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 Recientemente, el Fondo de Cultura Economica ha vuelto a
 poner a disposicion del publico dos obras de Jose Medina
 Echavarria, agotadas hace mucho tiempo: Sociologia: teoriay
 tecnica y Responsabilidad de la inteligencia} En 1986, El Cole
 gio de Mexico publico su Razon de la sociologia,2 obra escrita
 en los afios sesenta y, hasta donde sabemos, ultima en que
 el autor se ocupo de sus afanes y desengafios como profesor
 de sociologia. Antes, en 1967, Siglo Veintiuno Editores pu
 blico una coleccion de escritos de Medina, Filosofia, education
 y desarrollo* y en 1972 otra, Discurso sobre politicay planeacion,*
 que han merecido varias reimpresiones. Despues de la
 muerte de Medina, ocurrida en noviembre de 1977, Adolfo

 * Trabajo presentado en la Mesa Redonda Conmemorativa del Cin
 cuentenario de la Fundacion de La Casa de Espana en Mexico. Mexico,
 D.F., El Colegio de Mexico, 24 de noviembre de 1988. Con algunas
 correcciones se incluye en este volumen de homenaje al doctor Silvio
 Zavala.

 1 Medina Echavarria, 1941b; Medina Echavarria, 1941a. Esta in
 troduccion incurre en faltas de exactitud y deja mucho qu desear.

 2 Medina Echavarria, 1986, pp. 39-94. Edicion preparada por
 Andres Lira y Jose Luis Reyrra. En ese mismo numero de Estudios Sociolo
 gies se incluye una bibliografia de Jose Medina Echavarria preparada por
 Andres Lira, pp. 106-109.

 3 Medina Echavarria, 1967; hay varias reimpresiones, la ultima que
 conocemos es la de 1982.

 4 Medina Echavarria, 1972, hay reimpresiones.

 HMex, xxxix: 1, 1989 329

 



 330 ANDRES LIRA

 Gurrieri trazo un interesante "perfil intelectual", que ante
 puso al libro antologico La obra de Jose Medina Echavarria, pu
 blicado por el Instituto de Cooperation Iberoamericana.5

 Todo ello muestra el interes en la obra del sociologo his
 panoamericano que vino de Espafia. Pero pienso que las
 reimpresiones no han estado a la altura de su obra, pues no
 se ha cuidado de ubicarlas y prologarlas ?salvo lo escrito
 por Gurrieri, hay veces que mas valiera no haberlo hecho?,
 ni la personalidad de Medina ha recibido la atencion que
 merece.

 Eso se debe, en parte, a la abundancia y dispersion de su
 obra, pero tambien al descuido por el "pasado inmediato",
 que sefialo Alfonso Reyes. Pero la verdad es que Jose Medi
 na Echavarria merece una biografia intelectual. Y esto no
 como divertimento erudito, pues su vida ?de la que hay
 abundantes testimonios en la obra publicada? es la encar
 nacion de la conciencia de nuestro siglo, del esfuerzo de una
 cultura dependiente en la economia, las ciencias y la filosofia
 ? "una cultura de traductores esforzados", como dijo algu
 nas veces Jose Gaos? alerta, sin embargo, a lo que esa si
 tu acion inevitable en la "historia mundial del siglo XX" ha
 significado para el mundo de habia espafiola.
 Muy lejos estoy de intentar, siquiera, el inicio de esa

 biografia de Jose Medina Echavarria, pero quiero aprove
 char la ocasion para recordar algo de su primera obra en
 Mexico, traer a cuento la forma en que su obra anterior ?la
 publicada en Espafia? perfilo la escrita aqui, y concluir con
 algunas de sus ultimas reflexiones sobre la vida academica
 y la formation intelectual, tema de su Razon de la sociologia.

 Jose Medina Echavarria nacio en Castellon de la Plana el
 26 de diciembre de 1903. Sus afios de bachillerato y de uni
 versidad en Valencia transcurren durante la crisis de la mo
 narquia espafiola y la dictadura de Primo de Rivera. Su tesis
 doctoral, La representation profesional en las asambleas legislativas,
 presentada en 1930, es una aportacion al estudio de las ideas
 politico-sociales y, sobre todo, de las posibilidades que ofre

 0 La obra, 1980. El "perfil intelectual" que trazo Adolfo Gurrieri esta
 en las paginas 17 a 136.
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 cia el panorama ideologico e institutional de sus dias a la
 constitucion de la Espafia republicana. Habia caido la dicta
 dura y se discutia la conformation de un nuevo regimen es
 panol en un ambiente cargado de tensiones: las secuelas de
 la primera guerra mundial, el ascenso del fascismo italia
 no, la gran depresion economica y la paralizacion de la vida
 democratica en Alemania, que anunciaba el inminente fra
 caso de la constitucion de Weimar.

 Pero eran afios de renovation academica en Espana. Las
 universidades espafiolas acogieron a profesores y alumnos
 egresados de la Institution de Libre Ensefianza, y la Junta
 de Ampliation de Estudios de Madrid, que funcionaba desde
 principios de siglo, habia hecho posible que generaciones
 de estudiantes se formaran en el extranjero, los cuales iban
 regresando a ocupar algunas catedras ?solo algunas, pues
 estas eran vitalicias? y puestos importantes como ayudan
 tes y auxiliares en labores de la vida academica. En este mo
 vimiento vitalizador se inscribe la experiencia del joven Me
 dina Echavarria. Dice asi la "Nota de la Redaccion" de los
 Anales de la Universidad de Valencia (Aiio VII, 1926-1927, cua
 dernos 52 a 53, pp. 201-290) que precede a la edition de su
 tesis (entre parentesis, ;que atrasada andaba la publicacion
 de esos Anales. . .!):

 El Sr. Medina Echevarria [sic], alumno meritisimo de la Facul
 tad de Derecho, fue pensionado por la universidad para am
 pliar sus estudios de Derecho Publico en diversos centros cultu
 rales de Paris durante el curso 1925 a 1926. Como resultado de
 sus trabajos se publica esta Memoria, presentada luego por el
 Sr. Medina, como tesis para la eolation de Doctor, verificada
 en 1930 y que obtuvo la calificacion de Sobresaliente.

 Eran noventa apretadisimas paginas escritas, segiin se co
 lige, durante la dictadura de Primo de Rivera, corregidas y
 presentadas a poco tiempo de su caida. En ellas esta presen
 te el talento que en todos sus escritos mostro Medina Echa
 varria al dar prueba de abundantes lecturas, del estar al dia
 (hay obras aparecidas en 1929 en la abundante bibliografia
 utilizada) y de la agil exposition de la parte sustancia! de las
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 doctrinas que emplea para sustentar su reflexion personal.
 Esta se ocupa del corporativism? propuesto por autores

 franceses, italianos y alemanes; si bien considera obras de
 autores espafioles, no entra de lleno en lo ocurrido en su
 pais, pues segiin dice, no hubo en Espafia

 . . .ninguna elaboration doctrinal de altura. En el abortado
 proyecto constitucional [de 1927], se mezclan a su absolutismo
 eje, tendencias profesionalistas y corporativistas sin verdadera
 originalidad y muerto definitivamente mucho antes de nacer,
 justifica que no tratemos de el [. . . ] Por eso mismo, pensamos
 que puede ser de interes el trabajo emprendido, tanto m&s si
 queda reduction a las perspectivas extranjeras, que alejan asi,
 por fuerza, la pasion publica (p. 203).

 La exposition de las doctrinas extranjeras es fluida y esta
 montada, quierase o no, sobre el personalisimo y apasiona
 do pensamiento de Medina ?nada lejano de la pasion por
 lo que ocurria en Espafia. Habria que entrar en detalles
 para percibir estas ideas suyas, pues las hay aqui y alia cuan
 do trata de aclarar el caos de las corrientes corporativistas y
 los argumentos en favor de la accion directa de los cuerpos
 e intereses socioeconomics en el aparato del Estado, como
 los mas fieles y adecuados representantes de la sociedad.

 Medina deshace estos argumentos al exponer la inconsisten
 cia doctrinal del corporativismo y las dificultades de su fun
 cionamiento, pues el voto corporativo-profesional no hace
 mas que calificar una realidad cuantitativa ?aparentemen
 te rechazada? y llevarla muy lejos de la pretendida fideli
 dad representativa, como verdaderos nudos de intereses, al
 Estado, favoreciendo asi la constitucion de la autocracia.

 El formalismo juridico de esos afios sostenia que la repre
 sentation profesional en las asambleas legislativas ni daba ni
 quitaba a la forma del Estado, pues este, como organization
 piramidal era, al fin y al cabo, monopolio del poder. Pero
 como destaca Medina en los parrafos finales,

 . . :el sentido filosofico de la doctrina [profesionalista] le arras
 tra decididamente a la autocracia. La paradoja de su nacimien
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 to en los extremos ?derecha e izquierda? unidos briosamente
 alguna vez en su defensa, hacen ya sospechar su significado
 profundo. La democracia ha comprendido el por que de este
 frente unico y se ha opuesto a la admision del profesionalismo.
 La autocracia, por el contrario, ha acogido amorosamente la
 doctrina y con su practica pretende velar un poco el hecho de
 su absolutismo. La organization piramidal sovietica queda so
 metida a la dictadura del partido comunista. La organization
 corporativa italiana, llevada a formar parte del Estado y organo
 de production del derecho, nada significa fuera de la dictadura
 fascista.

 Y este maridaje es gustoso porque las doctrinas profesionalistas signifi
 can, al fin y al cabo, una concepcion transpersonalista de la existencia

 y la cultura.
 La democracia solo podra admitir, pues, las formas pura

 mente consultivas de la representacion profesional. Cuando se
 trate de una eleccion entre la democracia y la autocracia, la ne
 gation energica de esta sera un voto en contra de una organiza
 tion profesional que signifique su sustentaculo y mascara
 (p. 286, las cursivas son mias).

 Reparemos en el penultimo parrafo: el rechazo a la con
 cepcion transpersonalista de la existencia y la cultura, o lo
 que es lo mismo, la afirmacion de la libertad individual
 como fin de la organization politica y social en aquellos difT
 ciles afios de crisis economica y, en fin, de crisis del Estado
 liberal de derecho. Este sera el objeto de las reflexiones de

 Medina y, en ese mundo de problemas sociales, se compren
 dera su option por la sociologia como disciplina cientifica y
 como medio de orientation.

 El desenlace de esa option profesional se precipito
 ?pues lo inicio, como hemos visto, en la tesis que acaba
 mos de comentar? en los afios siguientes, durante la re
 publica espanola, cuando como pensionado por la Junta
 de Ampliation de Estudios fue a la Universidad de Mar
 burgo ?1931 y 1932?; y luego de su regreso a Espafia,
 cuando como catedratico en la Universidad de Murcia se
 dedico a la filosofia del derecho. Ese fue el tema de su
 libro ?breve y magistral? titulado La situacion presente
 de la filosofia juridica, que publico en Madrid la Edito

 



 334 ANDRES LIRA

 rial Revista de Derecho Privado en 1935.
 Lo que expone Medina en ese libro es la crisis de la filoso

 fia y, por lo tanto, la asuncion de esta crisis para elucidar
 la posible fundamentacion del derecho. El subjetivismo indi
 vidualista del mundo moderno habia dado de si, lo mismo
 que el idealismo hegeliano, pues resultaban insuficientes
 para explicar la situation del hombre en el juego de las fuer
 zas sociales y economicas. En vano el neokantismo y su deri
 vado, el normativismo de Kelsen, habian tratado de dar la
 explication del derecho reduciendolo al dato mas aparente

 ?el deber ser, la norma?, pues no se desprendian de su
 base subjetivista. Las teorias economicistas y sociologistas
 habian intentado superar esas limitaciones, pero al abstraer
 y acentuar solo lo economico o lo social dejaban fuera las
 conformaciones del poder, que necesariamente actuaban en
 la conception del derecho. Si se queria asumir la realidad
 era menester atender no solo a los datos aislados de la vida
 economica y de los grupos sociales; habia que asumir todo
 en relacion con las conformaciones politicas del presente. El
 VII capitulo, final de libro, trata de la "Filosofia del Dere
 cho y Concepciones Politicas" (pp. 165-171). En el enfrenta
 el presente con los eiementos que este ofrece, y en ello esta
 precisamente la option por la sociologia.

 La Sociologia actual como conciencia de una "situation" de
 terminada tiende a estudiar y a darse cuenta de los movimien
 tos que en esta situation tienen lugar [. . . ] En cuanto tal, la So
 ciologia unicamente puede descubrir y dibujar la constelacion
 de los distintos eiementos de nuestro momento social; pero ahi
 termina su labor como ciencia, y queda a la vida, en su volun
 tad politica, sefialar, mas que como teoria, como finalidad de
 accion, las transformaciones que ha de sufrir la constelacion de
 los eiementos presentes.

 Pues bien; la Sociologia sefiala la situation actual como una
 situation clasista [. . . ] Y la situation real es la del Estado que
 se encuentra ante una oposicion de fuerzas en el seno de la mis

 ma sociedad. La oposicion clasista, dentro de la sociedad y el
 Estado, plantea el problema de como ha de resolverse este jue
 go de fuerzas. Como se ha dicho antes, la Sociologia no puede
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 dar una solution; puede, en todo caso, construir soluciones po
 sibles en una rigurosa perspectiva rational. En efecto, las solu
 ciones posibles que la Sociologia contemporanea presenta son
 las siguientes:

 1a La imposition de la clase ascendente sobre la clase en de
 fensiva con la transformation del Estado servidor de esa clase.

 2a La posibilidad de que el Estado, apoyandose en fuerzas
 neutrales, realice la absorcion y domination de las fuerzas en
 pugna, dentro de su ambito nacional.

 3a La posibilidad de eliminar lentamente la pugna violenta
 de las clases opuestas, mediante la cooperation de todos los ele
 mentos intermedios realmente existentes, de modo que cons
 tituya la Sociedad como una ponderacion de distintos grupos
 sociales.

 Pues bien: las decisiones politicas empiezan donde la
 Sociologia acaba, y ellas consisten en afirmar para el futuro
 la necesidad de una de las soluciones posibles (pp. 166-168).

 La cita ha sido larga, pero necesaria, pues revela la voca
 tion cientifica y politica de Medina; es decir, lo que era su
 vida en esos afios, de 1932 a 1937, en los que a mas de cate
 dratico se desempefiaba como asesor letrado del Congreso
 de los Diputados de la republica espanola. Estaba cerca del
 ejercicio del poder, si bien en la modesta position de un ex
 perto, ya cerca del fin y, en plena guerra civil, de 1937 a
 1938, sirvio ademas como encargado de negocios de la repu
 blica espanola en Varsovia.

 Pero volvamos a su libro de filosofia juridica, que, como
 hemos visto, desembocaba en la sociologia como orientation
 para la action politica de su tiempo y de la suya propia, cla
 ro, pues pese a la asepsia que exhibe hay una toma de posi
 tion clara. En efecto, la primera solution planteada, la cla
 sista, era la del materialismo dialectico, un naturalismo
 radical en filosofia que como action se revelaba en la option
 adoptada por el regimen sovietico; la segunda correspondia
 al neohegelianismo y a "la economia como forma de vida de
 una comunidad integrada corporativamente", era la posi
 tion del regimen fascista italiano y de otra variante totalita
 ria que en ese momento (1934) se imponia en la Alemania
 nacional socialista. Las dos soluciones eran transpersonalis
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 tas. La tercera, obviamente la aceptada por Echavarria, era
 la del Estado liberal de derecho y, con todas las dificultades
 de la conformation clasista de las fuerzas del momento, sig
 nificaba el intento de salvar la libertad individual. Vale la
 pena insistir en esto tomando el parrafo final del libro:

 A la tercera perspectiva sociologica apuntada corresponden las
 direcciones filosofico-juridicas nacidas de la transformation de
 liberalismo. El Derecho Social como Derecho de integration
 coordinativa; las concepciones del Derecho como producto de
 grupos sociales; la teoria de la institucion; el Estado como inte
 gration pluralista de distintos ordenes juridicos; etc. En esta di
 rection coinciden los intentos de transformation del liberalismo

 y del socialismo, que responden, como concepciones ultimas
 sobre la Sociedad y el Derecho, a la pretension de ponderar el
 valor de la personalidad con el valor de las necesidades del gru
 po: movimientos que nada mejor para caracterizarlos que el
 lema ingles de freedom and organization. Reconocimiento del indi
 viduo como valor moral, pero organization precisa y planifica
 da de las necesidades sociales, cualesquiera que sean los medios
 necesarios para llegar a ella (pp. 170-171).

 La option por la sociologia como profesion intelectual
 descansaba en la posibilidad que Medina veia en esta ciencia
 de ser una guia de la accion politica. Esta, nos parece, era
 la vocation que estimulaba su talento intelectual. Talento y
 vocation armonizaban en ese momento, pues Medina veia
 las posibilidades de actuar, como efectivamente lo estaba ha
 ciendo, al servicio de la democracia republicana. Era natu
 ral que la tradition academica y cientifica de la filosofia del
 derecho le pareciera "empobrecida y esteril", y que su acti
 vidad intelectual fuera derivando a la sociologia. En 1934
 dicto un curso de sociologia en la Universidad de Madrid,
 en 1936 tenia ya lista una Introduction a la sociologia, que no
 publico, pues estallo la guerra. De este libro salvo una parte,
 la historica, que edito aqui La Casa de Espana en 1940 bajo
 el titulo Panorama de la sociologia contempordnea.

 La guerra frustro tambien otros proyectos de Medina.
 Habia logrado otra pension de la Junta de Ampliation de
 Estudios para estudiar la sociologia en Inglaterra (donde re
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 sidian profesores alemanes de la talla de Mannheim) y en
 Estados Unidos; pero su participation en los asuntos del
 momento como servidor de la Republica, tanto en Espafia
 como en Polonia, no le impidieron seguir estudiando por su
 cuenta. Cuando llego a Mexico en mayo de 1939 estaba al
 dia sobre lo publicado en diversas lenguas (aleman, frances,
 ingles, italiano, portugues) y aqui leyo de inmediato lo que
 habia para preparar el programa del curso que se le encargo
 en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional,
 y que edito La Casa de Espafia en Mexico en un cuaderno de
 29 paginas: "Catedra de Sociologia encargada a don Jose Me
 dina Echavarria lunes, miercoles y viernes a las 7 de la ma
 fiana en la Facultad de Derecho a partir del 1? de agosto".

 En el programa de esa catedra de sociologia, escrito los
 primeros dias de su llegada a Mexico (en los archivos de El
 Colegio de Mexico estan las listas de libros y apuntes escri
 tos en papel membretado del Hotel Montejo, donde se alojo
 entonces), Medina anunciaba dos libros de proxima apari
 cion: La sociologia, ciencia concreta. Una introduccion a la
 sociologia y Panorama de la sociologia contempordnea. De estos solo
 el segundo aparecio, editado, como hemos dicho, por La
 Casa de Espafia en Mexico. El primero no lo escribio tal
 cual, lo que publico fue su Sociologia: teoria y tecnica, editado
 por el Fondo de Cultura Economica en 1941, y fue escrito
 en 1940 sobre el "pie forzado" de unas conferencias que dio
 ese ano en la ciudad de Morelia.

 Lo interesante es advertir su conception de la sociologia
 como ciencia concreta; esto es, ciencia de su momento para
 responder a los problemas de su tiempo. Cierto es que lue
 go, probablemente hacia 1949, ya en Puerto Rico ?donde
 radico de 1946 a 1952? escribio casi la totalidad de su curso
 de sociologia, recogido despues en el libro publicado por el
 Instituto de Cooperation Iberoamericana con una adverten
 cia y notas de Jorge Graciarena.6 Pero estas notas de clase,
 si bien corresponden a La sociologia como ciencia social concreta,
 no son tan reveladoras de la tension entre razon y vida poli
 tica del momento en que concibio asi la sociologia, pues asu

 6 Medina Echavarria, 1980b.
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 men la forma de un repaso academico propio del ambito
 universitario y escolar, al que Medina se sometio al deste
 rrarse de Mexico.

 Donde se revela esa tension del intelectual que se impo
 ne el deber de ofrecer una vision orientadora para la politica
 es en los estudios que Medina escribio desde su llegada a

 Mexico hasta el afio 1942 y que recogio en su libro Responsa
 bilidad de la inteligencia (estudios sobre nuestro tiempo) (Fondo de
 Cultura Economica, 1943). Dos textos de 1939 ahi recogidos
 son muy ilustrativos: uno es "Sentido y funcion de la socio
 logia", lection inaugural de su curso en la Facultad de De
 recho (pp. 73-92) y el otro, "Configuration de la crisis"
 (pp. 157-182). En el primero habia de la sociologia como
 ciencia de una epoca de crisis, que asume esta como objeto
 y que ?necesariamente y con todo el riesgo historico y gno
 seologico que ello implica? en esta se sustenta. Por ello es
 ciencia del momento, concreta, que responde a las deman
 das de la epoca. Asi lo destaca magistralmente al hacer el re
 paso de la sociologia naturalista de Comte, Spencer y Ward
 y la llamada ciencia de la sociedad (Gesellschaftwissenschaft),
 que a partir de Lorenzo von Stein se fue formando en Ale
 mania. La asuncion del historicismo aleman ?asumiendo el
 riesgo del escepticismo como lo hizo Max Weber? lleva a
 la vision comprensiva de la sociedad en sus cambiantes con
 formaciones y permite afirmar la razon cientifica como me
 dio para construir la vision del mundo contemporaneo.

 "Configuration de la crisis" es el desarrollo de ese prin
 cipio. Medina rechaza la conception de la historia como
 un proceso lineal que atiende solo al desarrollo tecnico
 cientifico para explicar a todas las sociedades. La necesidad
 de analizar cada una de estas en su peculiar conformation
 y en sus relaciones con otras sociedades exige la vision de la
 ciencia social como ciencia concreta. La especificidad o con
 cretion de los medios especificos, tomando en cuenta la di
 mension horizontal del mundo y no solo el paradigma de
 una dimension vertical, permitira extraer ensefianzas vali
 das para la orientation de la vida social en el seno de la di
 versidad humana. Es decir, Medina exige un humanismo
 cientifico, no el humanismo de ejemplaridad a la manera de
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 la ensefianza de la antigiiedad o de las humanidades clasicas
 como repertorio de ejemplos; no, las situaciones historicas
 en sociedades muy diversas son solo discernibles por las
 ciencias sociales que atienden a su cambio continuo y, pues
 to que no hay un arquetipo que pueda extraerse del prete
 rito, a las ciencias sociales toca cumplir en las sociedades
 de masas el papel que antes, en las sociedades de elites ce
 rradas, se atribuyo a las humanidades clasicas.7

 El trabajo constante en la epistemologia sociologica y las
 labores de ensefianza, nos parece a simple vista, debieron
 satisfacer el ejercicio del talento de Medina Echavarria; pe
 ro, como hemos visto, ese talento se nutria de una vocation
 politica y por ello reclamaba la dedication a una ciencia ?la
 sociologia como ciencia concreta? orientadora de la action.
 Lo que no condujera a esta action, por bien elaborado y en
 tretenido que resultara, produciria, tarde o temprano, una
 frustration. Si el amago de esa frustration se ve ya en sus
 expresiones criticas y cientificas, se advierte con claridad en
 la presentation de los escritos que agrupo en su Responsabili
 dad de la inteligencia.

 En efecto, al prologar ese libro en diciembre de 1942 (pp.
 9-11) llamo la atencion sobre la ingrata experiencia de la
 emigration, la ruptura forzada del hombre con su comuni
 dad de origen y lo que esta experiencia puede revelar sobre
 los lazos de la vida intelectual con su comunidad; tambien
 sobre "los peligros y sufrimiento de la vida vicaria" o susti
 tuta, que es la del profesor que sabe lo que ocurre o debe
 ocurrir en los mas diversos medios, pero en los cuales no
 participa y, menos aiin, es responsable. Medina trataba de
 asimilar la situacion que se le imponia por la perdida de su
 suelo natal, y con esto, de la posibilidad de participation po
 litica; asumia la responsabilidad que en esa penosa circuns
 tancia podia y debia asumir: la de la inteligencia critica.
 Esta le permitiria lograr la recuperation. Los escritos de esos
 primeros aiios eran los de un periodo de recuperation que
 daba por cerrado gracias a la hospitalidad de Mexico. Con
 fiaba en un hecho palpable: el intelectual del mundo hispa

 7 Medina Echavarria, 1941, pp. 143-157.
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 nico tenia un ambiente amplio y propicio para la reflexion
 responsable; para el intelectual esto era satisfactorio y bien
 podia compensar con creces muchas perdidas.

 Medina, j quien lo puede dudar!, era un intelectual; pero
 no era solo eso y la perdida de vinculos sociales que permi
 ten la action politica lo llevaria a la larga a una frustration,
 que, pese a los intentos de asumirla como situacion favora
 ble para la reflexion, no dejaria de obrar amargamente en
 su animo.

 Otro texto, escrito seguramente algunos aiios despues
 ?probablemente en Puerto Rico? y publicado en Mexico
 en 1953,8 revela la situacion que enfrentaba.

 . . . Me refiero ?decia? a las experiencias que constituyen la
 trama cotidiana del vivir para un intelectual en la emigration.
 Pues esta significa, cuando es suficientemente prolongada, la
 perdida de toda participation en los asuntos inmediatos y con
 cretos de la comunidad originaria. Ahora bien, dado que la po
 sible vinculacion en otra comunidad es, en el caso mas favora
 ble, un proceso lento y en ciertos aspectos algo incluso vedado
 de modo explicito por la ley y las convenciones, tiende a abrirse
 fatalmente un vacio en toda existencia personal, que se percibe
 mas o menos segun sean las condiciones en que transcurra.
 Con la emigration han desaparecido amistades, arraigos loca
 les, asociaciones de profesion y recreo, perspectivas de carrera
 y ascenso y no menos intereses politicos concretos, alimentados
 y modificados dia a dia. El sentido, en una palabra, de conti
 nuidad y desarrollo. En esto se encuentra la clave de muchos
 fenomenos de toda emigration que no han sido examinados
 como se merecen. Mas lo que ahora me interesa es en que for
 ma puede traducirse esa experiencia de vacio en la conciencia
 de un intelectual, de una persona manteniendose de modo ex
 clusivo por el ejercicio de su inteligencia y sin los efectos com
 pensatorios que tiene el hombre integrado a las actividades que
 llamamos practicas. No me cabe duda que estas circunstancias
 favorecen en todo intelectual sincero planteamientos renovados
 de cual es el sentido de la vida intelectual misma. Pues en ella
 hay momentos en que es muy dificil evadir la pregunta y mas
 aun contestarla adecuadamente. <; A que contribuyo aqui y aho

 8 Medina Echavarria, 1953, pp. 67-92.
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 ra con lo que pienso y teorizo en este instante? (pp. 68-69)

 Medina aprovecho su experiencia para explicar los extre
 mes de la vida intelectual y tratar "Acerca de los tipos de
 inteligencia", titulo del articulo en cuestion. Y dan ganas de
 seguir con la cita del texto, pero hemos de volver sobre la
 secuencia de nuestra charla para advertir que si bien Medi
 na habia dado por cerrado el periodo de recuperation del
 trauma de la emigration en 1942, esa recuperation no llego
 en Mexico. Aqui tuvo, ciertamente, compensaciones y reco
 nocimiento; lo dicen su obra de fundador y director del Cen
 tro de Estudios Sociales de El Colegio de Mexico, su trabajo
 como autor y traductor en el Fondo de Cultura Economica
 en la Section de Obras de Sociologia que el abrio e impulso
 con exito, y en fin, el aprecio que merecio de todos cuantos
 le rodearon (a su viva inteligencia aunaba, segiin testimonio
 de algunas personas que lo trataron y que yo he conocido,
 la paciencia y la comprension al escuchar y el humor al con
 versar). Por mas que, segiin las lenguas, tuvo a fines de 1945
 y en 1946 un enfrentamiento con nuestro implacable don
 Daniel Cosio Villegas, y esto fue la gota que derramo el vaso
 de sus cotidianas e intimas insatisfacciones y que frustro el
 arraigo que se iba procurando en Mexico.

 Segiin su amigo y compafiero de juventud Jose Gaos,
 amigo y compafiero aqui tambien en la ejemplar labor inte
 lectual, Medina Echavarria padecia, como otros compafie
 ros de exilio, la frustration de una vocation politica. Eso,
 me decia Gaos en una conversation,9 le hacia concebir a
 Medina la vida intelectual como vida vicaria o sustituta de
 la que habia proyectado en Espafia; y en un texto de 1966,10
 que trata de la adaptation y de los casos de inadaptacion de
 los espaiioles a la sociedad mexicana, dice Gaos:

 Los refugiados en Mexico: inadaptados a la sociedad mexicana
 son la exception que confirma la regla en un caso mas, es decir,
 que confirma la regularidad de la accion de los expuestos a fac

 9 Lira, 1986, pp. 11-27, p. 23.
 10 Gaos, 1966, pp. 168-178. El texto citado a continuacion esta en las

 paginas 175-176.
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 tores de adaptation por falta de ella en las excepciones. A pesar
 de la relativa exigiiidad numerica de estas, son de varias clases.
 Ante todo, los adaptados en Espana a situaciones que tienen
 por condition la nacionalidad por nacimiento y no por nationa
 lization. Patentemente los politicos que no pueden vivir sin el
 ejercicio del poder al que, naturalmente, no pueden aspirar en
 una sociedad distinta de la nativa. Menos patentemente, pero
 no menos efectivamente, los cultivadores de disciplinas como la
 ciencia politica o economica o la sociologia, que requieren el co
 nocimiento practico de las actividades objeto de ellas, cuando
 encontraron la imposibilidad de ser llamados a puestos y fun
 ciones politicas y administrativas una causa de frustration pro
 fesional o personal.

 Tras esta tipologia esta el recuerdo de su amigo Jose
 Medina Echavarria, con quien en mas de una ocasion debio
 haber tratado temas tan delicados y de ello hay testimonios
 escritos ya en la primera epoca y recuerdos luego de su sepa
 ration, cuando Medina salio de Mexico.11

 El caso es que Medina salio a Puerto Rico, donde profeso
 la sociologia en aislamiento academico, ambiente nada pro
 picio a su personalidad, guiada por el afan de un saber enca
 minado a la participation politica. Como se sabe, en Puerto
 Rico permanecio de 1946 a 1952. De esa epoca datan algu
 nos ensayos sobre la vida academica, que recogio, con otros
 anteriormente escritos en Mexico, nuestra Universidad Na
 cional en un librito que he usado aqui y que, dicho sea de pa
 so, es una pena que no se haya publicado nuevamente y di
 vulgado mas, pues tiene vitalidad y actualidad indudables.12

 De Puerto Rico paso a Santiago de Chile, donde, salvo
 una corta estancia en Espafia en 1974-1975, permanecio
 hasta el 13 de noviembre de 1977, en que fallecio. Esta
 epoca fue de gran realization. Como personalidad destacada
 en la CEPAL, su pensamiento critico y su labor de fundador
 de instituciones academicas, encaminadas a la orientation
 del desarrollo economico de America Latina, fructificaron
 en escritos y en la formacion de expertos en disciplinas socia

 11 Algunos testimonios se encuentran en Lira, 1986.
 12 Es el libro Medina Echavarria, 1953.
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 les. Medina fue reconocido por muchos y de esta etapa se
 ha ocupado Adolfo Gurrieri en el magnifico "perfil intelec
 tual" mencionado al principio de este trabajo. En esas ta
 reas relacionadas con el desarrollo economico, si bien se im
 puso a Medina la necesidad de atender juntas y tediosas
 labores burocraticas, tuvo la oportunidad de desplegar un
 pensamiento orientador de la accion. La ciencia social como
 orientadora en la planeacion socioeconomica fue asumida
 por Medina Echavarria en cursos ?algunos recogidos luego
 en publicaciones? y escritos elaborados al compas del im
 placable "precipitado de la experiencia", que evade toda
 prevision o cauce rational, imponiendo al autor un estado
 de tension.

 Esta tension es caracteristica de sus textos. Pero hay, me
 parece, uno en que se advierte la serenidad del hombre que
 ,al llegar a la madurez se ve en la profesion asumida y ve a
 esta como parte de una historia en la que se realiza la vida
 personal llena de afanes y de desengafios. Se trata de Razon
 de la sociologia,13 escrito, segiin apuntamos, en los afios se
 senta y a los mismos de edad del autor. Sus paginas revelan
 el saber de la experiencia y la experiencia del saber; el carac
 ter sistematico no quita a esta obra el saber de la inconformi
 dad y, menos aiin, de la insatisfaccion. De lo que da testimo
 nio Medina Echavarria en sus paginas es del encuentro
 entre la juventud y la madurez; a la primera habia que pre
 guntarle el motivo de su dedication a la sociologia, a la se
 gunda por su perseverancia, pues "en esquema la esencia
 del joven es el entusiasmo; la del adulto, por el contrario, es
 la de su 'desilusionada entrega a una tarea' ".

 La razon era que su generation habia vivido, o, mejor di
 cho, "sobrevivido", a dos guerras mundiales, y como espa
 fiol, ademas, a una guerra civil. En esa historia de cambio
 y aceleraciones habia buscado en la sociologia una orienta
 tion. La sociologia, ciencia de un tiempo determinado,
 nacio como respuesta a la crisis y se desarrollo en terrenos
 marginales del saber academico y ante la inconformidad con
 este. El sociologo fue un critico, un personaje dotado de

 13 Medina Echavarria, 1986.
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 "aguijon filosofico" que intento elucidar, con los medios que
 tuvo a su alcance, la realidad de su tiempo. Pero, al institu
 cionalizarse la sociologia como disciplina academica, se
 habia esterilizado, se habia hecho objeto de pretendidas es
 cuelas y de repetition, de escolasticismo y de intrascenden
 tes "excomuniones reciprocas". Lo peor es ?dice Medina
 hablando de su presente? que en sociedades poderosas, do
 tadas de medios academicos afamados, se elaboran teorias y
 conceptos, que si bien pueden responder a las realidades de
 su sociedad, nada significan para otras sociedades; y sin em
 bargo, la moda y la inercia escolasticas hacen que teorias y
 conceptos se tomen como objetos que dan prestigio. Asi, se
 traducen libros escritos o medio escritos ?pues muchas ve
 ces los famosos autores "dictan", no escriben? en una jer
 ga ininteligible y que, si se logra entender, poco o nada
 aporta a las sociedades en que se les traduce y se hacen obje
 to de ensefianza. Bibliografias crecientes y modas aplastan
 tes consumen los recursos que debieran dedicarse a esclare
 cer los problemas propios y a elaborar conceptos adecuados.

 En esas condiciones resulta imposible la formacion del so
 ciologo como lo que fue en la aspiration de tiempos pasados:
 un critico interesado en la elucidation de los problemas y ca
 paz de sugerir soluciones. Lo que queda es la posible forma
 tion de "expertos" y de profesores de sociologia, pero esto
 tiene el riesgo de la retroalimentacion del medio academico
 y de la posible preparation de desocupados.14

 La posibilidad de la sociologia como una profesion auten
 tica estaba, segun Medina, en la asuncion de la realidad
 propia como preocupacion. La elucidation de los propios
 problemas y de las teorias y tecnicas para atenderlos es el ca
 mino por el cual la sociologia como investigacion y como ob
 jeto de ensefianza cobra autenticidad.

 Eso impone un ritmo y un tono de ansiedad al trabajo
 sociologico. El sociologo que trata de elucidar y de prever
 los problemas del presente no puede esperar pacientemente
 el trabajo erudito del historiador; se ve en la necesidad de
 elaborar cuadros o composiciones provisionales para en

 14 Medina Echavarria, 1986.
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 frentar "el implacable precipitado de la experiencia".
 Es interesante advertir que en la obra de Jose Medina

 Echavarria hay pocas referencias a obras historicas. Se
 enuncian problemas vigentes en el momento estudiado, pero
 no se considera en detalle el proceso de formation de esos
 problemas a la luz del conocimiento historico, por mas que
 se hace ver ?en muchas ocasiones? la necesidad de hacer
 lo. La exception es el libro Consideraciones sociologicas sobre el
 desarrollo economico de America Latina (escrito en 1963, publica
 do en Buenos Aires por Solar-Hachette en 1964 y reimpreso
 por otras editoriales en 1969 y 1976), en el que se emplea
 la Historia economica de Espana y America dirigida por Vicens

 Vives y un buen numero de monografias interpretativas de
 la realidad latinoamericana.

 Ese despego de la historiografia ?que no de la historia?
 en la obra de Jose Medina Echavarria contrasta con el reite
 rado interes en las obras de filosofia de la historia como in
 terpretation del curso de la humanidad o, muy en el espiritu
 de los afios de formation de Medina, con el interes por las
 obras en que se manifiestan la crisis o las situaciones limite de
 la humanidad. Autores como Ortega y Gasset, al lado de
 pensadores alemanes como Simmel, Scheler, A. Weber, Jas
 pers, Freyer y, por supuesto, Max Weber y Karl Man
 nheim, siguieron siendo citados por Medina Echavarria al
 tiempo que asimilaba obras criticas aparecidas en los aiios
 sesenta y setenta como las de Marshall Wolfe, D.H. Mea
 dows, Richard A. Folk; las de los miembros del Club de
 Roma y los neoliberales como David Bell.

 La situation mas interesante en la obra de Medina es su
 consistencia critica. Medina pondero el lema comtiano
 "prever para actuar", sin asumir plenamente el positivis
 mo como filosofia ?pues la critica filosofica fue, entre otras
 virtudes, una cualidad de sus cualidades. Si destaco la nece
 sidad de la ciencia como instrumento indispensable para lo
 grar el bienestar, tambien destaco sus limites.

 ... Si bien es cierto ?decia en uno de sus ultimos escritos?
 que el analisis cientifico solo permite buscar lo que se puede
 hacer, no impide el traspaso de sus fronteras y que se intente
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 sefialar ademas todo lo que valdria la pena hacer.15

 Ese valer la pena es un predicado axiologico, es una auto
 afirmacion reflexiva frente al desempeno de un mundo en el
 que habia concebido a la ciencia como instrumento de bie
 nestar; pues el saber de la propia experiencia ?meollo de las
 "filosofias de la crisis" como el vitalismo y el existencialis
 mo, en auge durante los afios formativos de Medina? es un
 saber que no sirve como instrumento y, sin embargo, nos

 muestra que lo reputado como tal, la ciencia positiva y las
 tecnicas que de esta deben derivarse, nos aleja mas que acer
 carnos a los fines deseados y a los valores afirmados. Queda
 solo el conocimiento de la propia experiencia como algo que

 muestra penosos caminos e indeseables destinos, pero a ese
 conocimiento no se debe renunciar pues es lo que nos forma
 como hombres y lo que a la postre nos dara los criterios de
 orientation.16

 Medina Echavarria, a fin de cuentas, pondero la dimen
 sion humanista de la ciencia social al afirmar el sentido
 constructivo de una experiencia consciente y alerta. Esa ex
 periencia, por supuesto, no puede darse desechando lo que
 la ciencia ha ofrecido y sigue ofreciendo, pero el que puede

 mostrar la posibilidad es el intelectual o critico social.
 Ahora bien, la critica implica los valores que se asumen

 como punto de partida y de llegada; la ciencia, por el contra

 15 "America Latina", 1980, pp. 489-624, p. 591.
 16 Ese sentido personal de la filosofia fue asumido como problema de

 su tiempo por Medina en diversas obras. Medina Echavarria, 1940,
 pp. 11-16, a mas de los citados en el primer parrafo de este trabajo.

 En sus trabajos sobre planeacion del desarrollo volvio a ello, pero con
 cretamente en "El desarrollo y su filosofia" advierte la crisis de la filosofia
 como interpretation del mundo, al tiempo que mantiene la esperanza de
 que "Quiza el afan filosofico no se marchite, aunque solo sea para la for
 ma extrema de la metafisica, forzosamente personal de Gaos, 1966, nota
 5, pp. 209-292. Veanse pp. 209-218.

 Los predicados axiologicos, necesariamente autobiograficos, de Jose
 Medina Echavarria y de Jose Gaos son muy interesantes y debieran com
 pararse. Lo he intentado de alguna forma en otro lugar, aqui solo quiero
 sugerir el interes que tiene la lectura de Razon de la sociologia de Medina
 Echavarria si se hace paralelamente a un texto de Jose Gaos: "Filosofia
 e infelicidad" (1962) recogido en: Gaos, 1967, pp. 61-100.
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 rio, la neutralidad que permite la acumulacion de lo mas
 diverso. De ese conflicto hay un sinnumero de evidencias
 en la obra de Jose Medina Echavarria que son el meollo
 de muchos parrafos y paginas autenticamente auto
 biograficos y de los cuales no he podido traer sino algunos
 para mostrar como, a la postre, tratandose de ciencias del
 hombre, el afan de lograr la vision rational y orientadora
 parte de y llega a la evaluation de la experiencia propia,
 a la dimension humanista de la biografia y de la historia.
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