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A LGUIEN nos ha sugerido que podriamos comenzar este Bolctin. haciendo 
*^extensiva a toda la filosofia suramcricana, las palabras del filosofo brasi-
Icno Tobias Barreto, con que un pensador de la misma nacionalidad co-
mienza su historia de la filosofia en cl Brasil: “No hay dominio alguno de la acti- 
vida intelectual cn que el espiritu brasileno se muestre tan dcbil 
dominio de la filosofia" (1). No aceptamos la sugerencia; ni para Brasil, ni para 
el resto del continente.

Si ello puede con alguna justicia decirse de la historia de la filosofia, no crec- 
mos que pueda aplicarse a la filosofia contemporanea. Sin que nos podamos jactar 
dc una autonomia de pensamiento, respecto de las corrientes filosoficas del viejo 
mundo, nos es ya permitido consignar dos hechos, que apuntamos en nuestro actual 
haber filosofico suramericano: generalizacion entre las clases cultas del intercs por 
los elevados problemas dc la filosofia, lo que ha impulsado a seguir mas dc cerca, 
si el retraso clasico dc un cuarto de siglo, a los modernos investigadores europeos: 
aparicion mas- frecuente de estudios cn que el sello de la originalidad presenta carac- • 

. teres definidos, que ban tenido ccos elogiosos en Europa. Todavia con cierta con- 
ciencia de nuestra menor edad, recibamos esos elogios. Tenemos confianza de que 
no esta lejano cl dia en que, gracias al esfuerzo y mutua colabora'cion se afirme 
nuestra personalidad filosofica suramcricana con vida y fisonomia propias.

Este modesto ensayo de Boletin de filosofia suramcricana, desea dar a conoccr 
a nuestros amigos dc America y Europa esos csfuerzos meritorios que todavia pa- 
recen algo aislados. Es un ensayo incomplete, incompletisimo. Nadie ignora nues- 
tras dificultades de comunicacion intelectual, sobre todo con las republicas del nortc 
del continente. Pero alguna vcz hay que comenzar. Esperantos que estos modestos 
comienzos se transformaran en los numeros sucesivos en una completa informacion 
y critica dc nuestra filosofia suramcricana.

Brasil, Chile y Uruguay, nuestras mas vecinas republicas, nos ofrcccn las obras 
que resenamos en el presente Boletin.

BRASIL. - Historia de la Filosofia. — Buen augurio que debamos comenzar 
con la resena dc una vasta concepcion dc la Historia dc la Filosofia, y por ende 
lambien de la filosofia misma. Pertenece a P. J. de Castro Nery (2).

El objeto del libro es demostrar que la historia dc la filosofia no es un caos 
dc doctrinas, sino que existe “un como plasma germinativo, que sc trasmite de ge- 
ncracion en generacion, en lo concerniente a las ideas” y que las doctrinas se forman, 
expanden y consolidan. . . avanzan en busca dc la verdad confiadas en el poder dc

como en cl

(1) LEONEL Franca, S. I., Nodones de Historia de la Filosofia^ Rio de Janeiro, 
1928; c. III. La filosofia en el Brasil, p. 233. (En portugues).

(2) P. J. DE CASTRO NERY: Evolacao do Pensamento antigo - Livrari? .do Globo, 
Porto Alegre, 1936. 1 vol. dc 322 paginas, cn-4*.
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la inteligcncia (p. 28). "Es que no me interesan las filosofias. sino la filosofia; 
no me atanen los sistemas sino los movimientos: no me apasionan los individuos 
y las mcnudencias sino las doctrinas y el conjunto” (P. 29).

Segun cste plan, el A. desarrolla el proceso historico de la filosofia humana 
desde las primcras tentativas dc una liberacion racional del pensamiento, iniciadas 

los milesianos, hasta el siglo XIII de nuestra era en que hace culminar cn Santo 
Tomas la evolucion del pensamiento antiguo.

No va cicrtaimcnte cl A. mas alia de las inycstigaciones actuales en puntos y 
autorcs discutiblcs. En cste sentido, no pretende scr original. Pero recoge. ordena y 
exponc con claridad las conclusiones de los grandcs macstros dc la filosofia. Vemos 

, tratados con especial acierto las tcorias cosmologicas del periodo presocratico (c. 1. 
art. I-IV). La exposicion aristotelica del ser cn cuanto scr (c. II. art. V) y en cl 
Cap. HI sobresalen cn extension y m^rito los articulos III y VII dedicados a San 
Agustin y Sto. Tomas respectivamente. Bien notado en el ultimo, con Gilson, el 
punto de apoyo y como denominador comun de las cinco vias (y de toda -la me- 
tafisica tomistica, anadimos nosotros) cn cl concepto dc la contingencia (p. 235).

El A. csta muy bien. documentado. En abundantes rcfercncias bibliograficas 
figuran los principales estudios sobre filosofia griega y mcdioeval. Poco aprove- 
chada notattnos la obra fundamental del historiador maximo de la Filosofia Griega. 
Zeller, apenas citado tres o cuatre vcdcs. En la parte del medioevo. utiliza feliz* 
mente los estudios de Gilson. Erhle. Grabmman y Dc Wulf. Esta erudicion, pre- 
sentada no cn forma indigcsta, sino cn un estilo agil y a las veces pintoresco, hacen 
que la Icctura del libro verdadero dcleite del espiritu.

Dado el plan del A. no es posiblc detenernos cn obscrvaciones sobre puntos 
particularcs. Es ante todo la concxion dc los sistemas lo que nos interesa. Esta en 
sus hneas generalcs se ha hccho con pcrspicacia y acierto. El progreso del pensa
miento antiguo lleva una marcha ascendente si unimos las cumbres que lo determi- 
nao: presocratjeo. Platon, Aristoteles, Agustin, Tomas de Aquino. Frente a los 
pesimistas que como Nicstzche ven en la rudeza dc los sistemas presocraticos la 
Edad dc oro de la filosofia humana y frente a los que desprccian la actitud -intc- 
Icctual de la Edad Media como Sujeta a la Teologia. a la manera que un nine 
acepta candidamente los cuentos de hadas. la vitalidad del pensamiento medioeval 
se refleja pujante tal como va siendo admitida por la mayoria de los historiado- 
res (1).

sea un

Dentro de esc plan general cabria tal vcz hacer algunas obscrvaciones que a'yu- 
danan a comprender mejor la conexion y dcsarrollo dc algunos periodos. A titulo 
dc ejemplo. sugcrimos la ncccsidad poco sentida aun por los historiadores. 
perentona a nuestro juici'o, dc dar mayor importancia a la metafisica presocratica. 
Lfs tcorias fisicas dc esc periodo se cstudian ampliamente y cn c^mbio se pasa con 
ligcras obscrvaciones sobrC las conccpciones metafisicas (cl Scr y Dios en Xenofa- 
nes, la naturalcza del idealismo parmenidiano. su oposicion a la metafisica del mo-

mas

. , Acaba de confirmar una vcz mas csta tesis GRABMMAN en un rcciente articuio
dc la Rivtsta de Filosofia Neo-Scolastica: La vitalita intelleiuale della Filosofia medioeva- 
le. Marzo, 1938 - XVI, pigs. 109-131.
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vimiento de Heraclito. el Nous de Anaxagoras). La cienda del Ser cn cuanto Ser 
no surgio del vacio^ sino que tiencn sus raiccs en las especulacioncs del periodo pre- 
aocratico. Aristotelcs ticne buen cuidado de comcnzar su metafisica con cl estudio 
de la metafisica presocratica en casi todo el primer libro. El autor nota csta rela- 
ci6n (p. 23) pero no la justifica.

En mcjor lugar se hubiera podido situar a Escoto Erigcna, para comprcndcr 
la evolucion del pensamiento mediocval. El A. lo estudia en el art. 21. cap. III. 
dcspucs de baber dcscrito las vicisltudes filosoficas de los siglos XI al XII, para agru* 
par cn el mismo parrafo las filosofias monistas-panteistas. Asi no aparece claro el 
esfucrzo primordial de la filosofia de cstos siglos, la liberacion del fcrmento 
nista legado por cl redo irlandcs a la filosofia mcdioeval, y sentido fuertcmente 
hasta en el siglo XII, cuyas cscuclas, aun las ortodoxas (si exceptuamos la del cauto 
Magister Sententiarum) como las de Chartres y la de los Porrctanos, sc resicnten 
de la influencia del De dioisione naturae (1).

No podemos tcrminar sin dejar constanda del placer especial con que hemos 
Icido las ultimas paginas, sobre todo cl ultimo parrafo en que formula 23 conclu- 
liones o “cuasi-leycs” de la historia de la filosofia. Confiesa las fuentes en que se 
inspira (Discours de I’Histoirc Univcrsclle) ; pero hay un visible trabajo personal 
cn concrctar y precisar las leyes internas que presiden el desarrollo de la filosofia: 
la Concepcion fundamental de unidad hegeliana, cs completada y corregida con la 
distindon de lo que hay de necesario y de contingente cn la marcha de las ideas 
que modernamente tiende a rcconoccrsc (2). A lo que debe sumarse el aportc adu- 
cido por el cristianismo, aun facilitando la adquisicion de verdades puramentc ra- 
cionales. Todo el libro demuestra una profunda comprension del drama de la inte- 
ligcncia humana en su busqueda de la verdad. '

Psicologia colectiva. — Y pasemos al estudio de otra interesantc produccion 
brasilena. La psicologia colectiva ha encontrado en una de las.primcras figuras de 
la intelectualidad brasilena la mas feliz interprctacion. En su reciente libro, Idade, 
6Vjco c Tempo (3). cl Rector de la Universidad Municipal de Rio de Janeiro. Dr. 
AIccu Amoroso Lima (Tristao de Athayde) traza magistralmentc los rasgos carac- 
tcristicos con que csos tres elementos condicionan cl funcionamiento psiquico de la 
naiuraleza humana. '

Esta, que cn su forma pura y esencial, no cs ni adolesccntc ni anciano. ni mu- 
jer ni hombre, ni de hoy ni dc aycr, cs sin embargo cn cada individuo la rcsultantc 
lie una combinacion dc aquellos elementos csenclales necesarios e inmutables, con 
estas otras categorias diversificadoras: de cllas estudia el autor las tres que tienen 
una repcrcusion psicologica mas profunda: la que depende de nucstra evolucion

(1) Cfr. P. H. ViCAIRE: Les Porreiatns ct rAvicenniswe goant 1215. Revue des 
Sciences Philosophiques ct Theologiques. Juillet. 1937, pigs. 449-482.

(2) Cfr. por cj. BREHIER: HfsrofVe de la Phil. — Alcan. Paris 1928. T. I. Intro- 
liuction, pig. 36.

(3) ALCEU Amoroso LIM^: Jdadc, Sexo e Tempo, tres aspcctos da Psicologia 
llum.in.n. — Jose Olympia - Rio de Janeiro, 1938. 1 vol. de 312, pigs, en 8’.

mo-
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vital, como la edod; o de nucstra condicion biologica, como cl sexo: o dc las post- 
clones o ambientes en que vivimos, como el tiempo.

Es Una filigrana dc analisis y dcscripcion la del “crepusculo matutino de la 
vida”, la Infancia: las edades de la Adolescencia, de la MocCdad y Madurez estan 
definidas por rasgos vigorosos y caractcristicos. El capitulo dedicado a la ^vejez, 
descriptive en su primera parte, tienc en ia segunda paginas sublimes sobre la mision 
de esta edad. de participacion anticipada dc lo Eterno y fecundacion espiritual' dc 
otras vidas jovcncs. "Asi vivida la vejez cs "la mas hermosa y la rhas gloriosa de 
las edades del hombre. . .(p. 192).

El capitulo dedicado al sexo, cstudia la psicologia del hombre y de la mujer. 
Sc definen con agudeza las cualidadcs psicologicas de cada sexo: sc valOran y se 
sacan importanics conclusiones para I? paz y progreso de la sociedad (p. 228); que 
cada sexo conserve sus rasgos cscncialcs: que los hombres scan mas varonilcs y las 
mujeres mas femcninas (p. 232). ' ^

Los dos ulcimos capjtulos estan dedicados a la confrontacidn de los dos aspec- 
tos del hombre. Uno sumergido y sujeto al tiempo: cs el hombre moderno, el hom
bre representativo de cada cpoca. Otro ,quc trasciendc todos los tiempos y cpocas 
es el hombre eterno, el hombre representado por la-naturalcza humana en sus ele 
mentos esenciales. Es un cuadro sombrio vigoroso el del hombre moderno, que hace 
de la modernidad variable la csencia de su naturalcza, y atribuyc su valor absolute, 
a lo que cs puramente transitorio y relativo. y subordina lo moderno a lo eterno. 
El ultimo capitulo es superior a todos: el analisis miniicioso de los aspectos acciden 
tales humanos es completado y encuadrado en una vision profunda del hombre 
eterno, tal como nos la da la sana filosofia, y la rcvclacion: vision integral det 
hombre, que ocupa en el cosmos una situacidn privilegiada, pero que esta unida a 
Dios con todo su ser. como persona, como miembro de la sociedad humana natu
ral. y cotmo miembro d^ la sociedad sobrenatural. la Iglesia de Cristo. Solo aceptando 
y viviendo conformc a esta concepcion del hombre "sub cspecie eternitatis" puedc 
llegarse al verdadcro humahismo y salvarsc las contradiccioncs implicadas en eh hu- 
manismo modernista.

El autor ha sabido captar en ese gran laboratorio dc psicologia, que forman 
to-dos los hombres con quicnes a diario tratamos, los rasgos caractcristicos dc cada 
uno dc los grupos psicologicos presentados. y su observation revcla un espiritu de 
fineza y dc comprension extraordinarios. Estas aparecen tambicn en la seieccion y 

-cn el manejo c iriterprctacion de los datoS: los rasgos peyorativos sc trazan con 
naturalidad, pero con respeto y dcHcadcza exactamente en la forma en que las impu- 
rezas dc la vida real deben purificarse en la obra de arte sin perder su realidad. Y'esta, 
unida a la belleza y agilidad del.cstilo, es una cualidad deliciosa del libro. Es que 
atras del filosofo o en el.filosofo, sc transparenta la figura simpatica del artista.

Sin embargo no olvidemos el mcrito sustancial en un analisis psicologico:'’U 
bbietividad. Es un verdadcro'retrato dc la humanidad., donde podemos mirarho^ 
reconocernos y estudiarnos. Al rccorrcr sus paginas rccibimos a la vcz cl placer filO' 
sofico y^ cstetico, que como dice Aristotelcs se experimenta cuando sc comprueba la^
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(unformidad de la reprcsentacion con la realidad, y repetimos su frase: “pdrque esto,
Cl aquello".

Seria de gran intercs la traduccion de esta obra a la lengua castellana.

.CHILE. — Tambien cn Chile se intensifica el “Amor a la sabiduria”.- Son 
fus hogares naturales las Universidades del Estado, y la pujante Universidad Ca- 
idlica de Santiago. En la Universidad de Concepcion sc ha dibujado hace anos 
un movimiento, del que es figura sobresaliente el Prof. Enrique Molina. (1) Varias 
publkaciones filosoficas lo atestiguan, especialmente la ultima “Proyecciones de 
la Intuicion”. (Nuevos estudios sobre la Filcsofia Bergsoniana). Es'una interpre- 
tacion, personal, que no ha tenido en cuenta los multiples estudios realizados sobre 
la filosofia de Bergson. La critica que hace el A. de Bergson es sincera y libre y 
demuestra conocer bicn los problemas de la filosofia y de la doctrina que estudia.
Es lastima que en casi todos sus capitulos quede en la conclusion de que “el proceso- 
intuitivo no pasa de ser una parabola que nos deja solo cn la zona... de la mera 
opinion” (p. 17). Entre el exceso y la falta de confianza en la inteligencia es 
posible hallar un termino medio coherente con la naturaleza racional del hombre.

'MetaHsica. — Mas detenidamente debemos ocuparnos de un joven filosofo 
chileno, filosofo y sobre todo merafisico de vocacion, que hace dos anos publico 
un estudio muy alabado “Analitica de la contemplacion” y que ahora nos brinda un 
tratado breve pero denso: La intuicion del ser o experiencia metafisica. Es el Prof. 
Clarence Finlayson.

La lucha por romper, por transpasar la franja de misterio que rodea al ser, es 
la lucha de la metafisica de todos los ticmpos, agudizada en la cpoca moderna: Kir- 
kcgaard, Bergson, Unamuno, Heidegger. . . cada uno a su modo se han sutnergido 
cn-esa experiencia vital, cxistencial. La experiencia de Clarence Finalyson E., es de di- 
ferente estilo. No sin curiosidad nos hmos asomado a las manifcstaciones abismales de 
esta experiencia personal. Pero casi no nos atrevemos a hacer un comentario. Una ex
periencia eminentemente individual se marchitaria al set analizada. Seria cortar la flor 
de su tallo. Hay que contemplarla en su piano, piano de experiencia del ser y no 
de abstracta diseccion. El lo siente y cada uno lo siente a su modo.

Partiendo de la Introspeccidn, intuye la duracion sucesiva y adquiere simulta- 
ncamente la intuicion de lo inmovil, del ser sub specie inmovilitatis. Prueba expe
rimental de conciencia de la existencia de un Yo extra temporal (p. 6). A esta expe
riencia o intuicion primaria se van acoplando, objeto tambien de la intuicion y 
experiencia metafisica, las formulas abstractas de la ontologia tomista; substancia 
y accidente, univpcidad y analogia, trasccndencia e inmanencia, potencia y acto.

Es dificil captar el pensamiento envuclto con frecuencia en expresiones metafo- 
ricas'y paradojicas susceptibles de diverse sentido. Pero hemos tenido empeno en adi- 
vinar el rol precise de la intuicion segun el autor.

• Nos parece que en lo que hay de verdedera intuicion del Yo, queda todavia algo , 
reservado, y en cambio la traspasa tal vez demasiado a lo que no lo es. Exige siempfe

(I) Enrique Molina: Proyegdones - de la Intuicion (Nuevos estudios'sobre la 
Filosofia Bergsoniana) - Prensas dc la Univ. de Chile, 1935, 99 pags. en 4’.



ESTUDIOS BIBLIOGRAPICOS190

para la intuicion el conccpto. En este mundo rcsta sicmpre cl vclo rcprcsentativo me-' 
dio y pucntc (p. 7). Sin embargo parccc quc el alma, el Yo se conoce directamcnie 
segiin cl mismo Sto. Tomas (1). Por otra parte crccmos quc exticnde el campo dc 
la intuicion cxcesivamente: discutcse entre los tomistas modernos si el conocimicnto 
sensible cs intuicion inmediata del ser (vease per ejcmplo la opinion de M. Noel (2) 
expresada cn el proximo pasado Congreso tomista iniernacional dc J^oma, y cn su 
libro Le realisme immediate). Pero solo en sentido amplio puede hablarse ,de una 
intuicion de las cscncias, representadas por nociones abstractas: de la analogia del ser; 
asi como de una cxpcriencia vivida de la inmortalidad (p. 12).

Son cstos pormenores propios dc un pensamiento que comienza y que sc iran 
perfilando con el tiempo. pero que c.stan ya abundantemente compensados con una 
fuerza vital y una lozania que nos mcrccc la mayor admiracion y la simparia ma.s 
sincera.

El libro es un csfuerzo gigantesco, magnifico en su conjunto, dc concrctizacion 
y vitaliracion dc las fdrmulas abstractas y matcmaticas de la ontologia tcorka. Es un 
ensayo dc metafisica experimental. En sus breves paginas abundan conceptos profun- 
dos, expresioncs felices dc la intima rcalidad del ser y de su dinamismo. Felicitcmonos 
porque sc preparan di'as venturosos para la filosofia chilena.

URUGUAY, — Volvamos, dc las costas del Pacifico a las margcncs del Rio 
de la Plata. Hace meses andaba en busca de material informativo, sobre la marcha de 
las ideas filosoficas en la Republica del Uruguay. La rcspucsta dc varies intelcctuales 
uruguayos a quicncs manifestamos nuestro dcseo, fuc identica. “Psl poco o nada cn- 
contrara”. Los libros me respondieron lo mismo. Tomo en mis manos con gran in- 
tercs un libro de titulo sujestivo. Proceso inlelectual del Uruguay, del escritor uru- 
guayo Alberto Zum Fclde (Montevideo, 1930)^ Pero en sus tres nutridos volume- 
nes. cs ante todo el proceso de las bcllas letras lo que .sc nos ofrecc. La filosofia parece 
rcducirse a Vaz Ferreira, cstudiado con amplitud y con acierto. Expresamente nos lo 
vienc a decir cl A. “Salvo cxcepcioncs talcs como Rodo o V. F.. cl Uruguay no 
cuenta con ho'mbrcs qoe sc hayan dcdicado a la Filosofia o a la aha critica, y hayan 
escrito ohra scria en talcs generos" (T. Ill, p, 25). Franqueza de la expresion. en 
que por lo demas existe algo de modcstia simpatica. Gracias a-Dios. una dificultad 
fundamental, acaba de climinarse. 'En junio del presente ano sc creo la Facultad de

(1) Hacemos csta obscrvacidn por juzgaria importante para c! valor critcriologico 
dc la intuicion del Yo. Es cierco que-Sto. Tomas repite que non. . . per cssentiam suam, 
sed per ac:um suum se cognoscit inicllcctus noster (1, q. 87, a. l)p pero esca frase I’qui- 
valc a oiia anterior: sic sepi'sum ir^leliiga! inicllcctus nosier, secundum quod fit aciu pep 
species a sensibilibus abstractas. Esta indica que cl alma para conocerse debe cstar in cctu: 
pero pucstn in actu se conocc ya directamente, idcntificandosc cl esse y cl pcrcipi. Mas cx- 
plicitamcntc habla el Sto. Doctor cn otros pasajes: Eadcm operatione intelUgo inielligibite 
el intcUigo me intelligere (I sent., dist. 1, q. 8, a. 1. ad. 2); in hoc enim quod cogitai 
aliquid, pcrcipif se esse (De Vcr., X, 12,' 7) ; y cl eelebre pasaje del mismo. De Vn. 1. 9: 
secundum hoc eognosrir ucritatem intcllectus, quod supra selpsum reflectiiur.

(2) Mgr. Leon NoEL: L'episiemologie ihomiste. Acta II. Conjressus Thomis- 
tici intcrnationalis. Taurini-Romae. Marictti, 1937, pags. 31-42 y 45. - Le cialismc in>- 
mediat - Louvain, Institut Super, de Phil.. 1938.
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Filosofia y Humanidades que dara albergue a los estudios filosoficos. Es un paso 
transcendental' para la cultura del Pais, pues las ciencias practicas, sin el fundamento 
dc las especulativas, empobrecen y materializan la cultura de un pueblo. Estc. paso 
ha sido en el Uruguay el termino natural dc un movimiento de sana renovacion in- • 
telectual que se ha notado en los ultimos anos.

Es mas atrayente cada vez el panorama filosofico uruguayo. Notase preocu- 
pacion no solo por los estudios del dere.cho positive, sino por las ciencias filosoficas 
y sociales. Dc entre las producciones dc los ultimos anos ofrecemos la critica biblio- 
grafica de dos obras, que no dudamos scran de particular interes para nuestros lec- 
tores.

Filosofia del Derecho. — El profesor dc la Universidad de Montevideo. 
Dr. Juan LLAMBIAS de AZEVEDO ha publicado una exposicion de la Filoso- 
fia del dececho de Hugo Grocio (1) digna de ser tenida muy en cuenta. No era 
empresa facil entrelazar en una sintesis organica los diversos conceptos que sobre 

•los fundamentos filosoficos del derecho nos lego el jurista holandes en su magna 
obra De jute belli ac pacis. Por una parte Grocio no escribio un tratado de la fil6- 
sofia del derecho, sino que fue exponiendo su pensamiento, a medida que lo pre- 
cisaba el tema central de su obra, especialmente en los Prolegomenos y en los pri- 
mcros capitulos del libro 1*^. Por otra parte la filosofia juridica de Grocio ha sido 
objeto de las mas diversas interpretaciones aeomodadas con frecuencia a las concep- 
ciones juridicas y filosoficas del interpreter ya desde los primeros succsores, 
Pufendorf, Thomasius, hasta algunos modernos tratadistas e historiadorcs dc la 
filosofia del derecho sc le consider© como el creador ^el derecho natural autonomo 
de todo orden divino (natural o rcvelado), Staahal, Del Vecchio, Vanni, Bcu- 
dant. Otros como Falchi han negado el contenido filosofico a las teorias juridicas 
grocianas. Otros en cambio lo presentan como un continuador en lo substancia! 
de la filosofia escolastica: Leclerq, Le Fur, Dabin. , . •

Hacia falta un estudio que abarcara las principales piezas del sistema y llevara 
el sello de la mas rigurosa objetividad. Esta cualidad, que reclamaba la misma 
naturaleza del trabajo, es sin duda la que mas resalta en la obra que estudiamos. 
Una orla de citas, sujetas al mas riguroso metodo cientifico anda prendida de todas 
las paginas. No se da un solo paso ya sea en la exposicion de la doctrina de Grocio, 
ya en la de sus fuentes o interpretes modernos, que no Ilevc anotada la refercncia con 
cscrupulosidad cientifica. Exposicion c'ara y precisa que demuestra no solo la pe- 
netracion de los diversos problemas que plantea la filosofia del derecho grociano, 
sino de su jerarquizacion percibida sutilraentc y expuesta con orden metodico.

L.os tres significados de la palabra derecho, distintos, pero intimamente rela- 
cionados: el derecho (=: ley) indica lo que es derecho (= justo, en cuanto lo 
justo es una parte de lo recto), lo cual a su vez da derecho (= cualidad moral) 
para, realizarlo (P. 24). Luego sc cstudian con orden los fundamentos del derc- 
cho natural (II); relacion entre el derecho natural y la moral (c. IIP): derecho 
' * \

(1) La filosofia. del derecho de Hugo Grocio — Biblioteca de Publicaciones Ofi- 
ciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad dc Montevideo. - Sec- 
cion III, VIII - Montevideo, 1935. 1 vol. de 85 pags. en 4’. .
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voluntario (positive) divino y, humano (c. IV): dcfccho internacional y derc- 
iho tic gentes (IV); relacioncs entre cl derecho positivo y el dcrecho natural 
(id.): cl Estado (V.).

En el estudio'de los fundamentos del derecho natural el autor engatza la 
solucidn de Grocio cn las doctrinas-tradicionalcs: distingue los dos elementos en 
que sc basa la ley natural, la norma de la moralidad y la obligatoricdad. Cuanto a 
la prtmera demucstra bien que G. al establecer como principle del orden moral l.a 
conformidad con la misma naturalcza rational no sc aparta dc la corriente mas 
genuina de la cscolastica, Sto. Tomas y Suarez, ya que hace derivar como ellos ^ 
la cscncia dc esc orden moral cn el hombre de la esencia divina que “cs la Ra- 
zon suprema cn donde yace la ley cterna cuyos principios infundidos cn el 
hombre al crear ia naturalcza constituyen cl-derecho natural. La ley dc Dios, pucs. 
la Icy eterna, cs tambicn para G. el ultimo fundamento del derecho natural ’ (p. 29). 
Respecto dc la obligatoricdad la cucsti6n>cs mas dclicada. En clla sc inclina G. a 
admitir la opinidn dc unos pocos cscolasticos que no la hacen llcgar a Dios como 
Icgislador supremo, sino que les basta el precepto de la “recta ratio”. Aqut cst4 
sin duda el pecado capital dc G. El autor cxplica razonablcmente como dio G. cstc 
paso porque asi sc podria imponer su teoria de la ley natural tanto al ateo como 
al cristiano (p. 31), y sin duda le animo cl ejcmplo de .ver que algunos tcologos 
catolicos habian dado cl mismo paso. Nota el autor que si cn tal pensamiento quicre 
verse una laicizacion del dcrecho natural habra dc rcconoccrse que clla fuc obra dc 

tcndcncia bien marcada que sc habia dibujado ya dentro dc la cscolastica 
• (p. 31). Lo dc “bien marcada” lo suavizan'amos, porque la opinion dc Biel, G. dc 

Rimini y de Vasquez, a pesar dc la autoridad dc cstc ultimo, quedo siempre aislada 
entre los cscolasticos. Suarez califica la opinion contraria de “communis” (De Le- 
gibus, L. 11. c. VI, n. 5).,

Sin embargo hubicra podido el autor haccr notar un argument© mas atenuantc 
cn favor de G. Estc no llega en su afirmacion tan Icjos como los mismos autores 
catolicos a quicncs siguc. Al paso que cstos afirman catcgoricamentc (Biel “Pcc- 
carct”: G. Rimini: . “habiturum eandem rationem legis quam nunc habet ; 
Vazquez; “lus naturale nihil aliud esse quam rectam rationem:) G. atenua sus pala- 
bras: haec... locum aliquem haberent... tendrian algun lugar. (Prolcgomcnos, 11). 
Paicce que ticne miedo de afirmar. interpretando con rigor sus palabras deberiamos 
admitir que para llegar a una nocion dc obligacion pcrfccta habria que fundamentarla 
siempre cn Dios. Asi coincidiria con aqucllos antiguos que a la razon cn cuanto indica 
lo que cs bueno o nTalo la hacen fuente dc la obligaci6n imperfecta, y cn cuanto mani- 
fiestan la obligacion proveniente de Dios, fuente de la obligacion pcrfccta (Cathrein, 
Philosophia Moralis. Herder. 1932 p. 159). Sea dicho csto cn favor de la buena 
voluntad que aparece en toda la obfa dc G. ademas dc las atenuantes, justamente 
notadas por cl autor: y que de facto admitc G. que toda accion que “ticne fealdad 
o nccesidad moral csta ncccsariamente prohibida o mandada por Dios, autor dc la 
naturalcza” (L. I., c. I. art. 2 X. citado por cl autor p. 4, art. 2). Todo csto dcmucS' 
t'ra que para llamar a G. laicizador del derecho natural, hay que bajar mucho la

Acerca de la rc’acion entre el derecho natural y la moral ya demostro cl autor

una I

voz.
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quc para G. el derecbo, lo justo, cs una parte dc la ctica, lo recto cn general (p. 30). 
Con estos fundamentos puedc construirse s61idamentc todo el edificio del derecho 
natural y voluntario: si'dc la cscncia de la naturalcza podemos deducir los princi* 
pios de la etica y del derecho natural, no hay mas quc cstudiar aquella. Se bifurca 
cn dos manifestaciones quc son las fuentcs del derecho y la moral cn sentido estricto: 
cl "appetitus societatis” y el “juicio rcctamcnte formado", segun cl entendimiento 
humano. Quedan as! claras la distincion entre la moral y cl derecho contra los quc 
como Falchi pretenden que no existc tal distincion entre ambos (p. 36*42). Estu* 
dianse otcas cualidades del derecho natural: cs inmutablc en todo tiempo y lugar, 
aim respecto dc Dios (p. 44): la coactividad, la fuerza cs la garantia del derecho 
Cp. 48).

Y pasemos al derecho'^voluntario. Nuevamente cl tema del laicismo grociano: 
G. reconoce dos clases dc derecho voluntario, divino y humano; concede toda su 
fuerza al derecho divino voluntario y lo distingue en forma tajantc del derecho 
natural. No manda o prohibe lo que dc suyo cs Heito o ilicito. En esto siguc a 
Suarez (p. 51, nota) y funBamentalmente tambien a toda la tradicion medioeval, 
que siguiendo a Sto. Tomas ya distinguio ambos dercchos. La afirmacion del autor 
tomada dc Lc Fur, de que cn la edad media se confundicron un poco ley natural 
y ley divina porque se tomaba a esta como fuente dc aquella (p. 51-52) puede 
dar lugar a cierta confusion: habria que distinguir siempre las dos clases de ley divina, 
la natural y la positiva. El mismo Lc Fur habla ambiguamentc cn cl pasaje a quc 
elude el A. (1) Es solo propio de algunos autores mcdioevalcs quc no supicron ver 
la debida distincion cxistente entre la razon natural y la fe, considcrar fuente de la 
ley natural, la ley divina positiva. La corrientc general sobre todo desde Sto Tomas, 
distingue fundamcntalmcnte los dos derechos. El pasaje dc la 2, 2. q. LVII a. 2. 
debe scr interpretado cn conformidad con otros que determinan en que sentido la 
ley divina cscrita corrige a la ley natural: supliendo aqucllas particularidades quc la 
ley natural no determina, o corrigtendo las corruptclas y ofuscaciones introducidas 
“quoad conclussiones" en la naturalcza caida (1. 2, XCIV, a. 4, 5 y 6). Esto 
cquivalc a redueir la ley divina voluntaria a sus verdaderos Hmites cn las rclacioncs 
que puede tencr con la ley natural, dc suplir y aclarar: y rcconocer al mismo tiempo 
la independencia entre ambas leyes. Por esto Renard ha dicho que si cn cso consistc 
la laicizacion del derecho natural, fue Sto. Tomas cl primer laicizador del mismo. 
(Le Droit, Vorde et la Raison. - Rccucil Sirey, Paris, 1927, p. 186). El derecho 
liumano se divide en civil, civil amplio y civil estricto. (p. 52). Estc proviene 
de las autoridades privadas. como la partena. El derecho civil abarca todo lo que 
dicta cl poder supremo del Esrado. El derecho civil amplio cs el derecho de gentes.

. El Estado; tras un perlodo de convivencia social primitiva surgio el Estado 
por un contrato social pactum coniuctionis injertado cn la misma naturalcza por 
cl appetitus societatis. La soberania tiene un doble sujeto: el pueblo, maiestas rcalis, 
y el senor, maiestas personalis; cl derecho de gobernar es concedido a este por un pacto

(1) La tbeoric du Droit naturel depy.is le XVIP siccle et la doctrine modcrnc. - 
Academie dc Droit International. Rccueil dcs Cours. 1927, III, 18. Hachetre, Paris, 1928, 
pig. 30L
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(pactum subiectionis) quc, por cstar fundado cn el derecho natural (stare pactis) 
obliga asi a los subditos a obcdccer como a! soberano a cumpHr la constitucion 
(p. 81). Hacesc notar como no sicmprc para G. el poder supremo es conferldo 
por un pacto, sino quc a veces puede tenet un origen divino o dc otros derechos 
como cl de la guerra. Pero cl pactum subiectionis cs cl origen mas general del dere
cho a gobcrnar quc cl pueblo puede elegir cn las formas mas divcrsas. hasta trans- 
fcrir su propia soberania cn terminos irrevocablcs.

Si ahora tomamos la obra de Grocio. y rclecmos los prolegomcnos y los prin 
cipales pasajcs aducidos, para no dcjarnos sugcstionar por las impresioncs perso- 
nales del autor, podremos comprobar la eficicncia y objetividad dc la exegesis rca- 
lizada por el profesor Llambias de Azevedo: 1) En la intcrpretacion. orden y 
sistematizacion dc la filosofia del derecho dc Grocio. — 2) En la asignacion de 
la filiacion de las doctrinas. (Quicn conozca medianamente las conccpciones morales 
y juridicas de los autorcs cscolisticos no puede mcnos de maravillarsc dc vcrlas 
volcadas casi por complete en !a obra de Grocio. sobre todo cn lo que se rcficre 
a la figura imponentc de Suarez. El A. ha hecho cn estc punto un cstudio mcrito- 
rio, completando cl del P. Larequi con valiosas invcstigaciones personalcs. — 3) 
En la seleccion y critica dc las intcrpfctacioncs modernas, algunas a fondo, como 
la dc Gurvitch, con pruebas muy solidas.

Es una monografia quc por su scriedad y valor cicntifico debera ser tenida a 
la vista por cuantos deseen comprender la filosofia del derecho del gran jurista ho* 
landes.

I'

Cicncia, Filosofia, y Laicismo. — Las relacioncs entre la cicncia, la filosofia 
y el laicismo son el tema de un libro rcciente, quc ha logrado dxito maravilloso. 
raro entre nosotros, cuando sc trata dc un libro dc filosofia o ciencias y no de 
una novcla. Agotado cn algunos meses, prepara ya su segunda edition. Es un estu* 
dio del laicismo, cn cl quc^el Dr. WASHINGTON' Paullier ha empleado un gran 
caudal de crudicion sistematizada en una clara solution del problerna. (1)

En tres libros quc parcce sc van dcsarrollando como cn circulos concentricos 
sc cstudia conjuntamente el laicismo desde cl punto dc vista cicntifico-filosofico. 
historico-filosofico, religioso y pcdagogico. En otra ocasion dimes una resena dc 
su contenido, pero no podemos dejar dc ocuparnos de el cn un Bolctin de filosofia 
suramericana y lo vamos a haccr estudiando cl libro desde los cuatro angulos visua* 
Ics citados.

Desde el punto dc vista filosofico-cicntifico, esta obra tienc el valor dc haber 
cstudiado y recogido las conclusioncs dc los que con mayor cxito han hecho mo- 
dernamente la revision de la Filosofia de las ciencias v. g. Poincare y cl Vc. D'Adhe- 
mar. Con esas conclusioncs cn la mano, el A. puede scnalar autorizada y cficaz- 
mente la bancarrota cientifico-filosofica del positivismo ateo. Es la cicncia la quc 
exige un princlpio trascendental y cterno, una conccpcion tcoccntrica del cosmos. 
Los principals problemas filosoficos son cstudiados con precision y originalidad.

(1) Washington Paullier — Cicncia, Filosofia y Laicismo. Ediciones d< la 
Sociedad de Amigos del Libro Rioplatense. - Montevideo • Buenos Aires, 19.37. 2 vol. dc 
186 y 282 pigs, en 8^.
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Desdc'el punto de vista rcligioso el A. muestfa una scguridad poco comun 
en la exposicton teologica, asi en lo quc sc refiere al dogma como al punto particular 
dc la cnscnanza religiosa. Hcmos notado csta cxactitud dc pcnsamiento en tcmas 
dclicados. en que facilmcntc se escapan incorreccioncs dc concepto y dc formula a >. 
los mcnos avisados. Comprucbcse p. c., la prudcntc cxactitud con que sc trata la 
tcsis de la intervcncion divina en la formacion del cucrpo del primer ho'mbrc 
(pag. 88-92, vol. I).
' Historicamente considcrada la obra del Dr. Paullier ofrece una vision cxacta 

dc la Historia de la Fllosofia y de la civilizacion dc los ultimos siglos. Como tcotia 
el laicismo se 'pcrfila al cxagerarsc la aiitonomia cntrc la filosofia y la tcologia dcsde 
cl Rcnacimiento: se acentua con la rcforma cartcsiana. llega a su madurez por la 
plena separacion entrc la filosofia y la religion cristiana tradicional quc siguio a 
la rcvolucion kantiana, y se conviertc cn una “idea fija" para los pontifices del 
materialismo y positivismo de la segunda mitad del siglo XIX.

Las ctapas del laicismo cn cl Uruguay son objeto de una cricica muy objetiva 
y alcccionadora: cl paso dc "los torneos intclectuales y la neutralidad liberal, a las 
imposicioncs del jacobinismo y la cnscnanza atca" niarca la ruptura con las dircc- 
tivas tradiciOnales dc los fundadorcs dc.la nacionalidad: y aun con los espiritus dc 
sentido autoctono antitradicional como los Dres. Otero, Juan PauilHer y Luis Mc- 
lian Lafinur. Ante cllos aparcce la noble ,y culta figura de Mons. Soler, y otros no 
mcnos dcstacados. como la de los Dres. J. C.‘Gomez y G. Perez Gomar.’La con
clusion dc este cstudio debera alcccionar a todo gobernante: La epoca en que pre- 
domina cl furor laicista cn cl Uruguay "coincide con cl periodo mas opaco dc nucstra 
cxistcncia". Por cso con logica vehemcncia cl A. comprendiendo el papcl preeminente 
dc la cnscnanza, cn.la reconstruction integral del alma national, dirige la pregunta 
a todos. libcrales y creyenres: ipor que no emprender el camino imprcscindible a. 
favor dc la modernizacion dc la cnscnanza, con cl concurs© dc todos?

El estudio direct© del problcma de la ensenanza esta rcsetvado para cl ultimo 
libro. El ideario estatista. La cnscnanza laica es incompleta. Comprendiendo quc 
"para cumplir su fin, toda ensenanza debe tencr en cuenta las sintesis filosoficas" 
cl autor demuestra hasta la saciedad. con cl razonamiento y con las citas concrctas 
de los manualcs laicos, las deficiencias mctafisicas. morales cpistemologicas, histori- 
cas y artisticas de la cnscnanza laica. Esta cxcluye hipotesis tacionalcs. Prescinde 
de una fuentc dc conocimientos que la historia, cicncia de observacion, con los mis- 
mos titulos que las demas. Icgitima. Son dc gran fuerza. las citas de los manualcs 
laicos (pag. 193, vol. II).

La conclusiod sc imponc: tccnicamente hay quc restituir la cnscnanza a sus 
moldcs clasicos greco-latinos (quc no sc oponen a toda Icgitima modernizacion) 
vivificados por la conception del hombre quc nos brindan los grandes principios 
de la filosofia y del cristianismo. Estos son cn frase feliz del A. "como los meri- 
dianos y paralelos" que deben orientar toda la vida Humana en el cosmos. Todo cl 
libro es una vigorosa prueba cicntifico-filosofica, del antihumanismo y aun anacro- 
nismo del laicismo en su significado peyorativo. La trabacion rational de los con- 
ceptos del Dr. Paullier ha hecho quc su libro haya sido justamente aplaudido por 
ideologias dc todos los sccforcs.

Ismael QUILES.


