflslca pot su 

objeto. Mientras que el metaflslco especule sobte la "coss en si" que dijo Kant, el flslco 

Investiga sobre el fenómeno y constituye las leyes o uniformidades clentlflcas que dijo Mili" 1171• 

Esta afirmación que hace Caso en 1935, y que tiene, con ciertas reservas, su equivalente en 

otra enunciada en 1940 <10>. nos evidencia los siguientes puntos: 

1.- Caso sustenta la concepción dual del mundo: pot una partR afirma la existencia de un 

mundo fenoménico sobre el cual la ciencia tratarla de obtener un conocimiento objetivo. Pot 

111;1Xltau, Ffomdn, El desarrollo y las cttsis en IEI fllosona occld~J. pp 14-15 

(17) caso, Antonio. ~- 19J5, p 313 

(18) En 1940 Caso afltmaba en ~..112..U.Q......!:!.wnl.!JLY el estado !olll!tarto: •e1 fllóaofo IJfensa la tealfded ontológica y as:IOlóalCllmenle. 

lm~drtales el ser y el \/'olor de las cosas Re,iete la existencia del mundo que Pldtón llamó de las lde•s. d las fotm•s aristotélicas•, ~.1&5. 
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otra, existe un conjunto de entes llamados "cosa en si", "esencias" o "formas" que vendrlan a 

ser el objeto de estudio de la metaflslca. Consecuentemente hay objetos que pueden ser 

conocidos cienllflcamente y objetos que pueden conocerse filosóficamente, pero, en ambos 

casos, la determinación está dada por el objeto. Para Antonio Caso la distinción obedece a que 

los objetos de la filosoffa (los últimos sustratos o primeros principios) no son medlbles, mientras 

que los de la ciencia si lo son 1
19>· 

2.- Es patente la identificación que Caso hace en 1935 entre metaflslca y filosoffa (Idea que ya, 

de alguna manera, estaba presente desde 1933}; aunque posteriormente, en 1940, parece 

ampliar el campo tnetaflslco hasta la axiologla, Incluida aqul la Ética (véase nota 1 B}. 

3.- Al ser posible la Interpretación de leerlas cientlflcas desde alguna posición filosófica, la 

filosofla puede ejercer un efecto transformador sobre la ciencia, ya que Investiga no sólo las 

bases epistemológicas y ontológicas de ésta, sino también, sus efectos morales. 

4.- Con base en las afirmaciones anteriores. principalmente en la primera. Caso niega el 

carácter clentlflco del marxismo, ya que !!egún él, la flsica, y en general, la cienoia, no es 

materialista ni Idealista. El materlalistno y el Idealismo son concepciones filosóficas 

(metaflslcas). peto no cientlficas 12ª> 

Al Inicio del presente trabajo se afirmaba que, para Caso, el conocimiento clentlflco debe partir 

de bases Incuestionables para con ello evitar cualquier tipo de reducclonismo, ya sea Idealista o 

materialista. El mismo principio podrla aplicarse también a le fllosofla. puesto que para Antonio 

Caso. "La fllosofla tiene dos órdenes: mundo natural y mundo cultural" 121 > 

(19) En las erut..rnL~~ (1935), Caso dice· ~Las ciencias no lnve!'Ugan los últimos element09 de la taandad. Por su esencia, la hstca no j:)Uede 

conocer smo ob1etos métricos~. p 309 

{20) En el articulo ·Las exequias de un marxista", contenido en las ~. (1935). CHO a1eaura: "No. la ciencia en al, la ffs~. tlo ea 

esplrttuahsta, ni ldeali!'lta, ni realista. por que nn es metaflslca. y el materlallslTlo, cotno el espJrttuallsmo, como el Idealismo o el reallsmo, eit Urt 

s1s1ema metaffsico~. p 313 

(21)jp~. p 17 
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Apoyados en el primer punto_ arriba citado, se puede Inferir que la fllosofla, a diferencia de la 

ciencia, debe captar las esencias que se dan ocultas en el fenómeno. bichas esencias pueden 

ser de dos órdenes: uno natural y otro cultural, lo cual justificarla la existencia de una fllosofla 
-- . . 

d_e Ja naturaleza y una fllosofla de la cultura; las cuales en su conjunto formarlan La Fllosofla. 

Tal aflrmaé:lón'va acompanada de otra que hace Caso con respecto de que también en la 

ciencia se dan dos grandes campos: el natural y el espiritual 1221 

1::1 problema que se presenta aqul es el de que si las ciencias culturales (del esplrltu). y las 

naturales nos dan conocimientos acerca de sus respectivos fenómenos entonces puede darse 

el caso de que dichos conocimientos fuesen fenoménicos, es decir, variables (contingentes). 

Pero esto no podrla ser aceptado por Caso. Los conocimientos cientlflcos son "uniformidades", 

esto es, Invariables. Sin embargo, ¿qué esta lnvarlabllldad no es propia de las esencias y de los 

conocimientos que la fllosofla nos da sobre ellas? o ¿qué la ciencia, en cuanto tal, produce 

conocimientos Intemporales? 

Creo que la manera de solucionar este problema serla la siguiente: la diferencia entre ciencia y 

fllosofla consiste en el hecho de que la primera cuantifica los elementos que caen bajo su 

objeto de estudio y la segunda no lo hace; parecerla que es el carácter de profundidad que 

tiene la tllozioifa con respecto del conocimiento del mundo natural lo que 111 hace diferente de la 

ciencia 123l-

l::n este sentido, la fllosofla podrla Investigar y cuestionar las bases mismas de la ciencia, sea 

social o natural, y enriquecer con rigor argumentativo, lo cual la distingue de otros discursos .Tal 

actividad es propia, como se sabe, '1e la fllosofla de la ciencia. 

e:.?:.?) Ca9o, k1!..!!!Q_s..Q.!!¡¡1~l!Y!LY~U:m1terlalisCT!.O his~ ~en dos campos disllntos se divide el campo de la Investigación clentlfica: natural 

y cuttural Por una par1e las ciencias de I~ naturaleza. por otra. las ctenc1as de la vida moral, reflejada en la vida morai. p 160 

<.:?:\) UonnHcz, l{ujo. Enrique. J~PiliLc,·i~Ltt!li.\:..!!ArJal!J~t\!fi;t. 1'177: ··La Jil'c-n:ncla de: In nclhiJad Olnsóncn. res¡iccto de la clcntffica. se bnsn 

nn en lit i:'li..·n.,iún dd oh.k10. como Ji.limo~. !'>lnn en 111 profundidad del mismo. nflrmnclón t!stn que debe cnlcndcrsc en el sentido de que 

micnlms la rnklh:u cicntlllclL aunt.¡uc i11,.cri1n en un trnhnJo inlit1iln. cnnslnnlc:mcntc está llegando o un lopc .. .la práctica fllusMlca hace !'U)o. 

ciunu ui1_Jdo Je rcllcxiún. no súln el mundo cm1L1ddo ... si110 tamhlén el desconocido. el Infinito munJo que nns rodea )' que nunca podtd 

utian:ur en su lnlnlidad lu cicncin humnn:f". fl.17. 
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Para Caso, la fllosofla, en su sentido més cabal, no debe de set unilateral porque "la fllosofla 
que sólo se basa en el mundo natural, es natutallsmo falso" (24). Con lo dicho, podemos obtener 
una concepción general de lo que Caso enlendls por filosofla. 

A partir de lo anterlot es Importante tecalcar la Idea de conocimiento como totalldad qua tenla 

Caso. Caracterlstlca que desde su nsclmlento ha conservado el pensamiento metaflslco 1251 

El problema que traerla a Utla sociedad el aceplat una fllosofla de corte naturalista (Caso 

considera al marxismo detilro de esta cortlenle) co11Slstltlt1, según Caso, en establecer el 

domltllo del més fuerte y, por lo tanto, su base misma satld ltijusta. Etl cambio una fllosofls 

fundada en la culturs lm.pllcarla una sociedad más humana 126' 

SI aceptamos, ju11to con Antonio caso, que para que una fllosofltl sea propiamente tal debe 

basarse tanto en lo natural como etl lo esplrltual e lnvestlger las últimas causas de Ambos 

campos, entonces debemos planteartlos el problema de determinar el medio por el CUl!ll vamos 

a captar los primeros principios o, como Caso los llama, esencias. La distinción que Caso hace 

de las esencias con respecto de los fenómenos es clara. Las propiedades que se le podtlan 

atribuir a las esencias serlEln. principalmente, lss de lntemporalided e Inmovilidad 1271 Si bien 

esto recuerda mucho al pensamiento de algunos filósofos griegos. en Caso parece ser una 

herencia husserliana. 

lmportatlte es saber que Caso considera, al parecer, a la esencia como conectada con el 

fenómeno. SI las esencias se captan a través del fenómeno, luego ¿Cómo es po!lible que el 

(24) Cliso, Antonio, Polé~. 1933, p 178 

(25) Salmerón. Fernando, t=~~' de hlstQ!!~l!!Q"2f!J.J!".t.M~. ~983. ~ ... Ld catacterlstlco de Id vetdsdenl metaflslca no l!S tanto hacer 

uso de aquellos elementos eAcolá9tlcos de e:itpllcoción como la tendencia a Id Unifl~cióri de 1111 eKperlencla, I• tendencia a explicar las CO!ldl en 

su conjunto·. p 274 

(:26) Caso. Antonio. EQ!é__r:n!gi-'· t9J3 "si confesamos un naturalismo. que alll donde haya un oprimido, que !le defienda y, si no puede 

defenderse. que lo ahorquen por que es menos fuerte que otro l:::sta es el naturallsmu . ahora, si vamos a la cultura. que cosa tah diferente; SI 

vamos a la cultura ese es accion nefanda 1/ enlences la filosofia. fundada en la cultura. se opondrd a estf'I naturalismo ensenando justicia por 

encima de la naturaleza'. p 1 78 

(27) Caso. Antonio, fil.rutll.gr~hcm~. 1938 ·Es e\/1dente que los objelos Ideales no pueden entenderse sino como esencias. Las esencias 

no duran ni se transforman. son Irreales en el sentit.lo de que la gota del tiempo, comün a toda n.·s!1dad, no les compete. las esencias fle 

implican en los fenómenos Los fenómenos duran y se transform1m pero las esencias Incorruptibles ni se lransfonnan ni duran", p. 289 
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fenóme110 varle mientras que la esencia petmanece Inalterable? ¿QUé si Irse transformando lo 

fenoménico no va enriqueciendo a la esencia? ¿O qué el niut1do de las esencias ya ea un 

ITIU11do co11st1tuldo de por si, Independiente de lo real material? ¿1::11 do11de, e11tonces, quedó la 

relación entre ese11c1a y fenótne110? 

Al parecer. la telacló11 entre esencia y fenómeno 110 solame11te se da en el plano ontológico, 

sino también en el eplstemolótJlco. A través de la razó11 Mos es posible conocer y cuantificar la 

varlabllldad de los fenómenos (ciencia). Peto esto mismo hace que 11os demos cuenta que 

existe otro mundo diferente al real, ::; .. ~ es Inalterable e Incorruptible. ial mundo lo captamos a 

través de la Intuición de lás esencias a través del hecho flslco, Intuimos al ser metaflelco" 
(28) 

l::n este pu11to hay un alejamiento de Antonio Caso con respecto del pensamiento marxista. Asl, 

Lenln afirma que: "Lo aparente es la esencia en una de sus detetml11aclones, e11 uno de sus 

aspectos, e11 uno de sus momentos. la esencia parece ser precisamente eso. La apariencia es 

el manifestarse (Schelnen) de la esencia misma" <29> 

l:!tto 11oe hace ver que si la esencia se revela a través del fenómeno, ella misma está en 

rnovlmlenlo y transformándose <30> 

Patl1 finalizar este punto, diremos tres cosas: 

1. l::n la base del concepto de fllosofla de Antonio Caso esté ptel!lente la Idea de totalidad. 

2. A pesar de que Caso afirma cierta relación entre lo natural y lo espiritual, e11tte el fel1ómeno y 
la esencia. su posición es dualista. 

3. Queda claro que Caso propone a la Intuición como el medio por el cual el fllósofo ve a captar 

(28) Caso, Antonio. l.íL!!lQ.ª9~~-º.!!l!llU' et materlalismo hl9fórlco, 1936, pp. 59-60. 

(29) lenin V 1, ~demos filos~Q!. 1963, p 127 

(30) Koslk, Kerel. Ola!.t_t;_tlca d~oncre!Q. 1964 ·LA esencia se manifiesta en el fenómeno. Su manlfe!ltaclón en éste revela su movimiento y 

demuestre que la esencia no es lner1e y pasiva la manifestación de la esencia tts la actividad del fenómeno ... SI la esencia no se manifestase 

en absoluto en los fenomenos. el mundo de la reahdad serla para el hombre 'el otro mundo' (platonismo, cristlanlsmor. pp. 27 ·28 
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la realidad (ideal). Así, en un ataque al positivismo, Caso dice: "el filósofo de las ciencias del 

espíritu, reivindicó frente ar naturalismo y positivismo, su método intuitivo de comprensión" <31 >· 

3) El problema del marxismo. 

En 1910 Caso sustituye a Carros Pereyra en ra cátedra de Sociologla en Ja antigua Facultad de 

Jurisprudencia. A partir de entonces, y durante veinticinco años, Antonio Caso se dio a la tarea 

de explicar el materialismo histórico, insistiendo en el carácter determinista y unifateral de dicha 

teorla. 

La información que Caso tenía de Marx no era despreciable: él mismo afirmaba haber sometido 

a un análisis critico textos tales como el Manifiesto del Partido Comunista, el prólogo a la Critica 

de la Economla Política Clásica, la Miseria de Ja Filosofla, el Anti-Dühring y El Capital. Caso 

sostuvo: "nuestro conocimiento del marxismo ha sido, consiguientemente, algo directo y 

constante, exigido por el cumplimiento del deber, alentado por el singular contentamiento que 

se halla siempre en el estudio" <32>· 

Sin embargo, la interpretación que Caso hace sobre el pensamiento marxista Jo conduce a 

conclusiones generalmente negativas. Esto es asl porque según Caso, la filosofía debe captar 

Ja realidad como totalidad coherente, síntesis entre lo espiritual y lo material. 

Consecuentemente, Caso sostiene: "a pesar de toda su transcendencia social contemporánea, 

nunca podrá contarse a Marx entre los grandes filósofos de Ja humanidad" <33>. 

Aún asl, en las polémicas sobre la orientación ideológica de Ja Universidad, Caso piensa que el 

trabajo intelectual de Marx ya no presenta la importancia que tuvo cuando influyó en Ja 

Revolución Rusa; cree que ahora se está más allá del marxismo. Asl por ejemplo, respecto de 

la obra cumbre de Marx, Caso opinó: "El capital, más próximo, de fijo, a Ja ciencia económica 

pura, también fue pasto de nuestras más arduas cavilaciones (a veces, lo confesamos 

infructuosas, por el carácter sibilino e imperfecto del célebre libro)" <34>_ Considero que este juicio 

(31) Caso. Antonio. Sociologia, 1945, p 25 

\32) Caso, Antonio. Polt!mica~. 1935, p 238 

(33) !..Q.i.®m, p 206.(34) 

(34) lbidem, p 169 
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vertido por Caso pasa por alto el hecho de que Matx pueda ser visto como uno de los filósofos 

més impoHantes de la época moderna en cuanto que, con base en su producción teórica, 

generó toda una problemática dentro del campo de las humanidades. las ciencias sociales y la 

praxis polltica. V en fllosofla es del todo conocido que, si bien es Importante solucionar 

jJroblemas, ltlejor aún es saber plantearlos. Y Marx fue especialista en este campo. Por ello, 

podemos afirmar, junto con Althusser, que es necessrlo leer 1::1 Capital "para comprender 

verdaderamente en toda su Importancia y en todas sus consecuencias clentlflcas y filosóficas 

aquello que los militantes obreros han comprendido desde hace mucho tiempo en la práctica: el 

carácter revolucionarlo de la leerla marxista" 1351 

Este pequefto comentarlo nos ha Introducido a dos temas 1:1ue Caso, desde sus concepciones 

filosófica y cientlflca, critica a la teorla matxista; el plano dogmático y determinista de la teotla 

del conocimiento marxista y sus Implicaciones sociales. 

4) Errores teóricos del marxismo: unllateralldad y deterrttltllsmo 

Según Caso, las fllosoflas descendentes de nuestro tiempo son: el naturalismo, el materialismo 

y el empirismo. l::n cambio las que prevalecen como válidas son el esplrltuali!lmo. el Idealismo 

a>dológlco y el lntulclonlsmo. Lo anterior se fundamenta metodológicamente en el sentido de 

que las fllosoflas apegadas a lo emplrico Implican el empobrecimiento y reducción de la 

realidad, al hacer dspendet a ésta solamente de un aspecto: el material. Asl, en 1936 caso 

enuncia lo siguiente: "Compétase este mundo, este anchuroso universo, lleno de formas 

distintas y armonizadas entre si con el mundo enteco, marchito, Irreal, de los rt10terlallstas y de 

los empiristas que, proyectando según dijimos antes, su esquema sobre el set, lo niegan y lo 

falsean sin remedio ... al primer modo de filosofar se refieren las grandes personalidades de un 

Husserl, un Max Scheler, un Hartman" 1351 

El mundo material, desde la perspectiva de Caso, áparece como Mido e Incompleto. Más aún, 

Caso no puede aceptar y nunca aceptará el predominio de las condiciones ml:lterlales sobre las 

entidades Ideales. Por tal razón, Caso sostiene: "en un matetlallsmo negador de las esencias 

(35) Althusser, Louls. La fllosofla como atmª de la re~ p 18 

(36) Caso, Antonio, La fllosofla de la culture y el materialismo hlstór~. 1938, p. 61. 
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sólo puede tratarse de seres concretos y vlVlentes, de realidades palpltantes, de individuos que 

so11 aqUI y ahora, de cosas que duran y se transforman; no, ciertamente de los paradigmas, de 
Platón· <37>. 

De esta manera, "el error constante de los sistemas unllaterales estriba en exaltar 

Indebidamente la acción de un solo factor sobre los otros, que son tan dignos de set estimados 

en su función colecllva". 1381 Es aqul donde creo ciue una limitación de Caso respecto de su 

Interpretación del marxismo fue haberlo considerado como un pensamiento determinista. Como 

sabemos, una carta que Engels escribió a Bloch en 1890, afirmó lo siguiente: "según la 

concepción materialista de la historia. el elemento determinante de la historia es en última 

Instancia la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca otra 

cosa que esto: por consiguiente. si alguien tergiversa transformándolo en la afirmación de que 

el elemento económico es el único determinante, lo transforma en una frase sin sentido. la 

situación económica es la base, pero en el curso del desarrollo histórico de la lucha, ejercen 

Influencias también, y en muchos casos prevalecen en la determinación de su forma diversos 

elementos de la supraestructura" <391 

La critica al materialismo y al empirismo se fundamenta en la concepción, retomada de Husserl, 

que consiste en reconocer a la intuición como el medio por el cual el saber filosófico capta las 

esencias; Como en el materialismo histórico la intuición no está considerada como medio de 

conocimiento, es este vaclo eplstemológico lo que propicia que Marx tenga, según Caso, una 

visión deformada y unilateral del mundo. 

Aceptados los puntos anteriores. Caso reafirma la supremacla de metaflslca sobre el 

materialismo, puesto que aquélla si nos entrega al ser en su totalidad <•o> 

(37) Caso Antonio. ~pg_rJ9Jf.t;l' a!.!º--._'1:19_\'.U! de las obras completas. t938, p 290 
(38)lll!Q~p 295 

(39l 1Mar• K, Engels F. Cor~pQ!1q~l!!;_~!!. 1973. p 379 

(40) Caso. Antomo, LL..!l!º-ª.Q!i_a....--!1e_l-ª...~!!!lura _ _y.....fil_'!1..!!ll!flalismo histórico. 1936· "El empirismo engen:fra de si propio su fruto constante e 

lneludlble el materlallsmo Ccimo no ~e ha logrado ·ver· intuir, gracia~ a ub metodo adecuado. la amplitud de diversos sectores o esferas de la 

1ealidad, es ohvro. cuanto fuere objeto dp conoc1m1ento. se hace caber. sin consideración. dentro de la sola forma predilecta. De esta suerte, la 

Fls1ca, la ciencia de la energla y la materia. asciende irrofragablernente. el puesto de honor. a la cUsplde del saber Sustituye a la metaflslca'", p. 

57 
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Aunque Caso no lo afirma expllcitamente, se puede inferir que la razón por la cual el marxismo 

representa una falsa filosofla es la de que heredó la metodologla de las Ciencias Naturales, 

algo muy parecido a lo hecho por Comte. Comte comete el error de confundir niveles tan 

diferentes como el flslco-material con el social-espiritual, desembocando en el gran yerro 

metodológico de proponer una Flslca social. 1411 

Hemos de estar de acuerdo con la objeción que Caso hace de aquellas concepciones que 

tienden a identificar bajo un mismo plano los fenómenos sociales y naturales y, con ello, su 

tratamiento cientlflco; por ejem11lo, el positivismo comtlano. Pero también, debemos pensar que 

en este sentido, el ataque que Caso hace al marxismo bajo la misma perspectiva carece de 

validez. pues incluso dentro de la leerla marxista se ha hecho ver que el tratamiento de los 

problemas sociales difiere de los naturales. Para reforzar este punto, traemos a colación la 

refutación que Marx hace a los economistas ingleses en la Miseria de la filosofla cuando éstos 

consideran al sistema capitalista como un sistema regido por leyes naturales: "Al decir que las 

actuales relaciones -las de la producción burguesa- son naturales, los economistas dan a 

entender que se trata precisamente de unas relaciones bajo las cuales se crea la riqueza y se 

desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. 

"Por consiguiente, estas relaciones son en si leyes naturales, independientes de la Influencia 

del tiempo. Son leyes eternas que deben regir siempre a la sociedad. De modo que hasta ahora 

ha habido historia. pero ahora ya no la hay" 1421 Pero no solamente esto, sino que veremos más 

!!delante cómo el marxismo sostiene la Idea de captar la realidad como una totalidad, en la cual 

sus diferentes estructuras juegan un papel de interacción, siendo la estructura económica, la 

estructura do"'inante (para usar el término althusserlano). 

l'=ue a ralz de las discusiones que surgieron cuando la Universidad se planteó el problema de Is 

orientación ideológica que deberla seguir, que Caso desarrolló sus polémicas sobre marxismo. 

En ellas se propuso analizar el valor que tiene la teorla marxista en sus aspectos metaflslco. 

epistemológico. psicológico e histórico 

(41J Caso, Antomo. $Q~!9!Qgl~ 1945 ·!:'us metodos (de tas c1enc!a!I naturales) convlrtléronse en et método por antonomasia de la persecución 

de la verdar1 lodo el panorama de la especulac1on fl!osof1ca "le subord1n6 a este Imperio de la rnetodologia de la fislce Erguf11se Natura frente 

a Cultura, como la sola verdad Lo que 110 se rerlucla a las umfonn1dades clent1f1cas de les ciencias físicas. no era e3tlrnado como ciencia 

Comle llamó a la sociulogia una 'ffsica ~o'.::•al · rP 23·24 

(42) Marx, Kerl, ~J_s~rltl..9~a.l!l9sof!J. p tn4 



·-~- ---~..:...-.. ---·-~~·---·----··------- .. --·-----··--·-·-

28 

Caso, basado en la Idea de ciencia y cultura ho podtla aceptar une orientación Ideológica de 

tipo marxista, ya que violarla la libertad de cátedra. Por otré1 parte, Caso sostuvo que para que 

una ciencia se llame tal. llene que fundarse en principios lncuesllo,.;ables. Ahora bien, si el 

marxismo se quiere dar el nombre de clenllflco debe abdicar, según Caso, de su base 

materlalista o de lo contrario no alcanzarla dicho status. Asl pues, el marxismo se encuentra en 

un dilema: materlalismo o ciencia. Caso afirma: "la realidad, lo que es, ee, material o no material 

Ideal o no ideal. ts decir: hay realidades materlales, como las piedras: y realidades 

Inmateriales. como los pe11samlentos" '431 

Negar cualesquiera de las dos realidades reviste un carácter anticientlflco, ya que se parcializa 

la realidad, éste es precisamente el error del marxismo: negar la realidad Ideal para afirmar, 

solamente, la realidad material, de ahl que el socialismo cienllflco, con fundamento materialista, 

resulte ser una contradicción en los términos 1441 

ti marxismo se presenta para Antonio Caso como una concepción radlcalmente falsa por dos 

motivos: 

1. Desconoce el tipo de realidades ideales. 

2. Reduce el mundo a una visión puramente materia!. 

Caso advierte que no únicamente existe contradicción entre materialismo y ciencia, sino que 

también la hay en una filosofla que se llama e si misma materlallsmo dlaléctlco. ti problema del 

marxismo consiste en la discordancia que hay entre el sistema (materialista) y el método 

dialéctico (idealista). 

En la tradición marxista se considera que el método dialécllco fue extraldo por Marx de Hegel. 

En Hegel, el método se presenta corno un proceso de tesis, antltesls y slntesls. En el sistema 

hegeliano se va mostrando cómo el desarrollo de la Idea culmina en la afirmación de la Idea 

Absoluta. En cambio, en el marxismo es imposible, según Caso, hacer ver cómo a través de la 

t43) caso. Antonio. f?.2.!(:r:t!l~ª~· 1934. p 234 

(44) ~~ro ~Ahota bien. nada más discutible que el materialismo como \l'ertfad metaflslea; por ende, nada més contradictorio en si. que un 

'socialismo cienU11co· con fundamento nmlenahsta·. p 233 
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tesis, antltesls y slntesls la materia se muta en Idea. l:xlste una contradicción entre el sistema 

materlallsta y la dlaléctlca (método) Idealista, Es por esto que Caso termina diciendo: 

"materialismo o dlaléctlca, pero no materialismo dialéctico" <•5>. 

Vemos pues que, para Caso, Marx no comprendió la dialéctica de Hegel ya que ésta sólo se da 

en el pensamiento y no en la materia. Por lo tanto, la limltante del marxismo es explicar "el 

Infranqueable valladar que media entre lo flslco (espacial) y lo mental (lnespaclal), que sera 

siempre el obstáculo de todo materialismo <461
. 

Según Caso, Marx es heredero de aquella Idea que sostiene que el método cientlflco por 

excelencia es el que sustentan las Ciencias Naturales. De ahl que Matx y Engels hayan caldo 

en el error de construir una teorla materialista de la historia. Puesto que los valores se dan en la 

historia y no en la naturaleza, el materialismo histórico es un contrasentido. Los valores son 

propios de la cultura, no de la materia. 

El error metodológico del marxismo, desde la perspectiva de Caso, es querer explicar la historia 

como si fuera un objeto natural. Tal equivoco se deriva de otro anterior consistente en reducir el 

campo Ideal al material. Con palabras de Caso: "los valores se dan en la historia, no en la 

naturaleza. Lo bueno, lo santo. lo útil, lo bello, lo malo, lo profano, lo Inútil, lo feo, son valores, 

objetos de conocimiento de la Ciencia Cultural. Por tanto, todo naturalismo (no ya 

materialismo). es imposible. Del mismo modo que no se puede estudiar la Flslca como 

problema del valor, no se puede analizar la historia como problema flslco natural" <
47>- De lo 

ante1ior tenemos que la alternativa para el marxismo es: materialismo o historia, pero no 

materialismo histórico. 

Expuestos los errores metodológicos del marxismo, a juicio de Caso, veamos en el apartado 

siguiente las consecuencias prácticas (pollticas o sociales) que Implican. 

145) lt?J9em WA traves de Feuerbach rec1b16 la dobla herencia Imposible· materialismo-dla1éctlco. De aquf se origino la contradicción lnsuperada 

e msupernble Los Idealistas pueden sm mengua. de11anar su Idealismo metaflslco en las sutiles y elegantes mallas de su lógica fundamental. 

En carnbio. los maletlallstas no podrán nunca e:.;plicar. salisfactoriamente, cómo la materia se conjuga en te~ls, antltesis, y alntesls: es decir. en 

ideas~ p 237 

(4(i) l_b.l..'1~[!!. p 292 

(47) !!:~.!~-~ p 244 
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5) l:rrores prácticos del marxismo: Fllosofla Oficia!. 

Otra de las condiciones sin las cuales no se podrlan desarrollar la ciencia y la filosofla, lo 

constituye la libertad de pensamiento. La conexión que se da entre ambos (pensamiento y 

libertad). no es la de simple yuxtaposición, sino que al fusionarse forman una unidad sintética 

en donde uno condiciona al otro; de tal manera que si el pensamiento actúa sin libertad, 

entonces lo único que se produce son conocimientos deformados. Del n1ismo modo, si la 

libertad actúa sin las directrices del pensamiento, se torna en anarqula y desorden <4 • 1 

Si a la aseveración anterior de Caso, en el sentido de que el marxismo no tiene carácter 

clentlfico debido a errores metodológicos, aunamos la consideración de que el marxismo se ha 

desarrollado y consolidado en un régimen autoritario, tenemos que el marxismo se constituye 

en un modo de pensar dogmático, lo que Caso llama fllosofla oficial <
49

> 

Para Caso la humanidad se encuentra en peligro: "hoy el marxismo, como dice Max Scheler 'ha 

sido exaltado a do9ma polillco de un gran Imperio', una 'fllosofla oflclal', en detrimento de la 

fllosofla, se entroniza como si fuera la verdad definitiva" l50J 

En este momento cabria preguntarse ¿cuál es la causa de por qué el ser humano se ve en la 

necesidad de aceptar un dogma y, con ello, poner en riesgo la libertad de pensamiento? La 

respuesta para Caso es la siguiente: cuando el hombre deja de creer en el dogma de la religión 

anterior (para Caso. el marxismo es, como después veremos, una religión), se ve en la 

necesidad de llenar ese vAclo que deja la creencia anterior con otra nueva creencia. La 

necesidad de una creencia es lo que hace que el dogma abandonado sea sustituido por otro <51 >, 

l49) !!2!Q~1_!1_ ·Hoy. el mar)(1s1110 ccmstrluve en !:l omr101 Eurooa. el ~1stem;¡ f1lo!lof1co director de las adlvidades polltlcas. sociales y económicas 

de la Umon de Republ•c<1s Sov1et1ca!'- l:slP feno•nrno f'•lraño en l<t h1s1ona intelectual y social de los pueblos pertenecientes a la cuHura 

europea es lo que podr!a !lamar!'-P. el tr•unfo tte la filosof1a of1c1a · p 26 

(501 !h!d_yn1. P "J7 

(51 ¡ I!:>~~ ·corno ya no cree en el dogmo de la rP.l1g1on abandorrnda. la lncreduUdad. por una parte. y la necesidad de creer, Inveterada y 

esencial como es. pnr otra. constituyen la fllosofla oficial una especie de religión racional que tiene tanto a satisfacer la necesidad de creer, ya 

en lo antes creído. o bien la de no adm1t1r la religión de la que querla emanciparse Este fenómeno social puede ser llamado el acto colectivo 

de la sust1tuclon d~I fetichP.. p 284 
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Caso piensa que un sistema filosófico es una construcción intelectual cerrada, el cual, frente a 

nuevos problemas prefiere desdeflarlos con tal de no alterar el orden del sistema. 

Consecuentemente. Caso prefiere desarrollar un pensamiento no sistemático, que garantice 

mayor libertad para un mejor tratamiento de los problemas. En pocas palabras, el ensayo y 

articulo perlodlstlco se le aparecen a Caso como las formas más acertadas de producir 

conocimientos. Con ellos se evita caer en posiciones dogmáticas. riesgo que siempre conllevan 

los sistemas filosóficos. Por esto, la observación de Samuel Ramos es pertinente cuando 

afirma: "lo que importa desde luego al filósofo mexicano son los nuevos horizontes abiertos por 

dónde escapar de los dogmas positivistas, el relativismo y el agnosticismo que estancaban la 

evolución del pensamiento. Lo que aparece a los ojos de Caso es el movimiento constante de 

la ideas a través de la historia, mostrando que el pensamiento no se detiene en una verdad 

definitiva ... juzga Caso que este movimiento Incesante de las Ideas es el principal atributo de 

nuestro tlempo"'521 

La movilidad a que alude Ra: ;;os permite a Caso llevar a cabo la critica a filosoflas de corte 

empirista y materialista, apoyándose en lo diferentes filósofos que conoce en su desarrollo 

Intelectual. 

¿Cuál es, pues, para Caso el error del marxismo en cuanto fllc«ofla oficial?. Dejemos que él 

mismo hable: "El error profundo de quienes optan por un ¡,lstema filosófico y lo erigen en 

'filosofla oficial', estriba en pensar que la fllosofla y el sistema se Identifican. No. Puede haber 

grandes filósofos de esplritu metódico y expresión aforlstlca" <•3 >_ Tal equivoco no es deleznable 

si se toman en cuenta las consecuencias prácticas que produce: su constitución en dogma 

religioso o en régimen polltico autoritario. Lo que genera, desde luego la supresión de la libertad 

de pensamiento. Este es el peligro que Caso quiere evitar cuando al marxismo se le quiere 

(52) Rumos. Samuel, Prólogo a la ~ntotogla_flk>.~!ade Caso. p XVII. 

(53) Caso. La persona humana y el estado totalltarlo, p. 29 



implantar como la forma de pensamiento que debe Imperar dentro de la Universidad o en 

el mundo, en general <54>. 
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La deficiencia del marxismo es su esclerosis ante los nuevos problemas; su falta de movilidad 

ante las nuevas situaciones. Filosofar no es darse a la tarea de construir sistemas, sino inctuirir. 

Junto con Bergson, Caso afirma que no se puede identificar al esplritu filosófico con el espiritU 

del sistema <
55

> Es más probable que el pensamiento metódico (aunque no sistemático) se 

adapte mejor a la comprensión y solución de nuevos problemas, que el pensamiento 

sistemático. Una variación dentro del sistema traería como consecuencia el reajuste de todos 

sus elementos. Por esto Caso afirma: "Si un sistema de ideas no se ajusta a esclarecer un 

problema dado, no consiste la verdadera actitud filosófica en desconocer la dificultad o 

desvirtuarla, sino en reconocerla, modificando el sistema de ideas en los puntos en que ello sea 

debido, para concordarlo con la realidad que pretende explicar; porque no se hizo el mundo 

pare darnos la ilusoria satisfacción del conocimiento absoluto" 1561. 

Se afirmaba lineas arriba que el marxismo es considerado por Caso como un dogma cuya 

realización traerla como consecuencias la Instauración de una nueva religión (Idea tomada de 

Berdiaeff quien habla de Marx como un judlo cuya intención es justificar, a través de su teorie, 

el mesianismo del proletariado) y un sistema polftico totalitario. 

Según Caso el marxismo es una religión porque comparte la estructura sociológico-formal de 

las religiones, propuesta por René Worms, que consiste en: 

1. Afirmar un dogma. 

2. Construir un conjunto de instituciones sacerdotales. 

3. Afirmar una moral adecuada a sus intereses. 

(54) !!l.!Qrun Pero el más grave corolario que de una filosofla s1stenlahca pueden sacar SU9 adeptos, es su régunen polltíco o dogma religioso~. 

p 30. 

(55) ~· MEI error de toda 'fllosofla oficiar y no sólo del marxismo. es su sobresttma de al, su carencia de movilidad, su énimo de 

estancamientoM. p 332 

(56) lbidem p. 35 
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Ceso reconoce los puntos anteriores en el marxismo. Primeramente, se sostienen los dogmas 

de la determinación de la estructura económica sobre la supraestructura jurfdico-politica e 

ideológica; asl como el del mesianismo del proletariado. En seguida, el culto religioso 

corresponderla en el marxismo a una serie de prácticas tales como: ceremonias, fiestas y 

conmemoraciones relativas a determinadas fechas. 1::1 aspecto Institucional-sacerdotal estarla 

ligado a organismos como el estado, sindicatos o partidos, cuya función conslstirfa en hacer 

valer el nuevo culto. Y. por último. fa Idea del dogma implicarla una moral de tipo socialista <57>. 

El marxismo tiene su finalidad (bien) en la terrenalidad. en lo contingente y perecedero. No asl 

el cristianismo. cuyo Ideal se realizará fuera del tiempo, en la eternidad. Esta oposición afecta a 

un esplritu cristiano como el de Antonio Caso. De esta suerte. Caso ve cómo es abandonado lo 

espiritual para erigir como punto central de todo desarrollo al factor económico, concretizado en 

la técnica (5 BJ Resulta entoncPs, que el materialismo marxista no es siquiera una teorla 

sociológica. sino que solamente representa una argumentación pretendldamente dialéctica. Le 

comparación que hace Antonio Caso del materialismo marxista con la religión me produce la 

Impresión, que aunque Caso haya leido obras representativas del pensamiento de Marx, no 

tuvo una comprensión clara de ellas. Aclarando la Idea que Caso tiene de la determinación 

económica concebida como un dogma, basta citar la apreciación que Marx hace del arte griego 

en los Grundrisse: "En lo concerniente al arte, ya se sabe que ciertas épocas de florecimiento 

artlstico no están de ninguna manera en relación con el desarrollo general de la sociedad, ni, 

por consiguiente. con la base material, con el esqueleto. por asl decirlo, de su organización" <59>. 

Marx toma como ejemplo el caso del arte griego para hacer notar que la determinación de lo 

ideológico (arte griego) por la base material no es directa ni inmediata: sino que está hasta tal 

punto mediada que podemos hablar de cierta autonomla relativa de las instancias ideológicas. 

(57) Lb~~f!l ·Propondremos el p1oblema del marxismo. considerado como una rehg16n naclenle, por medio del ailogtsmo que Indicamos 

enseguida Una rehg1ón desde el punto de vista sociolOglco-formal consta de· a) un dogma, b) un culto, e) un conjunto de Instituciones 

sacerdot!'lles, d) una moral correlativa~ p 3~-40 

(58) ~ ·La técnica conforme al nuevo dognH1. constrtuira el nervio de todo desarrollo superorgénlco", p. 43. 

(59) Marx. Karl. ~-11tP~ . ..!V'l®~J21..!~_j,_pil.~ª-1ª.__!;_r!Jl~!L~~r1filt..P-º-1!.tL<:a.. T 1 , p. 3 
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B) LOS VALORES CULTURALES 

1) Las Ciencias del esplrltu. 

El punto clave para distinguir los diferentes tipos de ciencias Caso lo encuentra en el objeto de 

estudio de cada una de ellas. Puesto que la realidad está cotlslltulda por lo espiritual y lo 

material, entonces existirán dos grandes géneros clentlflcos: el cultural y el natural 100>. 

Siguiendo a Diithey, Caso sostiene que las Ciencias Culturales se dedican a la comprensión 

intuitiva de los valores culturales dados a través de la historia; en cambio las Ciencias Naturales 

llenen como función fundamental el explicar, a través de la actividad racional, no los valores, 

sino los fenómenos que se dan en la naturaleza. En las ciencias culturales, come11ta Walsh, 

refiriéndose a Dilthey se pueden vlvenclar lntemamente los acontecimientos históricos, mientras 

que en las Ciencias Naturales se puede tener un acercamiento externo hacia los fenómenos 

estudiados. 

Sin entrar por el momento en la exégesis de las dos clases de valores que Caso sostiene 

(instrumentales e intrlnsecos), se puede decir, junto con él, que la economla polltlca tiene como 

objeto de estudio los valores económicos, tales como la renta, el salarlo, el dinero, el Interés, el 

crédito, etc. A los valores ecotiómlcos Caso les da el nombre de Instrumentales, pues sirven 

como medio para que los valores lntrlnsecos (lo bueno, lo bello, lo santo, etc.) se realicen en la 

historia 1611 

Tanto la Estética, la Etica como la Economla Politice son Ciencias Culturales, estudian sus 

respectivos valores. no importa que éstos sean intrlnsecos o instrumentales. Sin embargo, todo 

aquel investigador que tro•·. ·-~rea de valores artlsticos, morales, económicos. etc .. no podrá 

tener un dominio cabal de ellos si antes no sustenta un claro conocimiento de la historia: es 

mediante el estudio de ésta que podemos comprender todos los productos que el ser humatlo 

(60) Caso La f1losof.i,¡;1____d~ª-Q!!l_ur~.Y.~tn1ate~!a]!!!>nioJ1r~t6!_1c;o 1936 "las C1enc1as d1f1eren radicalmente, por su objeto. según se consagren al 

esludro de los fenómenos naturales o la 111ves1tgac1on de tns ht:-chos rnoralt>s. hrslor1cos. 1mntellg1ble<J sm la nooon de bien, de valorR. p 161. 

(61) i_~q~_rr! "La economla pol1trca analiza las cosas que tienen pwc10 Las otras c1enc1as culturales se refieren a Jos valores intrlnsecos. La 

buena voluntad es mlrlnsecamenle buPna. como la belle7a intrrnsecamenle hermosa. como la verdad o la santidad En cambio. los valores 

económicos son valores instrumentales. sirven como instrumento para conseguir bienes supremosp, p 15 
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va generando <52>· 

Cuando Caso se refiere a la economla politice hace una critica al marxismo porque éste la 

considera como una teoria materialista; lo cual implica que su objeto de estudio se encuentra en 

la naturaleza. Por tanto, la economia en el marxismo resultarle ser una ciencia natural lo cual 

constituye un contrasentido dado que el objeto de estudio de la economla politice son valores y 

como los valores se dan en la cultura, se sigue c:tue la economla polltica no es una ciencia 

natural, sino cultural <531_ 

Resumiendo lo anteriormente dicho, se puede afirmar que las Ciencias Culturales quedan 

caracterizadas por tres puntos. 

1. Están determinadas por su objeto de estudio 

2. El medio para obtener un conocimiento de los valores que se van dando en la historia, es el 

de la comprensión intuitiva. 

3. La historia es la piedra de toque pata comprender los valores culturales. 

2) La Naturaleza y la Cultura. 

Hasta ahora hemos visto que para Caso existen dos tipos de realidades c:tue no se pueden 

reducir la una a la otra: la.flslca {material) y la espiritual. La flsica tiene como peculiaridad darse 

en un espacio y en un tiempo; mientras que la espiritual {también llamada pslquica) a pesar de 

que perdure, no se extiende espacialmente 1641 

(62) Caso. Anlonio. §.Qgp!Q9@. 1945 "La cultura no puede entenderse. sino histórlcamentt!, sin la historia es lmposlble comprender el mundo 

de la cultura Por donde se ve la m1smn dl'I c1l•nt1flco es eJ<plicar por la ley el fenomeno. y por leyes cada vez mds bastas y menos nurnerosa!t, 

las leyes cienl1f1cas subord1n11das la m1s1on del estuchoso de las c1rnc1as dP.I espmtu consiste en comprender, por la historia. los ep1sod1os de 

la cultura·, p :?4 

(63) Caso. Antomo. kª--.!!Lo_~Qtla.fi~ . .Jil cultura y_ ~.-1 '!~ater!ah~r1:10 h1sto11~9. 193G ·La economla polU1ca concentra lodo su esfuerzo en torno de la 

11oc1on de valor econormco En esta 1dea cor1flt1yf>n t;:to; vrrtu•nles de la ett'!ncra Aho1a bien. el naturalismo económico es impotente para 

esclarecer la noc1on de valor porque la na1uralc-:c1 ¡amas exhibe v.11ores smo 'fenon1enos· son1etidos a leyes De aqul que se haya pretendido 

asrmllar por completo la Econ.Jm1a Potrt1ca a l<1s Ch_.!nc1as n<tltualcs. HJ'lc"'Ht<tndola de su propra esencia. desvirtuando lo que compone su objeto 

de conoc1m1en10 De aqul que el naturalismo econoni1co repreo;ente. por si p1opm. una gran falacia de ignorar la cuestión". p 13 

(64) lb1dem. 1936 "Al lado de las reahdades tísicas. o sea al lado de lo que ocupa un s1t10 en el espacio y un instante en el tiempo, hay lo que 

"durando" no · se ed1ende" o como quiera decirse·. pp 58-59 
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Aparte de las realidades mencionadas existen otras que son objeto del conocimiento filosófico: 

las esencias (estudiadas por la ontologla) y los valores (estudiados por la axlologla) <55>_ Estas 

apreciaciones van a llevar a Caso a sostener un platonismo con respecto de las esencias en 

cuanto que las considera no sólo como independientes del fenómeno, sino también del sujeto. 

En relación con los valores, si bien les niega un status ontológico, si sostiene que son Ideas 

sociales que van conformando la sintesis cultural y en este sentido, en cuanto integración social 

de la cultura, si son independientes del sujeto individual. Pero, existe una perspectiva en la que 

los valores no son independientes del sujeto. Los valores no son independientes del sujeto en 

cuanto que surgen de una relación social entre los hombres y su entorno. El ser humano, 

considerado corno género, irá constituyendo los Ideales colectivos (valores) como respuestas 

orgánicas a las necesidades que le vayan surgiendo. 

Los valores no tienen realidad ontológica, son valencias relacionales, son relaciones sociales. 

Tengamos en cuenta con Caso, que la sociedad es una organización, que a diferencia de las 

comunidades, tiene un elemento central: la cultura. La cultura viene a ser el lugar en donde el 

ser humano conjuga sus ideales. La cultura es una slntesis de valores Pero si los ámbitos 

culturales cambiaran, consecuentemente, los valores culturales camblarlan también. La cultura 

no es, para Caso, una estructura petrificada y estática, sino que algo que va enriqueciéndose al 

ir transformándose las sociedades. 

Los valores, pues, no están atados a la esfera de la subjetividad, los sujetos Individuales no son 

los encargados de establecer su medida; los sujetos se referirán intencionalmente a los objetos. 

Los objetos resultarán valiosos para los sujetos. La fascinación que el primer Husserl ejerce 

sobre Caso, se basa, precisamente, en ese objetivismo gnoseológico fundado en la intuición a 

través de la cual se reinstala un viejo campo que ya habla sido abandonado: el mundo de la 

esencias y los valores. Por esto Villero afirma en su Introducción a El acto ideatorio que "la 

Fenomenologla fue para Caso una vla de regreso al pensamiento tradicional: en ella vio el 

instrumento teórico de una reinstauración de la ontologla clásica" CG6l 

{65) lb1dem. 1936. "Existen dos formes. Irreductibles entre si. de la reahdad la fislca v la pslqulca. Pero no son las Unicas. Sobre ellas Imperan 

otras realidades, para las que el tiempo se muda. para las que el espacio no se eKtlende. Estas formas de la reahdad son las esencias y los 

valores~. p 59 

tB6) Villero, Luis. en introducción a fil.J!g_g_l.illrnlQ!!.Q. p. XII 
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La reafirmaclón de tal problemátlca no es gratuita. Al confirmar los campos axiológlco y 

ontológico de Investigación junto con su Instrumento de conocimiento (la intuición) Caso está, al 

mismo tiempo, construyendo un dique contra aquellas teorlas que emergieron el siglo pasado 

(como el marxismo, el positivismo, etc.) las cuales afirmaban la Inexistencia de entidades 

subsistentes en si y por si , asl como la lnoperalividad de la intuición como método de 

conocimiento: "Es Interesante notar que la llnea polémica que Caso adopta frente al marxismo, 

al neokantismo y al positivismo es básicamente la misma. 

"El centro de su desacuerdo consiste en que esas doctrinas no admltlan una facultad de 

conocimiento de alcance metaflslco, la intuición, y son ciegas a los objetos captables por ella" 
{67) 

Como es bien sabido, en Caso se da una oposición entre naturaleza y cultura; lo peculiar de la 

cultura, y por lo cual se opone a la naturaleza, es que en ella se da la slntesis de los valores tssi. 

Mientras que la naturaleza es un conjunto de elementos materiales que se dan de manera 

repentina en la tierra que, desde luego, se encuentran sometidos a ciertas regularidades de 

donde el cientlfico extrae las leyes que hacen posible su explicación <5 •>. 

Cuando la inteligencia hace uso de su libertad , se encuentra en la posibilidad de ejercer un 

trabajo sobre la naturaleza; en este acto se da un proceso en el cual la naturaleza es 

subsumida a la cultura. En otras palabras, puesto que para Caso "el trabajo es la acción del 

pensamiento y de la libertad sobre la naturaleza" <70J viene de suyo que toda actividad humana 

sobre la naturaleza va a traer como consecuencia la producción de bienes culturales. 

(67)~!!?. P XIII 

(68) Caso, Anlonio. ~{LJ1J.!!l'IJL'1!L'Lltl..!i~l?.d2..J.2trult~n.Q. 1937: ·cultura de Santidad. bond•d. belleza, Justicia, verdad. l'odo9 los valores 

se ln1egran en la noclon de cultura·. p 20 

(69) Caso. Antonio, ~.PULc;Jd.!lv.!.ª-L.!tl-'!!P~.!i!!!.smo h!)~. 1936 · ·¿aue es la naturaleza. Los productos naturales brotan 

esponténeamenle de la tierra : tos productos de lll cultura suponen algUn valor que la inteligencia humana reconoce·. P- 160. 

(7'.)) Caso. Antonlo . ~La fllosofla de la histor ia~ . en el ~fil. 2de1unio de 1994 
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Este aspecto es relevante en el sentido de que Caso concibe a la cultura como un producto 

social; lo cual quiere decir que los valores, al ser partes constitutivas de la cultura, son también 

un producto social. Y, precisamente, en la caracterización que Antonio Caso hace de los 

valores aparece la idea fundamental de entenderlos como relaciones sociales porque es la 

respuesta colectiva ante la necesidad de satisfacer un deseo. De esta manera, el punto central 

de la actividad cultural es el ser humano, en cuanto que éste es un ente eminentemente social: 

"El hombre es cultura. La cultura, como ha demostrado Max Scheler, es un atributo del ser del 

hombre. El hombre es ontológicamente cultura, el animal natura" <71 >. 

Sintetizando podemos decir que: 

1 ).-La cultura, en cuanto producto social, es el lugar en donde se constituye la slntesis de 

los valores. 

2).-La sociedad es el lugar donde los valores se generan <72>. 
3). El valor se da en una relación social: son valencias sociales que surgen en la relación 

sujeto-objeto (recuérdese la aclaración hecha lineas arriba) <73>. 
4). El valor no es un ser, sino que la realidad que él sustenta es el valer. 

5). Los valores cambian al cambiar el ambiente cultural en que se presentan, 

Las afirmaciones anteriores permiten establecer que Antonio Caso querla evitar tanto el 

subjetivismo como el objetivismo axlológicos; sin embargo, a pesar de que considere que los 

valores están determinados, de algún modo, por el ambiente histórico-cultural de la época, cae 

(71) Caso, Antonio, 2QQQ!º9.@. 1927 ·La cultura es lodo cuanto el hombre ha agregado a la natura. Todo ello es obra del individuo. pero no 

aislado, sino telendo a la soc1er1itd". p 52 

(72) Caso, Antonio, EU;Q.D~P19_P~_t!'~to~1a_ ~·Jn!\l'_e!~il!.Y 1ª__ f~IQ~9J!ª--º~JQ~-Y~'o_r_f!'~. 1933 "Los valores no son entes, sino valencias sociales, 

tdeales colectivos necesanos, respue~tas orgafllr.as de todos a una misma causa interior o e:derlor la soc•edad es el gran sec.."1or de la realidad 

en donde los valores se construyen y orgarn."an Y como l..:i sociedad tiene un fruto mdechnable y constante que se llama cultura. los valores son 

la integración social de la cultura. por e<;lo se mu"°stran con10 entidades r.'1(1stiendo aparte del sujeto•, p. 84 

(73) Caso. Anlomo. fJJJn1y~rsa! 20 dP nov1mnb1e de 1936 ·la fllosofla de los valores· ·Et valor no se limita y cont~ne dentro de la esfera de la 

sUbJehv1dad No es el hnrnhre el su¡elu 111d1v1llu¡1I su medida Se 1efle1e s1en1prP. 111tenc1onalmente. a un Objeto El ob1eto es lo valioso para el 

suieto Por tanto. sin ob1e1os no hay valore~. corno no lus hay tampoco sm ~u¡elo Suprimidos ob1etos y su1etos. as1 como las relaciones que 

entre ellos median. se suprimen los 11alores Ellos. son las rctac1onPs 111dechnables de lo ob¡et1vo y lo sub¡et1vo. pero falta algo más. Porque estas 

relaciones no se producen fuera de la vida social, sino en ella misma S1 se modifica el ambiente cultural de una sociedad dada, con él se 

transforman los valores Por ende. se trata de relaciones entre los su1e1os y los ob1etos, a través de una cuttura· 
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en la tentación de considerar a éstos como valencias Inalterables y, por tanto, atemporales; es 

decir a ahistóricas. Asl por ejemplo. en 1933, Caso, opina a propósito de la orientación 

ideológica de la universidad, que: "como institución de cultura , la Universidad de México, dentro 

de su personal criterio inalienable. tendrá el deber esencial de realizar la obra humana 

ayudando a las clases proletarias del pais en su obra de exaltación dentro de los postulados de 

la justicia, pero sin preconizar una teorla económica circunscrita, porque las teorías son 

transitorias por su esencia , y el bien de los hombres es un valor eterno_que comunidades e 

Individuos necesitan tender a conseguir. por cuantos medios racionales se hallen a su alcance" 
(74) 

igualmente, a partir de 194 ·1. Caso sostiene que e s en la persona divina en donde se sustentan 

los valores. A pesar de que en la persona humana vayan transformándose. es en aquélla en 

donde alcanzan su nivel absoluto y etf?rno . Tal es la razón por la cual en 1945 Caso dice: ""Lo 

bueno, lo santo, lo bello, lo justo propenden a sintetizarse entre si, en la persona humana. Este 

último es carácter completamente inequlvoco del mundo de los valores . El microcosmos del 

corazón, completa en su forma, la obra cósmica Y como el hombre sólo es capaz de crear 

valores históricos , pero no valores ete rnos. la limitación humana y la tendencia en la slntesis 

{caracterlsticas de! mundo de los valores). postulan de consuno la existencia de otra persona, 

en la que se efectúe la síntesis absoluta de esas razones del corazón , que la razón no conoce" 
(75) 

Aunque estas últimas afirmaciones forman parte de la etapa final del pensamiento de Antonio 

Caso, ya en 1934 {El acto _lc;j§ato_r.!Q_y La Filosofla de Husserl) y 1936 ("La filosofla de los 

valores'", en El Unive,rsal) . se había apercibido d e l problema que implicaba sostener que los 

valores son entidades inmutabies . Por es to Caso sostiene en el citado articulo que al cambiar el 

ambiente cultural de una sociedad. cambian . con é l , los valores. En este sentido es acertada la 

opinión de Villero en la introducción a E l a c to 1de atono . cuando t:xalta el enunciado casista de 

que los valores no pueden depender d e In <lp1ec1ac1ón 1nd1vidual ""'· 

{14) Ca~o . Anton io. Po1e:rr1.{< .:l.~. l ~lJ J p 11· I 

\75) Caso. Antoiuo."L¿¡s razone~ d~I cotnzon .. en el l .U.~p1 ... eis_.;.1 9 <1t:! t~bu: r o do: 19 45 

(7GJ Caso . Anto nio. lntroduccmn a ~J .!!~.tq _ _1_s1~~11(~!i 1;J realizada p c 1 Luis Vtl!uro t!n 1934 "los valore s no existen en un mundo trascendente 

porque no se p1oduccn tue1 a de la vida social. s•no en elln m isma . sin emba1go. no son p1oductos M"ldlv)duales. tíenen una existencia objetiva 

·socialmente hablando", puus su sede es ·1a sociC'dael un1vtJrsal d~ los esplntus y corazones . c:iue es la humanidad·. P. XXII 
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El objetlvlsmo axlológlco de Anlohlo Caso tiene un apreciable aspecto positivo que consiste en 

entender a los valores como lndej:>endlenles del aspecto psicológico del sujeto. SI el objeto vale 

es porque algunas propiedades objetivas ha de tener. El subjetivismo está totalmente ausente 

del pensamiento de Caso. 

Por último, podrlamos preguntarnos, ¿por qué Caso no sostlehe una ontologización de los 

valores?. Recordemos que una de las condiciones para el desarrollo clentlfico y cultural, es la 

libertad de pensamiento (entendida como la no sujeción hacia algún aspecto de la realidad). 

De manera análoga, si los valores se ontologlzaran, la voluntad del hombre estarla supeditada 

a un mundo en donde el mando correrla a cargo de una serie de normas axiológicas. Con ello, 

la libertad quedarla eliminada un 

Resumiendo, la naturaleza no puede confundirse con la cultura porque el terreno propio de esta 

última, al ser entendida como slntesls de valores, es la sociedad; y el orden social no obedece a 

los mismos principios que el orden natural. 

3) La Historia y los valores. 

Reconociendo el dualismo que opera en el pensamiento de Caso entre lo espiritual y !o 

material; expuesta la critica que hace el materialismo histórico al cohslderarlo como una 

contradicción en los términos y, habiendo, mencionando el asunto de que los valores son 

elementos que forman el terreno de la cultura, entonces pasaremos a exponer cómo es que los 

valores tienen como escenario de realización a la historia <75>. 

(77) H>!2..Q.ID: ~cualqwer ·ontologazacion · de los valores haria al hombre dependiente- ya no de su Inteligencia •lno de su \IOluntad· de un mundo 

normalivo trascendenlft . c on lo cual qued;11ia entr~d•cho su hbe r1ad· P XII 

(76) Caso, Antonio , u...fil_Q_~2!!.i!.q~_gtllY!?~ftleri!!J~Q..JlJ!i!.!9~. 1936 ulos valotes se dan en la hislorla, no en la naturaleza. Lo bueno, 

lo santo. lo Util. lo bello. lo malo. lo profano. lo lnütil . lo feo. son valmes. objeto de conocimiento de la c iencia cultural Por tanto, todo naturalismo 

(no yd maltHiallsmo), es imposible~. p .J.3 
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Pretendiendo establecer una ubicación de los conceptos, se puede decir que los términos 

"esplritu", "historia" y "valor" pertenecen al ámbito de lo cultural; mientras que los conceptos de 

"flslca " y "naturaleza" pertenecen al de lo material. Asl pues, lo matetli;il no puede ser histórico 

ya que en cuanto tal, no crea valores; lo que podrla crear valor, como después veremos, es el 

trabajo que el hombre ejen;e sobre la naturaleza: "crear riqueza es un hecho cultural no natural" 
(79) 

La definición que Caso nos da de historia es la siguiente: "En la cultura la naturaleza se 

subordina a la obra humana. Esta subordinación constituye lo histórico. Es la historia" <90
> 

En la definición aparecen dos elementos lmplfcilos importantes. El primero consiste en que 

Caso hace del hombre el núcleo del progreso histórico. El segundo estriba en saber cómo se da 

este proceso de subordinación de la naturaleza respecto de la cultura. A continuación se 

desarrollará este último punto. 

En 1936 Caso afirmó que el trabajo es la fuente generadora de riqueza (en este aspecto es 

clara la coincidencia con Marx), de tal manera que el capital vendrla a ser, según Caso, la 

acumulación del esfuerzo que hace posible el valor <91 > • 

Sin embargo, en 1942, retomando a Gabriel Tarde, Caso menciona que el origen del valor es la 

Invención (labor puramente intelectual), en donde el trabajo serla una representación continua 

de lo inventado; con lo cual ahora el capital se nos aparece como acumulación de Invenciones 

<92>. Sin embargo, me parece importante exponer. que en la concepción que Caso tiene del 

trabajo existen algunas resonancias bergsonianas, ya que para éste la inteligencia juega el 

(79) Caso, Antonio. E,.olémj~ª-~· 1933. p 244 

(80) Caso, Antonio. ·La f1losof1a de ta h1sto11a~ en el ~L!l!llY.~r-~I 2 de 1umo. de 1944. 

(81) Caso. Anronlo. \,.ª-.l!!9J?Q[~ª-'1~.@_cu11ur!)_'f_~_JTl!'IJ!'!.L~!!!J>_f!!Q._ h!~!9_I!c;:Q 1936. ~La cultura se puede definir o caradertzar, al menos. como 

creación de valores, Nada más perceptible que la creacJon de los valores económ•cos El trabajo es este agenle produdor de riqueza, 

engendrador de valores el capital no es sino la acumulación del esfuerzo que ha creado valores De donde procede. sin réplica, el problema 

de la justa d1stnbuc16n de los bienes acumulados· pp 16· 17 

(82) Caso, Antonio. Apéndice de l-.1!...P~H.fil>f!..ª .h.H! .... TLa_D.~...Y.~.L~filª--dQJQtalit~I!Q 1942. •En suma. el origen del V?::lor e'S la Invención El trabajo seré 

una repetición de lo inventado y el capital no es enlonces, trciba/o acumulado, sino acumulación de Invenciones·. pp. 322-323. 
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papel' primordial en la elaboración de útiles. Asl, al citar Caso La evolución creadora de 

Bergson, nos dice: "Bergson define la Inteligencia humana como 'la facultad de fabricar objetos 

artificiales, en particular, útiles con que hacer útiles, variando Indefinidamente su fabricación'" 
(83) . 

Pero, ¿qué es el trabajo para Caso? La respuesta que da a esta pregunta no es, precisamente, 

de corte materialista, sino que deja entrever una posición espiritualista, ya que afirma.: "el 

trabajo es la acción del pensamiento y de la libertad sobre la naturaleza" (B•l 

La diferencia con el marxismo es clara. ya que para Marx el trabajo es la actividad humana 

desarrollada en el proceso de producción de bienes materiales, lo cual Implica el empleo de 

cierta cantidad de energía humana (fuerza de trabajo); esto quiere decir que para realizar un 

trabajo es necesario un desgaste físico, siendo la fatiga la expresión de este desgaste. La 

alimentación y el descanso permiten recuperar la energla perdida. 

Asl pues, el trabajo que realiza el obrero, aparte de ser una labor de pensamiento, significa. 

además, poner en acción su cuerpo; es necesario recordar que, para Marx, la actividad 

Intelectual del obrero en el capitalismo es reducida a su mlnime expresión. Tal condición se 

agudiza con el invento de la máquina. en donde el obrero pasa a ser, según Marx, un simple 

apéndice de ella; o sea, es la máquina la que cumple con el proceso transformador y el obrero 

solamente se encarga de operarla y de ejercer una serle de movimientos repetitivos y 

mecánicos. 

4) Valores económicos y valores morales. 

La oposición entre materialismo y espiritualismo Caso la traslada a la clasificación que hace de 

las ciencias. De este modo. entiende a los fenómenos económicos como propios de las ciencias 

culturales y no de las naturales . Es decir, el objeto de estudio de la economla es cultural y no 

(83) Ca$O. Antonio,~ . 1927, p 59. 

(641) Caso, Antonio . ~eilA!. ·La füosolla de la historia·. 2 de junio de 1944 . 
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natural <55
> • La tesis va dirigida contra la teorla materialista de la historia, en donde se afirma 

que la producción de conocimientos, valores, percepciones, etc., está determinada, en última 

instancia, por fa producción material (qué se produce y cómo se produce). 

La razón que da Caso de por qué el fenómeno económico es un hecho cultural, es la siguiente: 

la producción de bienes obedece a un acto de la inteligencia, no a un acto material. La 

inteligencia se rige por la ley de alcanzar el mayor número de bienes a costa de menor trabajo. 

Caso llega a concluir que si en el marxismo se sostiene Ja preponderancia de Ja estructura 

económica sobre las estructuras ideológica y jurídico-polltica, entonces lo que está haciendo 

dicha teorla es apuntalar un intelectualismo de la más pura cepa; ya que la producción de 

bienes materiales obedece a la ley de la inteligencia <
00>. 

Basándose en las premisas antes apuntadas, se sigue que la posibilidad de un cambio que 

conlleve la independencia de la clase obrera con respecto de la burguesla, correrá a cargo de 

la inteligencia, siempre y cuando ésta sirva a la buena voluntad <871• 

Esto tiene la siguiente implicación; de lo que se trata es de que los valores que conforman la 

cultura (entre ellos los valores económicos) no entren en contradicción con ellos mismos, sino 

que mantengan una relación coherente. Tal es la solución que Caso propone. En este aspecto, 

el pensamiento casista se ve influido por las afirmaciones de Marx Scheler y Berdlaleff <55>_ 

(85) Caso. Antonio. EQl~r!'J!!;:ª~ _ffeQbr~--~-ª-'-~rr!P 1936 ~ porque no son reyes naturales, sino sociales; porque. como lo han demostrado 

grandes soc1ologos conternporaneos. el fenómeno econom1co esta impregnado de cultura, es cuttura, segun su esencia pro~la; no naturaleza, 

no materia, sino inteleclualldad. deseat11J1dad e~pmluahdad. mentahd0d. en suma", p 245 

(86) Caso. Antonio. ~oc1QJ_ggía_. 1927 "la econornla pol1llca ense-r"la a encontrar el camino m;ts corto para la realización del deseo humano. Su 

problema es alean.zar el mayor numero dt! bienes a costa del menor lraba¡o posible. y est~ ley. que es la de las milquinas, es cabalmente 

tambien. ley de la mtel1genc1a Por tanto. si se dt"r.lare que la estructura esencial de la sooedad es la económica, se está consagrando, dentro 

del matenahsmo histórico más castizo el 1ntelectual1smo mas evidente~ p 250 

(87J Caso Antonio. Apénc11c°"' de 1.a P.P,!;.una _!lt!!f!Bp<l_ Y___!;L~~1<!dQ__JQtª1!~,:irt9. 1942 ~para que trabaje sola la lanzadera del teJedor, es 

1nd1spensabte que lrt mtellgP.nc1.t hl1mana s11v1e11do a !,~ 1.<olunlrtd del tiombre sirva sobre lodo, a ta buena voluntad Este es el punto er, el cual 

la moral y la econon1la han cie un1flcarstc! en !iu acc1011 p 308 

(88) Caso Antonto ~...Qet.~Qf}.~_h.!Jffü-t__fl_a _ _y_~L'ª.~l~<;!9_tqtgt1tª-~'º 1937. Aerd1a1eff no puede desconocer que toda cultura es. como lo demostró 

Marx Scheler, cultura de mtegrac1on cultura de aprovechamiento y cultura de salvac16ff economfe. humanismo y religión Sin economle no hay 

cultura la cultura es, en parte. economia la economía es o::ultura. no nalura Stn humanismo lampoco hay cultura~. p. 100. 
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En la slntesis de valores que es la cultura; el punto clave lo juegan los valores intrínsecos 

(morales, estéticos y religiosos). ya que éstos son el núcleo del campo espiritual. Recordemos 

que Caso afirma que la ley de la inteligencia debe someterse a la buena voluntad, o sea; "La 

disyuntiva es clara: si se salta del plano de los valores de la vida a la esfera de los valores 

morales eternos. en tanto que más se consiga lo perecedero que se desea, con más prisa, 

atolondramiento y decepción se 'aguijará al poniente"''ª"'· 

El problema de nuestro tiempo es claro. La producción económica no se somete a una 

distribución justa. moralmente buena; sino que el instinto de consumo es lo que predomina. La 

producción está determinada por el consumo: el equilibrio entre producción y consumo traerla 

como consecuencia una época de mayor igualdad y humanismo: "He aquí que, en nuestro 

tiempo, se produce, obedeciendo a la codicia, sin tomar en cuenta lo que habrá de consumirse. 

La facilidad de la producción conduce a la sobreproducción ... 

"Si se equilibrasen la producción y el consumo, no tendrían necesidad los esclavos de la 

maquinaria de abdicar de su condición de hombres. El problema no es 'dialéctico' sino técnico y 

moral" 1901 . 

La leerla económica marxista. según Caso, se ha equivocado en toda la linea. Las categorías 

económicas de "producción" y "circulación" están determinadas por la "distribución" y 

"consumo". Desde su punto de vista. el proceso productivo se lleva a cabo con vistas a que 

tenga su punto final en la distribución y consumo justos. A pesar de que en el marxismo se 

afirme una integración entre las categorlas económicas, el papel predominante lo juega la 

producción (9 1). 

(89) !IJ.!Q.~!!). 1940, p 162 

(90) Caso. Obras completas Apéndice del IP.!!!9YJJ!. 1942. pp 308-309 

(91) Marx Karl. Prólogo de ~-º...!l!®!!~u;:iQ a_l_a gttn:;..-i_Qe_!.:i~c;:Q!1-º--~i-ª pqtlt!.~ -El resultado a que llegamos no es que la producción, la 

d1strrbuc1ón, el cambio. el consumo. son ldent1c.os. sino que todos ellos son miembros de una tolalkfad, diferencias en una unkfad. La 

producción abarca !anta asi r111sma y sul'lera en ta de1erm111ac1ón anhtetica de la producción, como et resto de los momentos. Et proceso 

comienza s1empre de nuevo a part1t de ~lla Se comprende QUE> el cambio y el consumo no puedan ser el elemento predominante'", p. 266. 
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El problema que, según Caso, derrumba a la teotla marxista es el de que la distribución de la 

riqueza no se asume como cuestión moral sino como categorla puramente económica: "El 

problema de la repartición de la riqueza hace ver con claridad cómo las categorlas de la 

producción y la circulación se subordinan al problema de la repartición y el consumo" <92>. 

Lo anterior lleva a Caso a formular el problema de las relaciones entre los valores económicos y 

valores morales. Esto es, para Caso los valores económicos no van a tener sentido si se les 

considera en si, aislados de cualquier relación con los demás valores. El error del marxismo, 

según Caso, es el no haber entendido a los valores económicos en su interrelación, es decir el 

haberlos concebido como entidades subsistentes por si mismas <93>. 

5) Dependencia de los valores económicos respecto de los valores morales. 

De lo dicho anteriormente se desprende con toda claridad que las categorlas de la economla 

(valores económicos) dependen de las categorlas morales (valores morales). 

Ha quedado asentado por Caso que los valores económicos forman parte de la cultura; sin 

embrago, su papel es de subordinación en cuanto que son instrumentos para realizar los 

valores intrlnsecos (morales, estéticos, religiosos). La inteligencia, factor fundamental de 

lo económico, se ve supeditada a la voluntad <9•>. 

La producción de bienes económicos está teñida de moralidad. La distribución equitativa de los 

productos elaborados implica un consumo racional y benéfico para el hombre; es por esto que 

Caso afirma: "el valor económico engendrado en Ja producción y clrculaclón, se subordina a los 

valores supremos, a la repartición equitativa, y a Ja moral que determina las condiciones 

axiológicas del consumo" i'14>_ 

(92) Caso, Anton10. ~..1!!º--~!il-~-~ª-.t;!JJLl!Lª--Y.~Lrn-ª!~nª!1.::.m.Q_llrfil.Q~. 1936, p. 15 

(93) lb1de_rri "El Marxismo es un falso esquematismo de la historia. ya superados afortunadamente, en la especulación contemporánea. Por si 

rrnsmos, los valores económrcos carecen de sentido Nada es útil s1 no es para algo; nada es riqueza si no enriquece con un fin de placer o 

poder· 

¡94)!bidem. 1936 "La economía polit1ca analiza las cosas que tienen precio. Las otras ciencias culturales se refieren a los valores lntrfnsocos. 

La buena 'llOluntad es intrínsecamente buena. como la belleza instrlnsecamente hermosa; como la verdad o la santidad. En cambio, los valores 

económicos son valores instrumentales; sirven de instrumento para conseguir bienes supremos'", p. 15. 

(95) lbidem p 16 
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Planteada asl la cuestión, la teorla económica en el marxismo resulta ser una doctrina amoral, 
en cuanto que se le escapan las relaciones que existen entre los valores morales y los 
económicos. El problema de la explotación del hombre por el hombre tendrá su solución dentro 
del campo de la moral, no dentro de lo económico. En todo caso, lo económico sólo serla un 
medio para lograr la justicia <95> 

Ya desde la existencia como economfa, como desinterés y como caridad, Caso englobaba a 

fas preocupaciones polftica y social dentro del campo religioso y moral. En este sentido 

Fernando Salmerón dice: " ... y finalmente, se trata de la existencia como caridad que, en 

realidad, invierte la fórmula económica de la vida e inicia la fundamentación de una moral en los 

conceptos de sacrificio y amor. Todo lo cual culmina en su capftulo sobre la esperanza y sobre 

la fe. las otras dos virtudes teofogale~ '¡ue conducen a una metafislca espiritualista de carácter 

estrictamente religioso. 

"Caso proyecta esta preocupación religiosa y moral al campo polltico y social, y la presenta 

como una solución a los problemas de México y del mundo, porque considera, literalmente, que 

el problema social es una cuestión morat•<97>_ 

(96) Caso, Antonio. L..@..~f§._QD.ª-.tJ.Y!!!ªl!é!.Y_el esJª9-9_!qtªh1ª.!!Q, 1937 ·La nueva religión verdadera y la economfa cientlfica serán perecederas y 

transitorias sobre el mrto y el dogma manosla. conllnuara la humanidad venerando el lrascendente misterio divino, resolviendo la lucha de 

clases dentro de la preocupación na econórrnca. smo esencialmente ética de la justicia; por que no hay verdad de orden técnico del que pueda 

oblenerse el pr1nc1p10 fundamental del derecho-. p 44 

(97) Salmerón Fernando E;~J.Jd!Q~ fj~_t:i_1~~Q.t!a_J;te_t~ _ _fi,IQM>!.1~ ~~_Nl~xico, 1963, p :ms 
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C) RELACIÓN ENTRE LO ESPIRITUAL Y LO MATERIAL. 

1) El Problema del fundamento. 

· En la teorfa materialista de fa historia se afirma que la base sobre fa cual se desarrolla la 

producción de conocimientos. creencias. valores, etc., es la material (condiciones materiales de 

vida ). Se sostiene, a su vez que aun siendo determinantes las condiciones materiales, existe 

una sobredeterminación de los modos de pensar sobre dichas condiciones. Mientras tanto, 

Caso escribe que: "Para el marxismo sólo es substancia lo material, no lo ideal" <99>_ 

Este punto de vista se ve reforzado cuando, sobre la misma linea de pensamiento, Antonio 

Caso declara que el nivel jurldico no debe explicarse por lo económico, ni viceversa, ya que de 

lo contrario se caería en un reduccionismo al estar confundiendo un nivel con otro: "Una positiva 

ciencia social, distinta del materialismo histórico. jamás explicará por lo económico lo jurfdico, ni 

esto por aquello. La verdad social comprueba la relación asidua de ambos valores, pero no se 

empeña en unificarlos. La correlación es verdad; la reducción; error" <99>_ 

Como se puede observar, Caso reconoce, junto con el marxismo, la idea de que entre los 

diferentes niveles o estructuras que conforman la totalidad social existe una relación e influencia 

mutua. La deficiencia de Caso consiste en criticar un punto que en el marxismo no se encuentra 

presente. Recordemos que las anteriores afirmaciones están asentadas en las Polémicas 

contra Lombardo Toledano. Posiblemente esta fue la causa de lo exacerbado del discurso de 

Caso. quien le objetaba al marxismo lo siguiente; "Si, pues. adolece el materialismo del defecto 

capital que consiste en desconocer formas de realidad tan notorias como las ideales (los 

pensamientos). el materialismo es radicalmente falso" <
1001

• 

(981 Caso. Antonio, Polemicas.1925. p 239 

199) Caso, Antonio, La f1losofia de la cultura y ~I matenahsmo hi~, 1936, p.26. 

(100) Caso. Amomo. Polémicas, 1934, p.234. 
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SI se aceptan las afirmaciones hechas por Caso, entonces, en el materialismo histórico se cae, 

indefectiblemente, en una posición puramente reducclonlsta de los fenómenos sociales, ya que 

un cambio en la estructura económica, traerla como Irremediable consecuencia un cambio en la 

supraestructura. 

El elemento que es capaz de producir un cambio en la estructura económica y, como 

consecuencia en la supraestructura, es, según Caso, interpretando a Marx, la técnica. Sin 

embargo, la técnica es sólo uno de los modos en que el ser social se manifiesta. El error del 

marxismo está en mutilar la realidad y no ver las demás formas en que el ser humano se 

expresa (1011 . 

No es la técnica ni la solidaridad de los trabajadores lo que propiciará el proceso hacia una 

sociedad más justa, sostiene Caso. El trabajo no es la salvación. Lo económico no Implicará la 

felicidad, "Sobre el mito y el dogma marxista, continuará la humanidad venerando el 

trascendente misterio divino. resolviendo la lucha de clases sociales dentro de la preocupación 

no económica, sino esencialmente ética, de la justicia; porque no hay verdad de orden técnico 

de que pueda obtenerse el principio fundamental de derecho"<102>. 

La posición de Caso es clara; no solamente critica al marxismo por haber hecho de la estructura 

económica el fundamento único de la totalidad social sino que también objeta a Comte cuando 

coloca al factor intelectual como el centro neurálgico del desarrollo social <103
' 

(101) Caso. Antonio. b!~Q!!iL!!Y.rnana y_e~_lado tot-ª!fill.tiQ ~La técnica conforme al nuevo dogma. constltulrla el nervio de todo desarrollo 

superorgaruco Pero esto ve. indudablemente. contra la verdadera onlologfa social. porque desconoce que la formas y los procesos sociales 

diversos del econom1co. son tan evidentes y fundamentales cnmo la técnica y sus variaciones NingUn esfuerzo inteledual puede reducir a una 

pura relación causal los distintos temtorios de la cultura El dogma del manusmo es la seleceiOn falsa del fundamento de lo saciar, p. 43 

( 102) !.Q1ºft__f!! 1937. p 44 

{103) Caso. Antomo. b..é!....!!!Q.~f1~liL9:t!lY!"-ª....Y-fil_mal~mo h1fil~. 1936 RComte pretende fundamentar la evolución social en desanollo 

del orden rnlelectual. y Marx se ernpefta en basarla sobre las v1c1s1tudes de los fadores económicos. Pero el error constante de ambos 

pensadores estnba en seleccionar un solo factor social y pretender elevarlo a la categor/p de factotumM, pp. 17~18. 
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El error del marxismo es tomar la parte (materia) por el todo. Lo mismo le sucede a Comte, pero 

a la inversa. La solución al problema del fundamento debe partir del hecho de que la realidad es 

un todo complejo constituida de varios niveles en donde cada uno tiene su Importancia y 

relación con los demás. Asl, la explicación acerca del mundo debe tomar en cuenta todos sus 

elementos y dar el peso especifico que cada uno de ellos tiene. ·Aunque el pensamiento que 

explique lo material por lo ideal se encuentre es una mejor posición teórica que su contrario, de 

todas maneras, no deben olvidarse ambas esferas (recuérdese lo dicho en el capitulo 1). Asf 

pues, la única condición de la que parte Caso para teorizar sobre el problema del fundamento, 

es la de que éste debe ser incuestionable; y lo incuestionable, el fundamento, consiste en partir 

de la conjugación de lo espiritual y lo material. 

2) Lo espiritual y lo material. 

Como se ha visto hasta ahora, Antonio Caso rechaza cualquier doctrina que peque de 

unilateralidad. La economla marxista cae en el error de no darse cuenta de que la actividad 

económica, al tratar de realizar el menor esfuerzo con el mayor provecho, se encuentra de lleno 

en el plano de lo intelectual. ya que la ley de la inteligencia es lograr, precisamente. ese fin. De 

esta manera, la práctica económica se le aparece a Caso como algo profundamente espiritual. 

El esquematismo de la teoria materialista es falso. Las actividades materiales no solamente se 

encuentran relacionadas con las espirituales, sino que devienen en espirituales. Por esto, Caso 

declara: "La complejidad de los hechos sociales desafla todo esquematismo abstracto. El 

determinismo económico es falso. precisamente por esquemático, como el intelectualismo 

histórico" 1' 041 

La realidad se le presenta a Caso como un todo complejo; en donde encontrar una parte 

fundamental que determine a las demás aparte de simplificante. resulta carente de sentido. En 

verdad, lo intelectual está inmerso en lo material y viceversa 11051 . El punto de vista 

(104) Lb•dern.1936. p 17 

(105) lbidem ~Ninguno de los diversos órdenes de la vida h1slónca de ta humanidad puede declararse 'fundamentar: porque todos entre si se 

1mphcan de modo estrecho En el centro de la vida econom1ca yace el factor 1nlelectual la invención; y la Imitación social se hace posible dentro . 

de la estructura económica y la dec1s16n del trabajo saciar, p 18 
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correcto consiste en entender al proceso histórico como algo que está conformado tanto de 

elementos espirituales como materiales. Pero esto no basta, sino que además la tarea del 

científico de la historia es la de descubrir y analizar las formas concretas bajo las cuales se dan 

las relaciones de esos elementos. 

Es Interesante hacer notar que en 1945 Antonio Caso, basándose en La obra sociológica de 

Max Scheler, del sociólogo argentino Alfredo Poviña, sostiene que siempre existe el predominio 

de alguno de los factores que constituyen la conducta humana. Los factores de la conducta 

humana pueden dividirse en dos grandes grupos: En el sociológico, aquellos en que la 

conducta está dirigida por lo Impulsos de reproducción, de nutrición y de poder. En este caso, el 

comportamiento tiene como fin la modificación efectiva de la realidad. Es el campo de estudio, 

según Scheler, de la sociología real. El otro sector es el de los factores conductuales que se 

dirigen al logro de metas Ideales (espirituales). Esta esfera es estudiada por la Sociologla 

cultural. La conducta humana fluctúa entre los dos niveles, y siempre va a estar determinada 

por alguno de ellos cws>. 

Sin embargo, el pensamiento marxista nunca podrá dilucidar el nudo de las relaciones que se 

van dando en el ser humano y su historia, debido a su posición determinista y unilateral. El 

programa de desarrollo para la construcción de una teorla científica de lo social está a la vista. 

Lo material y lo espiritual no se encuentran aislados pero tampoco se reduce el uno al otro. Lo 

cierto es que su relación queda fuera de toda duda; por ello el defecto fundamental del 

materialismo "consiste en desconocer formas de la realidad tan notorias como las Ideas (los 

pensamientos)'" "ºn Hasta el momento, las afirmaciones expresadas por Antonio Caso guardan 

una relación coherente con el concepto que tiene -da ciencia 1108
> 

( 10úJ Caso ~o_~~g_!Qgla. 1945 · ·toda conducta humana. se mueve entre ambos tipos de hechos humanos-naturales y sociales aunque siempre 

hay predom1mo de uno obre airo factor por eso. dice acertadamente Scheler que 'ni Hegel tuvo razón al hablar de la cultura como un puro 

proceso espmtual. m Marx tampoco al destacar solamente la eslructura económica··. p 30. 

{ 107¡ Caso, ~!!!!f.{&~ 1934. p 234 

(108) Jb1dem, 1935 "Pero la c1enc1a, nunca unilateral, si fuera verdadera, ha de unir en su slntesis el determinismo económico y el idealismo 

iuríd1co". p 248 
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Recordemos que ya en 1927, Caso sostenla que la explicación del mundo natural debe ser 

diferente a la del mundo cultural, ya que se trata de órdenes distintos y, como se ha visto, 

relacionados. Es por esta época, cuando Caso empieza a tener una idea orgénica de la 

sociedad. Fue Lester F. Ward, sociólogo norteamericano, quien con su teorla energética de la 

sociedad sostiene que en el conjunto social se da una acción reciproca entre las diferentes 

energlas que la conforman (sinergia social). Es esta la razón por la cual Caso declara que: "La 

sociedad es un complejlsimo movimiento slnérgico que, a cada Instante, se desarrolla en 

formas nuevas, en organizaciones y estructuras antes insospechadas" <109
'. 

Es plausible que Caso no se haya limitado a teorizar sobre la relación entre lo espiritual y lo 

material, sino que tratara de sostener tal punto de vista mostrando de manera concreta cómo se 

constituye una sociedad. Asl, por ejemplo, la naturaleza puso su parte al integrar a los 

individuos bajo leyes biológicas; igualmente, el esplritu también jugó su papel al integrarlos bajo 

leyes psicológicas. Tal dualidad entre naturaleza y esplrltu tiene un punto de convergencia en 

donde se sintetiza; la conciencia 11101 . 

Lo importante de las anteriores proposiciones es el hecho de que en ellas Caso Intenta fundar 

su concepción acerca de la relación entre esplritu y materia. 

Es necesario observar cómo la concepción general de Caso, respecto de lo espiritual y lo 

material, se conserva hasta los últimos años de su vida. Por ejemplo, en 1943 •. cuando su 

filosofla personalista presenta ya un alto grado de madurez, Caso reafirma: "La composición del 

hombre, tanto implica la naturaleza como la personalidad. Somos mundo y esplrltu. El filósofo 
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italiano Rosmini fundamentó la fllosofla del derecho sobre_ la !loción de persona, sobre el medo 

de ser personal. La persona es el hombre en su relación conla ley. La personalidad es el poder 

directo, que la parte más encumbrada del esplritu ejerce sobre las facultades Inferiores (o sea, 

la naturaleza)" <111 >. 

3) La Negación de la realidad material 

Hemos visto que, para Caso, la realidad se presenta como una totalidad compleja, en donde 

cada una de sus estructuras se encuentra en relación con las demás. Sin embargo, han existido 

doctrinas que sólo afirman la determinación, cuando no la validez, de un solo aspecto de la 

realidad: el material. Tales doctrinas surgen a la par del desarrollo cosmopolita de la civilización. 

Tanto en Grecia como en la época moderna han tenido sus representantes <1121: el problema de 

dichas concepciones es el de que no llan comprendido que la filosofla, al Intuir los principios 

generales del universo, trata de darnos un conocimiento sintético acerca de él. 

Ante este panorama, Caso se ve en la necesidad de criticar a las filosotras naturalistas. Sus 

objeciones se desarrollan a tal grado que llega él momento en que, apoyado en conocimientos 

de física, niega la existencia del nivel material: "¿Sabéis qué es la materia? . Un paquete de 

ondas; es a lo que llamamos materia. La materia es un paquete de ondas. La materia no tiene 

una existencia individual, no hay materia" <113>_ 

La materia no existe; al resolverse en un paquete de ondas, se presenta como una situación 

eléctrica. La filosofía natural debe partir de este hecho; La naturaleza está compuesta por un 

11111 e· ... , \"'º"'"· -?,,¡"'"''", , .............. ~ ,.,, .1 1 11 '"''''""~' ,., 1; 

(113) Caso,~~. 1933, p 183 

i 
~ 
1 
1 

1 
i 
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conjunto de ondas y no de materia. La filosofla cultural asient.:i que el ámbito de la cultura está 

conformado por la si~tesis de valores. Ambos tip~s d,e filosofla originarán el concepto· general 

de la filosofla <114>. 

Dentro de las Ciencias Sociales, la economfa marxista presenta la misrTla' d~;.cl~ricia que las 

filosoflas naturallstas (recuérdese que Caso considera la filosofla marxista:c~rrio natúralÍsta). La 

determinación de la estructura económica sobre la supraestructura '·rrnpliC::S, ·según Caso, la 

negación de la autonomia relativa de los elementos que conforman la supra~~tructura <115> 

(114) !.Qi_dem: ~Lo que ellliSte en el mundo es una s1tuac1ón eléctuca cósmica, pero que se refiere solamente al sector de los fenómenos de la 

naturaleza~. p 183 

(115) Caso, Antomo, La filosofia de la cullura y el materialismo h1stónco, 1935· •Al sostener la hegemonla de lo económico; se niega la 

autonomia de lo no - económ1co; y al negar el factor económico se desconoce una causa poslUva de la Historia. Es mds sutil la vida social que 

los esquematismos que pretenden constrel'urla~. p 29 
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O) EL CONCEPTO DE LA HISTORIA. 

1) El objeto de estudio de la historia. 

Uno de los principios fundamentales dentro de la metodologla de cada dísclplina es la 

determinación de su objeto de estudio, ya que con ello se puede decidir la manera de abordar el 

análisis de los fenómenos que corresponden a cada ciencia. Asl por ejemplo, el modo de 

emprender el tratamiento de una problemática social difiere, con mucho, de la forma como se 

tratan los problemas que hace referencia a hechos naturales. 

Para Antonio Caso la historia tiene su propio objeto de estudio, al Igual que su particular medio 

de conocimiento: "Las totalidades pslquicas como las que se nos presentan en las 

personalidades históricas, sólo pueden ser conocidas Intuitivamente. La Intuición es por ende -

concluye Hessen refiriéndose a Dilthey - el verdadero órgano de conocimiento del historiador" 
1116>. El objeto de estudio de la historia es, según Caso, lo Individual concreto; su conocimiento 

se logra gracias a la intuición 111 "- De Igual manera, la historia tiene por objeto el estudio de los 

valores, pero de forma distinta a como lo hace la filosofla, ésta trata de encontrar su naturaleza 

universal concreta mientras que la historia trata de entender la realización concreta de los 

valores en las diferentes épocas históricas en que estos se van sucedido 1118>. 

( 116) Caso. Antonio, S.º-.C.lqlgg@. 1945. p 2!• 

(117) Caso, Antonio, g!_~.Q.!!.c;_t!:121Q_r;,i_P,_Jª..Jl•~º-1J-ª_!,1!1_!_Vf~ . .r5_@.!, 1923· •La ind1v1duahdad Irreductible, que sólo se puede conocer intuittvamente, es el 

obJelo de la h1stona-. p 7 

(118) Caso, Antonio, El Umvers!IJ. 12 diciembre de 1941 -La h•!l-tona tiene por objeto el valor, los valores; pero, sobre todo. lo que lmpot1a, es la 

1nd1v1dualldad caracterlstlca de las co!'las de estudio El historiador no empet'\a discusiones sobre los valores y su naturaleza lntrlnseca. Esto es 

asunto de la filosofia. jamas de la h1sto11a Lo que el historiador se propone. como objeto de conocimiento. es para valernos de una célebre 

eJCpres1ón de Hegel lo ind1v1duel concreto. no lo urnversal concreto·. 
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La historia en consecuencia, investiga las diferencias entre Individuos y procesos sociales, sin 

importarle llegar a una propuesta abstracta en sus afirmaciones. La generalización en la historia 

no es posible; la misma determinación de su objeto de estudio (lo fndfvldual concreto) lo impide. 

Lo esencial en la historia es captar la diferencia, no el rasgo común, por ello Caso sostiene que: 

"El historiador se sumerge con delecclón en lo concreto de la realidad. Para él, el conocimiento 

es conocimiento de lo Individual y concreto; impórtale la diferencia lo singular y caracterlstico, lo 

único, lo propio, lo Irreducible" <119
1 

Caso es muy claro en este punto cuando afirma que toda aquella historia que generaliza es 

historia que miente. 

Antonio Caso ha sostenido que la historia se ocupa de lo Individual concreto, y que el 

instrumento que se tiene para conocerlo es la Intuición. Sin embargo, la manera de utilizar la 

intuición en la historia es diferente de cómo se utiliza en la filosoffa y en el arte; por ejemplo, la 

filosoffa, al investigar la esencia de los valores, intenta captar su carácter universal; mientras 

que el arte se refiere, con su manera propia de aplicar la Intuición, a lo individual absoluto<120> 

En cambio la historia, al utilizar la Intuición para captar lo concreto Individual, procura obtener 

un conocimiento intelectual de un objeto y no puramente intuitivo <121 >. 

Influido por el pensamiento de Schopenhauer, Caso afirma que la historia (dado que están 

ausentes las generalizaciones) no trata de subsumir las especies en los géneros, no Intenta 

hacer depender a un teorema de un conjunto de axiomas (como sucede en las ciencias 

(119) Caso. Antonio,J.i!..~!!ª-..h!!..f!l'!!.l~Estac;t~!!liltiQ 1940, p 155 

(120) Caso, Antonio, El conce____pt9_Q_f;!~U1~!9rl<!_J,.lmversal v la hts!Q.na Un1!!!'..L~.?J. 1923 ·oe las cuatro formas de actividad intelectual: la filosofia, 

la ciencia. el arte y la historia, la fllosofla y la ciPnc1a se refieren siempre a cosas no Individuales. universales o generaJes, el arte de la 

individualidad absoluta posible y la historia a lo par1K:ula1 y real, nunca a la abstracción ni a la generalk:tad·. p 54. 

(121) Caso. Antonio. ~l....U.rr!Y...er~ 12 d1c1emb1e de 1941 ·entonces se comprende que la historia ha meterse para realizarse, de una forma de 

intuición d1st1nta de ta mtu1c1on de los valores. diversa de la mtu106n de las esencias, Es la forma de intuición que ha reivindicado el 

bergsomsrno la mtuicrón de lo md1v1du<:I y lo concrelo 1\1 h1stonador como al pintor, tas cosas Unicas y singulares. son las que le importan ... 

sólo que Ja h1storta procura. a d1ferencra del arte. conducrrnos al conoc1miento intelectual, y no sólo intuitivo, de los seres concretos, de las 

md1vidual1dades absolutas~ 
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formales), sino que su propósito es ordenar los sucesos y, más propiamente, coordinarlos 1122
'. 

Lo que permite a la historia estudiar a individuos o sucesos concretos e individuales, es el 

hecho de que su enfoque se dirige a eventos ya sucedidos. El objeto que se investiga se 

encuentra en el pasado. La posibilidad de que se transforme un suceso ya acontecido es nula. 

Las generalizaciones que se hagan sobre un Individuo o sociedad ya acaecida, en realidad 

vienen a representar un conjunto de atributos condensados en una proposición que aparece 

como general, pero que en esencia no lo es c123J 

Si el investigador de la historia Intenta generalizar una proposición, siempre se verá limitado por 

el objeto que trata de definir. Se referirá siempre a lo que ha sido una vez y que nunca volverá a 

repetirse de manera idéntica. 

Asi los rasgos comunes entre un suceso y otro quedan anulados. La realidad presente tiene 

una individualidad propia trente a la pretérita; en todo caso, "si el historiador, como Tucidides, 

logra ofrecernos la ilusión de hacer mover y desarrollar ante nuestros ojos a aquellas naciones 

helénicas redivivas; si su acción se manifiesta a nuestra conciencia como la de nuestros 

contemporáneos, habrá logrado su designio. Reveló en su unicidad y singularidad el pasado" 
(124) 

Retomando la Idea de Caso de que la historia no es una ciencia, podemos, en este momento, 

justificar la presente aseveración bajo la linea de pensamiento del propio Caso. Para esto, es 

necesario recordar que la ciencia tiene, para Caso, como Instrumento de conocimiento a la 

razón. 

(122} tbidem 12 mayo de 1944 ~en vez de la subofdinación de las espectes a los géneros, de los fenomenos a las teyes, de problemas y los 

teoremas a los axiomas y las defm1c1ones (la htstona sólo puede ofrecernos un orden, una coont1nación, no una subordinación·). 

(123) Caso. Antonio, gt_c;.~d~ Historii!.J)njversal. 1923. ·Lo que se ha llamado generallzación histórica. no es sino el enunciado 

sintet1co de atribulas previamente def1n1dos de cierto pueblo, individuo o c1vlllzac1on, en suma de cosas que no variar.in en el tiempo. La 

posibilidad de variación ser agoto por la esencia misma del hecho histórico, referido siempre al pasado~. p.48. 

(124) lb1dem, p 50 
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como general, pero que en esencia no lo es <123> 
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el objeto que trata de definir. Se referirá siempre a lo que ha sido una vez y que nunca volverá a 

repetirse de manera idéntica. 

Asi los rasgos comunes entre un suceso y otro quedan anulados. La realidad presente tiene 

una individualidad propia frente a la pretérita; en todo caso, "si el historiador, como Tucldldes, 

logra ofrecernos la ilusión de hacer mover y desarrollar ante nuestros ojos a aquellas naciones 

helénicas redivivas; si su acción se manifiesta a nuestra conciencia como la de nuestros 

contemporáneos, habrá logrado su designio. Reveló en su unicidad y singularidad el pasado" 
(124) 

Retomando la Idea de Caso de que la historia no es una ciencia, podemos, en este momento, 

justificar la presente aseveración bajo la linea de pensamiento del propio Caso. Para esto, es 

necesario recordar que la ciencia tiene, para Caso, como Instrumento de conocimiento a la 

razón. 

(122) lbldem 12 mayo de 1944· ~En vez de la subord1naci6n de las especies a los géneros, de los fenomenos a las leyes, de problemas y los 

tP.oremas a los aidomas y las def1nlc1ones (la histona solo puede ofrecernos un orden, una coordinación, no una subordinación1. 

(123) Caso, Antonio, SL!;:Q~~-~~ Univmsal, 1923. ~Lo que se ha llamado generalización histórica. no es sino el enunciado 

smtéllco de atributos previamente definidos de cierto pueblo, lndtv1duo o civiliz.ac10n; en suma de cosas que no variarán en el tiempo .. La 

posibilidad de variación se agotó por la esencia misma del hecho htstónco. referido siempre al pasado·, p.48. 

(124) Ulli:lem, p 50 
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A través de ella se puede llegar a conocimientos con cierto grado de universalidad. La ciencia 

tiene entonces, un carácter racional y universal. ¿Qué sucede con la historia? Como ya hemos 

visto, el instrumento que utiliza el historiador para obtener un ordenamiento de los sucesos 

históricos, y con ello proporcionarnos su conocimiento, es la intuición. Pero la intuición por él 

aplicada se dirige a lo individual concreto. El razonamiento de Caso es: "(premisa mayor) no 

hay ciencia de lo particular; (premisa menor) la historia conoce lo particular; (conclusión) luego 

no es ciencia la historia" <1251
. En el apartado siguiente ahondaremos sobre la diferencia entre 

historia y ciencia. 

Ahora bien, aclarado el objeto de estudio de la historia y la manera de aproximarse a él, queda 

por explicar el sentido que la historia tiene. 

En 1923, en El concepto de la historia universal, Caso comparte la afirmación de Spengler al 

sostener que la historia no tiene un sentido, sino que lo que ocurre es que las culturas 

individuales van evolucionando hasta que llegan a perecer. Tal pensamiento mantiene una 

fuerte resonancia evolucionista que Caso extrapola al campo de la historia. De Igual forma, la 

filosofía de la historia no es posible, puesto que la historia no tiene sentido. 

Veinte años después, en 1943, Caso declara que el sentido de la historia se va dando a través 

de los siglos a medida que la libertad va realizándose. En esta época es cuando Caso asume, 

de manera definitiva, a la filosofía personalista, la cual sostiene que el rasgo fundamental de la 

persona es la libertad; libertad de pensamiento y libertad de acción <126>. 

(125) lbidem, 1923 p. 53 

(126) Caso, Antonio. El peligro del hómbre, 1938 ·e1 sentido de la historia se declara. a lravés de los siglos. en la realización de la libertad. 

Libertad Interior y exterior. del pensamiento y de la acción. Porque asl como el libre albedrlo es un elemento esencial del concepto de la 

persona, la libertad de conciencia y la libertad civil, conshtuyen la esencia de los bienes que ha de defender el Estado", p.214. 
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En clara oposición al materialismo Caso llega a afirmar que el campo de la historia se encuentra 

en el esplrltu 1127
'. La persona, entendida como ente espiritual, es la abocada a ser el motor de 

la historia en cuanto a que ésta, a través de la realización de su libertad, devela el sentido de la 

historia. De este modo Caso coticluye que: La libertad cotlstltuye el fltial de la hlstorla"<128>. 

2) La historia y las Ciencias. 

En 1936 Caso declaró que el saber cientlflco tiene dos grandes campos de Investigación: la 

naturaleza y la cultura. El primero de ellos estudiado por las ciencias naturales y el segundo por 

las ciencias de la vida moral, la cual tiene su concreción en la historia 11291 . En 1923 Caso 

sostuvo que existla gran diferencia entre la ciencia y la historia, ya que la primera se dedica al 

estudio de lo repetitivo (universal abstracto}, y la segunda encuentra su objeto en aquello que 

nunca se vuelve a repetir (lo individual concreto): "En tanto que las ciencias estudian lo que se 

repite universalmente, lo que es una vez, y más veces y siempre. la historia se refiere a lo 

único, a lo que nunca vuelva a ser como fue" 11301• El estudio de las ciencias sobre los 

fenómenos de repetición hace posible que éstas realicen un proceso de generalización y 

abstracción; en cambio, la historia, al llevar a cabo la comprensión de los hechos que se van 

dando en las diferentes sociedades, lo que trata de hacer es producir un enunciado sintético. en 

donde se reproduzcan las caracterlsticas de un personaje, sociedad o evento histórico ya 

acaecido. La generalización en la historia, en todo caso de que fuera posible, serla diferente a 

la cientlfica. 

(127) lb1dem 1943. ·en efecto. contra todo matenahsmo la esfera de lo histórico es el esplrltu: y la esencia del esplrltu es la libertad, como la de 

la materia la sensatez~. p 332 

(128) Caso, Antonio, Apénd1CP del I..Q...n!Q.Y.W de las obras Completas. 1944. p 382 

(129) Caso. Antonio. !:_a...!tl.Q~Q!Jil____Qgj~u::y_Jtt,.11.-ª......Y~L"1ª-!fil'-ª.!_•.~RJ:!!St_Qf!..~Q. 1936· "En dos reinos distintos se divide el campo de la investigación 

c1entiflca· natura y cultura Por una parte las ciencias de la naturaleza, por otra. las ciencias de la vida moral, reflejada en la historia~, p.180. 

(130) Caso. Antomo, ~Q.!}QW1Q_Q..~ t:!~.!9!!ª_Y.!!.•Y~-'~ª-'· 122.3 PP 50-51 
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Lo anterior, hace suponer a Caso que la historia se encuentra en desventaja con respecto de la 

ciencia; sin embargo, tal desventaja es relativa ya que, si bien, la historia no generaliza, si tiene 

la capacidad de aprehender lo Individual concreto: "El concepto implica, en verdad, cierta 

inferioridad indudable para la historia; pero también una superioridad constante. Las ciencias 

vuelan sobre el suelo de la experiencia y la historia se arrastra ... pero al volar. las ciencias no 

toman para si más que aspectos abstractos, es decir, ideales y, por tanto, irreales; mientras que 

la historia, arrastrándose. da con lo Individual reallslmo, lo describe, y nos lo entrega como 

Intuición concreta y única" !1 31
> 

El objeto de la historia se encuentra en el pasado, en lo que ha ocurrido. La descripción es la 

forma en que el historiador reconstruye los procesos acaecidos; las ciencias en cambio, 

levantan su mirada hacia el futuro, intentan llevar a cabo predicciones <132l· 

En este momento me parece necesario ahondar en una idea que ya fue tocada en el apartado 

anterior: el problema de la generalización en la historia. En la Intuición que el historiador hace 

de lo individual y concreto pudiera aparecer algún elemento de generalidad; sin embargo, este 

hecho no debe propiciar la creencia de que la historia se confunde con la ciencia. La 

generalización histórica es el resultado final del proceso de reconstrucción de lo individual 

concreto. En todo caso, la generalización histórica es eso. una simple generalización. En 

cambio la ciencia, al generalizar lo común de los hechos de repetición, alcanza su cllmax en la 

formulación de leyes, o sea, en enunciados universales y necesarios. 

En el saber cientlfico ya no se trata solamente de una simple generalización, sino de los 

enunciados de una proposición que alcanza rasgos de universalidad y necesidad. 

Por ello Caso afirma que: "El papel de la generalización inductiva o las reflexiones obtenidas 

por deducción de tal o cual generalización histórica, nunca podrán equipararse a la función que 

en las ciencias desempeñan los mismos procedimientos lógicos. 

(131)ll2J~.p56 

( 132J !Qi_Q_~· "La hl9tona. en efecto. procedo ad narrandum, reconstruyendo, revivtendo el pasado. Las ciencias en vez de volver su mirada al 

pasado. la pone en el porvenir. la historia va a investigar. en el perenne desenvolvimiento de la vida, la vida que fue, el mundo que pereció, las 

sociedades. las trad1c1ones y coslumbres desaparecidas, su objeto de conocimiento no existe actualmente•. P.47. 
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"En la historia son elementos racionales de la elaboración final constructiva; en las ciencias son, 

como se ha dicho, resultados mucho menos contingentes; no simples generalizaciones, sino 

leyes, no resúmenes de observaciones, sino uniformidades de relaciones sin más limites de 

tiempo y espacio que los de su enunciado; no auxiliares de Intuiciones finales, sino esfuerzos 

que cumplen su fin al formularse; que llevan su objeto en si mismos" <1331. 

En suma, se puede decir que, a pesar de que la historia y la ciencia hagan uso de 

procedimientos racionales, la historia no los usa para formular leyes universales y necesarias, 

sino que hace uso de ellos para cumplir un fin último: Intuir lo individual. 

Hasta este momento. se han expuesto las especificidades que para Caso son propias de la 

ciencia y la historia. Sin embargo, Antonio Caso llega a sostener que, si bien la diferencia entre 

ambos conocimientos es radical, no obstante, todos los fenómenos (tanto sociales como 

naturales) tienen su historicidad. De esta manera, por ejemplo, los fenómenos astronómicos no 

son puramente repetitivos (la ciencia estudia fenómenos de repetición, por ello puede 

establecer leyes), sino que también participan de la sucesión. El tiempo pasa para todos los 

hechos, todos los hechos tiene una duración, todos los hechos se suceden unos después de 

otros; por ello "las repeticiones astronómicas mejor comprobadas, participan, pues, del carácter 

de las sucesiones ... , tienen historia, historia mlnima o limite, por que son la repetición máxima; 

pero historia o historicidad, en suma" !1 34 >_ 

Si bien existe un parecido entre los hechos naturales e históricos (ya que en último análisis 

ambos se revelan como fenómenos de sucesión), no se puede aflnnar, con base en lo anterior, 

que la historia comparta la cientificidad de las ciencias naturales. 

(133) ~!ili;!.l1!n. p 46. 

(134) lb1dern, p 65 
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La historia, como se apuntó en el apartado anterior, según Caso, no es una ciencia. No 

establece leyes, su objeto no es lo universal abstracto. Caso se da cuenta de que si se quiere 

hacer entrar a la historia en el campo de la ciencia, entonces se necesitarla reformar el 

concepto que se tiene de ciencia. En caso contrario, habría una especie (la historia) del género 

(la ciencia) que no reproducirla las propiedades de éste, la cual es paradójico. 

Consecuentemente, Caso piensa que siempre será verdadero lo que creía Aristóteles, que sin 

un elemento de generalidad no puede haber ciencia. Así pues, si la historia se contrae al 

estudio de lo individual y concreto, no puede darse a si misma el rango de científica. A pesar de 

ello, dice Caso, "varios pensadores han preferido modificar el concepto de ciencia para hacer 

caber en él el concepto de historia; otros, en cambio más respetuosos de la verdad y menos 

numerosos, por consiguiente, han preferido declarar que la historia no es ciencia P
35i_. 

Sin forzar la cita anterior, se puede afirmar que uno de esos pensadores, es Marx. Como es 

sabido, dentro del marxismo es comúnmente aceptada la Idea de que éste, dentro de otras 

cosas, hace un tratamiento cientlfico de la historia. Veamos lo que Stalin nos dice acerca de 

este punto: "La ciencia histórica, si pretende ser una verdadera ciencia, no debe seguir 

reduciendo la historia del desarrollo social a los actos de los reyes y los caudillos militares .... 

esto quiere decir que la clave para el estudio de las leyes de la historia de la sociedad no hay 

que buscarla en la cabeza de los hombres, en las ideas y concepciones de la sociedad, sino en 

el modo de producción aplicado por la sociedad en cada uno de sus periodos históricos, es 

decir. en la economla de la sociedad" 1136l. En la cita anterior Stalin propone, acorde con 

Marx, que la condición para que la historia llegue a constituirse en saber cientifico debe cambiar 

la manera de enfocar los fenómenos sociales y no buscar la clave de su explicación en lo que 

los hombres piensan. sino en lo que producen y en cómo lo producen (recuérdese el prólogo a 

la Contribución a la critica de la economla polltica). Por otra parte, Lenin sostiene que el 

materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento cientlfico: "Al caos 

(135) ~!dem, 1923. p 51 

(136) Stalin. José, ~el matenahsmo di@léci~!n@J~'!!~. p 140. 
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y a la arbitrariedad, que hasta entonces imperaban en las concepciones relativas a la historia y 

a la politica, sucedió una teoria cientlfica asombrosamente completa y armónica, que muestra 

cómo de un tipo de vida social se desarrolla, en virtud del crecimiento de las fuerzas 

productivas, otra más alta, cómo del feudalismo, por ejemplo, nace el capitallsmo 1137
'. 

Las bases sobre las cuales funda Marx la concepción cientifica de la historia son diferentes de 

aquellas en las cuales se apoyaron los pensadores anteriores. De hecho, lo que se da con Marx 

es un cambio de problemática, un cambio en el objeto de estudio, un cambio en el aparato 

teórico conceptual. Para reforzar este punto de vista veamos lo que Federico Engels dice a 

propósito de El Capital: "Queda en pie, sin embargo, una dificultad que no era posible ahorrarle 

al lector: el empleo de ciertos términos en un sentido que difiere, no sólo del lenguaje usual de 

la vida diaria, sino también del que se acostumbra a usar en la economia polltica corriente. Pero 

esto era inevitable. Una nueva concepción de cualquier ciencia revoluciona siempre la 

terminologia técnica en ella empleada" '''~l 

La revolución científica operada por Marx determinó que Althusser haya sostenido, con nuevos 

argumentos, el nacimiento de la Historia como ciencia <1391• Podemos, pues, concluir lo 

siguiente: para Marx, la historia tiene como objeto de estudio los diferentes modos de 

producción que se han sucedido en la historia. El hilo conductor (ya senalado en La ideoloqla 

alemana ) que sirve para explicar cómo un modo de producción va sucediendo a otro es el que 

afirma que las condiciones de vida materiales son las que determinan los modos de 

pensamiento Es precisamente con base en este principio por el que se van descubriendo las 

leyes que rigen a cada modo de producción <1 40>. 

( 138) Man1 Karl. Ji.!.J;:ªHrlal T 1 . p XXXI (Prólogo de Engels v la ed1c1ón inglesa, 1986) 

t1 J9J Althuss~r. Lou1s. !--~J@~Q.LJjl___i::;qrri.o_ftr:!!lii __ ~Jª_!_~llq!y_c1.Qn "Marx fundo una ciencia nueva: la ciencia de la h~torfa .. la apertura de este 

nuevo continente ha provocado una revoluc1on en ta f1losof1a· pp 14-15 

{ 140) Lentn, et al l:S..!!!!.....Mi!~~º-rt12.l'l9!!1b.!~--Y---1!~'2'~ª·gQ!._~Y9JJ,JQonario· "La concepclOn materialista de la historia. o, para decltfo mejor, la 

epllcac1on del mater1ahsmo a los fenómenos so<::iales ha suprimido dos de los principales defectos de las teorlas históricas anleriores. En primer 

lugar, dichas teorlas. en el me1or de los casos, tenlan lmrcamente en cuenta los motivos históncos ideológlCOs de la actuación de los hombres. 

sin invesltgar los mov1les que provocan dichos motivos. sin percibir la ley rftm1ca objetiva del desarrollo del sistema de las relaciones sociales, 

sm ver que las ralees de dichas relaciones hay que buscarlas en el grado de evolución de la producción materlar. pp. 82·83. 
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Veamos ahora en qué difiere la concepción de Caso y la concepción de Marx con respecto de 

la historia. Para Caso, la historia no es una ciencia porque basándose en la intuición que se 

tenga de lo individual concreto no se pueden establecer regularidades, esto es, leyes. Para el 

marxismo, la historia es una ciencia ya que mediante un proc~so racional se puede llegar a la 

formulación de las leyes que rigen a cada modo de producción. El proceso metodológico está 

representado en Marx por la dialéctica: "MI método dialéctico no sólo es fundamentalmente 

distinto del método de Hegel, sino que es, en lodo y por todo, la antltesls de él ... no hay más 

que darle la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y en seguida se descubre bajo la corteza 

mlstica la semilla racional" " 41
i 

Por último, si para Caso la historia no puede ser una ciencia, menos puede darse el nombre de 

materialista. Es conocida la posición espiritualista de Caso con respecto de la historia. Se sabe, 

por lo que se ha anotado en el presente trabajo, que la producción de riqueza está preñada de 

lntelecluallsmo. Por todo esto, una teorla que afirme la fundamentalidad de la producción 

material como lo determinante en el proceso histórico carece de sentido: "La historia posee su 

peculiaridad propia, que la aleja de las ciencias naturales. Un materialismo no puede ser 

histórico y si es histórico no puede ser materialista. La historia económica no se sostiene como 

'materialista'. Implica esplritu. Es tan 'mental', como la historia de Arte o la Religión" 11421 • Sin 

embargo, a pesar de toda la diferencia entre las ciencias naturales y la historia, Caso sostiene 

que ambas tienen la capacidad de hacer más inteligible nuestro ser y el ser del mundo. 

3) La Historia y la Filosofía de la historia. 

El problema que se va a plantear aqul es el de saber si la Filosofla de la historia existe para 

Antonio Caso, y en el supuesto de que exista, qué sentido tiene. 

(141)Marx, Karl, Postfac10 a la segunda edición de ~iUW.2!. 1873, pp. XXIII-XXIV. 

(142) Caso, Antonio, La fllosofla dt:J_a cultura v el mate,ialls~. 1936. p. 33 
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Según Caso, Comte sintió la necesidad de construir una disciplina que diera razón de Ja 

relación existente entre cada uno de Jos fenómenos sociales entre si y del modo como se 

influyen unos a otros 1143
'.; sin embargo, al parecer de Caso, Comte no se dio cuenta de que 

dicha tarea ya estaba siendo realizada por una disciplina filosófica: la Fllosofla de Ja historia 
(144) 

La similitud entre la Filosofía de la Historia y la sociologla solamente se presentó al principio, ya 

que después Caso hizo notar la diferencia existente entre ambas. Asl, el punto en donde tales 

disciplinas se separan es el siguiente: la sociologla intenta expresar mediante leyes cientificas 

(fórmulas generales) el vasto y variado conjunto de fenómenos sociales, los cuales, 

aparentemente. no guardan ninguna relación entre si. En cambio, la filosofla de la historia 

Investigarla, en dado caso que existiera, el fin hacia el que tienden los fenómenos sociales <145>, 

La Fllosofla de la historia tiene, según Caso, como objeto de estudio la Investigación "del 

designio, la causa o ley superior que domina el conjunto de causas accidentales o transitorias 

de Jos hechos históricos" 1
146> 

Más adelante, como la propia Rosa Krauze sostiene, Caso rechazará la posibilidad de tal 

investigación, ya que para él la historia no tiene un sentido. 

(143) Ca5o. Antonio, ~. 1927: MComle inauguro sus especulaetones. presintiendo la urgencia y la Importancia de una disciplina que 

revelase la acción reciproca y concom1tan1e de unos fenómenos sociales sobre los demés. y de lodos en su conjunto•. p. 5. 

(144) lbidfiln ·Habla. empero un conoc1m1ento. ya elaborado. que prelendla cosa semejante a la ambk:ionada por el pensador francés: la 

ftlosofla de la lustonaM p 6 

( 145) !Q~m. ·Jamas podrá umf1carse el ObJelo de la f1tosofia de la htstor1a con el de la soc1ologla, por que. en tanto que la filosona de la historia 

Investiga un plan u ordenamiento de Jos ~ucesos hurnanos. es decir. algo teleológico, metaflslco por su esencia, la soclologla aspira a reducir a 

leyes c1entif1cas. a uniformidades y repeticmnes, el en apar1enc1a atngarrado conjunto de fenómenos sociales~ P 6. 

(146) Krauze. Rosa. La filO';'!Q(•ª_d!'!~f!tQD!9_Cll9. p 1S2 
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A pesar de ello, esa misma afirmación ·va a· ser sostenida por Caso en 1940, cuando al 

comparar la fllosofla de la historia con la historia de la filosoffa expone que la Investigación de la 

primera consiste en mostrar el sentido de los acontecimientos históricos, encontrar su valor y 

signlficado·11471
• 

Por lo mismo que la filosoffa de fa historia intenta captar el sentido hacia el cual tiende el 

proceso histórico en general. adquiere un carácter metaffslco. Es precisamente por esta causa 

por la que a Antonio Caso se le aparecen la teorfa materialista y la teorfa de Comte como 

filosoffas de la historia erróneas. Al exponer el sentido que toman los acontecimientos históricos 

pecan de parcialidad; o sea, ambas leerlas solamente explican una parte del proceso histórico 

pero no dan cuenta del conjunto de causas que lo propician '148
'. 

¿Cuál es la razón por la que la filosoffa de la historia marxista es parcial? Caso juzga a la teorla 

marxista como una disciplina fundamentalmente unilateral, ya que lo determinante en el 

desarrollo histórico, para el marxismo, es la estructura económica <149> De este modo, la teorla 

materialista de la historia resulta ser una filosofla de la historia deformada y, además, no 

alcanza el rango de teorla sociológica. En todo caso, si se deseara construir una soclologla 

marxista no habrla otro camino que destruir su carácter de Fllosofla de la historia y afirmar la 

generalización de sus proposiciones 1
150

> 

(147) Caso, Antonio, La peí.§:9..D.~!!!~Qfl_--'i...Jtl_~~-º-º..!2!..i!hlª1!Q. 1940: ·La fllosofla de la historia investiga algo profundamente diferente a la 

historia de la fllosofla Se propone averiguar fllosóf1ca. no h1st6ncamente. el sentido de la evolución de los sucesos históricos. Para el 

historiador de la f1losofia. un ~1!";tema lilosóí1co es un hecho h1stonco. para el filósofo de la historia. un hecho histórico es objeto de especulación 

sobre su valor y c¡1gmf1cado" p 156 

(148) Caso. Antonio. ~_oc;:;¡Qlog!~~ 1927 ~Tanto la soc1olog1a de Auguslo Comte (en buena parte. al menos) como las teorias de Marx. son dos 

filosofías de la h1slorra . en suma un corto lap~o de tiempo. y un material escaso e Impenetrable para jusllf1car las causas totales de la 

evolución humana" p 249 

(149) Caso Antomo. ~L~Q'll,;:fillto 2~ _la_ti1stp_i:!~_l!fl_1~ef!¿ª'!_y.!.¡:LfiJ.Qll.Qfu!..Q~_lQ_s__y¡¡ii_t~.l: 1933 ·As1 también el materlahsmo histórico de Marx y su 

escuela no es. propiamente. una leona ~oc1olog1ca smo una nueva f1/osofla de la htStorla basada en la preponderancia de los hechos 

economicos sobre tos demas lenomenos· P 96 

( 150) lbtdern ~Para convertir en un causehsmo económico el materialismo de Marx; es decir. para transfonnar en ley o detenninlsmo cientlflco 

la metafls1ca. mejor aun la mística teorla de la h1slona del colectivismo mihtante, se necesita ampliar su principio y sus datos; esto es, 

transfonnar la fllosofla de la htstona en teorla soc1olog1ca· p 96 
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Hasta este momento, se ha mostrado cómo, aparentemente, Caso acepta Ja existencia de la 

filosofla de la historia. Sin embrago ya en 1923, aparece claro el rechazo a tal disciplina. 

Caso se pregunta por la utilidad de la filosofla de Ja historia al lado de las otras disciplinas 

filosóficas. El objeto sobre el cual versan estas últimas es el valor de la existencia humana en 

sus diferentes manifestaciones y el valor de la ciencia. Ahora bien, recuérdese que la filosofla 

de la historia trata de encontrar un plan en la historia, Intenta buscar el sentido que la domina. 

Caso se da cuenta que algunos filósofos de la historia encuentran tal designio en la idea de 

progreso. Idea que ha dominado. principalmente. a partir del Renacimiento (por ejemplo. Bacon, 

Descartes. Voltaire, Turgot, Condorcet, etc.) 

Caso considera al progreso como una idea quimérica. Pero, aunque se aceptara su realidad, la 

filosofla de la historia no tendrla sentido, ya que, a pesar de que el progreso existiera en el arte, 

la religión. la moral, la ciencia, etc., las disciplinas que estudian dichas prácticas tendrlan 

también que dar razón de la manera como progresan. Es por esto que el problema del 

progreso, en caso de que existiera, queda absorbido por cada disciplina filosófica particular. De 

aqul se sigue que un contenido propio par la filosofla de la historia no existe: "¿Qué utilidad 

tendrla la filosofla de la historia al lado de la lógica, la estética y la filosoffa de la religión?. El 

valor de la existencia y de la ciencia es la única cuestión filosófica que discuten dichas 

disciplinas. Por consiguiente, consideran a fortiori la historia del progreso (si lo hubiere en las 

ciencias, el arte, la moral y la religión, etc.). Contenido propio para la filosofla de la historia no 

puede haber" (lsq 

La argumentación de Caso va todavía más allá. Suponiendo que el progreso existiera, el 

concepto mismo de "filosofla de la historia" resultarla contradictorio en si mismo, ya que el 

objeto de la filosofla (la intuición de lo universal concreto) es totalmente diferente al de la 

historia (intuición de lo individual concreto). Mientras que los objetos que estudia la filosofla son 

(151) lb.!2.ru!!.....1923. p 20 
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inmutables y eternos, las entidades que estudia la historia son Individuales y contingentes. Por 

esto, la conjunción de los dos conceptos (filosofla e historia) resulta contradictoria <152> De las 

ideas vertidas por Caso sobre la fllosoffa de la historia en general, y sobre fa filosoffa marxista 

de fa historia, en particular, algunas no me parecen muy acertadas. Creo que el objeto de fa 

filosoffa de la historia no tiene porque restringirse a buscarle un sentido a la historia, sino que 

además se puede investigar. si es posible, la objetividad histórica, qué tipo de explicación es la 

que ofrece la historia, qué tipos de metodologfas utiliza, etc. Como dice Dray: "La tarea principal 

de una filosofía critica de la historia es, la de analizar la 'idea' de la historia" <153>_ 

Poulantzas, revisando a Marx, afirma que el materialismo histórico contiene una leerla general, 

leerlas regionales y teorias particulares P 5•>; y en caso que el filósofo alemán hubiera propuesto 

la construcción de una filosofía de la historia, lo último que se plantearla serla una teleologla, 

porque para el marxismo "la historia no es sino la sucesión de las diferentes generaciones, cada 

una de las cuales explota los materiales, capitales y fuerzas de producción transmitidas por 

cuantas la han precedido" !1 55>_ 

(152) lbidem. RSuponiendo que el progreso existiera objetivamente. lo que es inadmisible, el concepto mtsmo de fllo9ofla de ta historia resulta 

r;ontradlctorio en si. lndepe:idientemente de la evolución progresiva de la humanidad. En efedo, la filosofla tiene por fin la concepción sintética 

del mundo como totahdad. fundada en ta mtwc1ón del prmc1pio necesario de la existencia La historia en cambio, se propone la descripción o 

intuición de cosas, seres y situaciones contmgentes 1rreduct1bles, unicos en su 1nd1v1dua1tdad~ pp 30--49 

(153) Oray, W. ~2..!.!IL~..@JJ!§.t2[La. p 6 

(154) Poulantzas. Nrcos. f:Q®!JNfilit;_Q_y_~l_a~~-fü?S!..~l~lL~.!Lfil~~!~P~· 1976 -El malerlal1smo hislónco. como lo mostró Marx en la 

!nlroducc!On del 57. en el Prefacio a la c;::_9_riillti-.!!gQ!!._'ª-1~-¡;~_d.~ Ja economia potihca y en el Capi!al. contiene una teorla general que defme 

conceptos que dominan todo su carnpo de inve~t1gac1on esos conceptos le permiten definir el concepto de su ob¡eto el concepto de la 

h1slona El obieto de materialismo t11stor1co en PI pstud10 de las diversas estructuras y prédicas enlazadas y distintas (economias. poUl!ca, 

1deolog1a). cuya cornbmac1on constituye un modo de producoon y una formación socrnl. pueden caracterizarse estas teorlas como truu!i.I 

~ 
"El materialismo h1sh)11co comprende 1qualrne11te h~odas pdr11cut .. ues {leerlas de los modos de producción esclavista, feudal. capitalista, 

ele ).cuya 1eg1tim1dad e~ta fundada en la d1vers1dad de las comb1nac1ones de las estructuras y practicas que definen modos de producción y 

formas sociales d•slmlas" p 2 

(155) Marx y Enge1s. '=.i!.Ldtt.O!qg~.;!!lj).!'.@ Obras Escogidas. TI X, p 35 
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Cuando Marx se plantea la posibilidad del modo de producción comunista es sumamente claro 

en su afirmación. Sostiene que no se trata de un fenómeno que tenga que cumplirse fatalmente 

ni que su realización se deba a un principio moral, sino que: "Para nosotros el comunismo no es 

un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse la realidad. Nosotros 

llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las 

condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente 1156¡ 

Del mismo modo, Engels sostiene que la historia no tiende a un fin en donde, una vez realizado 

llegue a su término, sino que todas las etapas por las cuales ha pasado la humanidad tienen 

carácter de necesidad. Lo cual quiere decir que están determinadas por las circunstancias 

concretas en las cuales surgen 1157l. 

Revisando, pues, las ideas de Marx y Engels a propósito del devenir histórico, se puede afirmar 

que, con base en dichas Ideas, ambas filósofos proponen Un enfoque a partir de la cual se 

puede construir una filosofla de la historia de corte materialista. Por esta misma razón, la 

expresión "filosofla de la historia" deja de ser contradictoria en cuanto que Marx y Engels la 

entienden como una explicación de carácter racional y no intuitivo. 

4) Historia y progreso. 

Basándose en el significado etimológico de la palabra progreso (pro: hacia delante; gressus: 

camino, marcha), Caso sostiene que los precursores de dicha idea fueron Bacon y Descartes 

<15•i. Poco después afirma que el verdadero origen del concepto se encuentra en Israel, ya que 

(156) lbide_!!}. p 37 

(157) Engels. Fedenco,_J.JdQ._V(~l!~~~!:!_y-~L!.!!!_J;!e_Ja filosolla clásica alemana 1974:~La historia, al lgual que el conocimiento. no puede 

encontrar iamas su remate deflnrt1vo t>n un estada ideal perfecto de la humanidad. una sociedad perfecta, un 'Estado' perfecto, son cosas que 

sólo pueden elCtSllf en la 1maginac1on. por el conlrano lodos los estadios históricos que se suceden no son mits que otras tantas fases 

trans1tonas en el p1oceso 1nhmto del desarrollo de la sociedad humana. desde lo Inferior hasta lo supenor. Todas las fases son necesarias. y por 

lo tanto. legitimas para la época y para las cond1c1ones que las engendran· p 357 

( 158) Caso, Antonio. Q_c;,9-~.Q~qe_J~_filsl_i;¡fJ.a_ !!'!'Y.~ª~· 1923 ·pero si Bacon es el precursor de la gran superstición del progreso necesario y 

falal, Descartes y su escuela son los verdaderos autores del pensamiento filosófico del progreso, concebido como en nuestro dfas suele 

concebirse· p 19 
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está íntimamente ligado con el carácter mesiánico del pueblo hebreo: "es en· Israel en donde ha 

de verse el verdadero origen de la Idea de progreso ... , el materialismo histórico que, según la 

observación de Spengler, 'no piensa en renunciar sino en repartir', es la propia fe de Israel, 

erigida en seriuelo para la humanidad" 1159
'. En este sentido, Rosa Krauze sefiala que entre las 

enserianzas de lsalas y Jesús, Caso se decide por el segundo; apuntando que para alcanzar el 

bien eterno se debe realizar un esfuerzo personal por medio del cual el individuo ejerza una 

conducta caritativa. !salas, en cambio, serialaba que el pueblo de Israel debla esforzarse 

colectivamente para alcanzar el bien dentro de este mundo. Tal enserianza llevaba dentro de si 

la idea de progreso. Ahora bien, los datos empíricos hacen pensar a Caso en la inexistencia de 

un progreso colectivo a la manera como lo piensa el pueblo de Israel; y como también lo 

sostiene, según Caso, el marxismo P 50>. 

La relación que verdaderamente sorprende es la que Caso cree observar entre el mesianismo 

hebreo y la reivindicación de la clase obrera. Es decir, Caso cree que cuando Marx visualiza la 

toma de conciencia del proletariado para que éste se reivindique como clase, lo que está 

haciendo es tomar la idea del mesianismo hebreo (engendrada por su fe en el progreso) y 

aplicarla al proletariado, lo cual genera el mesianismo de la clase trabajadora <16
". 

Caso tenla la firme creencia de que dentro del marxismo se encontraba inmersa la idea de 

progreso y, con ello, una filosofía de la historia, ya que, como vimos en el capitulo anterior, el 

problema cardinal que trata de resolver ésta es el del progreso 1162
'. 

(159) lbidem. p. 17 

(160) Krauze. Rosa. La filosofia de Antomo Caso, 1961 ·caso no crefa en el mejoramiento de ta eolectivtdad; si algo ha seftalado la historia, 

decla. no es precisamente un progreso humano sino la reiteración de vicios seculares". pp. 152-153 

(161) Caso. Antonro. El oehgro del h.Q!!!~. 1936 ·La tdea de Israel es. esencialmente, la del meslantsmo. Esta idea se ligó en estrecho 

consorcio con la reivmd1cac1ón proletaria y la apoteosis del trabajo como el fundamento del valor económico, en los distintos libros de Marx-. p. 

219 

(162) Caso, Antonio. ~C!Q!Q.gj_Cl, 1927 °$1 et fundamental problema de la histona, es el del progreso humano, en suma de lo que se trata es de 

la realtzac1ón de los valores en la historia. porque esto es 'el progreso' y no otra cosa, la realtzaclOn de los k:teales en los bienes de la cuHura•.p 
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Si bien para Caso el progreso significa una marcha hacia adelante, gracias a la cual se realizan 

los fines que la humanidad se propone; no obstante, es bueno recordar que el progreso 

.solamente afecta a algunos sectores de la actividad humana, y no a todos. "La actividad 

humana es flsica, intelectual. estética y moral. En estos cuatro órdenes se realiza a fortiori el 

progreso, históricamente" 11631.Aunque de hecho, el único nivel en donde se opera el progreso 

es en la ciencia y en su aplicación y práctica que viene a ser la técnica <1641 Por lo que se refiere 

a el arte, del progreso se encuentra ausente, ya que en éste se presenta la Intuición de lo 

Individual absoluto. y la intuición no admite progreso: "Por la lndole misma de la intuición 

estética. resulta claro que no es posible el progreso en el arte. Ver no admite progresos, intuir 

tampoco los tolera. O se ve o no se ve. se intuye o no se intuye" <165>. 

Respecto de la moral. cuyo contenido son las formas jurldico-pollticas, el progreso tampoco es 

posible. Lo que sucede en este caso es que las Instituciones (formas} pueden ir mejorando, 

pero su contenido (moral), en todo caso, variarla, pero no mejorarla <100>. Esta afirmación hecha 

por Caso en 1923 coincide, casi puntualmente, con otra emitida en 1940, cuando sostiene que: 

"El progreso moral no existe. la cultura de aprovechamiento se difunde en magníficos 

desarrollos siempre perfectibles; pero, hoy, es tan malo el hombre como lo fue siempre" <1ª1>. 

¿Qué sucede con la actividad intelectual? En la esfera intelectual Caso engloba a la filosofla, a 

la ciencia y a la actividad práctica. El progreso está ausente en la filosofla; en ella se da, 

principalmente, toda una multiplicidad de concepciones, las cuales van resurgiendo y 

renovándose a medida que pasa el tiempo: "¿Qué prueba esta heterogeneidad Indiscutible: 

sobre todo esta resurrección revolucionaria, esto de innovar recordando el pasado, si no que el 

{163) Caso, Antonio. EL_g:~.f!P~.filQ..9~1-ª..!J.Lstq_r!ilJJ!!!.l!J!rsal, 1923, p 23 

(164) Caso, Antonio, §g~!Q!Qgl~. 1927 'El umco progreso social se funda por primera vez. en la industria. Esto es lo progresivo constante. La 

ciencia, la lécmca y la fábncaff p 55 

(165) Caso. Antonio. Et!&!!~PJ_Q...Qe_lªJ::!!..s_!qr!ª-·IJ!!'-l!!!!"~PJ. 1923 p 28 

( 166) lb1dem WPero la perfección es meramente formal (de lag insl1tuc1ones jurld1c;o.pollticas), racional; el contenido de esas fonnas. la parte 

propiamente moral. varia no rneiora Hoy es tan mato el hombre como lo fue siempre". p 30 

(167) Caso. Antonio. !J~...QersClrrª-l!lJ~_l!~j'_~~~1ª~!.fil!!ru!Q. 1940, p 164 
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progreso filosófico no puede afirmarse, si fuera afirmable, sino con mucha parsimonia?" <168
'.' 

Esta última idea de Caso es muy parecida a la que Althusser tiene cuando compara la historia 

de la ciencia con la de la fllosofla. Althusser sostiene que la historia de la filosofla es diferente a 

la de la ciencia, ya que en esta última un conocimiento probado como falso no vuelve a surgir; 

ha quedado superado; mientras que una concepción o tesis filosófica que en un momento fue 

refutada, es susceptible de renacimiento <
159>. De ahl que en la filosofla existan los "neos". 

La ciencia y la actividad práctica, como hemos visto antes, son las únicas que, dentro de la 

actividad Intelectual en particular, y de la actividad humana en general, han observado un 

progreso; "en resumen: sólo el progreso Intelectual, clentlflco y práctico, ha sido un hecho. El 

progreso omnilateral no ha existido ni existe. Por eso la creencia en el mejoramiento en la 

humanidad es una superstición genuinamente moderna" <170>. De esto último, según Antonio 

Caso, se vale el marxismo para sostener que la técnica es el motor del progreso en la historia; 

por este motivo Rosa Krauze infiere que "los hombres esperarlan alcanzar algún dla la 

perfección sin necesidad de sacrificarse por los demás; creerlan que bastan los avances 

cientlficos y los beneficios de la civilización para mejorar su condición humana; quedarlan sólo 

en el plano de la economla, y desembocarla lógicamente en el hedonismo y el materialismo 

histórico" 1111 >. 

¿Qué idea guarda Caso del marxismo cuando lo considera una filosofla de la historia? Si por 

filosofla de la historia se entiende una disciplina que analiza el progreso (tema principalmente 

desarrollado en el siglo XVIII) y el sentido de historia (tema que ya despunta en Ideas para la 

filosofía de la historia de la humanidad, libro escrito por Herder en 1774 a partir del cual se le 

(168) Caso. Antomo ~J_~g~!Q_Q~ la___!:!!~tQ!.!a_!,.l_rl!'!!~~aJ. 1923, p 27 

(169) Althusser. Louis, ~J!f~tlaj!!_Q~Q!!ª--!.n.~mosta P-ara_Q.~Q}. 1975 "Lo tip1co de esta singular historia de la filosofla es que una filosofla 

nueva. que se adelanta a la antigua a la que ac.-Jba dominando en el transcurso de una muy larga y elevada lucha, no destruye a la antigua. la 

cual continúa v1v1endo por deba10 de aQuPlla. con lo que sobrevive indefinidamente .. en la historia de las ciencias vemos desarrollarse 

constantemente un doble proc~so. et proceso de eltm1nac1on pura y srmplemente de errores (que desaparecen totalmente} y el proceso de 

re1nserc1ón de los conoc1m1enlos y elementos teorices anteriores en el contexto de los nuevos conocimientos adquiridos y de las nuevas teorlas 

construidas·· p 85 

(170) Caso, Antonio, ~~....Jll2..9.!"....@.ll1stona__l,lruy.e!fil'.IJ. 1923. p 33 

(171) Krauze, Rosa. La filosofla de Antonio Caso, 1961, p 155 
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empieza a reconocer un campo a la filosofla de la historia), Caso observa que en el siglo XIX 

hay dos grandes corrientes que se refieren a estos temas: la orientación lntelectuallsta 

representada por Comte, y la materialista sostenida por Marx. Para Comte, la historia marcha 

gracias a un proceso intelectual cuyo remate tendrá lugar cuando se alcance el estadio 

cientlflco 11721
. Para Marx. según Caso. la clave del progreso se encuentra en la propiedad o no 

propiedad de los medios de producción, lo cual ha producido las diferentes etapas en la historia. 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico, que ha tenido su expresión en la máquina-herramienta, 

ha hecho posible la solidaridad de los elementos de la clase obrera, cuya finalidad es la 

socialización de los medios de producción, lo cual traerá, como consecuencia, un beneficio a 

toda la humanidad. Por ello, cuando Caso compara a Marx con Comte afirma que: "Para Marx, 

el secreto del progreso colectivo. que ha hecho pasar a la humanidad de la esclavitud a la 

servidumbre, del feudalismo a la burguesla, y la burguesla al proletariado, radica en la 

propiedad de los medios de producción de la riqueza. Las clases que han tenido en sus manos 

esos medios, ejercieron supremacla sobre los desposeldos y los subyugaron; pero las 

máquinas han solidarizado a los proletarios del mundo, y la revolución social, al decretar la 

socialización de las armas económicas, que hoy manejan las clases privilegiadas, Inaugurará el 

colectivismo cientlfico" 11731
. 

Es necesario recordar que, si bien para Marx es Importante el desarrollo tecnológlco-clentlflco y 

la concentración de obreros en los centros fabriles, permite, de alguna manera, la organización 

de los trabajadores; no obstante, lo que verdaderamente propicia el progreso histórico, es la 

presencia de los diferentes tipos de antagonismos <174>. 

(172) Caso. Antonio, ~gQ!p~!ª 1927 ··En dos diversas direcciones se trató de explicar la historia universal por fllósofos de mediados del siglo 

XIX: la intelectuahsta y la rnatenallsta Augusto Comte formuló una fllosofia de la sociedad humana fundada en el desenvolvimiento del factor 

Intelectual {teología. metafls1ca y c1enc1A) Karl Marx ehgió la h1pótes1s matenal1sla adversa a la anterior, sobre el fundamento económico de la 

producción de ta riqueza social y la lucha constante de las clases. que viene desarrollándose desde la antigüedad hasta nuestros dlas. 

Conforme a las ideas de Comte. el pnnc1p10 la causa del progreso social. es ta transformación del pensamiento humano de teológico o ficticio 

que fue en un pr1nc1p10 en metal1s1co o abslracto y. despues. en c1entlf1co o positivo· p 249 

(173) lb1dem 

(174) Marx Karl M!§fil1ª..._c).t;:J_aJ!.IQ_~Qf9. 1975 Desde el prmc1p10 mismo de la c1vilizac16n, la producción comienza a basarse en el antagonismo 

de los rangos de los estamentos, de las clases. y por ultimo, en el antagonismo entre el trabajo directo Sin antagonismos no hay progreso. Tal 

es la ley a la que se ha subordinado hdsta nuestros dlas la c1v1l1zac1ón · p 42 
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5) 1:1 sujeto de la Historia. 

Uno de los grandes problemas que se plantea una teorla de la historia, es el de determinar las 

causas que influyen el proceso histórico en sus diferentes niveles y etapas. 

En no pocas ocasiones, la repuesta a dicho problema depende de la concepción misma que se 

tenga del término Historia. Como ya se ha visto en capftulos anteriores, fa historia es, para 

Antonio Caso, un saber que nos puede dar conocimientos sobre lo individual concreto. En este 

tipo de pensamiento, el papel fundamental suele jugarlo el individuo; inclusive, la construcción 

de un saber sobre la historia depende de la importancia que se le asigne a los personajes. 

Sobre este punto Caso tiene ideas claras; afirma "La historia es esencialmente el conocimiento 

del individuo y por consiguiente no podrá darse historia si no se llega al conocimiento del 

individuo" <175>_ 

Para Antonio Caso. Ja importancia del individuo permea todos los niveles de la comprensión de 

la historia. En la ciencia, por ejemplo, el descubrimiento y la invención dependen de la 

genialidad de la persona; de ahl que el desarrollo y progreso cientlficos estén determinados por 

el genio individual y no por las condiciones económicas en que se viva <175>. 

Una persona que carezca de genio tendrá vedado el acceso no sólo a la creación del saber 

cientifico, sino también a gravitar en la historia. A propósito de la producción artfstlca, la cual 

depende, según Caso. de la genialidad del individuo, Ernest Fischer nos dice que: "No nos 

equivoquemos: la obra de un artista es un proceso altamente consciente y racional, al término 

del cual surge la obra de arte como una realidad dominada; de esto se trata y no de un estado 

de Inspiración mlstica y exaltada" !
177!. 

(175) Caso.~. 1933. p 179 

(176\ Caso, La persona human~~s_!!!Q.Q.totalltauo. 1937 ~cuando se trata de ciencia, es evidente que la historia de los descubrkn~ntos e 

invenciones se refiere, lntegramente o la obra de 1nd1v1duos de excepción, a descubridores e Inventores de genio"'. p. 85. 

(177) Fischer, Ernst, ~ces1dad del arte, 1978. pp 7-8 
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No solamente en los planos artlstico y cienllfico juega el individuo un papel fundamental, sino 

que también dicho rol está presente en otros niveles. De hecho, Caso declara que la cultura no 

es producto de sociedades ni de pueblos, sino de individuos con genio: la cultura es obra 

personal en todo momento. "Crear no es obra de sociedades ni de pueblos, sino de personas" 

<
17ª'· Esta afirmación entra en clara contradicción con el pensamiento de Marx y del marxismo. 

En ambos se afirma que cualesquiera que sean los productos humanos éstos son productos 

sociales. Inclusive en la etapa capitalista, para Marx, el sujeto del cambio histórico

revolucionario no está representando por el individuo, sino por la clase obrera; "sólo el 

proletariado de la actualidad, excluidos totalmente de cualquier afirmación de su personalidad, 

son capaces de llevar a cabo su autoafirmación, completa e ilimitada" <179i_ 

Antonio Caso propone tres condiciones fundamentales, para que el individuo llegue a ser 

histórico: 

1º. Que condense en su ser el "clima" de su época histórica: es decir, que a través de su 

actividad heroica refleje un sentido universal y humano y se convierta en un slmbolo de su 

época. 

2º.Que sea capaz de incorporarse al medio, transformarlo y adaptarlo a sus circunstancias. 

3°.Que se realice como entidad única; es decir, como persona 1
180>. 

(178) Caso, Antonio, La persona humana y el estado totalitario, 1940, p. 129. 

(17S) Marx-Engels, Manifiesto del Partido Comunisla. 1973· p. 83. 

(180) Caso, Antonio, ~el hombre. 1940· ·para poder ser h1stórtco ha de ser primero personal, único. Y no todo lo que da a la historia el 

genio, puede atribuirse a ta colectividad en que nace El mismo ha de ser personallslmo para alcanzar a ser por obra de las circunstancia que lo 

rodean, h1st6rico·, p 58. 
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Cumplidas las tres condiciones, el Individuo se convertirá en ser genial, histórico, en héroe. A 

pesar de que Caso trata de suavizar su tesis del ser personal con afirmaciones tales como la 

mutua influencia entre el grupo social y el Individuo, por una parte, y el medio ambiente y el 

individuo, 1181
'· por otra, en realidad, sigue sosteniendo a éste como la categorfa suprema del 

acontecer histórico; de ahl que afirme lo siguiente: "la historia sabe bien que, sin ellos (los 

héroes), fas circunstancias no habrlan erigido una totalidad Indivisa y fecunda. Por esto son 

falsas todas fas leerlas que pretenden descartar del campo histórico el valor supremo de las 

individualidades de excepción" P 52>_ En contraposición con esta afirmación de Caso, el Marx de 

El capital nos va a decir que: "En esta obra, las figuras del capitalista y del terrateniente no 

aparecen pintadas, ni mucho menos de color de rosa. Pero adviértase que aqui sólo nos 

referimos a las personas en cuanto que personificaciones de categorlas económicas, como 

representaciones de determinados intereses y relaciones de clase. Quien como yo concibe al 

desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural,, no 

puede hacer al individuo responsable de fa existencia de relaciones de las que el Individuo 

responsable de la existencia de relaciones de las que él es socialmente criatura, aunque 

subjetivamente se considere muy por encima de ellas" " 831
. 

Es asf como Caso ve en el marxismo una teorla que se contrapone, fundamentalmente, a su 

concepción de fa historia. Y es cierto, Marx y Engels afirman en el Manifiesto del Partido 

Comunista que, a excepción de la sociedad comunista primitiva, "La historia de todas las 

sociedades hasta nuestros dlas es la historia de la lucha de clases" <
19•>. Aparte del aparente 

fatalismo que pueda encerrar el enunciado anterior, Caso ve que el error básico del marxismo 

consiste en no darse cuenta de que las clases sociales (las masas) no tienen nada que ver con 

la historia. 

(181) Caso. Antomo, La persona humana y el esJf!~~. 1940. ~en realidad, la vida social y el hombre de genio, las circunstancias y las 

personalidades de e1<cepc1ón, el grupo social y el héroe, se mlegran en la totaftdad armoniosa que se manifiesta en la vktá de los pueblos·. p. 

159 

(182) ~~. p 159 

(183) Marx. Carlos,~ Tomo l. 1959, p. XV. 

(184) Man:-Engels, Maniflesto d~Q!!l.u.nm. Obras escogidas Tomo J, 1973, p, 111. 
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A la afirmación hecha por Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, en cuanto a Ja 

importancia que puedan tener las masas (y la lucha de clases que se da entre ellas) en el 

desarrollo histórico, Caso va a oponer, en contra de Marx, la Idea que "toda la ética de Marx 

confluye en este mesianismo de clase, y pretende lograrlo exaltando a los que nunca antes 

tuvieron historia; porque como muy bien anota el gran historiador alemán Meyer, en la historia, 

las masas no cuentan"1185
'. En consecuencia, para Antonio Caso, el sujeto de la historia es el 

individuo concreto (en el Caso maduro será la persona humana). Mientras que para Marx lo va 

a ser la lucha de clases. Es necesario aclarar que la idea de Caso con respecto de las masas 

no surge ni con las Polémicas ni con su época personalista, sino que ya se encuentra presente 

en 1923 en El Concepto de la Historia Universal 1186'. 

En 1936, Caso reprocha a la leerla materialista de la historia el olvido que ha hecho del 

individuo. No toma en cuenta la influencia que éste puede tener sobre el desarrollo del proceso 

histórico. La base sobre la cual debe moverse una explicación que dé cuenta de Jos 

acontecimientos históricos es aceptar que entre el individuo y la sociedad existe una 

interacción (hemos visto que ha pesar de que Antonio Caso afirme la influencia mutua entre el 

medio social y el individuo, el papel predominante, en la historia, lo juega este último). Por el 

hecho de que en el materialismo histórico se olvida y subordina al individuo a la sociedad, 

nunca podrá ofrecer, al parecer de Caso, una explicación objetiva de la historia. Todo lo hace 

depender de la estructura et.onómica y de la lucha de clases engendrada por ella. Lo Individual 

se viene a explicar por lo colectivo. Pero. "¿Cómo podrla ser un mero accidente, en la evolución 

de una doctrina social, moral o religiosa. quien principal y eminentemente la engendró? Este 

absurdo desconocimiento del individuo en la evolución histórica de la humanidad, invalidará 

siempre las explicaciones colectivistas del marxismo. Se responderá: el individuo explicase por 

su ambiente social. Si, en parte. Porque también él constituye un elemento de la causalidad del 

ambiente social ¡Otra vez acción reciproca!. El individuo sobre la sociedad y la sociedad reobra 

sobre el individuo" !1•". 

( 185} Caso. Antonio. E.Q!é![l~. 1933 p 206 

(186) Caso, Antonio. ~Concepto.Qe la H•filQ!!!!_UmVe__!_!?ilJ. 1973 Mlos hechos colectivos no son hechos histOrtcos .. las masas son el subtratum 

de la historia. la melena sobre la cual se reahzan los acontec1mlentos y se tallan las inshtuciones. La melena no es interesante stno por la forma 

que loma y esta fom1a es obra ind1v1duafM. p 57 

(187) Caso, Antonio. Yl..1!!2!.2lli!M la cultura v el matenalis~. 1936. p 26. 
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A medida que Mar¡c y Engels van desarrollando su teorla de la historia, el papel del Individuo, 

aunque juega un papel Importante, sin embargo, va pasando, cada vez más, a un segundo 

plano. En 1890 Engels llega a sostener que la historia es un proceso en el que si bien las 

voluntades Individuales juegan un papel, en el hecho histórico se da un resultado ajeno al 

deseo de cada una de ellas. Este serla el hecho histórico <199 >_ 

En 1852 Marx sostiene que la historia se da gracias a un proceso de interacción entre los 

hombres (no Individuos de excepción y su medio social) <199>-

A pesar que la interacción entre el individuo y las condiciones materiales sean un hecho (como 

lo muestran Marx y Engels), el papel preponderante según estos pensadores, lo juegan las 

condiciones materiales de vida. 

Por ello, a Luis Bonaparte. sostiene Marx, no se le puede considerar como un individuo de 

excepción, como un héroe. La razón por la cual apareció en las páginas de la historia como un 

ser genial se debe al estado que la lucha de clases habla alcanzado en Francia en ese 

momento (1840-1851). Por esto Marx escribe en 1869:"Yo, por el contrario, demuestro cómo la 

lucha de clases creó en Francia las circunstancia y las condiciones que permitieron a un 

personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe" 1190>. 

(168) Engels, Federico, ·carta de En:;1els a Bloch· (21 de sepl 1890) en ~orresoo04encia, 1973· "'La historia se hace ella mtsrna de tal modo 

que el resultado final prmnene siempre de conflictos enlre gran nUmero de voluntades 1ndivtdualea. cada una de las cuales esté hecha a su vez 

por un cúmulo de condiciones particulares de e1ustenc1a Pero el hecho de que las voluntades Individuales -cada una de las cuales desea 

aquello a que la impelen su const1tuc1on física y las c1rcunstanc1as e:is:ternas {ya sean personales o de la sociedad en general), que en Ultima 

instancia son económicas- no logren lo que quieren. sino que se funden en una media cok!ctlwa, en una resultante general, no debe de 

conclwrse que su valor sea "'o Por el contrano. cada una contribuye a la resultante, y en esa medida este\ incluida en ella~. p. 380. 

(189) Mar)( Carlos FLrJ!e_~,Q~flQ._l~r.'J!!.l<:l_~!".!.~~Ls eºnmªJ1-~ 1973 ~Las hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su Ubre arbitrio, 

ba10 circunstancias elegidas por ellos mismos. s1110 ba10 aquellas crrcuns1anc1as con que se encuentran directamente. que e)(1sten y les han sido 

legadas por el pasado~ p 408 

(190) Marx. Cat ".'IS Prólogo a la segunda ed1c1ón de 1969 de ~.l..Q1~c1ocho brumano d~~ (Obras escogidas Tomo 1), 1973. p. 405. 
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En contraposición con las ideas expresadas por Marx y Engels, Caso sostiene que el estudio de 

una sociedad, o de sus instituciones no tendrá sentido si se hace caso omiso del factor 

individual. Lo realmente Importante en la historia son las acciones individuales del personaje de 

excepción. Es por esto que Caso afirma, en un momento en que la Universidad pasa por una 

crisis ideológica, que; "SI se quiere que se ensene la historia de las Instituciones sociales se 

enseñará eso; pero además se enseñará historia, porque Julio César no es institución social y 

sin embargo Julio César tendrá que seguirse estudiando en su curso de historia. O no sé para 

qué sirven los cursos de historia que se establezcan en la Universidad de México" <
191 >. 

Vemos, pues, que la concepción que Caso guarda del proceso histórico es diametralmente 

opuesta a la que sostienen Marx y Engels. Lo básico para el primero es el individuo de 

excepción, el héroe. Lo fundamental para los segundos es la base económica engendradora de 

la lucha de clases. 

6) Historia y lucha de clases. 

Al principio del Manifiesto del Partido Comunista Marx y Engels sostienen que, con excepción 

del comunismo primitivo, la historia de la sociedad ha sido la historia de la lucha de clases. 

Dicho fenómeno, la lucha de clases, tiene su término en el modo de producción comunista 

debido, principalmente, a que la propiedad privada de los medios de producción llega a su 

extinción. La condición para llegar al modo de producción comunista se desdobla en dos 

aspectos, siendo el primero la toma del poder politice por parte de la clase obrera (dictadura del 

proletariado) destruyendo el aparato estatal burgués, alcanzándose asl la representación de los 

intereses de la clase obrera. El segundo implica la paulatina extinción del estado clasista y, con 

ello, la también paulatina desaparición de las clases sociales. De esta manera, la misión 

histórica del proletariado se revela como fundamental: liberarse a si misma y, silmutáneamente, 

liberar a las demás clases y estratos del dominio de la burguesla. A partir de este momento 

empezará, según Marx, la verdadera historia de la humanidad, la lucha de clases habrá 

quedado suprimida. 

(191) Caso. Anlonlo. ~.p. 17. 
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Caso ve en las afirmaciones de Marx una Intima relaclón con las aspiraciones del pueblo 

hebreo. Ambos sostienen un mesianismo, el uno de la clase obrera apoyada en el 

endiosamiento del Estado (como dice Caso). el otro en el pueblo judlo; la relación aparece por 

la influencia que ha tenido el materialismo judlo sobre el materialismo histórico <192>. Es asl 

como Marx toma de la concepción judla todo aquello que pueda adecuarse a su leerla sin 

producir contradicciones dentro del sistema (teórico). La lucha colectiva, que Caso considera un 

fenómeno apasionante, propicia los impulsos religiosos de la actitud mlstica estatal. 

Según Marx. aunque él mismo no haya desarrollado una leerla de las clases sociales y menos 

aún de su lucha, la pugna entre las clases propiamente surge cuando se da el enfrentamiento 

entre dos clases antagónicas que luchan por sus intereses de clase. ¿Qué es lo que produce el 

enfrentamiento de dos clases antagónicas? En primer lugar, se puede decir que es la toma de 

conciencia de sus intereses. y su defensa; pero la causa principal consiste en la apropiación 

privada de los medios de producción. que propicia la división de la sociedad en clases <• 93>. 

Acerca de este punto Caso sostiene que la ralz fundamental de la lucha de clases afirmada por 

el marximo. es el egolsmo. Pero en la leerla marxista no se trata de refuncionalizar las 

relaciones de desigualdad en relaciones de igualdad. Es decir, Marx no propone eliminar las 

diferencias sociales en el plano jurldico. Afirma que para erradicar la desigualdad social es 

necesario llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha de clases. Por lo mismo, argumenta 

Caso, que Marx no trata de llegar a un estado de derecho a partir del cual se ejerza la justicia, 

niega el instinto de superación, lo único que busca es la satisfacción egolsta de los deseos de 

una clase P
941 

(192) Caso. ~Jl......Q~f~Qlli!_H~!!!~H.1ª. . ....Y...._~LE.Mª-9-Q~!.!.!~!Q. 1937 -se comprende no obstante. con claridad. cómo el matefialismo histórico 

selecciona arb1tranamente del materialismo 1srael1ta lo que puede con1ugarse con sus preocupaciones económicas. elaborando de nuevo una 

idea rehg1osa nacional como pnnc1p10 ecuménico de redención Se trata pues. del mesianismo de la clase· p 42 

(193) Marx. Carlos Miseria de ta_llisl_!;!Q!@. 1973 -Mientras el protetanado no esté aún lo suficientemente desarrollado para constituirse como 

clase. mientras. por cons1gu1ente. la lucha del proletariado contra la burguesia no revista todavla caracter polltico. y mientras las fuerzas 

productivas no se hayan desarrollado en el seno de la propia burguesia hasta et grado de dejar entrever las condiciones materiales necesarias 

para la emanc1pac1on del proletané'do y para la ed1f1cac1on de una sociedad nueva. estos teóricos son sólo utopistas Que, para mitigar las 

penurias de tas clases oprnmdas. 1mp1ov1san sistemas y se entregan a la busqueda de una ciencia regeneradora Pero a medida que la historia 

avanza. y con ella empieza a destacarse en trazos cada vez mas claros la lucha del proletariado, aquellos no tienen la necesidad de buscar la 

c1enc1a en sus cabezas les basta con darse cuenta de lo que se desarrolla anle sus OJOS y convertirse en portavoces de esa realidad· p 109 

(194) Caso. ~ª-11!J ... !!H1..llilj'~ª-1fü!Q....1QL~lttanQ. 1937 ~La lucha de cla!<es hasta alcanzar un estado 1urid1co més perfecto, solamente se 

1ustrf1ca como lucha por et derecho. pero la lucha de clases emprendida como negacion del Instinto de superación. por la búsqueda no més de 

un hedonismo egolsta. no puede adm111rse Tal es el problema temeroso de la solidaridad social. 1urldica, poll11ca y económica en el momento 

h1stónco que alcanzamos" p 47 
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El egolsmo marxista, continúa Caso, lleva aparejada una moral deformada, puesto que postula 

una conducta apoyada sobre el resentimiento, por el cual se envidia lo que otro ha logrado. La 

clase obrera trata de obtener mediante una lucha egolsta lo que la clase burguesa ha obtenido 

por el trabajo, es asl como la lucha de clases, que podrla solucionarse por vla jurldica se 

transforma en odio y resentimiento; "la moral del resentimiento es también la moral del 

marxismo-leninismo" <195l_ 

¿Qué tiene que ver todo lo hasta aqul escrito con el proceso histórico?. Ya se ha señalado que 

con excepción del comunismo primitivo, la historia es para Marx y Engels un proceso en el cual 

se ha dado una lucha continua entre oprimidos y opresores; entre esclavos y amos, siervos y 

señores feudales, proletarios y burgueses. El impulso que ha generado esa lucha se encuentra 

en lo que Hegel, y Marx retoma, llamó la negatividad. Recordemos el pasaje de Miseria de la 

filosofla en donde Marx sostiene que sin antagonismos no hay progreso: "es cabalmente el lado 

malo el que, dando origen a la lucha. produce el movimiento que crea la historia" <196
'. A los ojos 

de Caso, el odio está presente en la doctrina de Marx; lo que propicia el movimiento histórico 

es, según, Caso, no sólo el "lado malo" (la lucha entre las clases), sino también su cooperación 
(197) 

De nuevo, el error del marxismo es perder la vista la totalidad. Su defecto básico es la 

unilateralidad. Desde luego que para Marx no puede haber cooperación entre dos clases 

antagónicas; por ello, le critica a Proudhon que quiera llegar a la Igualdad social tomando sólo 

en cuenta el lado bueno (cuando es lo que menos Importa) de las categorlas económicas 11981
• 

(195) Caso, Antonio. ~ona humana y el estado totahtano. 1937, p 50 

(196) Marx, Carlos. M1sena~.l!!Qsofla. 1973, p 105 

( 197) Caso. Antonio. Polém•C<!.S. 1933 ""Marx interpreta a la historia como una lucha de deses. Esto esté bien en una hegeliano contemporáneo 

de Darw1n, que en todo ve contrad1cc1ones y lucha. es también cooperación indisolublemente cooperación y lucha". p. 207. 

( 198) Marx. Carlos, ~eria d~a ftlosofia 1973. "El fin que se propone en primer lugar el genio social que habla por boca del seftor Proudhon. 

es ehm1nar lo que haya de malo en cada categaria económica, para que no quede mas que Jo bueno. El bien. el bien supremo, el verdadero fln 

practico es para él la 1gualdadR p 101 



81 

Apoyándose en don Antonio de los Rlos, orador espanol, Caso va a sostener que el "clasismo" 

sostenido por Marx es una ficción en cuanto que sustituye una afirmación verdadera por una 

falsa <199> .El efecto inmediato de la ficción, al legalizarse, es pasar a un plano práctico. En Marx, 

la actividad práctica del claslsmo es la destrucción del aparato estatal burgués <
200>. Sin 

embargo, el Estado no es una ficción, es una realidad sobre la cual se puede edificar el 

entendimiento entre los pueblos. 

El punto fundamental para Caso es lo positivo; en este aspecto: "No el odio de los pueblos entre 

si, dentro del imperialismo, ni el odio de las clases sociales, dentro del comunismo; sino el amor 

al prójimo como el principio de la vida nacional e Internacional" <201 >. 

Si bien se ha mencionado que uno de los puntos fundamentales que Marx toma de Hegel es la 

negatividad como base del desarrollo histórico y propiciador de las revoluciones sociales; 

debemos recodar que con respecto de la teorla de la lucha de clases, Marx encuentra una gran 

influencia de los historiadores franceses. Por ello Lenin dice que en la época de la restauración, 

Francia produjo algunos historiadores (Thierry, Guizot, etc.) que, al analizar los acontecimientos 

ocurridos en su pals no pudieron por menos de ver en la lucha de clases la clave para la 

comprensión de la historia francesa. 

En 1937 Caso afirma que lo que mueve a la clase obrera es el odio y el egolsmo. En 1927, 

aparte de sostener que la lucha de clases constituye una ley de la evolución social, también 

cree que la base sobre la cual el proletariado ha tomado conciencia de su fuerza y de su 

número es la máquina, la cual posibilita la reunión de grandes cantidades de obreros dentro de 

(199) Caso, Antonio, ~.!!gro del hom--º-1!:. 1941 "Pasemos por Ultimo al clasismo También constituye una ficción, que estriba en suponer que 

los destinos de la humanidad dependen de lo que con Justicia se ha llamado, 'el mesianismo de la clase proletarta' ·.p. 185. 

(200) Caso, Antonio. S.2 .. ~12129 .. !JI 1945. MEI Estado endiosado por Hegel, sucumbirá en el concepto de Marx, ante el fenómeno que constituye la 

ley de la historia 'la lucha de clases' El marxismo cree que todas las ideologlas y superestructuras sociales habrán de ceder el paso a la 

constituci6n de la nueva sociedad sin clases~ p 17 

(201) Caso, Antonio, El pehgro del hombre, (apéndice) 1944, p 402 
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una fébrica <202>. Sin embargo, cabe anadir que Marx sostiene que la máquina no va a propiciar 

la lucha de clases, sino que más bien va a ser efecto de ella. "A partir de 1825, la invención y 

aplicación de las máquinas no ha sido más que un resultado de la guerra entre patronos y 

obreros" <203>. 

Por otra parte, creo que Caso comete un gran error al suponer que las máquinas son las que 

han producido los grandes movimientos sociales que se han dado en la historia. La nota de 

Marx es muy clara en este respecto. La importancia de la máquina, tomada en sentido estricto, 

se da a partir de fines del siglo XVIII <
204>. 

La máquina estimula la reunión de gran número de trabajadores en un solo lugar; sin embargo; 

lo realmente importante, según Caso, es la actividad cientlfica que lleva a cabo el Intelectual 

desde la soledad de su gabinete de trabajo, la cual ha permitido, entre otras cosas la invención 

de las máquinas. La lucha del proletariado por sus reivindicaciones no serla posible sin la 

actividad intelectual desarrollada por los cientlflcos. El materialismo histórico encuentra su 

complemento en el intelectualismo cientlfico 1205>· 

(202) Caso. Antonio. S~Q!Qg!a. 1927 ~La a!.ociac16n realista por la máquina. vino a derrumbar las superestructuras sociales, como dicen los 

mano.islas, y ha dado a las clases p1olelanas la conc1enc1a de su fuerza, que es el número De aqul la serle de grandes movim~nlos slnérglcos. 

1n1ersoc1ales e 1nlrasoc1ales, que escalonan y ordenan ta h•stona. ta conshtución de la escJavlfud, la transfonnación del esclavo en sk!orvo del 

terrur'lo la ascensión lenta de la burguesia. desde el rnovrm1ento comunal de la edad media hasta su triunfo en la revolución Francesa, y, por 

ulf!fno. la revolución social contemporanea. Qut> es la ull1nia erupción habid3 en la geologia de la historia. porque trata de poner en la cúspide 

de la p1rárnide social. a 1as t.lase'i que s1en1p!e le s11v1eron de c1n11ento· p 68 

{20Jl !t>J~l_T! p 174 

(204) !!;;!~ ··Las máquinas prop1aniente dichas datan de fines del siglo XVIII sel'lalaré también, de paso. que si el senor Proudhon no ha 

atca1uado a comprender el origen h1c;lór1co de las maquinas, ha comprendido peor su desarrollo Puede decirse que hasta 1825 -periodo de la 

fH1mera cr1s1s u111ve1sal- las nece~1dades ael consumo en general. crecmron más rápidamente que la producción y el desarrollo de las máquinas 

fue una consecuencia forzada de las neet->s1dades del n1ercado- pp 122-174 

{205) Caso. Antonio. ~~lQl9.91ª· 1927. -La ciencia. al crear la maquina, fonnó el mundo moderno, y las re1vindlcacmnes mlticas del colect1vlsmo 

ser tan 1mpos1bles sin la tabor dl• los trabaJndmes intelectuales Tanto ha influido en el anhelo re11olucionano el proletartado del mundo como la 

fal,rnge de inventores que. desde la sociedad de su gabme!P de traba10, realiza el perfeccionamiento de la técnica Al matenahsmo htst6rico de 

Karl Mane hay que sumar el tnlelectuahsmo de Comte a las re1v1ndicac1ones mistlcas del proletariado. la de la Inteligencia ordenadora. 

d1ferenc1adora, in11entora y revoluc1onana~. p 70 
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Antes de seguir hablando sobre la Importancia de la actividad cientlflca en relación con la 

liberación de la clase obrera, es necesario seflalar que Marx apuntaba que la ciencia natural 

nace como una necesidad social para que el capital siga su desarrollo, lo cual, a su vez, Implica 

la creación de nuevas actividades dentro de la producción: "Asf como la producción fundada 

sobre ef capital crea, por una parte. la Industria universal -es decir, plustrabajo, trabajo creador 

de valor-, por otra crea un sistema de explotación general de las propiedades naturales y 

humanas, un sistema de la utilidad general; como soporte de ese sistema se presentan tanto la 

ciencia como todas las propiedades ffslcas y espirituales, .. por primera vez la naturaleza se 

convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil" <206>. 

La necesidad del capital de encontrar nuevas ramas de la producción a través de la exploración 

y explotación de la naturaleza por la ciencia, hace que el trabajador intelectual se coloque 

dentro de una clase social (no importa que su trabajo lo desarrolle en la soledad de su 

gabinete): "la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta 

entonces se tenlan por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al 

sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados" <20n 

La ciencia como diferenciadora, revolucionadora e inventora de la maquinaria es un aspecto 

que, junto con la conciencia colectiva (nótese que Caso no habla de conciencia de clase), 

permite la emancipación de la clase obrera. La liberación del proletariado no se llevarla por la 

lucha que éste ejerciera en contra de la burguesía, sino por la máquina ya que a medida que 

ésta va siendo perfeccionada por el trabajo intelectual del cientlfico, proporciona un mayor 

tiempo libre a la clase obrera ' 2 ºª'· Es esta la razón por la cual Caso no ve la necesidad de 

cambiar de un sistema social a otro para que la clase trabajadora se libere. Pero es 

precisamente aquí en donde está su diferencia con el marxismo. Marx y Engels son muy claros 

cuando afirman que ""el creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al 

trabajo proletario todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. 

(206) Marx. Karr ~m_~ntP.~fu-~_a_i:n~D!ªl5.'1!J!_~_r-~E_q_!.!_r!<ª-~~119.m.@__Qolit1ca !borrador 1857-185801, Tomo 1, 1971' pp. 361-362 

(2081 Marx-Engels. Man1f111_~~L~_!_!_!<o!c;>__!;:_Qr:!'l-1!!l!..~tª. Obras e-Jcog1das, Tomo 1 1973 p 113 

(208) Caso. Antonio. ~!Q!p_g¡~. 1927 ~Para hacer lraba¡ar a las maqwnas es necesaria la esclavtt:ud de los obreros. por tanto para liberarlos, 

el umco camino serla inventar maqumas que traba¡asen solas. pero esto no es posible . Sin embargo, la energla Utll de que disponemos, puede 

aprovecharse mas económica e mteltgentemenle Se pueden inventar nuevas formas de aprovechamtento y tonnas més fáciles. Asl se habré 

libertado al obrero, no sólo por ta conciencia colectiva del proletariado, s1 no por la invención cientlrw:a· p. 70. 
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Este se convierte en un simple apéndice de la máquina y sólo se le exigen las operaciones más 

sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy en dla el 

obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensable para vivir y 

para perpetuar su linaje" <20•>. Asl pues, en el modo de producción capitalista la máquina antes 

que permitir la liberación del obrero, lo enajena y esclaviza. 

La lucha de clases ha quedado eliminada gracias al trabajo cientlfico. La concepción socialista 

de la lucha de clases no tiene sentido. El mundo del empresario también es superfluo. Por lo 

anterior, según Caso, Lenin no tenla razón. La solución se encuentra, como veremos en el 

próximo capitulo, en el personalismo. Ya desde 1927 Caso piensa que la clave del desarrollo 

histórico va a estar dada por factores psicológicos tales como la imitación y la invención (las 

cuales tienen mucho que ver con la ciencia y la técnica): "el verdadero motor de la historia no es 

una fuerza biológica como la raza, ni flsica como el clima, sino estas pequeñas causas que se 

modifican al pasar de individuo a individuo; estas relaciones monadológicas, esta psicologla de 

la invención y la imitación"<2101 . 

7) La Historia y las guerras. 

Uno de los fenómenos que se ha podido constatar a lo largo de la historia humana es la 

existencia de la violencia en sus diferentes formas, desde la modalidad Ideológica hasta la 

lucha armada, ya sea entre naciones. clases sociales o Individuos. 

El marxismo ha considerado este fenómeno. También ha, pretendido explicarlo. Por lo que toca 

a la lucha de clases, el marxismo ha tratado de aclararla y ha justificado desde diferentes 

ángulos el uso que la clase dominada hace de la violencia para eliminar su sometimiento. 

Igualmente, en la teorla materialista de la historia se ha hecho un intento por explicar las 

guerras mundiales y las conquistas, aclarando las causas económicas que ocasionaron las 

primeras y respaldando que un pueblo sometido recurra a la violencia para lograr su libertad. 

(209) Marx-Engels. Mamf1esto di:J_Part1do Comumsla. Obras escogidas, Tomo 1, 1973, p. 117. 

(210) Caso, Antonio. Sociologla. 1927. p 117. 
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Sin Ir más allá, puesto que se necesitarla de una larga exposición, diré que por ldeologla 

entiendo un conjunto de creencias, valores y actitudes que van acordes con los Intereses 

sociales, económicos y pollticos de alguna clase social, ya sea dominante o dominada. 

Por lo anterior, no es extrano que uno de los principios básicos del materialismo histórico para 

explicar el desarrollo de la humanidad, sea la lucha de clases en sus diferentes 

manifestaciones. No es tanto que el marxismo aliente la violencia, solamente constata cómo en 

el curso de la historia ha sido un elemento por el cual los individuos, las clases sociales, y las 

naciones. han conservado o eliminado una relación de dominación. 

SI lo expuesto es verdadero. resulta que el uso de la violencia (ideológica, polltica o armada) no 

es algo que dependa de la voluntad de los individuos o las clases sociales. sino que es un 

elemento estructural básico de las sociedades, fundamentalmente de las que están divididas en 

clases. Por tal motivo Engels 11os dice lo siguiente: "¿Será posible abolir la propiedad privada 

por vla pacifica? Respuesta: nada más deseable que eso. y los comunistas serian, con toda 

seguridad, quienes menos se opondrian a ello si tal cosa fuese factible. Los comunistas saben 

mejor que nadie que las conspiraciones son no sólo estériles, sino perjudiciales. 

"Saben mejor que nadie que las revoluciones no se hacen con la intención ni con el antojo, sino 

que son siempre y dondequiera el corolario obligado de circunstancias totalmente ajenas 

a la voluntad y a la dirección de los partidos y aún de las clases" <21 n. 

Cuando Caso se refiere al socialismo. hace una afirmación muy parecida a la anterior, aunque 

es necesario aclarar que ello no significa que esté de acuerdo con el pensamiento de Marx y 

Engels. El enunciado de Caso es el siguiente: "el socialismo y el feminismo no son más que 

epilogas de la reivindicación de los desposeldos ante los poderosos. pero esta reivindicación es 

imposible sin la lucha social. cuya modalidad más antigua es la guerra" <212>. 

Según Marx y Engels, las causas principales que mueven a las clases sociales o a las naciones 

a la lucha armada son de tipo económico y polltico. Veamos dos ejemplos. Primero, para 

(211) Engels, Federico, "Principios del comunismow en..IH9grafla del manjfiesto comunista, pp. 425-426. 

(212) Caso. Antonio~. 1927, p 223 
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Engels, a propósito de la lucha del proletariado, afirma que: la democracia no le servirla de 

nada al proletariado si no se empleara como medio para Imponer toda una serle de medidas 

que tuvieran como fin la eliminación de la propiedad privada y garantizaran su existencia. 

Segundo ejemplo; en relación con la conquista y descubrimiento de América, Marx y Engels 

dicen: "el descubrimiento de América, la circunnavegación de Africa abrieron nuevos horizontes 

e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias, la 

colonización de América, el intercambio de las colonias, el Incremento de los medios de cambio 

y de las mercaderlas en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje 

jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escandia en el seno de la 

sociedad feudal en descomposición" <2 1
3). 

Lo mencionado hasta ahora en esta sección tiene dos propósitos: 

1º. Mostrar que Caso no está de acuerdo con la violencia, menos en su modalidad armada. 

2º. Hacer notar que las creencias de Caso en torno del origen de la acción armada entre las 

naciones son diferentes a las creencias de Marx y Engels. 

Por lo que se refiere al primer punto podemos hacer la siguiente observación: Caso vivió las 

dos guerras mundiales y lo Influyeron de manera negativa, en el sentido de que constató que 

los resultados de ambas conflagraciones no trajeron un estado de paz e igualdad entre las 

naciones. Caso también vivió la Revolución Mexicana: el resultado de ésta fue hacer más 

patentes las privaciones económicas y sociales de los trabajadores de la tierra. Caso también 

vivió la Revolución bolchevique y observó que la igualdad afirmada por el socialismo resultaba 

ser una quimera. Lo que ocurrió en la URSS, al parecer del filósofo mexicano, produjo la 

supresión de la libertad y el establecimiento de una elite sostenida sobre una filosofla oficial. 

Ante esta serie de acontecimientos. no es extraño que Caso sostuviera que "la guerra es el acto 

de negarse a vivir espiritualmente" <21 •>. La filosofía espiritualista se opone a la fllosofla 

materialista, llamada por Caso "filosofía oficial". 

(2131 Marx, Engels, El manifiesto del Partido ComY!l!~, 1973. p 73 

(214) Caso, Antonio,~ oersona humana y ltl_e~~. 1940. p. 171. 
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En relación con el segundo punto, Caso supone que el origen de las guerras es de carácter 

demográfico. En cambio, para Marx y Engels los motivos de las luchas entre las naciones y las 

clases sociales, son fundamentalmente, pollticos y económicos. 

Si Caso y Marx difieren en cuanto a las causas que originan la guerra; sin embargo, coinciden 

cuando se dan cuenta que en las sociedades modernas el interés por el desarrollo cientlflco 

(especialmente de las Ciencias Naturales) tiene una clara aplicación en la tecnologla guerrera. 

Por ello, Antonio Caso expresa que "se la ama (a la ciencia) para obtener grandes industrias 

que sirvan a la guerra de los pueblos y de las clases sociales entre si <215>. 

Entonces, si la guerra tiene fines económicos y pollticos. ¿Cómo evitar las guerras? ¿Cómo 

evitar las revoluciones?: para Caso la solución de estos problemas consiste en dirigir las 

acciones de la humanidad no con la violencia, sino con la razón, ya que el proceso histórico 

hace patente, en su devenir, la eliminación de todo aquello que atente contra la humanidad. La 

libertad del esplritu alumbra esta tarea de la historia <215> 

El marxismo tiene ideas muy diferentes respecto de estos mismos problemas. SI bien le resulta 

claro que existe una gran relación entre la ciencia y la guerra, ésta última no terminará mientras 

no se destruyan las diferencias sociales y económicas entre las clases y las naciones. El medio 

para lograr este fin, desafortunadamente no es el uso de la razón, sino la violencia armada 

llevada a cabo por el proletariado <
217

> 

(215) Caso, Antomo. El peligro d_e_!_l)_9.m.._bg;. 1938 p 211 

(216) Caso, Antomo. Apéndice a f;_l_~Q.~~!1!9.!!lbre. 1944, p 390 "La misión de la historia, Iluminada por la libertad del Esplrllu, estriba en 

desbaratar las construcc1ones contram1s al Sf!nlldo eficaz. do lo humano· 

·He aqui el secrelo de las revoluciones Toda revoluc1on habrla podido evitarse. s1 imperase la razón. resolvlendo los conflictos sociales". 

1217) Marx-Engels. L.i:u.deotogla ~~. 1973 "la revoluc1ón comunista esta dirigida contra el ~anterior d~ actividad. elimina el trabajo y 

suprime la dom1nac16n de las clases al acabar con las clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad 

no considera como tal. no reconoce como clase y que expresa ya de por si la disolución de todas las clases. nacionalidades. etc .• dentro de la 

actual sociedad la revoluc1on no sólo es necesana porque la clase dominanle no puede ser derrotada de otro modo, sino también porque 

un1canien1e por medio de la revciluc16n logrará la clase que Q~!fl~ sahr del cieno en que esté hundida y volverse capaz de juntar la sociedad 

sobre nuevas bases" pp 81·82 
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E) EL Pl:RSONALISMO COMO SISTl:MA SOCIAL. 

1) Niveles ontológicos. 

Uno de los aspectos de la filosofla de Antonio Caso -del Caso maduro- es su teorla de los 

niveles ontológicos. Dicha leerla cumple la función, dentro de otras, de servir como arma para 

refutar las posiciones vitalista y materialista dentro de la filosofla; incluso, se puede afirmar que 

es precisamente en esta etapa personallsta en donde el espiritualismo de Antonio Caso 

aparece con toda claridad. 

Para Caso la realidad presenta tres niveles ontológicos, a saber: la cosa, el Individuo y la 

persona. Lo propio de la cosa es el carecer de unidad, se mueve en el terreno de lo Inanimado. 

La cosa puede ser descompuesta en varias partes y sin embargo, su peculiaridad queda 

Inalterada. La cosa se encuentra en "la reglón, la esfera de lo flslco, donde la vida no existe" 

<218'. El grado Inmediatamente superior al de la cosa es el individuo, el cual se encuentra 

Inmerso en el nivel de la naturaleza orgánica y vital. SI bien a la cosa se le puede dividir y no 

alterar su identidad en cuanto cosa. al Individuo no es posible aplicarle un proceso de análisis, 

so pena de que su individualidad quede suprimida. Es más, el vocablo mismo de Individuo 

significa aquello que no tiene división. El individuo se encuentra en Intima relación con la vida; 

su descomposición en partes implicarla su mutilación. Precisamente, lo que hace superior al 

individuo con respecto de la cosa es su indivisibilidad. El ser viviente es Indivisible, siempre es 

individual, siempre asume en su propia sustancia un grado de ser superior a la cosa. Esta 

superioridad es la indivisibilidad" <219
'. 

No debe pensarse que el nivel individual es un bloque uniforme en donde sus elementos 

constituyentes guardan una misma relación jerárquica. Dentro del ámbito de lo vital-orgánico el 

grado superior es ocupado por la especie de los animales " la forma más perfecta de la 

Individualidad en el organismo animal. 

(216) Ceso Antonio, La oersona humana y el eslado totalitario. 1940, p. 116 

(219) ll!!l!mJ, p. 116. 
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El organismo animal más perfeccionado es el hombre. Esta afirmación va a dar ple para que 

Caso sostenga, como después veremos, que en la persona humana se conjugan tanto la 

naturaleza como la cultura, con predominio de esta última. La perfección del ser humano, por la 

cual es superior a los demás elementos de su especie, se debe no tanto a su naturaleza 

biológica, sino a su calidad rnor<il e Intelectual (ideatorla). Aunque el hombre es un individuo 

biológico, básicamente existe corno persona. que como tal, es una unidad sociable cuyo 

desarrollo implica un quehacer dentro del proceso histórico: la creación de valores. "El hombre, 

como unidad social. desempena un papel, siempre. en la historia ... sólo el hombre concibe el 

ideal; sólo él es capaz de hacer servir sus facultades espirituales, la razón, la ciencia, el 

sentimiento, en pro de esas ideas queridas .. una Idea querida, firmemente, es un Ideal <220>. 

El hecho de que el hombre, graciag a su naturaleza psíquica, se plantee una serle de Ideales, 

no indica que sea un ser puramente pslquico. Su facultad pslquica, aunque necesaria, se ve 

rebasada por su calidad espiritual. Es la naturaleza espiritual de la persona humana la que hace 

que sea creadora de valores. 

Se ha visto que entre el individuo y la persona existen claras diferencias. Sin embargo, surge en 

este momento la siguiente pregunta: ¿cómo explicar estos diferentes modos de existir?. La 

respuesta de Caso es la siguiente: si bien al individuo se le puede estudiar con leyes 

estadlsticas, dado que su función no varia. a la persona humana no se le pueden aplicar tales 

leyes para dar razón de ella, ya que se encuentra en un nivel ontológico superior y, además. es 

creadora de valores: cosa que el individuo es incapaz de llevar a cabo. A medida que se pasa 

de lo fisico a lo orgánico. de lo orgánico a lo psíquico, de lo pslquico a lo espiritual y lo moral, es 

más difícil la comparación e3tadistica: "Toda cosa es individual; pero la naturaleza orgánica es 

una individualidad incomparablemente más propia y genuina que la individualidad flsica. La 

compensación, por tanto. disminuye en proporción a la elevación del Individuo. Al llegar al 

hombre, la individualidad se convierte en personalidad" c22 H 

(220)~,p.117 

c221) 1..t.üst.vm. 1939. P 13e 
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Aunque se han apuntado algunos rasgos que hacen superior a la persona sobre el Individuo y 

Ja cosa, cabe preguntarse ¿qué es Jo que hace definitivamente superior a la persona? Para 

resolver esta pregunta es necesario ya, en este momento, recurrir a la definición que Caso da 

de persona humana. Para el filósofo mexicano "persona es el ser dolado de la capacidad 

consciente, inteligente y libre de desarrollo sin transformación" 1222
'. En definitiva, una persona 

es un ser libre. una cosa no" 

Partiendo de las anteriores definiciones, Caso va a seguir encontrando grandes diferencias 

entre la cosa. el individuo y la persona. En relación con el concepto de persona ya se sabe que 

es un ser dotado de calidad moral e intelectual pero, además, es la base fundamental en torno 

de la cual se agrupa y conjuga todo lo humano: por ello mismo, la persona es un ente 

responsable en cuanto que forma y modela a la vida y a la materia 1223
'. 

Es necesario reconocer que la persona, al igual que el animal, es un ente individual; tiene 

conciencia de su individualidad. Pero, mientras que los animales carecen de personalidad, 

libertad y responsabilidad. en la persona son caracterfsticas definitorias. Por otra parte, aunque 

la totalidad de entes sean individuos, no todos son Individualistas. El Individualismo, al tener 

como asiento a la personalidad. posibilita una conducta autónoma; esto es, un actuar con 

conciencia. 

La autonomia de la persona hace que ésta vaya desplegando sus potencialidades en su existir. 

A fa persona, según Caso, no se le debe entender como algo ya terminado desde siempre y 

para siempre, sino que su ser, haciendo uso de la libertad, se va desarrollando sin 

transformarse 1224
'. 

(222) Jtudem. (apend1ce) 1940. p 297 

(223) ~~. 1940 'La fundamental diferencia entre el 1nd1V1duo y la persona, es que la persona conslltuye el principio en virtud del cual se 

orgamzan y un1f1can todos los elementos del ser humano Por esto, refiriendo la acción al ser. la persona es el pnncipio responsable de nuestra 

act1v1dad En cambio. el 1nd1v1duo t1ene la 011ginal1dad que le da le materia dr\lersa y variadis1ma, en virtud de la cual se diferencian los cuerpos 

de los seres humanos El mdP.11duo es fa materia l.i persona es la fonna E;:I individuo no puede tener responsabll1dad en su acción, sino en 

111rtud de que se rP.hete <1 la forma de po1sonal1dad" p 299 

1224) Caso Antonio fil_pe--1.!9.!.Q __ ~E;d _h..-º!!!~r!' 1940 "Augusto Comte ha escrito que lo propio de la naturaleza humana es evolucionar sin 

transformarse Pocas e11:pres1ones mas p1ofundas que esta Porque todas las especies anima!es y vegetales reahzan su propia naturaleza 

transformándose El hombre la reall~a por medro da su progreso sm transfonnac,ón" p 198 
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Antes de proseguir con el análisis de Ja persona, es necesario Indicar las relaciones que existen 

entre los diferentes niveles ontológicos. Como se ha visto, el papel director Jo lleva a cargo el 

esplritu (propio de la persona humana); su función principal es encausar lo vital hacia la 

consecución de los valores eternos. para lo cual utiliza no Ja coacción, sino Ja persuasión para 

el logro de dichos valores eternos. El esplritu señala y sugiere el camino que ha de tomar la 

vida: "La vida va sobre la materia y el esplritu sobre la vida. la vida puede ser innoble y bestial. 

El esplrltu le insinúa el rumbo de los valores eternos; pero es sólo una Insinuación, una 

invitación cordial, musical, inteligente. ética y estética. La vida puede decir: no a la llamada del 

esplritu. Cuando la vida dice: no, el esplritu sigue teniendo la razón, la tendrá siempre, porque 

el esplritu no se equivoca nunca. La equivocada es la vida; la engañada es la energla 

poderosa, pero reacia; fuerte, pero inferior en si misma·· 12251
. 

Por lo mismo que el espíritu es perfecto, su poseedor se convierte en el ser supremo de Ja 

realidad y en la categorla fundamental de las ciencias de Ja cultura. Es por esto que Caso 

sostiene que la moral, la psicologla, el derecho y la teorla del conocimiento son impensables sin 

el concepto de persona: "en psicologla, pugna el personalismo por establecer que Ja persona 

constituye el dato fundamental de la ciencia. 

"En la teorla del conocimiento IE< persona es la suprema categotla de Jo real. 

"La moral no puede ni siquiera pensarse -como tampoco se puede pensar el derecho- sin el 

concepto de persona humana. 

"Por lo que concierne a la solución ontológica, el monadlsmo constituye el dechado de toda 

metaflsica personalista" 1226
'. 

Lo anterior resulta claro si se recuerda que Ja célula de Ja sociedad, según Caso, está dado por 

Ja persona humana. 

(225~. 1940. p 171. 

<226) l!!iQrun. 1944, PP 378-380. 
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Es necesario dejar aclarado que, si bien la persona humana es un ser eminentemente 

espiritual, no por ello está desligada de la naturaleza. En realidad, ocurre que en la persona se 

conjugan tanto el ámbito del ser (naturaleza) como el del valor (cultura). Como ya se puede 

advertir, el mundo espiritual es gula del mundo real. 

Lo expuesto hace que se vea con claridad la oposición y relación entre los diferentes niveles 

ontológicos. Se ha especificado que la cosa es cualitativamente diferente de la persona. Su 

modo de existir es antagónico. Igualmente. lo Individual. en cuanto dotado de impulsos vitales, 

se opone a la cosa; pero se ve rebasado por la persona debido a que ésta es libre, autónoma, 

volitiva y capaz de formularse ideales. Sin embargo, algunas veces ocurre que las personas se 

tratan entre si corno cosas. Esto se debe, como veremos más adelante, a cuestiones egolstas 

engendradas por el individualismo y colectivismo. Para evitar esta desviación es necesario, 

según Caso, que la conducta de la persona tenga un carácter universal, en el cual se considere 

a las otras personas como tales, como fines en si mismas y no como medios <227
'· 

Con esto hemos visto que la persona se convierte en el ser supremo, tanto axiológlca como 

ontológica mente. 

¿Qué tiene que ver todo esto con la teorla materialista de la historia? Las siguientes lineas 

tratarán de aclararlo. Solamente, a manera de adelanto, Indicaremos que la sociedad comunista 

ocupa el nlvel ontológico de lo Individual - orgánico, cuyo valor fundamental es la vida. Lo 

heterogéneo de las formaciones sociales ha propiciado que los cientlficos se decidan a explicar 

dicho fenómeno; para lo cual, como es de esperarse, han construido diferentes teorlas que 

puedan dar razón de tal heterogeneidad. Alguna de estas teorlas es la sostenida por Toennles, 

Slmmel y Von Wiese. Se trata de la teorla de las formas sociales. 

Antonio Caso, combinando la leerla de las formas sociales, Influido básicamente por Toennles, 

con los niveles ontológicos antes descritos. lleva a cabo la caracterización de la sociedad y la 

comunidad. 

(227) Caso Antonio . .b.@_persona hYf!!~..LtLt:.~l-ªQQ_l.Ql<!l!!Mi.Q 1943 ·Hay que obrar, si se es persona con conducta que pueda ser universal. 

Obrando asl. jamas trataremos a las personas como cosas: representaremos nuestra naturaleza racional y esplritual. ·en esta conducta se 

impllcara tanto la felicidad como la perfección· p 197. 1 

1 
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La comunidad (gemelnschaft) y la sociedad (gesellschaft) guardan claras diferencias entre si. 

Con respecto del campo que les es propio, la sociedad lo encuentra en el plano de las 

relaciones humanas; la comunidad, en cambio, se mueve en el ámbito de lo natural, de lo vital -

orgánico <220>. 

La forma como surge una sociedad, Caso la explica de la siguiente manera: una de las 

cualidades de la persona es la de proyectarse sobre diferentes objetos: cuando la proyección 

sentimental se da sobre un objeto de la misma especie, la persona se da cuenta de que la 

efusión por ella proyectada tiene una respuesta de aquél sobre el cual va dirigida. En este 

momento nace una especie de simpatla entre los elementos que relaciona la proyección. La 

conducta entre ambos es similar; ambos pertenecen a la misma especie. Se establece una 

intercomunicación de carácter psicológico que permite tomar conciencia de la especie. La 

comunicación entre las diferentes psiques alienta el surgimiento de la solidaridad entre 

personas. La sociedad habrá nacido. 

Por lo que se refiere a la comunidad, es peculiar de ella el aferrarse a la Invariabilidad y 

resistirse al progreso. Las sociedades humanas, en cambio, son progresivas: "nuestras 

sociedades son progresivas sin término. Las de los Insectos, estables, improgresivas como las 

ediciones clásicas de los libros, estereotipadas, casi sin variación" <229>. 

Lo que permite al hombre ser progresivo, según Caso, es su Inteligencia y su industria, las 

cuales obedecen a la ley del menor esfuerzo. Por la ausencia de estos dos elementos, las 

comunidades siempre se conservan Iguales a si mismas: podrán resistir los embates de la 

muerte, podrán crecer numéricamente; sin embargo, su existencia lntrlnseca no sufre ningún 

cambio, queda Inalterada. Gran diferencia media, pues, entre la persona y el animal (Individuo) 

(228) Caso Antonio,~'-ª· 1945 "En el ai'\o de 1887. sacó a luz Toennies su Gemeinschaft. En su opinión, hay dos formas fundamentales 

de sociedad. de relación social, ta comunidad (gememschafl) y la sociedad o asociación (gesellaschaft). La comunidad arranca de la naturaleza. 

La sociedad, en el sentido restrmg1do del vocablo. es construcción de la convivencia humana·. P.32 

(229} !b.iQgm. p 55 
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entre la sociedad y la comunidad <230
> Puede darse el caso de que una sociedad o una raza 

presenten un bajo nlvel de movilidad; puede ocurrir que su progreso se reduzca al mínimo. Si 

esto sucede, su Identidad correrá el riesgo de transformarse y bordear el campo de las 

sociedades animales. La baja tendencia al progreso en una raza o sociedad no tiene un 

carácter voluntario. sino que obedece, como en los animales. al Instinto de supervivencia, 

debido éste al bajo desarrollo intelectual. Esto es, precisamente. lo que ocurre en el 

comunismo. Dicho sistema social se constituye no porque entre sus elementos se presente una 

solidaridad moral. sino por la conveniencia de solucionar las necesidades apremiantes de la 

vida. Antes de que los individuos se asocien en comunidades, han llevado una vida solitaria que 

les ha engendrado un modo de ser egoista. Si bien la comunidad mitiga su solipsismo, no 

elimina el egoismo. Alguien que haya tenido una vida aislada engendrará una moral egoista. La 

lucha por las vida lo habrá hecho asi. Lo único que lo motivará a unirse con los demás, en dado 

caso que se presente la oportunidad. es el instinto de supervivencia, el cual se encuentra 

apoyado en la conveniencia. 

¿De dónde nace el comunismo? La respuesta de Caso es clara: del solipsismo y la 

conveniencia <231 >, Consecuentemente, el valor del comunismo se encuentra en lo vital: nada 

más diferente a la existencia personal, en donde el espíritu vive como en casa. La sociedad y la 

comunidad se disparan. La primera es rica en variaciones. La voluntad libre y personal juega un 

papel importante, los individuos se encuentran intlmamente relacionados por la solidaridad 

moral para alcanzar sus fines. La segunda, en cambio, es homogénea. La voluntad individual se 

encuentra ahogada por la voluntad común; la conexión entre los Individuos que la conforman 

tiene su origen en la conveniencia material. 

(230) lfil~'lrr! MEI hombre es un animal polll•co. como dijo Aristóteles, pero sólo progresivo por su Inteligencia y su industria. Mientras que las 

sociedades arnmales son mmov1les constantemente iguales a si mismas. las humanas lejos de permanecer c:onstreflidas en el quietismo que el 

1nst1nlo determ111a y sanciona. desarrollanse cambian de volumen. se tornan de nónladas en sedentarias". P.60. 

(231) lb1dem ~El egoismo es, naturalmente, sol1tano, por eso la mayor parte de los animales viven solos: solus lpse; más. si halla en el egolsmo 

su conveniencia en formar 1a obra comun, asociada la progeme con los progen1tofes. merced a las condiciones-ambientes. nace la vida social 

como consecuencia del mrsmo pnnc1p10 b1olog1co que fomenlu. antes, la soledad El soltpslsmo se convler1e en comunismo-, p.50 
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En comunidades como la famllla, la lglesla o el estado, la voluntad solamente tiene sentido 

cuando está encaminada a satisfacer una necesidad no de los individuos, sino de la 

organización. En realidad, la comunidad se sirve del individualismo, lo toma como instrumento 

para realizar sus fines. De este modo. la máxima de Kant, exaltada por Caso, no tiene vigencia 

en las comunidades, en el comunismo. Es así como el "miembro de una comunidad, el individuo 

humano ha de subordinarse a los fines colectivos. La voluntad Individual se encuentra ahogada 

la colectividad. No obra por si mismo con libertad, sino que su conducta se subordina a la 

comunidad a que pertenece" <232>. 

Como se ha podido observar, la condición para que una comunidad sobreviva, es pasar por 

encima de las voluntades individuales que la constituyen. Por el contrario, la emergencia de la 

sociedad lleva aparejada la aparición de la persona humana, la superación de la comunidad y 

del individuo. Las sociedades están formadas por personas cuya directriz es el espíritu. Las 

comunidades están integradas por individuos, su fin es la vida. La sociedad resulta ser una 

sintesis de personas conscientemente libres, en donde cada una tiene el mismo valor. En ella 

nunca el todo será superior a las partes <2331
. Los sistemas totalitarios y los misticismos de 

nuestro siglo, no tendrán razón si tratan de sobreponer a los valores morales, los valores 

económicos. El esplritu se alzará sobre la vida. 

¿Qué nos dicen Marx y Engels con respecto de la formación de las sociedades? ¿Cuál es el 

punto neurálgico por el cual los hombres se relacionan entre si hasta fonmar una sociedad? 

Marx y Engels afirman que la diferencia básica entre Ja comunidad animal y una sociedad 

(comunidad humana), no es tanto la inteligencia ni la interrelación de las diferentes psiques, 

sino la organización corpórea de los hombres con vistas a la producción <234>, 

(232> !1.JJP_Q_!!l. 1945. p 255 

(233) Caso Antonio. -'=-ª-P~.Q!!ª...h~!!lª-!!~-..Y... ~Le_~li!!!Q_l.2.!!!!!te!!Q, 1939 ~La sociedad humana se constituye con personas conscientes y libres. 

Ningun todo puede superar a e">as partes que conservan su autonomla La sociedad humana no es un ser por encima de las personas; sino las 

personas mismas amándose. luchando. comm:mndo entre si" p 147 

(234J Marx-Engels. ba id~_Q.!9..9!ª-.ale!!l~"~ (Obras Escogidas T 1 1973. "Podemos d1st1ngulr a los hombres de los animales por la conciencia, 

por la religión o por lo que se quiera Pero los hombres mismos empiezan a ver la diferencia entre ellos y los animales tan pronto comienzan a 

produc1r sus medios de vida. pa5o este que se halla cor.dicionado por su organización corpórea". P. 16 
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Aunque la organización corpórea de los hombres tenga una finalidad (la producción y 

reproducción de los bienes de existencia), no por ello se va a originar. como pensaba Caso, 

una moral egolsta. Varios ejemplos en la historia nos muestran que la organización de las 

primeras sociedades se fincó en la ayuda mutua, siendo su base el trabajo, entendiendo por 

éste la actividad práctica transformadora consciente: "El desarrollo del trabajo, al multiplicar los 

casos de ayuda mutua y de actividad conjunta. y al mostrar asl las ventajas de esta actividad 

para cada individuo. tenla que contribuir forzosamente a agrupar aún más a los miembros de la 

sociedad" <235>. 

La teoria marxista entra en contradicción con las afirmaciones de Caso en cuanto que éste sitúa 

la formación de las sociedades humanas en el campo de la Inteligencia y no en el trabajo. La 

causa de tal interpretación tiene su ralz. según Engels, en el momento en que el trabajo 

intelectual se separa del trabajo físico (material). "Asl fue como, con el transcurso del tiempo, 

surgió esa concepción idealista del mundo que ha dominado el cerebro de los hombres; sobre 

todo desde la desaparición del mundo antiguo, y que todavla lo sigue dominando hasta el punto 

de que incluso los naturalistas de la escuela darvinlana más allegados al materialismo, son aún 

incapaces de formarse una idea clara acerca del origen del hombre, pues esa misma Influencia 

idealista les impide ver el papel desempeñado aqul por el trabajo" <235>. 

El punto central. por el cual Caso rechaza la comunidad, y con ella al comunismo como una de 

sus ejemplificaciones, es la pérdida de la libertad personal. Marx y Engels. a propósito de la 

sociedad burguesa. piensan que precisamente el sistema social que se siente el abanderado de 

las libertades humanas, es el que menos las permite <231>. 

{235) Engels. Federico ~..Q!l.P.~.t.d~l.!!P.12._a_J!)_!!:llJªJ!.~H:!~fQ™c;_~t;itl.~1º"º en hQmbre. 1974, (T 111 O E.). p. 69 

(236)~.!!1. pp 73-74 

(237) Man<-Engels Man1fie..ll~~!lld2_~..!!!!~. (T 1 O E). 1973 WEn la sociedad burguesa el capn:al es Independiente y tiene 

personahdad. mientras que el uldividuo que lraba¡a carece de independencia y esté despersonallzado .. ¡y la burguesla dice que la abolición de 

semejante estado de cosas es la abahcion de la personalidad y de la hbertad 1 Y con razón. Pues se trata efectivamente de abolir la personalidad 

burguesa la 1ndependencm burguesa y la l1l>er1ad burguesa~ p 124 



97 

En el siguiente apartado veremos la critica que Caso elabora en contra del Individualismo. 

2) El lndlvldualismo y su error. 

En 1925 Caso ya tenla muy claramente definida la oposición que se da entre Individualismo y 

colectlvismo; sin embargo, todavla no alcanzaba a elaborar una concepción estructurada que 

les contraviniera y superara. Esto último sucederá hasta la etapa personalista. 

No obstante lo anterior, Caso ya se daba cuenta que tanto el individualismo como el 

colectivismo tienen un origen común: ambos parten de los datos que la conciencia les 

proporciona. En la interpretación de estos datos es en donde las dos concepciones se tornan 

antagónicas. 

Los datos de la conciencia permiten la exaltación de la individualidad del ser humano 

basándose en los rasgos peculiares de cada persona, de tal manera que por mucho que una 

persona se parezca a otra, sin embargo, es singular, El individualismo es el que lleva a cabo 

este tipo de operación. 

Los datos que la conciencia ofrece también permiten al colectivismo sobrevalorar los rasgos 

comunes que se dan entre los elementos de la especie humana. Sin embargo, llega a tal 

extremo que por privilegiar lo común entre los hombres; pierde de vista su Individualidad <239>· 

La evolución del individualismo se debió a un proceso en el cual la conciencia individual fue 

definiéndose y perfeccionándose. Es precisamente la conciencia Individual la que proporciona a 

la inteligencia una serie de datos sobre los que ésta edifica su sistema. La personalidad 

humana es tanto su base como su cúspide <2 39>_ 

A pesar que en el siglo XIX se haya exaltado al individuo por encima del Estado y la sociedad, 

Caso se apercibe de que en el presente siglo el colectivismo le ha ido ganando 

•238) Caso Antonio fl._pénd1c~. T VIII. 1925 "La pugna del md1v1duahsmo y el colectlvlsmo gira en tomo a los dalos de la conciencia, Que 

afirman la 1nd1v1dua11dad de cada quien y su semejanza con IC'ls demás individuos~ p. 269 

(239) lb1dem "A medida que la conc1enc1a rndividual se define y perfecciona. el individualismo se desarrolla con energfa y segur'dad. La 

inte1tgenc1a obra sobre tos datoo; que le ofrece la conc1enc1a i'ld•v•dual. y construye un ststema en que la personalklad es, a la vez. base y 

coronam1en10. fundamento y cima axioma y corolario·· p 268 



98 

terreno al individualismo hasta convertirse en el victorioso. Los rasgos comunes entre los 

individuos de la especie humana han rebasado a sus cualidades singulares; "Hoy priva la 

corriente colectivista. Ayer, apenas, el individualismo era la ensena victoriosa; Y es porque 

ambas tradiciones civiles radican en hechos Indestructibles y se fundan en atributos 

caracterlsticos de la personalidad humana <240>. 

La persona humana está compuesta de rasgos comunes y de cualidades Individuales. La 

deformación surge al privilegiar alguna de las dos partes. No sólo el siglo XIX exaltó la 

individualidad, sino que ya la Revolución Francesa habla presentado un carácter 

eminentemente individualista (rasgo propio del capitalismo). Al transcurrir el tiempo se le fue 

dando más importancia a las organizaciones sociales, económicas y polltlcas contra las cuales 

la Revolución había luchado; se empezaron a poner las primeras piedras para construir el 

colectivismo <
241 >_ 

Aunque al imperialismo le es propia la exportación de capitales hasta los lugares más apartados 

del mundo, lo esencial de dicha manifestación, según Caso. no consiste tanto en su 

exteriorización, sino precisamente en el proceso contrario. El Imperialismo, debido a su afán de 

vivir, lleva a cabo una sobrevaloración del yo individual; la conducta moral que desarrolla es de 

carácter egolsta. Lo importante es recogerse en si mismo,. Lo que cuenta es el individuo. Es asl 

como "el imperialismo en verdad, se traduce en el exterior y visiblemente, en una expansión, en 

una invasión, tanto más enérgicas cuanto es más vigoroso el impulso que las provoca; pero, en 

su esencia, no consiste el imperialismo en una pura exteriorización sino en un movimiento que 

se dirla precisamente inverso: en la adoración de lo propio, en la exaltación del Yo o del EGO, 

con respecto de otros individuos. Se trata. en el fondo, de una enérgica voluntad de vivir, lo 

mismo en los individuos que en las naciones" 12421 . 

(240) lbidem. p 268 

<241) Caso. Antonio A?énd1ce, T. VIII, 1941, pp 229·230. ·La Revoluctón Francesa definió su perfil capitalista individualista. Los dlas que 

transcurrieron se d1st1nguen. en cambio, por la resurrección de Jos clrculos o congregaciones sociafes. pollticas, económicas. afines o 

semejantes a la que esa revolución desbarato·. 

(242) Caso. Antonio. ei~. T VIII, 1936, pp. 278-279. 
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Como se puede observar, Antonio Caso le da més Importancia a las consecuencias morales del 

imperialismo (egolstas) que a su expansión económica a través de capitales. En realidad, esto 

va muy a tono con el pensamiento espiritualista del maestro. Recuérdese que para él, los 

valores económicos son instrumentos de los cuales se va a valer la moral para realizar sus 

fines. 

El marxismo aprecia de manera diferente el fenómeno del Imperialismo. Su existencia tiene 

como base fUndamental la expansión de capitales. La causa es, principalmente. económica. La 

moral egolsta es una de sus consecuencias, siendo su cualidad más importante poner por 

encima de los intereses sociales, los Individuales. El marxismo no ve como un error la 

existencia del individualismo en su forma imperialista, sino que lo entiende como una necesidad 

histórica. 

Antonio Caso conceptualiza al error del Individualismo de la siguiente tnanera: asl como el 

racionalismo, el individualismo es erróneo porque hace un tnal uso de la razón. Ambos. en 

nombre de la razón, tratan de rebasar las fronteras que tanto la ley moral como la razón 

establecen. No se limitan a estimar el valor de otros pensamientos, sino que tratan de Imponer 

sus leyes y dominarlos. El individualismo y el racionalismo desconocen los limites de la razón 

con lo cual eliminan la libertad personal. Impiden que la persona humana se realice en el plano 

social. Atentan contra la solidaridad y el legado que las diferentes culturas han heredado a 

través de la historia a la presente generación <243
l. 

La razón. según Caso. no se presenta como algo necesariamente negativo, al contrario, 

posibilita que la persona humana torne conciencia de los limites que debe guardar para asl 

respetar la individualidad de sus semejantes. El buen uso de la razón hace a la persona 

autárquica y libre "una personalidad verdaderamente libre, constituye sus propias leyes, 

determina sus actos; pero admite los pensamientos ajenos, dentro del dominio de la razón. Ella 

se reserva el derecho de estimar su valor" <044
'. 

t243J Caso Antonio. f;J....llfil!g~g_Q.Q_!_h_Q!_l)_b1.~ 1940 ·E1 md1v1duahsmo y et racionalismo son falsos. porque representan en metaffsica y en moral 

dos usos 1ndeb1dos de la razon Razon s1 rac1onal1smo no Personahsmo si. por que es espmtuelidad y afirmación; ind1vidualtsmo no, por Que el 

md1v1dual1smo desconoce prec1samcntt> 1.:1 r~\o moral la necesidad de reahzarse cada persona humana, representando su papel en el seno de 

la sociedad. que es. por modo md•soluble 1rad1c1on esp1rrtual de lodos los siglos. obra de las generaciones que nos precedieron: pero, en el 

presenle. sohdandad. es decir umon espmtual de esfue1zo~ para fonnar nuestra persona en el contacto con las personas a1enas·. p. 197. 

(2441 Caso Antonio. fil_p_~r.Q_QµlJ!QIJl.!'~<? 1940 p 198 
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El individualismo no solamente ellmlna la libertad y hace mal uso de la razón, sino que, 

además, pone por encima de los valores morales, los que posibilitan que seamos personas, los 

valores económicos. SI bien los valores morales permiten a la persona tener una existencia más 

plena, el individualismo pasa por encima esta cualidad, puesto que lo importante, bajo su 

perspectiva, es no ser más, sino tener más. 

El afán de tener cada vez más, propicia un fuerte egolsmo en el individuo; de tal manera que la 

salvación no la encuentra entrando en relación con otras personas, sino que al abandonar el 

plano espiritual, desarrolla una conducta solipsista en donde lo que cuenta es el logro individual. 

En slntesis: el error del individualismo consiste en pensar que la salvación de la persona es una 

obra individual. "No; el individuo aislado es impotente. Los egolstas no pueden lograr la 

salvación de nadie, ni siquiera su propia salvación. El egolsta quiere tener más. El personalista 

quiere ser más; y solamente se puede ser más en compañia de los otros, ayudándoles a vencer 

el egolsmo en una verdadera asociación moral para la cultura" <
2

•
5>. 

Es precisamente en este punto en donde el individualismo y el colectivismo coinciden. Ambos 

sostienen el egolsmo, aunque bajo diferentes formas. El individualismo reduce la libertad a la 

actividad aislada del individuo. con lo que excluye a los demás elementos de la sociedad. No 

los considera por lo que son. zino por lo que tienen. En cambio, el colectivismo sostiene una 

clase de egolsmo colectivo en donde, para que la comunidad sobreviva, Insiste en la necesidad 

de pasar por encima de la libertad personal. Las partes solamente tienen valores cuando se 

ponen en relación con el todo. Más claramente, el comunismo es egolsta porque subordina la 

conducta personal a la colectiva Toma la parte por el todo. Comunismo e individualismo 

coinciden: el gran error del colectivismo y del individualismo es tomar la parte por el todo. 
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3) El Colectivismo y su error. 

Aunque el Individualismo y el colectivismo sean modos de vida contrapuestos, no obstante, 

como ya hemos observado anteriormente, tienen un origen común. Ambos comparten un 

axioma bésico: la conciencia de la individualidad. Pero, el colectivismo aflade a dicho axioma la 

afirmación de que el Individuo no se encuentra aislado sino que vive y toma conciencia de la 

existencia de otras personas; sin embargo, a pesar de que en dicha concepción se considere la 

toma de conciencia de la existencia de otras personalidades, las concibe como aisladas y 

absolutas: El dato nuevo que, combinado con los postulados del individualismo crea el 

colectivlsmo, es el siguiente: "mi conciencia me asegura que no sólo yo existo, sino que hay 

otros como yo, otras personas, tan individuales y absolutas como mi propia individualidad'" <245>_ 

La comunidad puede ser definida por la tendencia a lograr el fin común. En donde el todo es 

primero que las partes."Los fines individuales se subordinan at fin común preferente, y en esto 

estriba la esencia misma de la comunidad" <2471
• Primer error del colectivismo: elimina la libertad 

personal. 

Si algún valor llega a tener el individuo, seré por el lugar que le asigne Ja comunidad; pero de 

hecho, sus propósitos se verén supeditados a los fines de la colectividad. 

¿De dónde nace este error bésico del colectivismo? Según Caso, el motivo por el cual suprime 

la libertad personal -por el hecho que reduce las partes al todo- nace de una Ilusión 

histórica que produce la falsa creencia de una victoria completa y eterna del colectivismo sobre 

los demés sistemas sociales. El colectivismo no se da cuenta -al igual que el Individualismo

que su presencia en el proceso histórico es sólo una etapa de éste y que, por tanto, algún dla 

tendré que desaparecer. 

(246) Caso Antonio, ~ T VIII. 1925, pp. 268-269 

(247) lbidem 1938. p 286 
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¿Cuál es el problema de fondo tanto del individualismo como delcolectlvlsmo? Ambos tipos de 

sistemas presentan una visión parcial y unilateral de la ·historia. De ahl que cuando están 

vigentes piensen que el movimiento histórico ha alcanzado su realización con ellos. He ahl su 

ilusión 12481
• 

El colectivismo mengua la dignidad personal, hace imposible la producción cultural y la 

existencia social. La causa de todo ello está dada por el nivel ontológico que ocupa. Si el valor 

supremo del individualismo, en donde el colectivismo es una de sus variantes, es el de la vida, 

el de la supervivencia de la especie entonces, es claro que la existencia espiritual. y con ella la 

cultura, no tiene posibilidad de emerger. Por ello: "el error del individualismo, el error del 

socialismo, son singularmente parecidos; porque en sus formas extremas. ambas teorlas 

sociales, ambos credos filosóficos. desconocen la naturaleza superior del ser humano, el grado 

de su ser espiritual" 1249 )_ 

En el fondo, existe la creencia de que el comunismo (colectivismo o socialismo como también 

Caso lo llama) no ha pasado por una evolución, lo cual entra en correspondencia con los 

niveles ontológicos apuntados al inicio del presente capitulo y en los cuales Antonio Caso se 

apoya para objetar al socialismo. 

En el colectivismo no solamente se elimina la libertad personal, sino además es aplastada por 

una institución todopoderosa: el Estado. Nada más fuerte dentro del socialismo. 

El Estado, aparte de eliminar la libertad de conciencia, suprime la libertad polltlca y la propiedad 

personal 125º'. Nada más contrario a la vida espiritual. El esplrltu es libertad, no coacción. La 

teorla o sistema social que dignifique el valor de la vida, lo vital, como lo hace. el materialismo 

histórico, cometerá el gran error de colocar sobre el ser y el valer. el tener. 

(248) Caso Antonio. A_p~n_c:!•c;~ __ 1_ __ \'ltl 19~3 ·La 1lus1on constante de la h1stona estnba en el triunfo, temporal e Incompleto. de una creencia 

unilateral. qu<:i responda a la exa!tac1on df' un impulso social Entonces fue el Impulso individualista, la creencia unilateral colectrva, como ahora 

es el 1mpu\so colect1v1sta o comumsla. la creencia ~ocia!" P 33 

(249) Caso Antonio bª..J?~~QflJI hum~1JE_y_~!!QQ.1QleJtl'9.f..IQ, 1940, p 118 

(2501 Caso Anlomo, t,_-ª.__Rerson~Llli!!lliiQª--Y..f!LEtfil_<!!;i9_JQl_<Jl.!@!'..•Q. 1938 ·En Rusta, el Estado mega la libertad de conciencia, la propiedad personal 

y la libertad pautica No hay mas que un credo posible el Estado Sólo e11iste un partido pollt1co. el partido del Estado. La consecuencia 

1ndechnable del régimen es indudable necesariamente. la negación del individuo por el Estado-. p 84. 
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Por todos los errores anteriores, nos dice Caso, el colectivismo se presenta como falso, porque 

falsa será una doctrina que elimine cualquier tipo de libertad. Falsa será también por no permitir 

el desarrollo pluridimensional de las personas dentro de Ja sociedad. Sin embargo, Ja presencia 

del socialismo es un hecho. Grandes desgracias se habrán de vivir, más no serán eternas; 

llegará el momento en que el esplritu vuelva a renacer con una mayor vitalidad. La persona 

humana, ser espiritual, habrá, nuevamente, de forjar Ja cultura. 1251 > 

No importa que los errores de la teoría marxista hayan encontrado terrenalidad en algunos 

paises. Tanto el sistema social como la teoría que lo legitima son unilaterales y parciales; por 

tal motivo, no se darán cuenta que su existencia en el mundo será pasajera y eflmera. 

Asi como el socialismo ll~va en su seno la necesidad histórica de realizarse, el surgimiento del 

espíritu también cumple con dicha necesidad. La sociedad no es el lugar donde las clases 

sociales se enfrentan y entran en lucha, sino que representa un espacio en el cual las personas, 

gracias al derecho y solidaridad, conviven fraternalmente. El ser y el valer habrán vencido al 

tener. 

Las ideas hasta aqul expuestas intentan reproducir el pensamiento de Caso acerca del 

colectivismo, Una primera objeción al pensamiento del maestro consiste en mostrar cómo no 

tenla una clara distinción entre socialismo y comunismo. La explicación que da Lenln en su libro 

El Estado y la revolución. es de manera simple, la siguiente: el Estado en una sociedad dividida 

en clases, siempre representará, corno ya lo hablan pensado Marx y Engels, los intereses de la 

clase dominante. Siendo asi. la función del proletariado es la de, mediante la lucha armada, 

lograr la torna del poder político y destruir el aparato estatal burgués e instaurar uno nuevo, el 

Estado proletario. En esos momentos, el carácter de ciase del Estado no habrá quedado 

eliminado. Ahora representará los intereses de la clase proletaria. Se estará viviendo Ja 

dictadura del proletariado. La sociedad será de tipo socialista. En ella el proletariado, gracias a 

(251) Ibídem 1940 ·Parece ya a!botear el t:empo -dice Marx Sheler- que Hebert Spencer presagió en su lecho mortuorio El soclahsmo tiene 

que venir. y vendrá, pero ha de s1gmficar la mayor desdicha que la humanidad haya visto hasta el presente. no habré ningún hombre que pueda 

hacer lo que quiera. srno que cada cual hara lo que se le diga y, sin embargo, sigue comentando Scheler -la libertad activa y personal 

espontaneidad del centro espmtual del hombre- -del hombri:! en el hombre- es la primera fundamental cond1dón que hace posible la culture, e~ 

esclatectm1ento de la humanidad" p 167 
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que detenta el poder polltlco, Irá eliminando la propiedad privada de los medios de producción 

hasta propiciar su total elltnlnación. Llegado este momento, el estado socialista no tendrá que 

haberse destruido, sino que pasará por un proceso de extinción. Su papel no será el de 

representar a alguna clase social puesto que éstas han quedado eliminadas al suprimirse de 

manera total la propiedad privada de los medios de producción; el Estado solamente ejercerá 

una actividad administrativa. La diferencia básica entre socialismo y comunismo es, pues. clara: 

el socialismo es una sociedad dividida en clases sociales y tiene un Estado de clase; el 

comunismo es una sociedad en donde las clases sociales no existen y. por tanto. el Estado 

como representante de una clase social ha sido eliminado. La diferencia económica es también 

clara: en el socialismo se da un proceso de eliminación de la propiedad privada de los medios 

de producción. en un principio 4uedan en poder del Estado. En el comunismo la propiedad 

privada de los medios de producción ha quedado eliminada. En cuanto a la propiedad privada 

de los medios de producción, es necesario no confundirla con la propiedad personal. como lo 

hizo Caso. Al respecto. Marx y Engels nos dicen en el Manifiesto del Partido Comunista lo 

siguiente: "Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente 

adquirida. fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad. actividad e 

independencia Individual". 1252
' Antes ya habían expresado que el propósito definitivo del 

comunismo no es la abolición de la propiedad en general. sino la abolición de la propiedad 

burguesa. 

Según el análisis anterior, se puede afirmar que la libertad polltlca, la libertad de conciencia y la 

propiedad individual tienen su realización, básicamente. en la clase que detenta los poderes 

económico. politice e ideológico. En la sociedad capitalista dicha clase es la burguesla. Por lo 

tanto. las libertades antes mencionadas no se distribuyen. en una sociedad dividida en clases, 

de manera justa entre los elementos que la conforman. 

De cualquier manera. aunque Caso no lo haya deseado, sus afirmaciones acerca del 

comunismo y en nombre de la cultura. vinieron a favorecer a la clase dominante de aquel 

tiempo. Como ejemplo tenemos el resultado que trajo el debate acerca de la orientación 

ideológica de la Universidad. La toma del poder por la ultraderecha en esta Institución, 

acaudillada por Manuel Gómez Morln y Rudolfo Brito Foucher (ambos profesores católicos). 

{252) Marx - Engels M?i!.'l!!!~~JQ ~lE_aJ::ill!Q_Q.Q1211u~ª T 1 (Obras Escogidas), p. 123. 
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Ese hecho debió haber mostrado a Caso. que en la sociedad, a11te todo, se establece una lucha 

entre grupos y clases en la cual se po11e11 ·· e11 ·juego Intereses económicos, polltlcos e 

ideológicos. La Universidad en esa época no pudo ser ajena a tales fenómenos. 

4) El personalismo: la solución. 

En los dos apartados anteriores se evidenciaron los errores que Antonio Caso detectó en el 

Individualismo y el colectivismo. Ahora se mostrarén las razones por las cuales Caso considera 

al personalismo como la doctrina capaz de eliminar y superar las fallas de los sistemas 

anteriores. 

A Caso se le presenta el personalismo corno la orientación filosófica que tiene como centro 

neurálgico a la persona humana. la cual posee como propiedades básicas la de ser única, 

insustituible y libre. 

El personalismo, al contrario del individualismo y colectlvisrno, no considera a la persona por su 

valor económico, por lo que tiene, sino por lo que es y asl, el personalismo pone al ser sobre el 

tener. De lo que se trata es de afirmar el ser personal dentro de la asociación libre que éste 

tenga con otras personas. El individualismo no posibilita la libertad personal debido a sus 

Implicaciones egolstas. una de las cuales fue la arriba mencionada. El colectivismo, al no 

respetar la integridad de los demás elementos de la sociedad y considerarlos bajo la tabla rasa 

de la Igualdad, también imposibilita la libertad personal. 

Debido a lo anterior. Antonio Caso siente gran admiración por Nietzsche. El filósofo alemán no 

sólo objetivó el ideal del personalismo y lo diferenció del egolsrno individualista, sino también 

sostuvo la primacla del ser sobre el tener, con lo cual desdei'laba toda posible sociedad 

igualitaria 12531. 

(253) Caso Antonio, ~rsona hum~na y el estado tot@.!.i1fil!Q 1940: -e1 filósofo de la reivindicación del ser personal en la cuhura moderna, es 

Nietzsche su esplntu ascético sintió igual desdén hacia el lndNldualismo burgués y el comunismo nivelador e Igualitario'" pp. 149-150 
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Pero, si bien Nietzsche Influyó sobre el filósofo mexicano, no menor fue el Impacto que produjo 

el también filósofo alemán Max Scheler en lo referente a la teorla personallsta. El mismo 

Antonio Caso hace ver que para Scheler la persona humana es la categorla ontológica por 

excelencia, se eleva por encima de la cosa, su ser pslqulco se libera de lo vital y orgánico para 

alcanzar, por fin, el terreno del esplritu. Lo propio de la persona humana, para los filósofos 

alemán y mexicano, es su ser espiritual: "La persona humana, según Scheler, es por si un ser 

más alto y sublime que la vida toda y sus valores; que la naturaleza entera; es el ser en quien lo 

psfquico se liberó del servicio de la vida. se depuró. y ascendió a la dignidad del espfrltu" <254> 

Cuando Caso sostiene que el personalismo es una doctrina que privilegia la libertad, la dignidad 

y la espiritualidad de la persona humana. nos dice, aparece de una manera clara su contenido 

metaffsico y moral. Sin embargo. existe el peligro que dicho contenido no alcance su realización 

práctica. El obstáculo puede darse en el interior de la misma doctrina personalista. El problema 

es el siguiente: la posibilidad de que el personalismo irrumpa en la práctica depende de fa 

coherencia teórica de su sistema y de la solidez de sus fundamentos; en dado caso de que fa 

doctrina carezca de consistencia y apoyo, será incapaz de resolver los problemas que le 

presenta la vida moderna. Por el contrario, si el personalismo se constituye en una doctrina con 

rigor interno, podrá mostrar el camino que debe seguir la humanidad, la cual se encuentra 

titubeante entre el individualismo y el colectivismo <
2551

. 

Vemos que el personalismo es presentado por Antonio Caso como la solución más viable para 

resolver los problemas humanos actuales. La razón, hasta cierto punto, es sencilla. Tanto el 

colectivismo como el individualismo tienen el defecto de ser parciales y unilaterales, por lo 

mismo incompletos. El personalismo, en cambio, puede absorber lo positivo de ambas 

doctrinas, sintetizarlas, superarlas y asl constituir una posible solución a los problemas. 

(254} Caso Antonio. b.ª-..P~rn~...lli'l~.l!':~<tlilfil!.Q. 1940. p 129 

(255) Caso Antonio. Apend1ce T VIII 1941 "El personahsmo es una doctrina de denso contenido metaflslco y moral. Su porvenir dependerd del 

flgor con que se establezca su fundamento y de la capacidad de su constrtuc16n sislemátlca para considerar, a su luz. el conjunto de arduos 

problemas en que se debate, con dramáticos atributos. ta humanidad contemporéneaM p. 306 
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Las razones presentadas para que el personalismo alcance su realización son, principalmente, 

de tipo teórico. Sin ernbatgo, la misma historia postula al personalismo como una de sus etapas 

necesarias, en donde el hombre será el encargado de realizarla. La tendencia del hombre en la 

historia es Intentar alcanzar el ideal adoptando una posición personalista. 

No se piense que la historia tiene un sentido o un valor: en realidad ocurre que: "la historia no 

tiene sentido ni valor. Lo único valioso y pleno de sentido es la vida personal" 12581. Es esta la 

razón, como ya tuvimos oportunidad de verlo, por la cual Caso rechaza la posibilidad de 

existencia de la fllosofla de la historia. 

La tesis de Caso no puede ser más clara, el foco de la historia y la cultura es la persona 

humana acompaflada de la persona divina: "nada supera ontológica ni axlológlcamente a la 

persona. Ser personal es asumir la suprema manifestación de los real, la naturaleza tiene su fin: 

la persona: la cultura sólo puede concebirse como obra de personas. Dios es persona". <2571 .. 

El personalismo desemboca y se convierte en cristianismo. Nada más opuesto, en cuanto 

leerla. al comunismo. En última instancia, si alguna finalidad tiene la persona humana en este 

mundo, es Ja de evolucionar y acercarse a Ja persona divina. Toda la realidad, ya sea natural o 

cultural, sostiene Caso, se mue·~e en torno de Dios y el hombre. 

La persona humana tiene como fin el acercamiento a Dios porque aparte de ser libre, espiritual 

y solidaria con otras personas. tienen la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, de 

distinguir lo apodíctico y perfecto, de lo contingente y defectuoso. 

La solución ha quedado expuesta. Las personas unidas por lazos fraternales, solidarios y 

espirituales harán posible la eliminación de reglmenes totalitarlos. El personalismo es "la única 

solución al conflicto. es la solución axiológica, ética y jurldica" 125ª1.La solución jurídica, como 

(256) Caso Antonio. º-..!;_oncepto de hlHQlliLY!Ü~'.~!!PJ. 1933. p 112. 

(257) Caso Antonio. ~a oersona: humanu_~ol!!!.!1.ill!2. 1940, p. 128. 

(258) lbidem, 1940. p 120 
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dice Fernando Salmerón es útil porque para Caso el l::stado y la persona son elementos de 

solidaridad humana. La solución moral, sigue sosteniendo Salmerón, cobra importancia debido 

a que el derecho a la propiedad es esencial para la realización de la persona {siempre y cuando 

no rebase los limites de las otras personas). Los valores, esencialmente los espirituales, son 

básicos porque constituyen una parte fundamental del ser humano. Por todo esto, la violencia y 

el odio que se encuentran implfcitos, según Caso, en la teorla marxista, no son los medios 

idóneos para solucionar los conflictos sociales actuales. Lo que necesita el ser humano son: 

"asociaciones de fraternidad y no de lucro, reuniones humanas en pro del ser y no del tener; 

amistad para ser cada quien rnejor, no para empeñarse en obras de exterminio y odio" <259>_ 

Se ha podido observar con lo hasta aqul expuesto que los problemas gnoseológicos, pollticos, 

éticos y axiológicos pueden ser solucionados por Caso recurriendo al concepto de persona 

humana. De la misma manera, se ha podido verificar que la solución personallsta a los 

problemas presentados por el individualismo y comunismo tiene un fuerte acercamiento con el 

cristianismo. 

5) La libertad personal. 

A lo largo del presente capitulo se ha señalado a la libertad como una de las caracterlsticas 

esenciales de la persona humana. Todavla es necesario mostrar el sentido que la libertad 

personal toma para Antonio Caso. 

El filósofo mexicano sostiene que el hombre no solamente está dotado de razón, sino también 

de conciencia. La razón tiene como propio el moverse en el campo de la necesidad causal, para 

lo cual obedece a leyes absolutas y eternas. la conciencia opera, en cambio, en el ámbito de la 

espontaneidad y la libertad Importante resulta aclarar que la razón y la conciencia no son 

entidades separadas y sin ninguna relación; por el contrario, la conexión que ambas guardan 

permite que la razón ilumine a la conciencia cuando ésta asiste a nuestros actos libres. 

(259) J.!:>1dem, 1939. p 61 
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SI la relación entre la razón y la conciencia se desequilibra, la razón cobra un carácter 

Impositivo, rebasa los limites establecidos y elimina la libertad. Del reino de la espontaneidad se 

pasa al de la necesidad. Empero, a pesar de que la razón niegue la libertad, la conciencia hará 

todo lo posible por asegurarla. La lucha entre determinismo y libertad autónoma se habrá 

reiniciado. La única manera de superar esta contradicción es conciliando la libertad autónoma 

con un determinismo que la haga posible. La solución es reestablecer el equilibrio. Esto 

permitirá una metaflslca auténtica; en ella se tnanifestará de manera clara el equilibrio entre 

razón y conciencia. entre necesidad y libertad (2601
. 

La razón y la conciencia guardarán un justo equilibrio mientras ninguna trate de invadir el 

terreno de la otra. Cumplida esta condición, la conciencia desarrollará su carácter espontáneo; 

permitirá que el ser humano. en su proceso histórico de cambio, despliegue sus cualidades 

positivas. 

No puede decirse que una persona ejerza la libertad mientras no tenga la posibilidad de 

autodeterminarse. mientras no postule las leyes que su ser ha de cumplir. Ser libre también 

quiere decir respetar los pensamientos de otras personalidades, más no de manera anárquica, 

sino dentro de los limites de la razón. De este modo vemos cómo "la razón Implica, la libertad; 

la libertad sólo se somete a la razón. El ser que comprende, comprende que es racional y libre, 

en cuanto es personal .. '2611
_ Todo lo anterior prueba la existencia de la libertad personal. El 

tribunal de la razón y la espontaneidad de la conciencia hacen posible esta prueba. 

Caso se pregunta: ¿Qué valor tiene la libertad atestiguada por la espontaneidad de la 

conciencia? El valor de la libertad no se encuentra en el Interior de si misma. Su valor proviene 

del exterior. La libertad cobra un valor inestimable cuando es utilizada como medio para realizar 

los fines que se proponen llevar a cabo la ciencia y la cultura. En otras palabras. la libertad 

toma sentido cuando por medio de ella se alcanzan el conocimiento de la verdad, la realización 

de la justicia y la observancia del bien. Por estas razones, el fin de la persona humana no lo 

constituye la libertad; por lo mismo que se es persona, el objetivo es lograr una existencia 

(260) !!;>..!~!!! 1939 "Lo hbertad que la conc1enc1a afirma debe concordar. en una metaflslca verdadera, con el determinismo capaz de hacerta 

er1caz" p 132 

(261) Caso Antonio . .E~2 .... tt~ 1940, p 197 
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bondadosa, para lo cual es necesario hacer de la libertad personal un medio y no un fin <2621• 

La utilización de la libertad para la realización del bien es lo que acerca a la persona humana a 

la persona divina. Una vez más, aparece de manera nltlda en el pensamiento de Caso la 

superioridad del ámbito de la moral sobre los demás sectores. Igualmente, en esta última 

afirmación tiene una gran resonancia el cristianismo. Ni el elemento moral ni el cristianismo son 

inteligibles sin la libertad. La libertad permite, de alguna manera, observar una conducta buena. 

Tanto la bondad como la libertad acercan a la persona humana a la divina <
253> 

Hasta el momento se han expuesto dos ideas básicas acerca de la libertad personal. Una hace 

referencia a la relación de equilibrio que ella guarda con la necesidad {lo cual permite la 

espontaneidad de la conciencia); la otra es la de considerar a la libertad como un medio para 

realizar el bien. Hago esta aclaración para mostrar cómo ambas concepciones se mueven en el 

campo de la teorla especlficamente moral. 

Intentaré explicar ahora qué opinión tiene Caso cuando la libertad es considerada, en el ámbito 

de la práctica, no como un medio, sino como un fin. 

Cuando la libertad, al igual que la democracia, son sobreestimadas y tomadas no como medios 

sino como fines, la consecuencia es el surgimiento de estados despóticos <2641 • En dichos 

estados, los gobernantes (que juegan el papel de demagogos), no se dan cuenta que la libertad 

y la democracia son condiciones básicas para realizar la cultura y la ciencia. 

C262) Caso Antonio, t,_~LP~~!!it..l!Y.I!!il!1_a_y_~J.~~t{i.22..J.Qli1Jfü1!!2. 1937 •No. la libertad es un medio y no un fin, sólo se justfflca pon~ndose al 

serv1c10 de los b1~nes de la cultura y !a c1cnc1a libertad para lodo. hbertad para tOdos; pero siempre que ello sea el medio para adquirir la 

verdad. de reahzar el bien y l.".1 ¡ust1c1a. porque no nacimos para ser libres, sino para ser buenos·. P. 21. 

(263) Caso Antonio. Ap.end1ce Al T VIII 1937 ~La consecuencia andechnable del desconocimiento de los fines de la libertad y la democracia, 

conduce derechamente al despol1smo" P 285 

(264) !!:>_1_<!~~ "Pero s1 en vez de pone1se al serv1c10 del esplntu, el demagogo prelende sei'lorearlo, con su propia actitud se aniquila ante la 

razon. y desacata. prostituyéndolo. el principio de la libertad Esta es la gran falacia de todas las democracias. que sacan de sus Umttes propios 

y esenciales el esfuerzo por la libertad de las gentes la confuslon del medio con el fin Tan admirables son, en ocasiones, los medios para la 

consecución de los fines humanos Que- d1chcis medios se e-rigen en fines. y carecen entonces de todo sentido posibleª, p. 285. 
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El error de las democracias consiste en la actitud observada por sus demagogos; éstos 

pretenden llevar a cabo un dominio sobre el esplrltu. Más no comprenden que con esta actitud 

la libertad queda eliminada, de lo cual se da clara cuenta la razón. El afán de libertad de 

algunos gobernantes, que no se aperciben que sacan de sus propios lfmites a la libertad 

personal, hace que a ésta la dejen de considerar como medio y la convierten en fin. 

Gracias a la libertad estamos en la posibilidad de escoger entre aquellos valores eternos que 

nos conduzcan a la realización de la felicidad. l:=:s claro que aquel que se decida a realizar los 

bienes de la cultura y la ciencia (bienes espirituales), aparte de lograr acercarse a la divinidad, 

ejercerá la libertad y con ello realizará actos bondadosos. La persona que alcance estas metas, 

formará parte del grado ontológico superior: el espiritual. Por el contrario, aquel que tome a la 

libertad como fin. que en vez de buscar y realizar la ciencia, la cultura y la bondad se decida por 

el nivel ontológico de lo vital-orgánico. llevará una vida inconsciente, de esclavo. 

La conclusión a la que llega Caso después de haber hecho el análisis de la libertad y de las 

democracias es la siguiente; no hay otro camino para realizar los bienes culturales y cientlflcos 

si no se da un régimen libre y democrático: "La libertad y la democracia como condiciones de la 

cultura no solamente son inalcanzables, sino que, con lo hemos probado antes, nomás por su 

medio pueden realizarse los más altos valores de la existencia" <>5 5l. 

Conectadas las anteriores afirmaciones con los estados despóticos, cabe preguntarse ¿quiénes 

son los estados despóticos de la actualidad? La resiJuesta de Antonio Caso es clara; los 

racistas (representados por Hitler) y los clasistas (representados por Stalin). Tanto los racistas 

alemanes como los clasistas soviéticos prometen y hacen vislumbrar un futuro pleno en 

libertades 

Unos postulan la hegemonla y libertad de su raza; otros prometen la abolición del Estado 

capitalista para que la clase obrera se afirme como libre. Pero en realidad lo único que ambos 

gobernantes hacen (precisamente por eso son déspotas), es postular promesas, porque "Todo 

sistema social que prefiere la igualdad a la libertad, es contradictorio, por la Imposibilidad de 

igualar lo diferente. Por esto, siempre que un sistema social pretendió realizar la falsa 

t265) !P~. p 283 
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Igualación, se vio negado en un principio por obra de la llbertad, que es Incoercible" <266>. 

Antonio Caso trata de probar su hipótesis recurriendo a una comparación. Seflala que en la 

Gran Bretai'\a la libertad se encuentra altamente realizada. Es el modelo de la democracia y 

libertad consecuentemente, en ese pals las producciones culturales y clentlficas han alcanzado 

niveles como ningún otro pals los ha logrado. En cambio, en la ex Unión Soviética, la libertad 

estuvo ausente, la realización del bien y de la justicia no tenlan lugar, la democracia fue una 

quimera; por todo esto. afirmaba Caso de la ex Unión Soviética, el desarrollo clentffico y cultural 

es nulo <251>. 

6) El Estado y la libertad personal. 

Antonio Caso está muy lejos de privilegiar al Estado sobre la persona humana. Se da cuenta 

que el Estado burgués en su forma de gobierno fascista (Caso se refiere a él con el nombre de 

nacional socialismo) y el Estado proletario soviético (Antonio Caso lo llama capitalismo de 

Estado) eliminan la libertad personal. La forma de gobierno con la cual el filósofo mexicano está 

de acuerdo, es la democracia. a la manera como aparece en el Estado burgués liberal. Esto se 

debe a que dicha forma de gobierno posibilitaria, junto con la libertad, la realización de Jos 

valores eternos. 

Por otra parte, si el Estado se convirtiera en una entidad absoluta y totalitaria, ¿Con qué 

autoridad moral podrla disponer, dice Caso, de la persona humana? Antes de hacer el análisis 

del Estado absoluto totalitario es necesario exponer el pensamiento Caso acerca del origen del 

Estado. 

En 1927 Caso sostiene que el Estado incipiente se origina como un poder emanado de la 

práctica religiosa y mágica. Su caracterlstica fundamental es la de establecer una solidaridad de 

carácter polltico, diferente de la cohesión familiar <268
'. 

-------------------
{266) Caso Antonio. t'~~~\l!l! 1944, fl 389 

(267) Caso Antonio. fil_p~ro del hQfl..JP~ 1938. ··Mas o menos mitigada la libertad o disminuida en cada una de las grandes naciones, 

adviertese que se conserva incolume en la Gran B•etana. m1entias que ha desaparecido por completo en la Rusia Sowétlca·. p 215. 

(268) Caso Antonio, §.Q~--1Q!Q9.1ª. 1927 "Puede verse di!'lel'lado en contornos muy lmperteetos aún, pero perceptibles. no obstante. el Estado 

Incipiente Se treta. como es fac1I adm1!1rlo. del nac1mien10 de un poder, derivado esencialmente de la rehglón y la magia. que implica ya una 

solidaridad diversa de la pura solidaridad domésl1ca la sohdaridad polit1ca· p 222 
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Pero el Estado no es sólo un poder emanado de la religión y la magia sino ciue, básicamente, 

es fruto del sexo masculino; a diferencia de la ciudad que es obra del trabajo ejercido por la 

mujer. El sexo masculino, agrupado en cofradlas, produce al Estado. La cofradla reclama de 

sus miembros capacidad de resistencia ante el sufrimiento y la tortura. Por esto, el Estado 

naciente, en cuanto producto masculino, se basa en el terror y la violencia. Desde su origen el 

Estado produjo temor en las personas 12691
. Además, hay que tener claro que al Estado lo 

conforman diversos grupos que han luchado entre si. El grupo vencedor ejercerá su dominio 

sobre los vencidos, los cuales ocuparán el nivel más bajo: "En efecto, el Estado es la slntesis 

de varios grupos humanos que han luchado entre si, los vencedores ocupan la parte más alta 

de la pirámide social, los últimos vencidos, la base" 1210
•. 

MI opinión acerca de las anteriores Ideas de Caso es la siguiente: aceptando que el Estado 

nace en la época en que el patriarcado es el dominante, Caso no aclara el porqué se establece 

la lucha entre los diversos grupos humanos. Igualmente, queda sin explicar el carácter violento 

y esotérico de las sociedades (agrupaciones) masculinas que dieron origen al Estado. 

Federico Engels sostiene que el Estado nace de la violencia. Pero, además explica que la 

violencia que origina al Estado se debe a la búsqueda y acopio de riqueza, la cual se obtiene 

mediante el asesinato. el robo y la guerra. La función del Estado consiste. en este caso, en 

legitimar y mostrar como justa la apropiación de la riqueza (poder económico) a través de la 

violencia. Desde este momento. el Estado cumple el papel de justificar los Intereses del grupo o 

clase que ha salido vencedora en el asesinato, robo y guerra: la clase d51mlnante <211
'. 

(269) Caso Antonio. Ii.L~fº---~LtiQU!~!.~ 1942 El Estado -Que no t>S la ciudad· tiene. en cambio. un claro origen v1rll Las sociedades 

secretas de varones lo engendraron Se trata de utas terriblP.s. que reclaman del 1n1c1ado crueles esfuerzos y dolores Estas asociaciones de 

varones. constituyen la primera. la pr1m1t111a 1ust1c1a el rruc1al temor social El Estado fue una compal'lla de valrentes, de leales, de hombre que 

han sahdo de la pubertad. )' saben 11?s1st1r tormentos pavorosos er que prueban su Idoneidad Desde entonces. fue el Estado la Invención vlrll 

sellada con sangre~ pp 205-70fi 

(270) Caso Antonio, §g_Qqjggiª. 1927 ri 67 

{271) Engels. Federico. Et oug_w-º~!i!.!!1!!!.!liª-._L~..P~P1~~-filL.2!!..'Lª-q_ª-~¡~ªgg. T 111 ~La fortuna (en el esclavismo) es apreciada y considerada 

como el sumo bien, y se abusa de la antigua orgam.;:ac1on de la gens para 1ust1ficar el robo de las riquezas por medio de la violencia ... faltaba 

una inst1tuc1on no sólo perpetuase la nac:1er1te d1v1s10,1 de la sociedad en clases. smo también el derecho de la clase poseedora de explotar a fa 

no poseedora y el domrnm de ta primera sobre la segunda y esta instrtuc16n naoó Se invenló el Estado· p 291 
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En 1 g40 Caso parece entrar en contradicción con las ideas vertidas en 1 g27 acerca del origen 

del Estado. En aquel ano (1g40) da a entender que el Estado no tuvo su origen en la violencia, 

sino en el consentimiento mutuo de los hombres. El Estado, en este sentido, tendrla el papel de 

representar y defender los Intereses de todas las personas por igual, lo cual permitirla el 

desarrollo de sus potencialidades: "César es el slmbolo del Estado, pero no nació el hombre 

para el Estado, sino el Estado para el hombre. para la realización de la naturaleza humana, que 

sólo puede realizarse en la ciudad, como lo enseflaron Aristóteles y Platón. Por tanto, ¡no es la 

libertad un 'prejuicio burgués" como dijo Lenin; sino el bien absoluto del hombre!" <
272>· Esto 

muestra que a Caso la sociedad se le aparece como una entidad múltiple y rica en 

diferenciaciones entre los individuos que la Integran. Tales diferenciaciones serian aplastadas 

en el momento en que el Estado se convirtiera en absoluto y autoritario. 

Otra de las funciones que Caso le asigna al Estado es la de distribuir con justicia la riqueza 

social. Para el marxismo. por lo mismo que el Estado es un Estado de clase, no puede distribuir 

de una manera justa la riqueza social. No puede defender por Igual los intereses de los 

diferentes grupos y clases sociales. Es muy conocida la afirmación de Marx y Engels cuando 

dicen que en el momento en que una clase social triunfa y obtiene el poder, hace aparecer sus 

intereses particulares corno intereses generales. Pero no tarda el momento en que el mismo 

proceso histórico muestra tales intereses como parciales, carentes de toda generalidad; a partir 

de ese instante, la clase dominada puede ir tomando conciencia del lugar que ocupa en la 

sociedad y del poder justificador y refuncionallzador del Estado. 

Caso coincide con Marx en el planteamiento formal del derrocamiento del Estado, más no en su 

contenido. En otras palabras, Antonio Caso está de acuerdo con el derrocamiento del Estado 

(cualquier Estado) cuando oprime la conciencia individual: "SI el Estado, cada vez más enérgico 

y potente, pasa a invadir la conciencia individual y no respeta sus prerrogativas, carece de 

tltulos, y es, nada más. una fuerza contra la cual es licito emplear todos los medios" <273>_ 

(272) Caso Antonlo, El peflqro del hom~. 1940. p 199 

(273) Caso Antonio, ~..9.!.@. 1927, p 227 
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¿Cuál es el Estado que atenta contra la conciencia Individua! y sus prerrogativas? La respuesta 

de Caso es: el Estado totalitario que se constituye como un principio absoluto: Los grandes 

pensadores, nos dice Caso, ya han intentado establecet un principio como absoluto: en Spinoza 

lo fue la substancia Infinita, en Hegel fue la idea, Schopenhauer postuló la voluntad, la filosofía 

tradicional impuso a Dios, pero: "el verdadero autor del Estado totalitario es el célebre filósofo 

materialista Thomas Hobbes de Malemsbury" (27•1. 

Todos los pensadores anteriores entendlan por absoluto, continua Caso, lo infinito, lo que es 

independiente de todo supuesto, lo que funda y es principio del mundo, Jo necesario, lo que no 

requiere de ninguna entidad para existir; en fin. lo absoluto es lo perfecto. 

Marx, según Caso, hereda de Feuerbach la idea de Estado absoluto integrándola de lleno a su 

teoría. El Estado absoluto que afirma Marx tendria entonces, los atributos antes senalados; sin 

embargo, creo que esto no es válido, la misma teoría marxista postula la destrucción del Estado 

de clase burgués para sustituirlo por un Estado de clase proletario, el cual quedará extinguido 

en una futura sociedad comunista. Por este motivo, no se puede afirmar que en la teorla 

marxista se encuentre la idea de un Estado absoluto a la manera como lo entiende Caso. 

Oigamos a Lenin para darle fundamento a estas ideas. "La sustitución del Estado burgués por 

el Estado proletario es imposible sin, una revolución violenta. La supresión del Estado 

proletario, es decir, la supresión de todo Estado sólo es posible por medio de un proceso de· 

'extinción'" 1275>. 

Antonio Caso no solamente ve en la teorla marxista la postulación de un Estado absoluto y 

totalitario, sino que, además cree encontrar en los textos de Marx afirmaciones proféticas y 

salvadoras de la humanidad: "La nueva mlstica marxista tiene, también, un concepto totalitario 

del Estado y del mundo. Alguna vez se producirá la redención definitiva. Por lo pronto, urge 'la 

dictadura del proletario'"' 12761
. 

(274) Caso. b~hl!IDfil!il~~lª!!.C!..12!fil!tfil!2. 1939, p. 142. 

(275) Lenm, V. 1 ~..Q.Q__y_!{l-8~.YQJ~. p 33 

(276) Ceso ~. 1927, p 97 
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Las afirmaciones marxistas acerca del Estado, como es claro, no han dejado de tener 

consecuencias prácticas. En la Rusia Soviética, dirá Caso, ha llegado a tomar forma y realidad 

el Estado absoluto (totalitario). Su constitución ha propiciado la eliminación de la libertad 

Individual y, con ello, la extinción de la personalidad humana. El hombre ha pasado a ser una 

simple mationeta moldeable a gusto del Estado. Se ha dejado de cumplir con el principio 

kantiano que afirma no tomar al hombre como medio sino como un fin en si mismo. El fin ahora 

es el Estado moderno. Su misión es erigirse en una maquinaria gigantesca e impenetrable, en 

donde sólo los iniciados tiene cabida. Pero, continua Caso, el esplritu humano es Irrefrenable y 

no deja de darse cuenta del momento en que está siendo esclavizado, por tal motivo, no es raro 

que cuando el estado soviético someta los elementos más valiosos de su pueblo, éstos 

intentarán la huida de su patria; de otro modo el. Estado los reprimirla <277>. 

El soviet no tiene nada que pedirle al nazismo. Ambos se identifican, puesto que los dos de 

subordinan bajo su ley a las diferentes comunidades e individuos, de lo que no se dan cuenta 

los estados totalitarios, y ello constituye su error, es en dejar pasar desapercibido el campo de 

acción en donde los individuos ejercen su libertad de manera irrestrlcta. No importa que estos 

individuos pertenezcan a diferentes comunidades (incluidas el Estado); lo importante es el 

ámbito muy peculiar del individuo en donde ejerce su libertad de conciencia. 

Esta toma de conciencia de la libertad individual hace que la persona construya instituciones 

que atenten contra ella. Por tal motivo. los productos humanos se transforman, nacen y mueren. 

Aquel que trate de obstaculizar cualquier producto humano cometerá el error de creer que las 

creaciones humanas son perfectas y perennes 1278>. Atentará contra el cristianismo (los 

déspotas soviéticos, no dice Caso, son ateos). Dios será sustituido por el Estado absoluto. Esos 

mismos demagogos, continua Caso, son incapaces de penetrar en el ámbito de lo individual y 

(277) [b1dem UEI Estado moderno es. pues. una formidable organización, y tiende. como toda fuerza, a erigirse en fin Ultimo de la acción. Los 

dictadores del soviet ruso tienden a subordinar a su propia fuerza. que es la del Estado Ruso. los elementos naturales de su pueblo, y aún la 

acción •nd1v1dual del genio Sabido es el e:11:odo de muchos gral"'des intelectuales moscovitas. expulsados de Rusia por el soviel". P. 227. 

1278) Caso Antomo. Apéndice T VIII. 1938 ulas ciudades humanas, como todo lo que el hombre funda. es perecedero y transitorio. ¡Ningtln 

imperio puede ser perdurable. ninguna comumdad puede abarcar dent10 de si las relaciones lndedlnables que median entre la personalidad 

humana y Dios' Por esto la d1v1mzac1ón del estado constituye la negación evidente de los principios del cristianismo~. P. 288. 
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solucionar una pena o mitigar una angustia: "por esto, no tiehen derecho los Estados totalitarios 

a intervenir en el relicario de Ja conciencia humana, donde el hastlo y Ja angustia nos devoran, 

si no les ofrecemos el bálsamo divino de la esperanza y el amor" <279
'. 

La solución a los problemas de la existencia humana Individual nunca Ja dará el Estado, por 

perfecto que éste sea. Un Estado puede resolver. si es democrático, problemas terrenales 

como la justicia, la repartición de la riqueza, etc .. pero estos bienes son precederos. De lo que 

se trata, a fin de cuentas, es de alcanzar la gloria eterna y para ello se necesita fe y creencia en 

la inmortalidad. La solución no está en este mundo sino en el otro: "Es decir, el dilema (la 

existencia) se resuelve con la fe, con la creencia en la inmortalidad. La persona humana, que es 

un anhelo, un ser angustiado. que se hastla, que ambiciona, en suma, que no satisface, sólo 

puede lograr su dicha en otro mundo o desesperarse en éste"<2ªº1. 

7) La crisis actual. 

En capitulas anteriores se ha intentado elaborar un análisis tanto del colectivismo como del 

individualismo; según Caso, egoistas. De la misma manera, se ha podido observar que la 

superación de ambas posiciones está representada por el personalismo. Es necesario aclarar 

que la solución personalista. Caso no sólo la propone en el plano de la teorla, sino que abarca 

también el ámbito de la práctica. El personalismo, en cuanto instrumento teórico, es utilizado 

por Caso para mostrar lo endeble de las teorlas individuales y colectivistas, las cuales son, 

básicamente, unilaterales. Pero, además, Caso usa al personalismo par combatir Jos efectos 

prácticos del colectivismo y del individualismo, siendo algunos de ellos el Estado soviético y el 

nacional socialismo con su consecuente pérdida de la libertad personal. Si a la emergencia del 

socialismo y del nazismo se le añaden las dos guerras mundiales, la revolución mexicana y la 

situación interna del pals. Caso no puede pensar otra más que el presente siglo es un siglo en 

crisis y que, por tanto, necesita de una leerla y una práctica salvadoras. Caso encuentra ambas 

cosas en el personalismo, el cual afirma lo que nuestro siglo niega. 

(279} Caso Antonio, t.LP-ellgrq del hombre, 1940, p. 241. 

(260) l.!>!<ll>m 
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El mundo actual, en cuanto negador de la persona humana y de su libertad, tiene, según 

Antonio Caso, un carácter Irracional y, por lo mismo, Inhumano. Inhumanos son el colectlvlsmo 

y el individualismo. corrientes principales de nuestro tiempo. 

Ninguno de los dos sigue las pautas señaladas por uno de los principales elementos de 

conocimiento humano: la razón, la cual, sobrevalorada en el SXX, no solamente juega el papel 

de ser un elemento de conocimiento, sino que también, por lo mismo que permite comprender 

los fenómenos sociales y naturales, respalda a la persona humana. "Frente a la subordinación 

absoluta de la persona al Estado, la razón, esta admirable facultad de comprender, reivindica 

las prerrogativas de la propia personalidad <
20

" 

Antonio Caso no solamente cuestiona el excesivo racionalismo del siglo XX, sino que también 

se pregunta: ¿qué hace que las naciones e Imperios quieran sostener su predominio sobre 

bases egolstas? La respuesta a esta cuestión es muy a la manera de Antonio Caso. El egoismo 

se debe. véase la gran contradicción con la posición marxista, a que nuestra cultura es una 

cultura manca y parcialmente sucede que en nuestra época se le ha dado más importancia a la 

ciencia y la tecnologia (ambas obedecen al principio de la inteligencia, el cual es, básicamente, 

egolsta) que a valores espirituales, tales como la santidad, caridad o el amor: "véase lo 

incompleto de la cultura contemporánea. en este egolsmo desenfrenado de los Individuos y los 

pueblos de civilización europea. Lo absoluto se pone en lo relativo. Las conquistas de la ciencia 

y de la industria, las maravillas de la técnica luego se emplean en el afán de destrucción 

universal, dentro del misticismo que niega a Dios y endiosa al Estado. ¡Este es el misticismo 

que condena a la razón el misticismo de la cultura manca! '282
'. 

¿Cómo mejorar la cultura actual? La respuesta de Antonio Caso es sencilla. SI en nuestro siglo 

se ha sustituido lo santo por lo profano, la caridad por el egolsmo el amor por el odio, lo 

absoluto por lo relativo, entonces, lo único que puede salvar a este mundo es la eliminación de 

los misticismos. especialmente el comunista-ateo y proceder a la reinstalación de los 

(281) ~- p 196 

(282) Caso. Antonio ~ersona hul!JJ!!lll~QQ..l~ 1940. p. 164. 
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valores espirituales. El medio para llevar a cabo esta tarea, es retomando el camino de Ja vida 

amorosa, el cual ha sido olvidado por los movimientos sociales que han conmovido a nuestro 

siglo. Lo ¡:iropio de nuestro siglo, según Caso, estriba en que "la humanidad se ha olvidado del 

amor. El reparto social es la preocupación universal, porque, precisamente, el amor, que todo lo 

darla si se lo pidiesen, se ha ofuscado en la conciencia de los contemporáneos <2• 3 l 

La disyuntiva se presenta clara para Antonio Caso: o la humanidad se decide por el cambio de 

la ética cristiana o sigue sumergida en el mundo sórdido del egolstno. El proble~a y su 

solución, como se puede observar, Caso los sitúa, principalmente, en el plano de la moral. El 

triunfo de la ética cristiana permitirla que el hombre alcanzara su salvación, esto es lo que 

precisamente desea nuestro pensador. El camino, pues, consiste en ayudarnos mútuamente, 

en olvidarnos de lo material y reconstruir la persona humana. 

Es necesario recordar que la solidaridad que este siglo guarda con Ja materia,: .coloca: a· la 
. . ':·' 

persona en el nivel ontológico de lo vital-orgánico. Nuestra época tiene como valor supre.rnc:>};J la 

vida, considerar a la vida como fundamental significa escoger el camino del egolsmo y dé la 

muerte; es decir, los filósofos que exaltan Ja vida, supone Caso, pretenden y justifican la toma 

del poder: sin embargo, para lograr tal objetivo es necesario la guerra, esto es, la muerte. 

Dado lo anterior, continua Caso, es necesario superar el momento actual y eliminar lo manco de 

la cultura occidental (de la cual nosotros formamos parte) y retomar los valores supremos para 

asl alcanzar el grado ontológico superior: el espiritual. 

Creo necesario. en este momento. mostrar el porqué las soluciones y los problemas planteados 

por Antonio Caso tienen una alta dosis de espiritualidad. Si repasamos la historia del siglo 

veinte vivida por nuestro filósofo, podremos observarlo lo que ya se mencionó líneas atrás. En 

un mismo momento vive la Revolución Mexicana, tiene información de la primera revolución 

socialista y constata las conflagraciones mundiales. En suma, la primera mitad del siglo se le 

aparece a Caso como un periodo envuelto en crisis tanto sociales como espirituales. De ahl la 

(283) Caso. Antonio. ~~~~¡1__y_e~tado totahtario, 1939, pp 153~154. 
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necesidad. de· 1a renovación. Es precisamente esta necesidad ocasionada por las violencias 

polltlcas y armada, lo que determina a Antonio Caso a acrecentar el carácter espiritualista de su 

fllosofla e Ir, cada vez más. rechazando cualquier teorla de corte materialista, especialmente la 

marxista. 

Por lo anterior, no es raro que Caso entienda la ~evolución Soviética como un movimiento 

tlplcamente antlpersonallsta, esto es, antlllbertarlo y, necesariamente, ateo. De este modo, los 

elementos espiritualistas del joven Caso se verán reforzados e Incrementados a través del 

tiempo por los sucesos sociales antes mencionados. Por ello, no es raro que Caso enfrente los 

problemas sociales de la siguiente manera: "El pensamiento de un poder espiritual nuevo, que 

sostenga la justicia, por encima de la querellas y disputas de las naciones modernas, es algo 

que reviste los caracteres de una necesidad urgente y apremiante <
284

'. 

¿Cuál es este poder espiritual que puede salvar a la humanidad de su desaparición? Caso 

menciona tres: La Constitución de la Sociedad de las Naciones, el Pontlflce y la Internacional 

Socialista. No se decide por ninguna, pero sabe que la solución tiene que ser de corte espiritual 

y moral. Además, el futuro no es nada promisorio. Las luchas entre el nacional-socialismo y la 

democracia, entre los paises ricos democráticos y los soviéticos (bolcheviques) y, finalmente, 

entre los nazis y los soviéticos. están perfiladas. A pesar de que las guerras terminan, existen 

filosoflas, entre las cuales se encuentra la de Heidegger, que estarlan justificando el momento 

actual con su mensaje de muerte 1285
' 

Esta Idea de un mundo en crisis y de un futuro nada promisorio que Antonio Caso sostiene, 

parece estar muy de acuerdo con una afirmación de Samuel Ramos. 

Ramos dice que. aunque Caso tenga una visión pesimista del mundo actual, sin embargo, "su 

esperanza es que la honda crisis bélica produzca una transformación del hombre, que durante 

el siglo XIX. nutrido de positivismo y materialismo, vivió una transformación de valores que puso 

el tener sobre el ser" 1286
' 

(284) Caso Antonio. g.!...mtlJ..grQ~J:J.Qm~. 1941. p 231 

(285) Caso Antonio. t,.1;1_™.P~ hum~il!J1~o totahtanQ. 1940. ·cuando termine este mar de guerras y catéstrofes, seguiré slendo el 

pensamiento del Heidegger. la fitosorra en conscmancta con el desastre. la filosofía de la acidia. la terrible fllosofia de la muerte, del ser para la 

muerte" p. 169 

(286) Krauze. Rosa, Anlologlit...ftl9~_Q.fu;<!!. 1957. p XXI 
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En slntesls, si Antonio Caso cree que la causa de la crisis que se vivió en el siglo veinte es la 

falta de espiritualidad entonces, la solución esta dada por el tnlsmo planteamiento del problema. 
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CONCLUSIONES 

Cuando se Inicia el estudio de la filosofla de una manera reflexiva y rigurosa, salta 
a la vista, de manera clara, una de sus caracterlsticas fundamentales: el análisis 
critico de las obtas no sólo de las ajenas sino, ante todo, de las producidas por el 
pensamiento propio. Este análisis critico no se convierte en una problematización 
laxa y supeñlcial de las Ideas, sino que penetra a la base misma de las propuestas 
estudiadas y se construye, crlticamente, una argumentación razonada. 

Es cierto que, en no pocas ocasiones, el despliegue critico que llevaron a cabo 
algunos filósofos derivó hacia aseveraciones que tenfan como propósito la lronfa y 
ofensa al contrincante. Asl, por ejemplo. se puede observar en algunas obras de 
Marx un trabajo critico, argumentado, metodológicamente riguroso y cargado de 
erudición que no deja de lado la ironía y la ofensa hacia la persona: piénsese en 
Miseria de la filosofia. 

Con Antonio Caso he podido constatar las caracterlsticas señaladas. El análisis 
que hace acerca de Ja existencia o inexistencia de la materia, es erudito y 
argumentativo. Caso echa mano de todo el acervo de conocimientos cientlfico
filosóficos que posee para probar la inexistencia de la materia. Recurre, incluso, a 
la formulación de silogismos para el logro de dicho propósito. Hasta aqui se puede 
decir que Antonio Caso es un filósofo que se encuentra dentro de la cordura 
propia de los filósofos académicos; sin embargo, las ideas en el campo de la 
filosofla no se tejen en el 11aclo. El momento histórico, las obras y filósofos leidos, 
el tema de análisis, etc. determinan, de alguna manera, tanto el modo de reflexión 
como el tono de exposición de las ideas. 

En el estudio que he realizado he podido constatar que Antonio Caso, al Igual que 
Marx, aparte de ser un filósofo riguroso, critico y argumentativo, también fue un 
pensador apasionado que exponla y defendia con ardor sus creencias. Este lado 
humano (demasiado humano) de Antonio Caso lo llevaba a ironizar y estigmatizar 
a sus opositores. especialmente a Lombardo Toledano y a Francisco Zamora, Jo 
cual le orillaba al abandono de la objetividad y argumentación. Por estas razones, 
creo que Antonio Caso no solamente tomó a la filosofla como una actividad 
teórico-académica. También hizo de ella un modo de vida. 

Los dos aspectos mencionados van a estar continuamente gravitando en el 
análisis que hace Caso del pensamiento de Marx; sin embargo, se debe reconocer 
que el peso mayor lo tuvieron la reflexión y el rigor. Por tal motivo no es gratuito 
que se haya iniciado el presente trabajo con la aclaración de dos conceptos: 
Ciencia y Filosofla. 
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Al concebir a la clenci:;1 como aquel saber que se apoya sobre bases 
Incuestionables, Ante.nin Ca<::o afirma que la filosofla de Marx presenta la gran 
dAficiencia efe parcializar la rPalidad al reducirla solamante a su aspecto material. 

Efectivamente auno,; •e f!n ~li•:E'-.'!:'<o<> obras Antonio Cciso realizó un análisis del 
pAnsamiento de M2rx. WA E':n icis :-1g_1~.rnl~Ji .on l;is que encontramos expuestas de 
manem clara su r"O;JG"pt·:.i d~, dnnd:J. f;:.1s pclém:cas se iniciaron en 1933. Aunque 
el motivo principril 1.il"I debat2 2r?. el tel"lFJ ec'ucativc, lo que realmente estaba 
ocurriendo e.ra el ar.'.r;:,1ia•nian•:-i ::fe dos te.1dencias filosóficas en torno de la 
educación, a trnvés rle! r:uFJI SP ponla en juego la validez del marxismo. Antonio 
Caso r:reyó c;ue el defec:t.0 runrJE:rnental de éste, consistla en su unilateralidad. No 
l<:i falt;;iha rnz.ón dpbirl,, " nue er aquellos afios la fllosofla marxista estaba siendo 
identificada ·~on al m.~:·eriali:;rnr· dialéctico, canonizado por Stalin. Efectivamente, 
Fil ;'.1quel rn':'rr·f,,~;c' ~" ~~.teri;,l's,,-1:-i dialértico pr.;,sentaba una ciara tendencia 
ontologizante "-'f1 f>l ::ua "'" .-•st3blecia la dicotomia ser-pensar, la cual tenia 
fuertes barruntos p.-,si•.ivi,.,ms; w1 Al se11"ido de que las aseveraciones establecidas 
deblan estar funda1>1ent:o,rJ2s ·~,.., las C:iencias Naturales. Del tal modo que la crlticn 
de Caso al marxisfl'o c0orai;"' validez desde la concepción que éste tenia de la 
ciencia. Esto nos hFic2r •1r!í qu~ f'.i bien Caso no tuvo acceso a las obras 
propiamente fllosóf!c;is •Je Marx-Engels (la Ideología alemana. Tesis sobre 
f:_i;iues.Q.1;1_9:1, et a/), si estaha erterado de la orientación que el pensamiento de 
~.~Flnc tuvo F!n er;e morn~ntc. 

Pero si b;en C>iso 2cer1ó ;•n In detec-ción de elementos positivistas en el 
pP.nsarr.iPrito 'llc:irxist<i. s<? le :.scapó, en nambio, que una de las categorlas 
fundamentales del rnar~·i~n·c.:. r.0:1siste no en identificar como conceptos principales 
al ser, al pens:3r y '"' ·al=ició!" •.0:an:P.ar.1iento de Engels en Ludwig Feuerbach y ª1 
fin_Q_~ la fil_osgfía clª-"iqª_ª!!;'_m~nª"· "ino en la actividad humana transformadora y 
consciente denominada Praxis. Es en Este juego, pretendidamente dialéctico, en 
donrje !os opuestos •:>11r--Pe'1sar se interrelacionan donde Caso y la tendencia 
cmtclogizante m;.-:ndsf<', •.•".?1·e2n. p·.ies no se d;in cuP.n!a que el problema no consiste 
Fil aclar:;ir c.u~I de ,_,,, dos ·::on!rarios '2S priooitario, sino en concebir al mundo 
mat8rial c0r.10 res•.1ft8dc1 Ct'! f,1 práctic2 '1ncia!. Lo material no viene a ser la materici 
entendida en térm•no~ fü;ir,o~ sino la ~aterialidad es aquella en la que la 
ohjetivación de la «ubje\ividan humana «e da a través de la praxis. 

La concepción de Caso <"n tci•no del c:oncepto de ciencia tiene implicaciones en su 
idP.a de la historia. La cicnGi<• constitu~e un saber que generaliza, establece leyes 
y utiliza c:omo lnstrumentn !Je conocimiento a la razón. Por esto mismo, la Historia 
no puede ser cienci1 . .Al t~nAr c.)mo objeto de estudio lo individual concreto, la 
Hist'lri<l intert;,~ anr=>hendN!o él través de la intuición. 
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Cuando Caso afirmó que el objeto de estudio de la Historia era lo Individual 
concreto, cayó en la cuenta de que el referente de este concepto lo estaba 
llevando de manera directa a uno de los problemas que todavla, en estos dlas, 
tiene vigencia: ¿Existe un sujeto de la historia?; en caso afirmativo ¿Quién es ese 
sujeto y qué papel juega en dicho proceso?, ¿A lo individual concreto se le explica, 
Intuye o comprende? 

Las respuestas a estas preguntas, ya aclaradas en el presente trabajo, suscitaron 
en Caso el planteamiento de nuevos problemas que desembocaron en su 
propuesta personalista. Asl, por ejemplo, si al sujeto de la historia Antonio Caso 
lo identifica con el héroe, éste solamente puede realizar sus Ideales si se 
constituye en una persona libre. De este modo emerge el tema de la libertad 
personal. La libertad es un atributo que forma parte consustancial de la estructura 
ontológica de la persona. Es impensable concebir a la persona sin libertad. En 
dado caso que existiera, dejarla de ser persona y se convertirla en cosa. De ahl 
que Caso infiera que en los paises en los que se ha instituido el socialismo, las 
personas. al anulárseles la libertad, se hayan transformado en cosas. 

Resulta claro que aunque la concepción de Caso es opuesta al pensamiento 
marxista, su análisis propició que se pusieran sobre la mesa de discusión las 
temáticas que siguen siendo estudiadas en los diferentes campos de la filosofla. 
Por ejemplo, la exégesis que realiza, apoyándose, entre otros, en Dilthey, sobre 
las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias del Espiritu para refutar la 
cientificidad del marxismo, conlleva la problemática muy actual que consiste en 
determinar el tipo de metodologia que se debe utilizar en cada uno de esos 
campos. 

Otro de los aspectos que Antonio Caso desarrolló ampliamente, y que sigue 
siendo vigente, fue el de los valores. Con Max Scheler se entusiasma acerca de 
este tema y establece la diferencia entre valores económicos (instrumentales) y 
valores estéticos. morales y religiosos (intrlnsecos). Para afirmar, desde una 
posición dualista. la supremacla de los segundos sobre los primeros. 

Un último aspecto que deseo mencionar. es el hecho de que Antonio Caso tuvo la 
agudeza al detectar algunos de los problemas del marxismo tanto en la teorla 
como en la práctica. Predijo el fracaso de lo que ahora se conoce como 
socialismo real, visualizando el establecimiento de un estado autoritario. 

Mencionar las temáticas anteriores implica que Caso fue un estudioso que a partir 
del trabajo filosófico pensó, al final de cuentas, en la posibilidad de construir un 
mundo que superara las carencias de las sociedades capitalista y socialista. La 
critica que llevó a cabo del socialismo en la ex Unión Soviética y la previsión de 
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su derrumbe prueban, en cuanto que argumentó, la validez de sus afirmaciones; 
pero, a su vez, indican que ya desde entonces era necesario dejar de lado ese 
marxismo simplificador y dogmático para darse a la tarea de construir un 
marxismo revitalizado, acorde con los nuevos tiempos. Sin embargo, el trabajo 
realizado, me ha hecho ver que Caso no anteponia las necesidades prácticas 
(sociales, pollticas, económicas) a su quehacer filosófico. La elaboración de este 
trabajo muestra que Caso fue ante todo un filósofo académico y este hecho 
determinó que su labor se desarrollara, en amplia medida, dentro de las aulas. La 
critica al marxismo fue, a pesar suyo, polltica; pero también fue una critica 
filosófico-académica, aunque haya propuesto al personalismo y, en un momento 
dado, al nacional socialismo, como una vla superadora del socialismo y 
capitalismo. A él debemos, de algún modo, que exista en México lo que Francisco 
Romero llamó normalidad filosófica. 
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