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B a j o los auspicios de l a N a c i o n a l F i n a n c i e r a , acaba de 

aparecer u n excelente l i b r o f i r m a d o p o r José E . I t u r r i a g a ; * 

e l cua l constituye u n a val iosa contribución a los estudios de la 

sociología m e x i c a n a ; y f o r m a parte de l a serie que prepara u n 

g r u p o de investigadores de a q u e l l a institución. Esta o b r a 

representa u n a seria investigación que abre brecha en u n te

r r e n o v i r g e n e n nuestro m e d i o , terreno casi siempre c u l t i v a d o 

s i n r igor científico, p o r ende fértil p a r a las improvisaciones 

fáciles. S i se sitúa este l i b r o dentro d e l raquít ico ambiente de 

nuestras investigaciones sociológicas, debe admitirse que es u n 

val ioso p u n t o de p a r t i d a p a r a las tareas posteriores. 

L a estructura social y l a estructura c u l t u r a l son las dos 

partes que c o m p o n e n e l l i b r o ; u n o de los mayores méritos 

de éste es, justamente, haberlas re lac ionado entre sí, demos

trando de este m o d o l a i m p o r t a n c i a y l e g i t i m i d a d de i n c l u i r 

las dentro de u n a investigación cuyo f i n general es l a estructu

r a económica de México . E n l a p r i m e r a parte, se estudia el 

campo y l a c i u d a d , l a f a m i l i a , las clases sociales, las razas y las 

nacional idades. L a estructura c u l t u r a l , o segunda parte, com

prende e l análisis de los id iomas, las religiones, l a educación 

p o p u l a r , l a c u l t u r a superior , otras formas de educación colec

t iva , la i n f l u e n c i a de l a c u l t u r a extranjera en México y el 

carácter d e l m e x i c a n o . 

E n u n estudio de sociología concreta, como el presente, dos 

son los pr inc ipa les puntos a resolver: de u n lado, l a precisión 

conceptua l d e l esquema teórico en que se apoya, y, de otro, 

l a información histórica, base de l a construcción m i s m a . E n 

general , me parece que se logró más c l a r i d a d en l a fundamen-

tación teórica de l a estructura social , que en l a correspondiente 

a l a estructura c u l t u r a l . H a c e m o s esta crítica pese a que e l 

l i b r o s igni f ica u n verdadero adelanto sobre los anteriores en¬

* I T U R R I A G A , José E L a e s t r u c t u r a s o c i a l y c u l t u r a l d e México. 

México: F o n d o de" C u l t u r a Económica, 1951; 254 p p . 
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sayos. S i n embargo, fa l ta u n p lanteamiento más p r o f u n d o d e l 

v a l o r y d e l sentido sociológico de las varias especulaciones 

realizadas sobre el carácter de l mexicano. 

E l p r i n c i p a l p r o b l e m a con que se enfrenta u n a investiga

ción de este t i p o en cuanto a l a información histórica, es selec

c ionar c o n acierto las mejores fuentes secundarias ut i l izables , 

pues resultaría casi impos ib le , tratar de f u n d a r l a e n fuentes 

p r i m a r i a s , c u a n d o e l propósito n o es hacer u n a o b r a historio-

gráfica, s ino sólo servirse de e l l a como a u x i l i a r básico. C o n 

cretamente, ¿los trabajos historiográficos sobre e l M é x i c o 

contemporáneo i n s p i r a n suficiente confianza p a r a usarlos d e 

base p a r a u n a tarea de este tipo? 

D e c u a l q u i e r m o d o , dos son los mayores aciertos de este 

ensayo: p r i m e r o , e l cr i ter io u t i l i z a d o p a r a hacer e l análisis 

de las clases sociales d i v i d i d a s de acuerdo c o n sus ocupaciones, 

y, segundo, e l o r d e n a m i e n t o de los últimos enfoques hechos 

sobre l a c u l t u r a m e x i c a n a . 

T o d o e l l i b r o se apoya e n u n a a m p l i a base estadística, que 

aparece r e s u m i d a e n 57 cuadros, 4 gráficas y u n m a p a ; p o r 

desgracia, p u e d e n advertirse algunos pequeños errores en l a 

presentación de los materiales estadísticos. P o r e jemplo, e a 

l a página 4 d a como población r u r a l de México , e n 1910, 

7 9 . 9 9 % , y e n l a página 6 i n d i c a 71.32%. S i g u i e n d o u n a o p i 

n i ó n m u y aceptada, a f i r m a que son los españoles los q u e más 

se mezclan c o n los mexicanos; e l economista de l a Peña h a 

demostrado, recientemente, l o contrar io . E n algunas ocasio

nes, sus cuadros carecen de comentarios, como sucede en e l 

caso d e l n ú m e r o 49 que muestra los presupuestos d e l r a m o 

de educación desde 1924 hasta 1951; d a u n a idea i n c o m p l e t a 

d e l asunto, pues n o se m e n c i o n a e l hecho patente de la* pér

d i d a de poder a d q u i s i t i v o de l a moneda . 

L o s capítulos dedicados a l estudio de l a f a m i l i a , p r i n c i 

pa lmente e l de las clases sociales, son los más valiosos. E n este 

ú l t imo hace u n a cuidadosa cuantificación de las clases socia

les, dividiéndolas, de acuerdo con l a tesis t r a d i c i o n a l , en p o p u 

lares, medias y altas. F u n d a su división en u n cr i ter io ecléctico 

que atiende a l a ocupación, a l n i v e l económico y a l grado de 

acceso a l a c u l t u r a . S u b d i v i d e a cada clase en u r b a n a y en ru¬

r a l , y estudia e l desarrol lo de su composición de 1895 a 1940. 

S i n embargo, n o es s iempre c laro e l cr i ter io que u t i l i z a p a r a 
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establecer l a composición de las clases sociales; así, e n l a pági

n a 6o i n c l u y e , e n l a clase m e d i a dependiente, algunos sectores 

d e obreros calif icados, obreros y funcionarios de l a g r a n i n 

d u s t r i a , a empleados y funcionar ios de l a administración pú

b l i c a ; y, de otro lado, a l referirse a los sindicatos, e n e l cuadro 

14, los i n c l u y e en e l estudio de l a clase p o p u l a r de l a c i u d a d , 

e i n v o l u c r a a grupos de l a clase m e d i a dependiente. 

E n ese a m p l i o capí tulo de las clases sociales (24-90 pp. , e l 

m a y o r de todos) , se puede observar cómo l a información se

c u n d a r i a d e b i l i t a l a solidez d e l l i b r o , sobre todo e n e l aspecto 

histórico de algunos puntos . P o r e jemplo, y s in suponer q u e 

h a y a q u e r i d o hacer u n estudio exhaust ivo d e l tema, a l hacer 

l a reseña d e l s indica l i smo pasa p o r alto a l periódico E l H i j o 

d e l T r a b a j o , e l cua l , sobre todo cuando estuvo bajo l a direc

c ión de José González, adquir ió u n a i m p o r t a n c i a m u y grande, 

super ior desde luego a E l S o c i a l i s t a , c i tado p o r el autor. 

Esta i n s u f i c i e n c i a se revela e n otras partes d e l l i b r o . U n o 

de esos casos es l a o p i n i ó n de I t u r r i a g a de que más que a 

u n a polít ica inadecuada, l a fa l ta de corrientes migratorias i m 

portantes se d e b i ó " a las constantes perturbaciones públicas 

q u e padecimos d u r a n t e todo e l siglo x i x , en p a r t i c u l a r d u r a n 

te sus dos p r i m e r o s tercios" (p. 112). Esta i n e x a c t i t u d se com

p r u e b a fáci lmente s i recordamos que e n e l ú l t imo tercio d e l 

s ig lo pasado, concretamente a p a r t i r de 1877, h u b o paz, y, 

además, u n esfuerzo constante p o r atraer l a inmigración, a 

pesar de l o c u a l n o l legó. E n t r e las causas expl icat ivas d e l 

fenómeno puede citarse l a fa l ta de atractivo que e l bajo n i v e l 

de v i d a representaba p a r a e l i n m i g r a n t e proletar io . Eso ex

pl icaría también q u e l a inmigración de personas se haya con

v e r t i d o e n inversiones de c a p i t a l . 

D e semejante natura leza es l a c i ta que hace e l autor de u n 

estudio d e l señor S i l v a H e r z o g sobre e l estado de l a educación 

primaría e n e l p o r f i r i a t o , e n l a c u a l asegura que e l la so i m p a r 

tía " t a n sólo a los niños de las clases altas y de las clases me

d i a s " , l o q u e m e parece m u y difíci l de demostrar e n f o r m a 

t a n categórica y absoluta . P o r otra parte, en l a página 174, 

asegura I t u r r i a g a q u e e l 24 de febrero de 1887 "se f u n d ó l a 

p r i m e r a escuela n o r m a l e n M é x i c o " , afirmación inexacta s i se 

refiere a l a repúbl ica y confusa si se trata de su C a p i t a l . 

P a r a c o n c l u i r c o n los comentarios a l a estructura social , 
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sólo me referiré a l a calificación de feudal que hace I t u r r i a g a 

( p p . 3 y 66) de l a economía m e x i c a n a p r e r r e v o l u c i o n a r i a . 

D e n t r o de u n a terminología r igurosa, ese adjetivo sólo puede 

tener u n sentido analógico o polít ico. 

L a segunda parte de l a obra es más descr ipt iva que inter

pretat iva , excepción hecha d e l capítulo dedicado a l carácter 

d e l m e x i c a n o . E n e l la logra u n resumen b i e n ordenado de 

los últ imos ensayos escritos sobre l a c u l t u r a m e x i c a n a . N o fal

tan análisis acuciosos y sugestivos; ta l e l capítulo dedicado a 

las re l ig iones. E n éste e l esfuerzo p r i n c i p a l consiste e n demos

trar que es a l to e l presunto porcentaje de católicos, existentes 

e n México . Resta d e l número de católicos, registrados e n e l 

censo, los n o observantes de cultos censados como católicos, los 

q u e est ima e n u n 2 % . A u n q u e , en p r i n c i p i o , tiene toda l a 

razón e n a f i r m a r que u n b u e n n ú m e r o de personas se regis

t r a p o r i n e r c i a , como católico s in serlo, n o i n d i c a cuál es su 

base p a r a ca lcu lar que se trate precisamente d e l 2 % y n o d e l 

5, o d e l 1 0 % . Después, resta e l 6 . 2 9 % (todas estas cifras son 

de 1940) de practicantes de cultos precoloniales , identi f icados 

c o n los indígenas monolingües. P o r ú l t imo, deduce los meno

res de 4 años, pues los estima incapacitados p a r a observar 

c u a l q u i e r cu l to , s i n señalar que , e n términos generales, esos 

menores tendrán después l a rel igión de sus padres. P o r l o de

más, creo q u e p a r a u n católico r iguroso l a disminución ten

dría que ser mayor , si se piensa en e l hecho sugerido p o r e l 

autor , r e l a t i v o a l i n f l u j o contrar io de escuela e iglesia. 

Sus análisis sobre l a educación son casi s iempre certeros. 

S i n embargo, en e l caso de l a educación u n i v e r s i t a r i a hay u n 

o p t i m i s m o algo exagerado, cuando asegura que México n o ocu

p a " u n l u g a r notablemente i n f e r i o r " e n ese campo, pues e l 

p r o p i o a u t o r h a b l a d e l descenso de l a c a l i d a d profesional , 

lo que atenúa m u c h o e l v a l o r de su p r i m e r a afirmación. T a m 

poco m e parece just i f icada su opinión, referente a l a d i s m i n u 

ción d e l centra l i smo univers i tar io , basada e n el solo hecho de 

q u e hay m a y o r n ú m e r o de universidades e n los estados, pues 

n o recuerda los escasos medios de que d i s p o n e n , lo c u a l se 

traduce e n u n a v i d a raquítica, a su vez causante de l a emigra

ción de los estudiantes prov inc ianos a l a c a p i t a l . 

E n e l ú l t i m o c a p i t u l o estudia u n tema que es preocupa

ción c e n t r a l de algunos círculos en los últ imos años:" e l carác-
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ter de l m e x i c a n o . I t u r r i a g a advierte e l pe l igro de que se es

c r i b a n "generalizaciones y apreciaciones no exentas de a r b i 

t r a r i e d a d " (p. 243) . Precisamente, ta l h a sido l a f a l l a de al

gunos de los estudios escritos sobre e l tema: generalizaciones 

y apreciaciones n o sólo n o exentas de arbi t rar iedad, s ino he

chas casi c o n a r b i t r a r i e d a d p u r a . E n este p u n t o , l a investiga

ción del a u t o r tiene dos méritos pr inc ipales : sistematiza los 

estudios anteriores y señala e l carácter histórico de los a t r i 

butos del m e x i c a n o , carácter dependiente de transitorias con

diciones políticas, económicas y sociales. I t u r r i a g a l i m i t a e l 

v a l o r de esas observaciones a las clases populares y medias 

pobres. 

E l l i b r o está escrito c o n mesura y discreción, cual idades 

tanto más apreciables cuanto que fué redactado bajo los aus

pic ios de u n a institución o f i c i a l , y, a pesar de e l lo , n o se ad

v i e r t e n adjetivos superlativos e n defensa de l a a c t u a l a d m i 

nistración. O c u r r e pensar que s i e l autor h u b i e r a escrito su 

o b r a bajo los auspicios de u n a institución independiente , t a l 

vez habría manifestado, e n f o r m a explícita, algunos j u i c i o s 

críticos, a h o r a sólo sugeridos veladamente. S i n embargo, u n a 

q u e otra vez n o fa l tan apreciaciones u n poco exageradas en 

defensa d e l régimen. Así , dice que l a transformación d e l peón, 

e n e j idatar io y parce lar io , h a s ignif icado l a elevación de l a 

d i g n i d a d h u m a n a d e l campesino. Evidentemente , eso es cierto; 

pero h u b i e r a sido conveniente añadir que h a surgido u n nue

vo t i p o de sujeción y e n v i l e c i m i e n t o políticos. P o r o t r a parte, 

le parece q u e l a pol í t ica i n t e r n a c i o n a l d e l régimen h a s ido 

"congruente y j u s t a " (p. 114). L o de justa es, a todas luces, 

c ierto, pero también es p a l p a b l e que n o h a sido congruente. 

Estas observaciones de n i n g ú n m o d o afectan a l v a l o r i n 

d i s c u t i b l e d e l l i b r o de I t u r r i a g a , pues su investigación abre 

e l c a m i n o en u n c a m p o casi i n e x p l o r a d o y l o hace c o n infor

mación abundante y j u i c i o sereno y agudo. 


