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fluyentes del momento como PierreJo 
seph Proudhon con su Filosoffa de la 
miseria. Desde 1860 sus intereses se orien 
tan hacia Mexico a donde lleg6 un afio 
despues. Y aunque se conoce algun escri 
to de sus primeros afios, el grueso de su 
producci6n es mas notable dos decadas 
despues cuando estaba por finalizar su es 
tancia en Mexico. 

Por lo tanto, su proceso de formaci6n 
se va a dar en el contexto de los gobiernos 
liberales, pues observa su consolidaci6n 
y la llegada de Porfirio Dfaz al poder. 
Adernas le tocarfa observar, seguramente, 
la invasion napole6nica y la imposici6n 
de Maximiliano de Habsburgo con la 
cruenta guerra que enronces ocurrfa. Aun 
cuando conservadores y liberales se dis 
putaban el control del pais, no eran tiem 
pos propicios para una reflexion intelec 
tual mas acabada, aunque es cierto que 
intelectuales de uno y otro bando expo 
nfan sus ideas. 

Tuvo que llegar la paz para que la dis 
cusi6n intelectual tuviera lugar y cono 
ciera uno de sus rnornentos mas creativos 
en el pafs con las ideas socialistas en boga 
vinculado con el surgimiento de la prensa 
obrera. El Socialista public6 el 12 de junio 
de 1884 El manifiesto de! Partido Comu 
nista de Marx y Engels. Ya desde los afios 
previos, Rhodakanaty pens6 en llevar el 
socialismo al campo, por lo que se esrable 
ci6 en Chalco con la finalidad de fundar 
una colonia agrfcola en 1868, tarea que 
no pudo hacer y, en carnbio, cre6 una 
escuela en donde difundi6 sus ideas filos6 
ficas y sociales. A ella acudi6 el joven pe6n 
Julio Lopez, quien, influido por sus ideas, 
encabezarfa una rebeli6n agrarista que 
conmovi6 a los mexiquenses. 

No se puede visualizar a Rhodakanaty 
sin la union del pensamiento con la ac 
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Con frecuencia se encuentra uno en los 
libros de historia de Mexico con el nom 
bre de Rhodakanaty, a quien se han arri 
buido muchas cosas y diferentes orfgenes. 
Solamente hasta ahora surge de la pluma 
de Carlos Illades, de forma seria y dedica 
da, un retrato de cuerpo entero del pen 
sador decimon6nico en su libro Rhodaka 
naty y la f ormacion de! pensamiento socialista 
en Mexico. Y digo un retrato de cuerpo 
entero porque, al no existir ninguno que 
nos permita conocer su ffsico, la investi 
gaci6n emprendida por el autor devela 
todos los componenres de su pensamien 
to, lo mas verdadeto que puede sobrevivir 
de una persona. 

Plotino Constantino Rhodakanaty vi 
vi6 en Mexico una veintena de aiios y coin 
cidi6 con algunos de los rnomentos mas 
interesantes en terminos de discusi6n de 
las ideas, fue impactado por las revolucio 
nes de Europa alrededor de 1848, por la 
fuerza cultural del imperio ausrrohunga 
ro, por el asedio del imperio otomano so 
bre Grecia, su pafs de nacimiento, pero 
tambien marcado por los autores mas in 
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los valores de la modernidad y la irnpor 
tancia del individuo ciudadano de la he 
rencia de la ilustracion. Los ciudadanos y 
los municipios eran los conductos para 
alcanzar la sociedad perfecta. 

Con una s6lida formaci6n clasica, con 
trario al positivismo, Rhodakanaty asu 
rnio su discurrir filos6fico como racio 
nalista .y como metaflsico. Presencio los 
debates sobre el positivismo cuando Ga 
bino Barreda y Pizarro se enfrentaron en 
la escolastica, asf como por las diferencias 
entre cristianismo y catolicismo. Rhoda 
kanaty, nos dice el autor, habfa expulsado 
a Dios del conocimiento, pero fue al mis 
mo tiempo respetuoso de la religion y 
crftico del clero. Quizas por eso una de 
las paginas notables de su biograffa es su 
conversion de ortodoxo a morrnon. Con 
sidero que la Iglesia catolica romana habfa 
desvirtuado el Evangelio, por lo cual pro 
puso volver al cristianismo primitivo. 
Como ortodoxo griego vefa a su iglesia 
como la "verdadera heredera de los princi 
pios evangelicos de los primeros rnartires 
cristianos'' (p. 92). Por extension favoreda 
a los coptos, los sirfacos y armenios. Y 
como idea fundadora de El libro de Mor 
mon, el tarnbien SOfiO y acornpafio en SUS 
tareas a los primeros promotores de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Dfas, a partir de su bautismo 
en 1879. Sus inquietudes lo llevaron 
pronto a disentir, de tal forma que fue 
considerado ap6stata por los hermanos de 
esa fe. 

La ebullici6n de ideas tan contrastan 
tes definen la inquietud y el afan de co 
nocimiento de seres especiales con cuali 
dades unicas, Rhodakanaty es uno de ellos 
y todavfa ahora sorprende con ese con 
junto de ideas que lo ubicarfan entre quie 
nes hacen convivir en su persona identida 
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ci6n, pues pareda darles el mismo peso. 
El primero era una amalgama con ele 
mentos del socialismo y del anarquismo 
envueltos en un ropaje de humanismo 
con su interes en la defensa de los dere 
chos, de la educaci6n y de lo religioso, 
con todo y su crfrica a las instituciones 
opresivas del Estado. Lector de Rousseau 
pensaba que en una sociedad de leyes la 
edad de oro del estado de naturaleza ya 
no podfa recrearse. 

El autor nos entrega un itinerario inte 
lectual consistente de alguien interesado 
en el pantefsmo de Baruch Spinoza, las 
ideas sociales de Charles Fourier y Pierre 
Joseph Proudhon, de quien dedujo que 
debfa eliminarse el espacio entre el ciu 
dadano y el Estado con el fin de crear 
cuerpos soberanos federados como suma 
de la sociedad. Su reforma polfrica tenfa 
una base municipal, y en relaci6n con 
Mexico criticaba al presidente Sebastian 
Lerdo de Tejada por su incapacidad para 
frenar el desorden polfrico, adernas de 
proponer que los jefes polf ticos debfan 
ser eliminados. Tal se desprende de su 
Programa Social publicado en 187 6, en el 
cual, adernas, aludfa a la democracia como 
el sisterna de gobierno "mas natural", 
"mas sencillo" y el "iinico que se halla en 
perfecta armonfa con los derechos ilegisla 
bles del hombre" (p. 60). 

]unto con Juan Nepomuceno Adorno 
y Nicolas Pizarro Suarez, Rhodakanaty 
coincidi6 en la decada de 1860 con el in 
reres de publicar su propio catecismo so 
cial, y segun Carlos Illades, los tres "en 
menor o mayor grado suscribieron las te 
sis de los utopistas franceses, particular 
mente los del conde de SaintSimony 
Charles Fourier, y esbozaron las reglas de 
una sociedad futura basada en la practica 
asociativa". Agregarfa que compartieron 
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las coincidencias eran notables, cuando 
menos desde el poder, porque desde la 
sociedad eran otras las apreciaciones y no 
habfa acuerdo en cuanto a la forma de 
acabar con los desequilibrios sociales. 

Con el Plan de Quereraro, la rebeli6n 
socialista de los campesinos de la Sierra 
Gorda fue un hecho, y quien sabe si ha 
brfa sido necesario alimentarla con las 
ideas de Fourier, de Proudhon, conocidas 
en cierta forma por la predica y los discf 
pulos de Rhodakanaty, porque alli estaban 
las nociones de la filosoffa racionalista. 
Era 1879 y el movimiento se extendi6 
hasra 1883, alcanzando las Huastecas 
hasta Tamaulipas y San Luis Potosi, pero 
en ese afio el general Bernardo Reyes le 
puso fin a esa rebeldfa representada por 
una bandera roja .en la que se lef a "Go 
bierno municipal y reforma agraria". Cu 
rioso que ya coma gobernador, Reyes eli 
min6 las jefaturas polfticas y fortaleci6 al 
municipio. 

En 1886 se pierde el rastro de Rhoda 
kanaty, se dice que sali6 del pafs rumbo a 
Europa: ni los estudiosos que lo prece 
dieron ni Illades han podido seguir su 
huella, por lo que puede imaginarse otro 
final, como la misma posibilidad de gue 
hubiera muerto en Mexico o que sus ideas 
polf ticas o incluso religiosas lo hicieran 
renunciar a su identidad para conrinuar su 
biisqueda y su acci6n. Dice bien el autor 
cuando afirma que Rhodakanaty estuvo a 
caballo entre la ilustraci6n y el roman 
ticismo, aunque hizo declinar el pensa 
miento ut6pico en Occidente, segun 
Isaiah Berlin. 

El romanricisrno rarnbien abland6 las 
ideas, la necesidad de polemizar para acla 
rarlas, porque pocos debates de tal inren 
sidad se registraron mas adelante, lo que 
probablemente se puede explicar a craves 
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Con certeza muchas de esas ideas es 
taban en el ambiente de la epoca porque 

cancelar los monopolios estatales, desarrollar 
las industrias protegiendolas transitoriamen 
te, organizar el trabajo, reglamentar bien el 
comercio, hacer crecer la red ferroviaria, es 
tablecer bancos nacionales, asilos y orfanato 
rios publicos, formar penirenciarfas y talleres 
postales, asistir a las mujeres de escasos re 
cursos para evitar que cayeran en la prosti 
tuci6n, crear un "falansterio nacional" en la 
ciudad capital, transformar el ejercito en 
milicia nacional e irnplanrar instrucci6n 
obligatoria (p. 110). 

des multiples adelanrandose a SU tiempo. 
Pero dejandonos con esa singular apre 
ciaci6n del europeo, es decir, del extran 
jero, y del mexicano, que hoy nos parecen 
tan lejanos. 

La historia oficial ha permeado todo 
nuestro pasado, y no puede sino parecer 
nos extrafio que Rhodakanaty considerara 
la intenci6n golpista de Porfirio Dfaz 
coma una "revolucion polftica", que tenia 
por delante una "revolucion social" en su 
trabajo Loque queremos, publicado en El 
Rijo del Trabajo en abril de 1878. "La re 
voluci6n futura estaba proxima y tendrfa 
un alcance planetario" dice Illades, y 
es que ese era el contexto del acontecer 
mundial, que se expresaba tambien en 
Mexico, aunque aquf no tuviera aiin ranta 
importancia un pensamiento como el de 
Comte que subordinaba lo politico a lo 
moral. Solo en el sentido del individua 
lismo, de la creaci6n de ciudadanos, se 
acercaba lo que el ideario liberal mexicano 
postulaba entonces. Rhodakanaty en su 
Cartilla socialista iba mas alla porque pro 
ponfa, casi a semejanza con el regimen 
porfirista: 
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En el estado actual del desarrollo econ6 
mico mundial, uno de los deberes de un 
Estado democratico es el de prever las 
"necesidades'' de los ciudadanos para orga 
nizar las redes de energfa, los modos de 
comunicaci6n, las infraestructuras indus 
triales que se volveran necesarias para po 
der satisfacerlas. Si a ello afiadimos el he 
cho de que el consumo familiar se ha 
vuelto un indicador bursatil fundamental 
para conocer la salud econ6mica de un 
pafs, se vuelve mas facil emender por que 
un todopoderoso ministerio frances como 
el del "Equipement" haya sentido la nece 
sidad de reunir algunos de los mejores 
historiadores y soci6logos del momento 
en un seminario centrado sobre el analisis 
de la noci6n de confort y de la actitud pa 
sada de la poblaci6n francesa frente a las 
transforrnaciones de su vida cotidiana. 
Este libro colectivo es el resultado de ese 
seminario multidisciplinario que puso a 
dialogar a los tecnicos con los especialis 
tas en ciencias sociales en torno al con 
cepto de confort. El soci6logo Michel 
Marie explica en el prefacio que ese inter 
cambio fue un intento de aprehender ese 
fen6meno historicosocial, las practi 
cas que componen esa cualidad de vida a 
la que hemos llamado confort. El resulta 
do del seminario fue rnostrar que lo que 
se esconde tras la palabra contort es rnu 
cho mas que un simple problema tecnico 

Jean Pierre Goubert (dir.), Du Luxe au 
Confort, Berlfn, Parfs, 1988, 192 pp. 
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de las corrientes y movimientos cultura 
les que se oficializaron y perdieron fuerza 
al inhibir orras expresiones del pensa 
rniento con una suerte diferente. Pero 
quizas rambien sobrevivi6 el positivismo 
que en su afan de la demostraci6n empf 
rica, del rnetodo de las ciencias, inhibi6 la 
Iibertad para exponer las nuevas ideas e 
incluso los desacuerdos. 

El libro de Carlos Illades es un fresco 
vivo del universo de las ideas a discusi6n 
durance la segunda mitad del siglo XIX, 
un universo abigarrado porque se mez 
claban las influencias del pensamiento 
extranjero con las ideas de los pensadores 
mexicanos. La riqueza cultural de esos 
afios ha quedado en buen resguardo por 
que muchas de sus expresiones resultan 
desconocidas, catalogadas en los inventa 
rios de los archivos a la sombra de las que 
ruvieron la suerte de convertirse en canon 
de las ideologfas oficialistas. Poco ha que 
dado de ese cumulo de ideas, de las pole 
micas, y lamentablemente lo que sobre 
vive es la costumbre de que lo que no 
alcanza el consenso del Estado con sus in 
telectuales organicos es colocado en el 
desvan de la historia. Esto continua suce 
diendo en el siglo xx y cada vez sera mas 
diff cil oponerse a esa suerte de pontifica 
ci6n de los personajes c6modos, que ahora 
es reforzada por los medios y la cultura 
mediatica destinados a imponer las modas 
culturales, contribuyendo a la construe 
ci6n de los mitos oficiales que, por lo de 
mas, no solo son impuestos por el Estado. 
Todo esto es lo que hace atinadamente la 
investigaci6n sobre temas como el que 
ahora se nos ofrece, la historia de alguien 
como Plotinio Constantino Rhodakanaty 
que, como dice el autor: "Mas que un mi 
litante revolucionario, Rhodakanaty fue 
un predicador social cuya fuerza no residfa 
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