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Jose Maria Vigil (1829-1909) and Antonio Caso (1883-1946)
were two defenders of liberal democracy and of the possibility of a
limited but effective conscious management of public and social
affairs, within the adverse contexts of Mexico during the
administration of Porfirio Diaz as well as the post-revolutionary
period. Both authors based tlieir positions on a critique concerning
positivism and social-historical determinism, which would aim at a
way of thinking quite distant from subjectivist thought, although
very close to an epistemological "direct realism" that establishes
that the world is not actually a subjective or inter-subjective
construction, that may be interpreted in the same subjective or
inter-subjective way. However, it is not either something that
might be known through a mental or conceptual copy or
representation of its entities and processes. Perhaps, the most
evocative defender of direct realism in history has been the 18*
Century Scottish philosopher, Thomas Reid (1710-1796), a great
"common-sensist", explicitly recovered by Vigil and vindicated in
a tacit manner by Antonio Caso.

Introduccion

Enrique Krauze escribio en un articulo periodistico del ano 2001
(Reforma,. Seccion A, pagina 24, 25 de Noviembre), que Mexico es

*Correo electronico iohprado@mc.xis.com. Una version preliminar de este aiticulo
fue presentada en el Coloquio IntemacionaJ Pensar la Ruptura, organizado por el
Departamento de Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, los dias 29 y 30 de
noviembre de 2001.
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hoy un pais premodemo, antimoderno y postmoderno en vias de
modernizacion. Este aforismo es, con bastante probabilidad,
pertinente, toda vez que muy bien pudiera sostenerse que Mexico
muestra en la actualidad las caracteristicas de un pais multicultural y
extremadamente plural en materias politica e ideologica, que, sin
embargo, aspira —y tiende— a conducirse sobre bases de tolerancia
de toda clase y de cultivo de la democracia electoral y representativa,
tanto como de respeto a los derechos humanos y a las libertades y
garantias esenciales, no solo de diversos grupos sociales, sino ante
todo, de las personas que integran aquellos grupos. Con las
elecciones presideneiales del 2000 se firmo el acta de defuncion de
instituciones politicas tales como el autentico "tapadismo" o el
abierto "dedazo", y Mexico ingresaria inequivocamente al ambito de
las sociedades politicas que intentcin operar a partir de los principios
liberales que facilitan una convivencia pacifica y constructiva de
individuos con muy distintas creencias culturales, politicas y
religiosas, y que suscriben los procedimientos de conduccion y
gobierno organizados a traves de "adversarios" politicos y no de
"enemigos" historicos e ideologicos, incapaces de coexistir con
quienes piensan y viven de manera distinta a la que ellos consideran
justa. En otras palabras, e independientemente de los modelos
economicos, politicos e ideologicos que los mexicanos logren validar
sucesivamente a lo largo de su naciente vida democratica, esa vida se
ha concretado y pareciera dificil que su abandono tenga lugar, por lo
menos sin una clara respuesta por parte de los amplios sectores
politico-sociales que han hecho suya una cultura de los derechos
humanos y de la tolerancia y la resolucion racional, pacifica e
incluyente de los conflictos sociales.

El parecer recien descrito, sin embargo, ni ha sido bien entendido
por todos los estudiosos mexicanos de lo politico y lo social, ni, por
otra parte, es radicalmente nuevo en el ambiente nacional de las
variadas ciencias sociales. No ha sido bien entendido porque las
investigaeiones historicas, economicas y sociologicas que por lo
general se hacen en el pais muestran una fuerte presencia de los
enfoques que consideran las tesis del liberalismo como expresion de
un saber de sentido comiin "enajenado" y, por lo tanto, "enganoso",
coherente con una limitada democracia "burguesa" y puramente



Los LIBERALISMOS DE JOSt MARIA ViGIL Y ANTONIO CASO 19

"electoral" que, en forma adicional, caeria en el error de suponer que
existe una interpretacion unica y correcta de la vida politico-social,
la cual propone falsamente que los individuos actuan y deciden al
margen de estructuras que los determinan y que, en rigor, admiten un
sinfin de "lecturas" pertinentes de las que son incapaces los propios
actores sociales, pero no los investigadores historicos, economicos y
sociologicos.

Empero, tampoco es radicalmente nuevo el parecer aludido.
porque ya ha habido en Mexico, desde hace mas de un siglo, autores
que se dieron cuenta de que el pais transitaria tarde o temprano por
los caminos que ahora recorre y que cuestionaron, ademas, los
enfoques investigativos que se instalan rapidamente en el
determinismo, la hermeneutica relativista y las tesis de la
"enajenacion", apoyados —dichos autores— en una perspectiva
liberal que busca apartarse de un realismo ingenuo y
"representacionista", a la vez que explicar una complejidad social sin
extraviarse en propuestas contrarias al sentido comiin entendido
como sinderesis, como buen sentido o buen juicio.

La presente comunicacion quiere, asi, destacar algunas ideas de
dos personajes mexicanos del tipo liberal mencionado, entre los
varios que hubo, especificamente, en los siglos XIX y XX. y que
serian Jose Maria Vigil (1829-1909) y Antonio Caso (1883-1946).
intelectuales cuyo denominador comiin flie el de oponerse al
positivismo porfiriano y defender un ideario democratico liberal que
chocaba con la naturaleza de los regimenes que dominaron la vida
politica de Mexico desde las decadas finales del siglo XIX, hasta los
ultimos anos del siglo XX. Asimismo, trataremos de hacer notar que
las propuestas liberales de Vigil y de Caso se asentaban en un
enfoque epistemologico que, en ultima instancia, pudiera
reconocerse como '•realismo directo", claramente expuesto por un
autor dieciochesco conocido por Jose Maria Vigil, a saber, el escoces
Thomas Reid (1710-1796). Pensamos que la perspectiva del realismo
directo implica una fuerte critica al pensamiento "representacionista''
que simplifica enormemente al realismo y juzgamos, ademas. que
dicho realismo directo cuestiona con perspicacia a la fenomenologia
y al constructivismo contemporaneos..
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Dos criticos del positivismo y el autoritarismo
antidemocratico

Jose Maria Vigil fue un seminarista catolico que a los 20 afios de
edad dejo sus estudios teologicos, filosoficos y del latin para abrazar
los de jurisprudencia en su natal Guadalajara, Jalisco. Le atrajeron,
sin embargo, las letras, la politica y el periodismo, y por eso se sumo
en 1855 a la causa del partido liberal. Entre 1856 y 1869 dirigio el
diario jalisciense El Pais, con las unicas interrupciones de la Guerra
de los Tres Afios —antes de 1860— y de la Intervencion Francesa de
1862, la cual lo expulsaria a los Estados Unidos —concretamente a
la ciudad de San Francisco, California—, donde continuo ejerciendo
el periodismo liberal. Con la restauracion de la Republica, en 1867,
Vigil retomo sus colaboraciones para el diario de la Ciudad de
Mexico, El Siglo XIX —del que fue redactor en jefe de febrero de
1871 a diciembre de 1873— y reasumio, tambien, la direccion de la
Biblioteca Publica de Jalisco, que le habia sido asignada en 1863 y
de la que se separo en 1869, cuando su traslado a la capital por haber
sido electo diputado en el V Congreso de la Union. Entre 1873 y
1875, sin embargo —y luego de haber criticado duramente, desde las
paginas de El Siglo XIX, tanto la intencion reeleccionista de Benito
Juarez como el levantamiento armado de La Noria, conducido por
Porfirio Diaz—, fue director del Archivo General de la Nacion, y a
partir de 1875, catedratico de la Escuela Nacional Preparatoria
—hasta 1905—, asi como magistrado electo de la Suprema Corte de
Justicia, si bien seria destituido en 1876 por el gobierno que siguio a
la revuelta tuxtepecana de Diaz en ese mismo ano. En 1878, Vigil
ingresaria al cueipo de redactores de El Monitor Republicano, para
iniciar inmediatamente sus polemicas con Justo Sierra (1848-1912) y
los editores de La Libertad. A pesar de denunciar, desde las paginas
de El Monitor, las tendencias antiliberales y autocraticas del regimen
porfirista, flie nombrado en 1880 director de la Biblioteca Nacional
de Mexico, cargo que ocupo hasta su muerte en 1909, y desde 1891
fue. asimismo, miembro de numero de la Academia Mexicana de la
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Lengua, la cual presidio de 1894 a 1909 (Agraz, 1981; Sierra,
1963).'

Suele aceptarse que desde 1880 Vigil sustituyo "el debate
abiertamente politico por el filosofico, en un intento por defender
indirectamente al liberalismo clasico, atacando al positivismo
reinante en la educacion superior",^ y ello es verdad porque en dicho
aiio dejaria las filas de El Monitor Republicano para ser nombrado
—en la Escuela Nacional Preparatoria— profesor de "Logica,
ideologia y moral", la asignatura "reina" ideada por Gabino Barreda
y ensenada hasta ese momento por el positivista Porfirio Parra
(1854-1912).

Antes de 1880, primero en El Siglo XIX y luego en El Monitor
Republicano, Vigil se perfilo claramente como uno de los liberales
"dogmaticos" o "jacobinos" que defenderian los principios de la
Constitucion de 1857 y las Leyes de Reforma, y que pugnaban por
un fortalecimiento de las libertades civiles —sobre todo la referente
al credo religioso—, asi como por un equilibrio de poderes entre el
Ejecutivo, el Legisiativo y el Judicial, en el dificil contexto de una
cultura politica autoritaria y caciquil que privilegiaba aquel poder
unipersonal que propiciaria entre los liberales "doctrinarios" la
restriccion desmedida de las atribuciones del Ejecutivo. El
interlocutor principal de los debates politicos de Vigil en los aiios
previos a 1880 fue, concretamente, Justo Sierra, quien desde las
paginas de La Libertad promovio una sene de reformas a la
Constitucion del 57, con el proposito de limitar las libertades y
fortalecer la figura presidencial —"liberalismo conservador",
llamaba Sierra a su ideario politico. De hecho. Sierra fue el promotor
inicial de la conocida tesis, todavia hoy bastante socorrida —a pesar
de los esfuerzos de Daniel Cosio Villegas, a mediados del siglo
XX—, segiin la cual las leyes mexicanas, y especialmente la

' Vease Gabriel AGRAZ: Bibliografia general de don Jose Maria Vigil, Mexico:
UNAM, Instituto de Investigaeiones Bibliograficas 1981, y Carlos J. SIERRA: Jose
Maria Vigil, Mexico: Club de Periodistas de Mexico 1963.
^ Charles A. HALE: La transformacion del liberalismo en Mexico a fines del siglo
XIX, trad, de Purificacion Jimenez, Mexico: Editorial Vuelta 1991, p. 405.
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Constitucion de 1857, nunca se adaptaron a la realidad sociopolitica
del pais.^

Aqui cabe apuntar, como lo hiciera en su momento Cosio Villegas,
que una cosa era la impertinencia de ciertas disposiciones y
mecanismos de gobierno, plasmados en la legislacion decimononica
nacional, y otra la validez de algunos principios democraticos y
constitucionales muy convincentes que, a la larga, el pueblo de
Mexico ha terminado por adoptar. Pero si en resumidas cuentas.
Sierra pensaba que en la coyuntura de los afios setenta del siglo XIX
se hacia patente el fracaso no de los hombres, aunque si del
"sistema", Jose Maria Vigil estaba convencido, en contraste, de que
eran los hombres los que habian fallado —y los que fallarian
declaradamente durante el Porfiriato— y no el "sistema" politico
liberal y democratico, el cual parecia ser —pese. a todo— el mas
adecuado para la desastrosa circunstancia mexicana. En su vejez.
Vigil, segun Carlos Gonzalez Pefia citado por Gabriel Agraz,
opinaria, con respecto a si mismo, que "al ardimiento de los afios
juveniles, al impetu optimista, (habia) seguido una quieta actitud
esceptica ante los hechos y la vida. No todo —como el lo esperaba—
habia sido; no todo —como el lo queria— pudo, ni acaso podria
ser"." Sin embargo, las cosas cambiaron a finales del siglo XX, no
obstante que ni don Jose Maria ni muchisimos otros mexicanos
vivieran el tiempo necesario para presenciar tales cambios.

Desde 1881 Vigil protagonizo con Porfirio Parra el celebre debate
sobre los libros de texto de logica para la Escuela Nacional
Preparatoria, que desde luego no seria sino una intensa polemica
sobre el positivismo como concepcion filosofica que debia servir,
presuntamente, de base para la educacion y la politica nacionales.
Parra, discipuio distinguido de Gabino Barreda (1808-1881),
apuntalo el credo politico de Justo Sierra con una defensa del
positivismo como la filosofia que coronaba todas las filosofias —y
que acabaria con ellas—, por resumirse en el metodo o en la logica

2 Vease Daniel Cosio VILLEGAS: La Constitucion de 1857 y sus criticos, Mexico:
F.C.E. 1998.
"* G. AGRAZ: Bibliografia general..., p. xxvii.
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cientifica capaz de cimentar la investigacion racional y verdadera del
mundo. Parra publico desde La Libertad, del 10 de diciembre de
1881 al 4 de abril de 1882, una serie de 19 articulos llamada "La
educacion intelectual", y Vigil editaria durante 1882 la Revista
Filosdjica —primera de su tipo en Mexico—, donde particularmente
en los articulos "La anarquia positivista" y "Nociones de logica
arregladas por el profesor Luis E. Ruiz", defendio las tesis de que el
positivismo no solo no era una doctrina integrada y suscrita por
multiples promotores afines —Auguste Comte, Herbert Spencer,
John Stuart Mill, etcetera—, los cuales estarian de acuerdo en ciertas
ideas centrales, sino que incluso asumiendo que fuese una doctrina
bien articulada, el positivismo era, sobre todo, una filosofia que no
se atrevia a vindicar su caraciter de tal y era ademas extremadamente
criticable por sus endebles bases empiristas y sensualistas, aparte de
que significaba un "sistema" determinista e intolerante que
rechazaba la libertad que permite que los seres humanos adopten
cualesquiera credos filosoficos, politicos o religiosos. En su tercer
discurso de 1885 ante la Junta de Profesores de la ENP, otro texto de
los que integraron la afamada polemica sobre los libros de texto,
escribiria Vigil que.:

Una de las razones por las cuales combato y he combatido al
positivismo, es porque se opone a mis convicciones
politicas. Yo, sefiores, desde mi juventud pertenezco al
partido liberal, porque abrigo la fe profunda en que en el
arraigo y la observancia de las doctrinas de ese partido
estriban el engrandecimiento y la prosperidad de Mexico. En
una discusion que tuve por la prensa con el Sr. Sierra, me

• Ilamo este sefior liberal metafisico, y es verdad, soy liberal
metafisico, o mejor dicho, soy liberal, y con esto ya se
sobrentiende que soy metafisico, porque el liberalismo parte
de nociones metafisicas, como la de libertad, pues no es
posible concebir un pueblo libre si se comienza por negar la
libertad del individuo; como las de igualdad y fratemidad
que no derivan de la experiencia; como la de derechos
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imprescriptibles que se fimda en conceptos puramente
racionales.^

En ese mismo discurso. Vigil insistiria en que al hablar, pensar y
actuar, los seres humanos asumimos o damos por supuestos
determinados principios metafisicos, tales como las categorias
aristotelicas —la ubicacion temporal y espacial, las relaciones entre
las cosas, sus causas, etcetera—, y con ello, no obstante lo que diga
el positivismo, hacemos metafisica sin quererlo o saberlo:

En cuanto a la idea de causa —agregaba Vigil— vemosla
explicada [por los positivistas] por la sucesion de fenomenos
invariables e incondicionales, pero yo pregunto: ,̂es esto lo
que se entiende por causa? lndudablemente que no. Ya Reid
[Thomas Reid, efectivamente] ha observado con mucha
razon que hay fenomenos que se suceden invariablemente,
como el dia y la noche, la juventud y la vejez, la vida y la
muerte, entre los cuales no existe sin embargo ninguna
relacion de causalidad. La idea de causa no es la de simple
sucesion... La idea de causa envuelve necesariamente el
principio de continencia y el principio de subordinacion,
porque el efecto esta contenido en la causa, fundado en su
esencia y subordinado a ella, y de alii los conocidos
axiomas: de tal causa tal efecto, nada hay en el efecto que no
se encuentre en la causa, etcetera.^

Thomas Reid habia aludido esta idea, entre otros sitios de sus
escritos, en el "Capitulo segundo. De las palabras causa y efecto y
accion y capacidad activa", del "Cuarto ensayo. De la libertad de los
agentes morales", correspondiente a sus Ensayos sobre las

^ Jose Maria VIGIL y Rafael Angel DE LA PE:NA: "Discursos pronunciados por los
profesores Jose M. Vigil y Rafael Angel de la Pefia en las justas de catedraticos
celebradas en la Escuela Nacional Preparatoria...", Mexico: Imprenta del Gobiemo
enPalacio 1985,p. 40.
^ J.M. VIGIL y R.-DELAPENA: "Discursos pronunciados...", p. 51.
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capacidades activas del hombre, de 1788,'' donde defenderia la
nocion de libertad humana como uno de los principios de sentido
comiin que vuelven inteligibles nuestras conductas humanas, dotadas
siempre de una ineludible carga de responsabilidad moral. El liberal
Jose Maria Vigil encontraba, asi, en Thomas Reid, a un aliado
explicito en su reivindicacion de la metafisica y se proclamaba,
ademas de como un liberal convencido, como un espiritualista
declarado,* algo en lo que se veria secundado, anos mas tarde, por
Antonio Caso, quien desde 1915, con la publicacion de su libro,
Problemas filosdficos, se caracterizaria a si mismo como un
espiritualista y se sumaria a la dificil cruzada vigiliana en pos de la
refutacion del positivismo barrediano y porfiriano.

Antonio Caso fiie uno de los tres jovenes protagonistas de la
campana antipositivista emprendida por el Ateneo de la Juventud
(1909-1914) —los otros dos ateneistas mas celebres serian Jose
Vasconcelos y Alfonso Reyes. Caso no fue un adversario politico del
regimen porfirista, ni tampoco un antagonista intelectual del "liberal
conservador" y luego "cientifico", Justo Sierra. De hecho, seria uno
de los discipulos predilectos de este personaje en los tiempos en que
conienzaba a abjurar del positivismo, aquellos mismos tiempos de
1910 en los que se concretaria su acariciado y anejo proyecto de
refundar la Universidad Nacional de Mexico. De hecho, Caso flie el
primer secretario general de la renaciente Universidad y, segun sus
propios compafieros ateneistas, seria tambien el responsable de que
el pensamiento metafisico y filosofico en general se reinstalara en las
aulas universitarias mexicanas. Tuvo una brillante carrera como
academico y como escritor de temas filosoficos. Desde 1909 fue
profesor de sociologia en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En
1913 y 1919 cumplio periodos como director de la Escuela de Altos
Estudios —predecesora de la actual Facultad de Filosofia y Letras—,
de la que fue catedratico practicamente toda su vida, con solo
algunas azarosas interrupciones. En 1921 ingreso a la Academia

^ Thomas REID; La filosofia del sentido comun. Breve antologia de textos de
Thomas Reid, version castellana e introduccion de Jose Hernandez Prado, Mexico:
UAM-Azcapotzalco, coleccion Ensayos, numero 5 (1998), pp. 329-30.
^ J.M. VIGIL y R. DELAPENA: "Discursos pronunciados...", p. 33.
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Mexicana de la Lengua, cumplio misiones diplomaticas culturales en
Peru, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil —en donde recibio
doctorados Honoris Causa— y fue nombrado Rector de la
Universidad Nacional. En 1933 participo activamente en las
circunstancias que rodearon el establecimiento de la plena autonomia
universitaria y protagonizo una celebre polemica con su antiguo
alumno, el intelectual socialista y activista politico, Vicente
Lombardo Toledano; fue tambien en ese mismo afio de 1933 que la
novedosa Facultad de Filosofia y Letras le concediera el doctorado
Honoris causa. En 1942 se convirtio en miembro fundador de El
Colegio Nacional y en 1946, unos pocos dias antes de su muerte, se
le distinguio como Profesor Emerito de la UNAM.'

Caso escribio mas de 25 titulos relevantes para la reconstruccion
de su pensamiento, que abarcaban temas de metafisica y ontologia,
filosofia de las ciencias naturales y sociales, etica, estetica y grandes
problemas de la cultura universal y nacional. Esos titulos giraban en
torno a un texto que publico tres veces a lo largo de su vida, en 1916,
1919 y 1943: La existencia como economia, como desinteres y como
caridad, escrito que, corregido y aumentado en las ocasiones
mencionadas, definia el eje de su pensamiento espiritualista,
intuicionista, realista epistemologico, antipositivista y
antideterminista, y que a partir de una critica radical del positivismo,
lo proyectaba hacia un planteamiento liberal en favor de la
democracia constitucional y representativa, el cual lo enfrentaria
tacitamente, en el piano intelectual, con la realidad sociopolitica
mexicana que le toco vivir.

La critica casiana al positivismo se centra en el punto de que esta
doctrina o grupo de doctrinas representa una vision parcial y limitada
del ser humano, que lo colocan a este en el ambito de los intereses
economicos y materiales, de la ley universal del "maximo provecho
con el minimo esflierzo" o, segiin la expresion del propio Caso, en la
esfera de la "existencia como economia". El ser humano, al igual que
todos los seres vivos que se adaptan a sus circunstancias

' Vease Rosa KRAUZE DE KOLTENIUK: La filosofia de Antonio Caso, Mexico:
UNAM 1990, pp. 20-34.
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espaciotemporales, lleva en principio una existencia como economia
que le es posible desplegar eficazmente gracias a su inteligencia o a
su "pequena razon" clasificatoria, argumentativa y abstractiva y a su
producto mas tipico, la ciencia. Sin embargo, el ser humano puede, a
diferencia de los demas seres vivos y gracias al juego, que es un
derroche innecesario de energia inserto, en principio, en la economia
de la existencia, acceder hasta una existencia como desinteres, que
significa la capacidad para crear y apreciar objetos que no sirven
para nada, pero que gratifican esteticamente a los seres humanos y,
sobre todo, le confieren un nuevo sentido a su existencia humana
—en una "existencia como desinteres". Finalmente, los seres
humanos son los unicos que pueden arribar hasta una "existencia
como caridad", por la que resultan capaces no solo de desentenderse
de su propio interes, sino de abocarse a la satisfaccion de los
intereses y los gustos ajenos, y de realizar ese sacrificio o aquella
caridad total que le procura un significado insuperable a su
existencia, pues la equipara a la del ser que creando la naturaleza, la
trasciende y representa el desinteres y la caridad mas completas —de
ahi el dicho agustiniano de que "Dios es amor"—. Para Caso, fundar
la educacion y el qyehacer de los seres humanos —y desde luego, la
politica— en el positivismo, no implicaba otra cosa que condenar a
tales seres a la existencia como economia. Educar no es un arte
propio de cientificos, sino de filosofos conscientes de las
potencialidades humanas que los pueden proyectar hacia la
existencia como desinteres y como caridad; al cultivo del arte > de lo
bello y al sacrificio caritativo que redunda en el bienestar de todos >
para todos.

Este pensamiento le revelaria a Antonio Caso, paulatinamente, la
importancia de la persona humana; el hecho de que los seres
humanos somos personas y, por lo tanto, nuestra historia social y
cultural es una historia peculiar, no comparable con la de los otros
seres de la naturaleza. Caso penso que las ciencias de lo humano y
de lo social no pueden ser como las naturales, ya que la realidad
planteada por eso humano trasciende la legalidad natural e inaugura
aquel ambito singular que Kant Ilamo el reino de los fines, en donde
valen la cultura que contrasta con la naturaleza, las intenciones que
se distinguen de los simples intereses, los valores que complementan
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a los instintos o a las inclinaciones y, en una palabra, la libertad de la
que inequivocamente gozamos los seres humanos para actuar bien o
actuar mal en nuestro entomo. Los mas importantes libros de Caso
desarrollan esta filosofia en muchas de sus vertientes y direcciones.
La ya mencionada Existencia como economia, como desinteres y
como caridad, los Problemas filosoficos, de 1915; Discursos a la
nacion mexicana, de 1922; El concepto de la historia universal y la
filosofia de los valores, de 1923 y 1933; Doctrinas e ideas, de 1924;
Principios de estetica, de 1925 y 1944; Sociologia, genetica y
sistematica, de 1927 y 1945; El acto ideatorio y la filosofia de
Husserl,de 1934 y 1946; La filosofia de la cultura y el materialismo
historico, de 1936; Positivismo, neopositivismo y fenomenologia, de
1941; La persona humana y el Estado totalitario, tambien de 1941;
El peligro del hombre, de 1942 y Ensayos polemicos sobre la
escuela filosofica de Marburgo, de 1945. El ultimo libro de Caso se
llamaria, significativamente, Evocacion de Aristoteles, y es de 1946.
De todos estos titulos es en extremo reievante para nuestros
propositos el segundo de 1941, La persona humana y el Estado
totalitario, en donde Caso, en consonancia con reflexiones
contemporaneas o ligeramente posteriores, como las de Karl Popper
0 Hannah Arendt, examino el fenomeno del totalitarismo y delineo
un pensamiento politico-filosofico liberal que asocia su obra con la
de Jose Maria Vigil. Este paso de ser un critico del autoritarismo
antidemocratico a ser un critico del positivismo, y Caso pasaria de
critico del positivismo a critico del autoritarismo antidemocratico.
En dicho movimiento, ambos pensadores mexicanos se orientaron
implicitamente hacia el reidiano "realismo directo", con el que
cerraremos estas consideraciones.

Para Antonio Caso, los seres humanos somos mucho mas que
cosas 0 que simples individuos biologicos y psicologicos: somos
personas dotadas de una relativa pero inequivoca libertad y de una
espiritualidad capaz de crear y de perseguir valores, y ello nos
convierte en entidades insustituibles y singulares. Nuestras
sociedades humanas no solamente son y seran siempre heterogeneas
—que no desiguales—, sino insustituibles a su vez y poseedoras de
una personalidad. Si acaso los seres humanos somos personas
humanas, las sociedades humanas son personas sociales y su
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organizacion y gobiemo deben perseguir, ante todo —porque no
siempre lo hacen— el desarrollo de las personas humanas que las
integran. La persona humana no nacio, propiamente, para ser libre
porque, en principio, ya lo es; ella nacio para el cultivo y el
desarrollo su personalidad en la libertad y el gobiemo mas adecuado
para las personas humanas, el gobierno que no trata a dichas
personas como meros individuos o cosas sustituibles y que ni
siquiera coloca a la persona social por encima de la persona humana
—porque la persona social se sitiia ontologicamente por debajo de la
persona humana, de igual manera que esta se halla por debajo de la
persona divina— es el regimen democratico, la democracia politica
que a la par con la relativa libertad racional es el medio, por
excelencia, del desarrollo de la cultura y la personalidad humanas.
Los regimenes totalitarios tratan a las personas como simples objetos
animados y los gobiemos politicos que no son democraticos resultan
incapaces de promover eficazmente a la persona humana, e inclusive
la nulifican o la aplastan cuando devienen en totalitarios.'°

El mundo de las personas no es cualquier mundo y mucho menos
uno puramente natural. Ese mundo cuenta con una dimension moral
y se le conoce con los instmmentos peculiares de aquellas disciplinas
sui generis que son la historia y la sociologia en sus diversas ramas
—la economia, la ciencia politica, etcetera—, disciplinas que no
unicamente recurren a la explicacion y a la subordinacion de los
fenomenos a leyes, sino ante todo a la comprension, a la
reconstruccion, a la interpretacion y a la intuicion de sus singulares e
irrepetibles objetos. La verdad de las ciencias sociales no es, pues,
una verdad naturalista o restringidamente cientifica; es sobre todo
una verdad intuitiva, filosofica y cultural que, sin embargo, puede
alcanzarse y debe servir para una mejor edificacion de las personas
sociales, en la democracia y la libertad."

'° Jose HERNANDEZ: "El liberalismo de Antonio Caso", Sociologica XV-45 (2000)
pp. 155-71.
" Vease Jose HERNANDEZ: La filosofia de la cultura de Antonio Caso, Mexico:
UAM-Azcapotzalco 1994. Vease tambien, del mismo autor y para un abundamiento
acerca de muchos puntos planteados en este articulo, Sentido comun y liberalismo
filosofico. Una reflexion sobre el buen juicio a partir de Thomas Reid y sobre la
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El realismo directo y su moderno expositor principal

Tanto Vigil como Caso estaban convencidos de que los seres
humanos nos hallamos en una realidad que podemos completar y
construir aceptable o inaceptablemente, y que podemos conocer de
un modo objetivo. Su antipositivismo no marcharia en la direccion
de un idealismo filosofico, o de la futura fenomenologia y la
hermeneutica representacionistas. Es verdad que sus opiniones
realistas eran "representacionistas", porque se apoyaban en la idea
filosofica tradicional de que las nociones humanas, cientificas o no,
son, con toda propiedad, representaciones, retratos o copias de los
objetos y procesos del mundo. Las ideas son "representaciones", del
mismo modo que las percepciones o los datos de los sentidos son
"presentaciones" de los fenomenos, que la mente se "representa" a
traves de ideas. Empero, si bien los pensamientos de Vigil y de Caso
en favor de la democracia "electoral y burguesa" se podrian descartar
a raiz de una critica del realismo representacionista y ei
representacionismo en general, lo cierto es que tales pensamientos
son sostenibles —conjuntamente con una reivindicacion del
conocimiento objetivo del mundo social y del rechazo al relativismo
y al subjetivismo sociologicos— mediante su adscripcion a un
diferente tipo de realismo que es factible llamar, sencillamente,
"realismo directo", y cuyo principal expositor moderno fue aquel
autor reconocido y citado por Jose Maria Vigil, Thomas Reid. En
pocas palabras, el pensamiento politico y sociologico de los
intelectuales mexicanos que hemos revisado tiene un comodo y
adecuado soporte en el realismo directo de Thomas Reid, y de hecho,
la pertinencia de este realismo lograria reafirmar la de ese
pensamiento politico y sociologico, que es tanto liberal como realista
epistemologico.

Thomas Reid, al igual que David Hume, fue escoces aunque
creyente —presbiteriano—, esposo y padre de familia, un hombre
mas bien sencillo y muy longevo y hasta ministro religioso. Su
enorme talento filosofico se revelaria tardiamente, cuando contaba

sensatez liberal de Jose Maria Vigil y Antonio Caso, Mexico: UAM-
Azcapotzalco/Publicaciones Cruz O. 2002.
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con 54 anos de edad Escribio tres obras fiindamentales, siendo las
dos ultimas contemporaneas de las grandes "Criticas" de Kant. Esas
obras fueron Una investigacidn de la mente humana bajo los
priricipios del sentido comun, de 1764; Ensayos sobre las
capacidades intelectuales del hombre, de 1785, y Ensayos sobre las
capacidades activas del hombre, de 1788 —libro perfectamente
contemporaneo de la Critica de la razon practica de Kant, y de tema
muy similar. Reid daria lugar a la llamada Escuela Escocesa del
Sentido Comiin, la cual incluyo a autores como James Beattie (1735-
1802) —quien fuera leido por Kant—, Dugald Stewart (1753-1828)
o Sir William Hamilton (1791-1856), el editor decimononico de las
obras reidianas. Influiria, ademas, en los fVanceses Maine de Biran
(1766-1824) y Victor Cousin (1792-1867), los catalanes Jaime
Balmes (1810-1848) y Francesc Xavier Llorens i Barba (1820-1872),
y sobre todo en el pragmatista norteamericano Charles Sanders
Peirce (1839-1914), asi como en el filosofo analitico ingles Ceorge
Edward Moore (1873-1958). Hoy es ampliamente reivindicado por
autores filosoficos contemporaneps como Keith Lehrer, Robert
Beanblossom, Alexander Broadie, Nicholas Wolterstorff o Lynd
Forguson.'^

. Entre sus diversas aportaciones filosoficas —la critica de la
"doctrina de las ideas", la concepcion "tribunalicia" del ju,icio,
etcetera—, Thomas Reid defendio la tesis que en la actualidad es
conocida como el "realismo directo". Esta tesis dice que lo que
percibimos y conocemos no son, propiamente, objetos del
pensamiento, sino objetos reales cuyos signos interpretables son, en
rigor, nuestras percepciones o datos de los sentidos, los cuales, desde
luego, entendemos conceptualmente de muy diversas maneras. Sin
embargo, la percepcion y el conocimiento no son propiamente una
construccion del mundo, sino una interpretacion del mismo que en
principio es cultural, pero que en ultima instancia tiene lugar dada la
estructura de nuestro sentido comun humano, o en virtud de una
serie de conceptos y principios culturalmente formulables, pero

'2 Vease Jose HERNANDEZ: "Introduccion" a La filosofia del sentido comiin. Breve
antologia de textos de Thomas Reid. Mexico: UAM-Azcapotzalco, coleccion
Ensayos 5 (1998), pp. 5-20.
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naturalmente localizables en nuestra constitucion mental humana o
aquella conformacion mental propia de la especie humana, la cual
contiene principios que permiten que interpretemos de un modo u
otro, y de hecho mejor o peor y mas acertada o menos
correctamente, la informacion que recibimos, modelada de cierta
manera cultural y humana por nuestros sentidos corporales y nuestra
conciencia.'^

Algo fundamental para esta propuesta del realismo directo es
comprender que en nuestra percepcion del mundo no obtenemos
impresiones o "retratos" de los objetos y procesos que Uamamos
reales y de sus cualidades, pues esas imagenes que los seres
humanos reciben del mundo natural —como tambien las imagenes
que tales seres recibirian de sus diversos mundos culturales— son
distintas a las imagenes que otras especies percipientes reciben del
propio mundo natural —y distintas a las imagenes que otros seres
humanos recibirian de su mismo mundo, asi como de otros mundos
culturales. Por ejempio, se sabe que los mamiferos marinos, los
cetaceos, no ven el cielo ni la superficie del mar de un color azul,
como lo hacen los ojos humanos —y como quiera que los lenguajes
humanos refieran a los distintos tonos del color azul. ,̂Es el cielo
color azul, como lo vemos los seres humanos, o es como lo ven las
ballenas y los delfines? Con toda propiedad, no es de un modo ni de
otro. Lo que sucede es que los signos que acoge el sentido humano
de la vista son diferentes a los signos que acoge el sentido cetaceo de
la vision, aunque ambos grupos de signos sean instintivamente
interpretados por cetaceos y por humanos como lo que a unos y otros
nos habla de o nos refiere una boveda celeste con determinada
coloracion.

'^ Vease Lynd FORGUSON: Common Sense, Londres y Nueva York: Routledge 1989,
pp. 103-27; Rebecca COPENHAVER: "Thomas Reid's Direct Realism", Reid Studies,
An International Review of Scottish Philosophy, IV-1 (2000), pp. 17-34; Nicholas
WOLTERSTORFF: "Thomas Reid*s Account of the Objectivated Character of
Perception", Reid Studies, An International Review of Scottish Philosophy, IV-1
(2000), pp. 3-15; y Thomas Reid and the Story of Epistemology, Cambridge:
Cambridge University Press 2001, pp. 96-13L
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Es cuestionable, pues, la "representacion" del mundo; nuestras
ideas no son representaciones. A nuestras ideas es posible pensarlas
como representaciones, pero de acuerdo con Reid, no es para nada
seguro que ellas sean representaciones. En rigor, las ideas que
tenemos los humanos y otros seres mentaies son nociones que se
desprenden de los signos de esa realidad que recibimos e
interpretamos a traves de nuestros sentidos. Y de un modo coherente
con esta teoria de la percepcion como interpretacion de signos, debe
distinguirse a la sensacion de la percepcion. La sensacion es
eminentemente subjetiva, porque sentir algo es puntualmente lo
mismo que el objeto que sentimos, y la percepcion postula
necesariamente objetos reales a percibir, porque la accion de percibir
es muy distinta al objeto percibido. Reid arribaria asi hasta un
realismo epistemologico no representacionista, porque aceptaba una
realidad objetiva enriquecida con las conceptuaciones y creaciones
humanas, pero que se distancia tanto del realismo representacionista
de los clasicos griegos y medievales, como, sobre todo, del idealismo
epistemologico dieciochesco qUe negaba una realidad objetiva, ya
que confunde sensacion con percepcion y dice que las cosas son,
propiamente, sus retratos o representaciones, o en una
^desafortunada— palabra, ideas: las ideas sin las cuales nos es
imposible percibir y pensar las supuestas cosas del "mundo real".

Otra consecuencia importante del realismo directo apuntalado en la
teoria no representacionista de la percepcion —consecuencia que
equivaldria a nuestra ultima reflexion en el presente articulo—, es la
de que dicho realismo nos puede alejar de un dogmatismo y un
cientificismo al que nos aproximan los representacionismos realista
y fenomenologico o idealista. Si el conocimiento es representacion,
dicha representacion es adecuada o inadecuada, es verdadera o es
falsa. Habria representaciones verdaderas del mundo y
representaciones falsas del mismo, ademas una serie compleja de
criterios para determinar cuando una representacion es verdadera y
cuando es falsa. En cambio, si el conocimiento es una interpretacion
mas 0 menos convincente de las entidades y procesos reales, gracias
a una mejor o una mas defectuosa interpretacion de los signos del
mundo, que obtenemos a partir de nuestras vias humanas de la
percepcion y del entendimiento, entonces nos apartaremos de la
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creencia ingenua en una posesion de verdades absolutas y en ciertos
enfoques absolutamente privilegiados para el . conocimiento
cientifico. Asimismo, comprenderemos que el conocimiento es
siempre una conjetura refutable, generada en y desde muy diversos
ambitos de la vida social y cultural. No siempre el cientifico social,
por ejempio, es quien comprende satisfactoriamente sus objetos de
estudio. En ocasiones dicha comprension es mejor lograda por
ciudadanos o personas "comunes y corrientes".

En conclusion, pareciera plausible proponer que las
interpretaciones vigiliana y casiana del mundo social, con sus enfasis
en la libertad de las personas humanas y en su capacidad para incidir
en los fenomenos sociopoliticos, asi como en la democracia liberal
como posibilidad real y eficaz de constitucion y conduccion de las
colectividades humanas, muy bien pudieran no ser simples quimeras
sociologicas o politologicas, sino planteamientos dignos de atencion
y consideracion, ya que resultan adscribibles a una perspectiva
epistemologica, la del realismo directo y su teoria no
representacionista de la percepcion, bastante capaz de cuestionar los
enfoques fenomenologicos y hermeneuticos representacionistas que
conducen, aparte de a un dogmatismo criticable, a tesis igualmente
criticables sobre cierta enajenacion de los actores sociales, que los
inhabilitaria para conocer su mundo cultural, asi como a un supuesto
develamiento de los genuinos objetos de conocimiento por parte de
los cientificos, particularmente, los sociales. Si las tesis de ese gran
critico de Hume y Berkeley que fue Thomas Reid son atendibles,
entonces tambien pueden serlo las de los viejos liberales mexicanos
Jose Maria Vigil y Antonio Caso, quienes con sus reflexiones
enriquecieron nuestra comprension del cambio historico nacional y
la naturaleza de la sociedad mexicana contemporanea.






